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Francisco  Matte  Bon,  Rector  Magnífico  de  la  Universidad  para  los  Estudios  Internacionales  de                           
Roma   (UNINT)   

Gramática   metaoperacional   y   didáctica   

Por  diferentes  motivos  los  alumnos  consideran  a  menudo  la  gramática  como  algo  aburrido,                           
difícil  de  entender,  contradictorio  y  arbitrario.  Esto  se  debe  en  gran  medida  al  hecho  de  que  el                                   
modelo  de  análisis  utilizado  no  se  basa  en  criterios  claros,  se  focaliza  demasiado  en  la  dimensión                                 
referencial  de  la  lengua  y  se  interroga  poco  sobre  la  función  de  cada  elemento  en  la  interacción.                                   
En  esta  confewrencia  se  presentará,  con  la  ayuda  de  numerosos  ejemplos,  el  modelo  de  la                               
gramatica   metaoperacional   y   se   ilustrarán   sus   numerosas   potencialidades   para   la   didáctica.   

  

Silvia   Betti,   Universidad   Alma   Mater   de   Bolonia   

La   educación   hacia   el   futuro.   Estado   de   la   cuestión   

Por  diferentes  motivos  los  alumnos  consideran  a  menudo  la  gramática  como  algo  aburrido,                           
difícil  de  entender,  contradictorio  y  arbitrario.  Esto  se  debe  en  gran  medida  al  hecho  de  que  el                                   
modelo  de  análisis  utilizado  no  se  basa  en  criterios  claros,  se  focaliza  demasiado  en  la  dimensión                                 
referencial  de  la  lengua  y  se  interroga  poco  sobre  la  función  de  cada  elemento  en  la  interacción.                                   
En  esta  confewrencia  se  presentará,  con  la  ayuda  de  numerosos  ejemplos,  el  modelo  de  la                               
gramatica   metaoperacional   y   se   ilustrarán   sus   numerosas   potencialidades   para   la   didáctica.   

  
 
Noelia   Ibarra   Rius,   Universitat   de   València   
 
El   cómic   en   el   itinerario   formativo   del   lector   competente   
 
La  historieta  como  objeto  de  estudio  constituye  a  juicio  de  Altarriba  (2011)  “en  cierta  medida                               
caso  único,  por  el  escaso  interés  que  hasta  épocas  recientes  ha  suscitado”.  En  efecto,  en  los                                 
últimos  años  se  constata  un  destacado  crecimiento  de  contribuciones  académicas  en  forma  de                           
tesis  doctorales,  trabajos  de  investigación,  artículos  en  revistas,  conferencias,  congresos,                     
jornadas  y  monografías  en  torno  al  cómic  que  en  definitiva  reflejan  el  interés  creciente  por  la                                 
historieta   y   sus   posibilidades   desde   diferentes   disciplinas.     
En  el  ámbito  de  la  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura  distintos  investigadores  han  subrayado                                 
su  papel  en  la  enseñanza  de  lenguas  y  la  formación  de  hábitos  lectores.  Sin  embargo,  pese  a  la                                     
asunción  de  estas  ventajas  y  el  creciente  interés  que  su  estudio  despierta,  el  noveno  arte                               
todavía  no  ha  alcanzado  un  lugar  destacado  en  las  prescripciones  de  lectura  de  las  aulas  de  los                                   
diferentes   niveles   educativos   .   
Por  este  motivo,  nuestra  conferencia  se  centrará  en  el  cómic  como  espacio  de  formación  del                               
lector  competente  en  un  trayecto  que  comprende  desde  su  consideración  académica  a  la                           
alfabetización   multimodal   y   la   ampliación   de   las   fronteras   del   canon   de   aula.      
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Sesión   de   comunicaciones   1   

  
María   Teresa   Mateo   Girona,   Universidad   Complutense   de   Madrid   

  
Caso  de  análisis  del  tratamiento  de  la  descripción  escrita  en  los  libros  de  texto.  Fase  inicial                                 
para   un   Diseño   de   planes   de   mejora   de   la   escritura   en   los   centros   educativos.   

Se  presenta  la  propuesta  pedagógica  innovadora  para  la  enseñanza  de  la  descripción  en  la                             
asignatura  de  Geografía.  Dicha  propuesta,  se  obtuvo,  fundamentalmente,  tras  el  análisis  del                         
tratamiento  de  la  descripción  en  los  libros  de  texto  de  1º  y  de  3º  de  la  Educación  Secundaria                                     
Obligatoria   (ESO).     
El  objetivo  de  esta  ponencia  es  mostrar  cómo  se  realizó  este  análisis,  de  manera  que  sirva  de                                   
modelo  para  la  Fase  inicial  de  diagnóstico,  en  un  macroproyecto  que  consiste  en  diseñar  planes                               
de  mejora  para  la  escritura  de  los  estudiantes  en  los  centros  educativos  de  enseñanzas  iniciales                               
y  de  enseñanzas  medias.  El  resto  de  fases  que  componen  el  macroproyecto  no  serán  objeto  de                                 
estudio  de  este  trabajo,  pues  se  ha  optado  por  presentar  la  propuesta  pedagógica  que  resultó                               
de  dicho  análisis  de  los  libros  de  texto,  de  manera,  que  se  puedan  mostrar  unas  líneas  de                                   
actuación  para  la  didáctica  de  la  escritura  concretas.  Sin  embargo,  es  importante  remarcar  que                             
esta  investigación  tendrá  sentido  dentro  del  proyecto  global,  en  el  que  se  pretende  establecer                             
las  bases  para  el  Diseño  de  planes  de  mejora  de  la  escritura  en  los  centros  educativos  que  sirvan                                     
como   modelo   para   cualquier   centro.   
Esta  investigación  de  análisis  de  los  libros  de  texto  se  realizó  mediante  una  metodología                             
fundamentalmente  cuantitativa.  Se  formuló  un  cuestionario  para  el  análisis  de  los  libros  de  texto                             
que  se  aplicó  a  cada  una  de  las  actividades  de  las  cinco  editoriales  más  empleadas  de  los                                   
centros  educativos  de  la  Comunidad  de  Madrid.  La  muestra  asciende  a  un  total  de  2416                               
actividades,  de  la  cuales  fueron  seleccionadas  1238  actividades,  por  contener  aspectos  relativos                         
al   paisaje.     
La  propuesta  didáctica  resultante  plantea  que  los  docentes  deben  ayudar  a  sus  estudiantes  a                             
seleccionar,  organizar,  analizar  y  sintetizar  la  información  para  realizar  actividades  descriptivas                       
que  desarrollen  el  proceso  descriptivo  completo,  pues,  de  lo  contrario,  sucedería  lo  que  se                             
manifiesta  en  las  actividades  de  los  libros  de  texto:  se  proponen  tareas  descriptivas  de  bajo  nivel                                
cognitivo,   que   solo   exigen   la   identificación   y   la   localización   de   los   datos.     
La  principal  conclusión  a  la  que  se  llegó  con  este  trabajo  fue  a  la  necesidad  de  realizar  este  tipo                                       
de  análisis  para  cada  una  de  las  asignaturas  que  conforman  el  currículo  de  cada  nivel  educativo,                                 
de  manera  que  todas  las  asignaturas  se  impliquen  en  el  desarrollo  de  la  competencia  escrita  de                                 
los   estudiantes,   no   siendo   una   tarea   únicamente   de   los   profesores   de   la   asignatura   de   Lengua.     
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Bio:     
María  Teresa  Mateo  Girona  es  Profesora  asociada  en  el  Departamento  de  Didáctica  de  las                             
Lenguas  y  la  Literatura,  de  la  Facultad  de  Educación,  Universidad  Complutense  de  Madrid,  y  en                               
el  Departamento  de  Filologías  y  su  didáctica,  en  la  facultad  de  Formación  del  Porfesorado,                             
Universidad  Autónoma  de  Madrid.  Miembro  del  grupo  de  investigación  Didactext  (2011),  de                         
dicha  universidad.  Doctora  en  Educación  (2016)  y  Licenciada  en  Filología  Hispánica  (2001)  y  en                             
Filología  Inglesa  (2009).  Ha  sido  profesora  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  Educación                           
Secundaria  durante  los  últimos  15  años.  Su  investigación  se  centra  en  la  mejora  del  proceso  de                                 
enseñanza  y  aprendizaje  de  la  escritura,  habiendo  realizado  una  estancia  de  investigación  en  la                             
Universidad  de  Santa  Bárbara  de  California  (2017)  y  una  estancia  de  investigación  y  docencia  en                               
la  Universidad  del  Quindío  (Armenia,  Colombia,  2018)  para  evaluar  nuevos  métodos  que  puedan                           
ser   adaptados   a   nuestro   contexto   educativo   español.   
Obtuvo  Sobresaliente  cum  laude  en  la  defensa  de  su  tesis,  titulada:  Análisis  del  tratamiento  de  la                                 
descripción  escrita  en  libros  de  texto  de  1º  y  de  3º  de  educación  secundaria  obligatoria,  en  el                                   
bloque   temático   de   geografía,   y   su   proyección   en   la   formación   del   profesorado.     
Ha  participado  en  la  coautoría  de  la  publicación  del  libro:  Géneros  discursivos  y  estrategias  para                               
redactar  textos  académicos  en  secundaria  para  redactar  textos  académicos  en  secundaria  (Ed.                         
Octaedro);  así  como  de  varios  artículos  relacionados  con  la  didáctica  de  la  escritura:  “La                             
enseñanza  de  la  escritura  académica  en  la  universidad  española.  Análisis  de  experiencias  y                           
prácticas   relevantes”,   Cultura   y   Educación,   27:3,   entre   otros.   

  
 
Marta   García-Sampedro,   University   of   Oviedo.   Education   Sciences   Department   
Roberto   Avello   Rodríguez,   University   of   Oviedo.   Education   Sciences   Department   

  
Online   TV   channels   as   multilingual   resources   in   language   teacher   training   modules.   

  
Online  tv  channels  are  engaging  resources  to  promote  multilingualism  and  oral  communication                         
in  Teacher  Training  Programs.  This  is  the  case  of  DIDACTICTAC  TV,  an  online  tv  channel  portal                                 
developed  at  the  Teacher  Training  and  Education  Faculty  at  University  of  Oviedo,  Spain.  This                             
faculty  project  involves  the  Language  and  Literature  Didactics  Area  teachers  and  some  others.  It                             
is  aimed  at  students  from  the  Primary  and  Pre-school  Education  Teaching  Degrees  and  from                             
the  Master´s  Degree  in  Teaching  Training  in  Secondary  Education  and  Upper  Secondary                         
Education.  The  languages  used  in  the  project  are  Spanish,  Asturian,  English  and  French.                           
Students  record  videos  using  mobile  devices,  guided  by  their  teachers,  and  these  videos  are                             
uploaded   to   the   portal   and   share   with   all   the   Didactictac   tv   community.   
The  main  objectives  of  the  project  are  improving  students´  oral  and  written  communicative                           
skills  in  different  languages;  fostering  creativity  and  technological  competence;  disseminating                     
students´  digital  products;  connecting  teaching  faculties  with  schools,  and  creating  a  virtual,                         
collaborative,  learning  scenario.  In  this  project  the  learning  processes  are  as  important  as  the                             
final   products.     
In  order  to  assess  the  project  some  research  tools  such  as  questionnaires  and  discussion  groups                               
for  both  students  and  teachers  have  been  designed.  The  results  obtained  are  being  very                             
satisfactory  because  of  the  enormous  number  of  participants  (more  than  1,200  university                         
students),  the  large  amount  of  videos  produced  and  the  increasing  number  of  schools                           
participating.     
In  conclusion,  and  bearing  in  mind  the  pandemic  situation  in  which  schools´  and  faculties´                             
lockdown  have  forced  millions  of  students  and  teachers  all  over  the  world  to  continue  their                              
educational  processes  from  home,  this  project  is  resulting  in  a  very  innovative  and  useful                             
proposal   to   cope   with   the   situation.     
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She   has   algo   got   a   master   in   Social   Educational   Intervention   by   University   of   Oviedo.   
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on  the  promotion  of  oral  skills  in  English  as  a  foreign  language  using  online  tv,  mobile  devices                                   
and   outdoor   spaces   as   a   resource.   
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education,   minority   languages   and   Audiovisual   Translation   applied   to   language   learning.   
 

  
 
Aurora   Martínez   Ezquerro,   Universidad   de   La   Rioja   
 
Literatura,   lengua   y   tradición:   leyendas   en   el   ámbito   digital   
 
En  nuestro  actual  contexto  educativo  en  el  que  prima  la  convivencia  de  soportes  escritos  junto                               
con  los  digitales,  se  aprecia  un  vacío  curricular  en  lo  que  concierne  a  la  tradición  oral  (Encabo  y                                     
López,  2001).  Nuestro  objetivo  es  recuperar  -desde  la  didáctica-  el  eslabón  perdido  y  originario                             
de  esta  destreza  que  se  materializa  en  las  leyendas  tradicionales  -tan  importantes  para  conocer                             
la  idiosincrasia  del  lugar-  y  vincularlas  a  los  medios  digitales.  Como  sabemos  la  leyenda  es  un                                 
relato  fundamental  para  la  humanidad  (García  de  Diego,  1953),  surge  a  partir  de  hechos                             
considerados  como  trascendentales  para  una  comunidad  y  forma  parte  del  legado  cultural  y                           
memoria   colectiva   de   un   lugar   (Martos   Núñez,   2007).     
A  partir  del  enfoque  multimodal  integrado,  mostramos  una  interesante  propuesta  de                       
intervención  didáctica  que  incluye  el  contenido  leyendístico  -en  su  amplia  dimensión  curricular-                         
en  los  diversos  soportes  multimedia  y  pone  de  manifiesto  la  importancia  de  recuperar  la                             
tradición  y  la  herencia  con  el  fin  de  impedir  su  desvanecimiento  en  el  tiempo,  máxime  a  la  luz                                     
de  lo  que  promulga  la  LOMCE,  concretamente  en  el  Real  Decreto  126/2014,  de  28  de  febrero,  por                                   
el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  Educación  Primaria-,  en  la  materia  “Lengua  Castellana                               
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y  Literatura”,  Bloque  5.  Educación  Literaria,  en  el  apartado  de  “Contenidos”,  explícita:                        
“Conocimiento   de   los   cuentos   tradicionales”.   
En  este  escenario  educativo,  la  leyendística  permite  innovadoras  posibilidades  didácticas  para                       
abordar  de  forma  significativa  la  educación  lingüístico-literaria  ya  que  irradia  un  misterio  y                           
fantasía  que  estimula  la  imaginación  de  los  niños  y  niñas,  y  favorece  el  desarrollo  de  la  función                                   
poética  del  lenguaje,  entre  otros  beneficios  (Martínez  Ezquerro,  2017).  Teniendo  en  cuenta  estas                           
premisas,  en  la  presente  propuesta  se  ofrece  un  completo  proyecto  -ya  aplicado  en  el  aula-                               
dirigido  a  alumnos  del  último  curso  de  Educación  Primaria  que  parte  de  la  recogida  de                               
leyendas;  mediante  este  corpus  se  desarrollan  numerosas  actividades  que  recorren  los  diversos                         
bloques  de  contenidos  y  sus  valores  competenciales  (Francia  y  Sánchez,  1998);  asimismo,  se                           
emplean  aplicaciones  del  ámbito  digital  como  medios  y  recursos  para  trabajar  y  practicar  las                             
posibilidades  de  estos  escritos  tradicionales,  sin  olvidar  que  la  complementariedad  y                       
convivencia  de  soportes  -desde  perspectiva  didáctica-  ofrece  mayor  éxito  del  alumnado;  es  más,                           
el  hecho  de  que  se  vinculen  (Palos,  1998)  tradición  oral,  fuentes  escritas  y  formatos  digitales                               
aporta  una  nueva  visión  al  estudiante  sobre  la  dimensión  educativa  que  tiene  esta  vinculación                            
con   la   tradición   oral,   cada   vez   más   olvidada.   
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255-270.   Valladolid:   Editorial   Verdelís.      
Martos  Núñez,  E.  (2007).   Cuentos  y  leyendas  tradicionales:  teoría,  textos  y  didáctica.                         
Cuenca:   Universidad   de   Castilla-La   Mancha.   
Palos,  J.  M.  (1998).   Educar  para  el  futuro.  Temas  transversales .  Madrid:  Desclée  de                           
Brouwer.   

Bio:     
Aurora  Martínez  Ezquerro  es  Doctora  en  Filología  Hispánica  y  profesora  del  área  de  Didáctica                             
de  la  Lengua  y  la  Literatura,  Departamento  de  Filologías  Hispánica  y  Clásicas  (Universidad  de  La                               
Rioja).   
Sus  líneas  de  investigación  se  centran  en  nuevas  estrategias  de  innovación  docente  (en  medios                             
impresos  y  digitales)  y  en  el  estudio  de  la  DLL  en  educación  medioambiental  (leyendística                             
patrimonial  y  otros  géneros  vinculados  a  las  lecturas  del  paisaje,  intangibles…).  Constan  en  su                             
haber  más  de  un  centenar  de  publicaciones,  léanse,  Didáctica  de  las  figuras  retóricas,  El  camino                               
de  la  lengua  castellana  -libro  y  unidad  didáctica-,  Música  de  las  esferas-Literatura  en  el  aula,                               
Aprendizaje  y  enseñanza  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  La  educación  en  el  valle  del  Ebro:                               
estudios  históricos  y  filológicos  (ed.),  La  voz  del  liberalismo.  Guía  Didáctica  de  Sagasta,  Cultura                             
en  la  Diversidad,  Enredos  de  palabras,  etc.  Colabora  habitualmente  en  revistas  de  didáctica  y                             
editoriales  educativas.  Es  miembro  del  Proyecto  EDULECO:  Investigación  en  lectura  y  escritura                         
para  la  educación  medioambiental.  Tesoros  de  la  Lectura  &  el  Agua  (Red  Internacional  de                             
Universidades  Lectoras).  Asimismo,  se  halla  vinculada  al  ámbito  riojano  en  publicaciones  como                         
Diccionario  de  voces  riojanas,  El  léxico  de  la  flora  en  Alfaro  (La  Rioja),  Léxico  eclesiástico  en                                 
documentos   calagurritanos   de   la   Edad   Media,   Historia   de   la   Literatura   en   La   Rioja,   etc.      
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Ha  obtenido,  entre  otros,  el  Premio  de  Investigación  Ciudad  de  Calahorra  en  su  XVIII  Edición  y  el                                   
Primer  Premio  Nacional  “Pájaros  de  cuento”  (Editorial  Everest).  Asimismo  ha  colaborado  con  la                           
Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de  La  Rioja  en  diversos  Proyectos  de  Innovación                           
Educativa,   fruto   de   los   cuales   publicó   la   obra   Didáctica   de   las   figuras   retóricas.   
 

  
 
Juana   Rosa   Suárez   Robaina,   Universidad   de   Las   Palmas   de   Gran   Canaria   
 
La  escritura  en  los   realia :  un  estudio  de  casos...  y  cosas  desde  la  metodología  del                               
aprendizaje   experiencial   
 
Esta  investigación  explora  el  potencial  didáctico  de  los  realia  u  objetos  de  la  vida  real  que                                 
incorporan,  además,  texto,  es  decir,  escritura.  Su  propósito  es  indagar  en  la  efectividad  de  su                               
aplicación  en  la  materia  de  Lengua  castellana  y  literatura.  A  partir  de  ellos  se  motiva  el  diseño  de                                     
dinámicas  y  actividades  para  propiciar  no  solo  el  prescriptivo  proceso  metacognitivo  sobre  la                           
lengua  materna  sino  el  diseño  creativo  de  dinámicas  para  el  aula.  Suma  la  ventaja  de  aprender,                                 
desde  un  enfoque  cercano  y  significativo,  con  objetos  cotidianos  que  integran  muestras  de  la                             
lengua  en  uso.  Se  convierte  por  ello  en  una  ocasión  estratégica  para  abordar  especialmente                             
aspectos  socioculturales  de  la  L1  así  como  contenidos  transversales.  Parte,  en  su  inspiración                           
metodológica,  del  trabajo  con  los  denominados  materiales  auténticos  que  sí  presentan  un                         
perfil,  a  priori,  más  académico.  Sigue  asimismo  los  principios  de  la  practicidad  del  proceso  de                               
e-a  (Dewey,  2007)  y  del  enfoque  del  Learning  by  doing  (Schank,  2005).  Los  objetivos  específicos                               
que  aborda  esta  investigación  aplicada  son  identificar  las  fortalezas  comunicativas  de  los  realia                           
que  contienen  escritura,  determinar  e  inferir  en  ellos  posibles  contenidos  lingüísticos  y  literarios                           
que  propicien  la  reflexión  metacognitiva  en  la  L1  y,  finalmente,  diseñar  actividades  de  aula                             
orientadas  al  alumnado  de  la  etapa  educativa  de  Secundaria.  Metodológicamente  esta                       
investigación  se  ha  implementado  con  el  enfoque  del  aprendizaje  experiencial.  Su  ámbito  de                           
aplicación  es  un  Posgrado  universitario  de  formación  del  Profesorado.  Los  futuros  docentes                         
aprenden  así  a  reconocer  alternativas  didácticas  para  la  reflexión  lingüística  y  literaria  que                           
deberán  abordar  en  su  inminente  praxis  docente.  Organizados  en  equipos  de  trabajo                         
participativo,  infieren  los  procesos  psicolingüísticos  implicados  en  la  mejora  del  conocimiento                       
de  la  propia  lengua  así  como  el  papel  primordial  que  juega  la  colaboración  académica  en                               
situaciones   de   aprendizaje   apoyadas   en   recursos   de   la   vida   cotidiana.     
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Bio:     
Juana-Rosa  Suárez  Robaina  es  Doctora  en  Filología  Española  (Universidad  de  Las  Palmas  de                           
Gran  Canaria,  España,  1999)  y  licenciada  en  Filología  Hispánica  (Universidad  Nacional  de                         
Educación  a  Distancia,  1988).  Con  formación  especializada  en  la  Didáctica  del  Español  para                           
extranjeros  (2  Másteres)  y  Experto  universitario  en  Docencia  universitaria.  Profesora  del                       
Departamento  de  Didácticas  Específicas  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  (FCEDU)  de                             
la   Universidad   de   Las   Palmas   de   Gran   Canaria   (ULPGC).     
Sus  intereses  prioritarios  y  líneas  de  investigación  son  la  implementación  e  innovación  docente                           
con  recursos  y  escenarios  alternativos  y/o  tecnológicos,  la  estilística  de  textos  cultos  y  populares                             
y   la   Didáctica   del   Español   en   contextos   interculturales.     
Premio  regional  de  investigación  Viera  y  Clavijo  en  el  año  2000  con  una  monografía  sobre  el                                 
personaje   literario   femenino   en   la   tradición   literaria   oral.   
Más   de   30   publicaciones   de   carácter   científico   y   docente   con   indicios   de   calidad.   
Más  de  30  contribuciones  a  Congresos  internacionales  del  ámbito  de  las  Didácticas  Específicas  y                             
de  las  Humanidades  y  las  CCSS,  en  territorio  español  (regional  y  peninsular),  portugués,                           
holandés,   belgradense,   canadiense   y   norteamericano.   
Coordinadora  en  su  Facultad  universitaria  de  la  Especialidad  de  Lengua  castellana  y  Literatura                           
del   Máster   interuniversitario   de   Formación   del   Profesorado.     
Journal  Editor  de  El  Guiniguada.  Revista  de  investigaciones  y  experiencias  en  Ciencias  de  la                             
educación   (https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/index).     
Ostenta   el   cargo   académico   de   Vicedecana   de   Cultura   e   Igualdad   en   su   Facultad   universitaria.   
 

  
 
Paolo   Nitti,   Università   degli   Studi   dell’Insubria   
Elena   Ballarin,   Università   Ca'   Foscari   Venezia   
 
Dalla  pianificazione  alla  revisione  testuale:  una  ricerca  sperimentale  sulla  didattica  del  testo                         
scritto     
 
Il  testo  si  delinea  come  l’unità  fondamentale  della  comunicazione  (Prandi  2006).  La  testualità                           
non  configura,  dunque,  una  caratteristica  implicita  di  un  insieme  di  enunciati,  ma  si  pone  in                               
stretta  relazione  alla  situazione  comunicativa,  agli  scopi  della  comunicazione  e  ai  parlanti                         
(Cortelazzo   2000).   
La  competenza  testuale  (Nitti  2019)  rappresenta  un  interesse  accademico  recente  per  quanto                         
riguarda  l’evoluzione  delle  interlingue  di  apprendenti  di  lingua  seconda  (Andorno,  Grassi,                       
Valentini  2017;  Ballarin  2017)  e  in  merito  ai  nativi  (Cerruti,  Cini  2007).  All’interno  della  letteratura                               
scientifica  è  possibile  osservare  diversi  contributi  riguardo  all’analisi  degli  errori  e  alla  valutazione                           
dei  testi  rispetto  al  piano  comunicativo  (cfr.  tra  gli  altri  Notarbartolo  2014;  Cattana,  Nesci  2004),                               
tuttavia,  si  assiste  a  una  mancanza  di  contributi  di  carattere  applicativo  per  una  trattazione  della                               
testualità,   a   seconda   di   una   prospettiva   linguistico-testuale.   
Sulla  base  di  queste  premesse,  è  stato  deciso  di  elaborare  alcuni  indicatori,  corredati  di                             
descrittori  finalizzati  alla  pianificazione  e  alla  revisione  della  lingua  italiana,  per  quanto  concerne                           
le   varietà   di   scritto   formale   e   informale   (Cerruti,   Cini   2007,   Ballarin   2017).   
Si  ritiene  pertanto  proporre  una  riflessione  che  converga  sull’italiano  prodotto  sia  da  nativi  che                             
da  stranieri,  in  virtù  del  fatto  che  la  società  della  conoscenza  affida  alla  forma  scritta  il  compito  di                                     
veicolare   e   offrire   le   proprie   ipotesi   e   scoperte   scientifiche,   nonché   la   trasmissione   del   sapere.   
Gli  indicatori,  che  saranno  presentati  nel  corso  della  relazione,  sono  stati  sperimentati  all’interno                           
dei  corsi  di  linguistica  dell’Università  dell’Insubria,  su  un  campione  di  180  apprendenti  nativi,                           
all’interno  dei  corsi  di  italiano  L2  dell’Università  Ca’  Foscari,  su  un  campione  di  20  corsisti,  e  nel                                   
merito   delle   attività   del   Centro   Interculturale   di   Torino,   su   un   campione   di   50   corsisti.   
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I  risultati  della  sperimentazione  si  sono  dimostrati  efficaci  rispetto  ai  percorsi  di  carattere                           
testuale,  in  quanto  relativi  a  una  dimensione  che  considera  come  unità  superiore  il  testo                             
(Palermo   2013).   
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Paolo  Nitti  è  Professore  a  contratto  in  diversi  atenei  italiani  (Aosta,  Bolzano,  Padova,  Torino,                             
Verona)  dove  insegna  “Didattica  dell’italiano  come  L1  e  L2”,  “Linguistica  italiana”  e  “Linguistica                           
Applicata”.   
I  suoi  principali  ambiti  di  ricerca  riguardano  l’acquisizione  e  l’insegnamento  dell’italiano  come  L2                           
e   della   lettoscrittura.   
Membro  attivo  delle  società  SLI,  SIG  e  DILLE,  dal  2015  è  il  Responsabile  scientifico  del  Centro                                 
Interculturale  della  Città  di  Torino.  Ha  scritto  3  monografie  e  diversi  contributi  di  carattere                             
scientifico  e  professionale,  occupandosi  in  prevalenza  di  linguistica  acquisizionale  e  di  pratiche                         
glottodidattiche.  È  membro  dei  comitati  scientifici  di  diversi  gruppi  di  ricerca:  CREAT,  CRED,                           
CIRSIL,  CRAD,  STORIOSS,  LI&TE.  Opera  attualmente  come  Direttore  della  Rivista  Lingua  e  testi  di                             
oggi   e   come   Vicedirettore   della   Rivista   Scuola   e   Didattica.   
Elena  Ballarin  è  Dottore  di  ricerca  in  Scienze  del  Linguaggio  con  indirizzo  glottodidattico  e  ha,                               
discusso  una  tesi  dottorale  sulla  natura  e  sulla  didattica  dell'italiano  accademico  a  studenti                           
internazionali.  Attualmente  è  Collaboratrice  Esperta  Linguistica  di  italiano  per  stranieri  presso                       
l’Università  Ca’  Foscari  Venezia.  Svolge  dal  1995  attività  di  formatrice  su  temi  di  glottodidattica  e                               
di  didattica  di  italiano  per  stranieri  in  corsi  di  formazione  e  master  in  Italia  e  all’estero.  Ha                                   
progettato  e  coordinato  corsi  di  formazione  per  insegnanti  con  particolare  riguardo  ai  docenti  di                             
italiano  per  stranieri.  I  suoi  interessi  scientifici  vertono  sull’italiano  accademico,  sulla  didattica                         
delle  microlingue  e  sulla  didattica  dell’italiano  per  stranieri.  È  autrice  di  una  monografia                           
sull’italiano  accademico  e  di  numerosi  articoli  scientifici.  Ha  partecipato  e  partecipa  a  convegni                           
nazionali  e  internazionali  su  tematiche  di  didattica  dell’italiano  e  su  temi  riguardanti  la                           
glottodidattica.   
 

  
 
Paolo   Della   Putta,   Università   di   Torino   
 
Inibizione  del  transfer  perifrastico  in  studenti  ispanofoni  di  italiano.  Contributi  didattici                       
della   linguistica   contrastiva   e   cognitiva   
 
I  discenti  ispanofoni  di  italiano  L2/LS  complicano  e  semplificano  al  tempo  stesso  la  morfosintassi                             
italiana  (Schmid  1994).  Accanto  a  fenomeni  tipici  di  riduzione  dell’allomorfia  e  di  restrizione                           
paradigmatica  di  vari  sottosistemi  dell’italiano,  le  interlingue  degli  hispanohablantes  sono                     
caratterizzate  dalla  presenza  di  elementi  superflui,  tipici  dello  spagnolo  e  non  esistenti  in                           
italiano,  e/o  dalla  sovraestensione  d’uso  di  strutture  altamente  simili  fra  le  due  lingue.  Il  transfer                               
di  perifrasi  e  di  usi  perifrastici  di  strutture  dallo  spagnolo  all’italiano  è  un  caso  paradigmatico  del                                 
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fenomeno  di  complessificazione  interlinguistica  appena  delineato:  molto  versatili  da  un  punto                       
di  vista  semantico,  altamente  presenti  in  spagnolo  e  tendenzialmente  semplici  perchè  non                         
morfologicamente  complesse,  le  perifrasi  ricorrono  con  eccessiva  frequenza  dell’italiano  degli                     
ispanofoni   (Zurlo   2009).   
In  questo  contributo  ci  focalizziamo,  in  particolare,  su  due  coppie  di  strutture:  andare/ir  +  infinito                               
e   stare/estar   +   gerundio.     
Il  cluster  di  valori  di  immediatezza,  prossimità  con  l’enunciazione  e  intenzionalità  di  ir  +  infinito                               
(Blas  Arroyo  2008)  viene  trasferito  sulla  struttura  gemella  andare  +  infinito,  che  in  italiano                             
presenta,  però,  severe  limitazioni  nell’uso  perifrastico,  di  norma  possibile  solo  con  alcune  classi                           
di   verbi   e   in   alcuni   contesti   comunicativi   (Valentini   2007).     
Parallelamente,  la  possibilità  di  mappare  su  estar  +  gerundio  gli  aspetti  progressivo  e  durativo                             
viene  trasferita  a  stare  +  gerundio,  che  è  oggi  una  perifrasi  specializzata  per  il  solo  valore                                 
progressivo   e   non   può   quindi   accogliere   il   durativo   (Bertinetto   2000).   
Ne   nascono   così   enunciazioni   scorrette   come   le   seguenti   (cfr.   Bailini   2016   e   Ambrosini   2018):   

- *Juan   va   a   venire   sicuro   alla   lezione   
- *Sono   stato   studiando   per   l’esame   tutta   l’estate.     

Per  disincentivare  e  prevenire  questi  fenomeni  di  transfer,  in  questa  comunicazione                       
presentiamo  due  proposte  didattiche  fondate  sulla  linguistica  contrastiva  e  sulla  linguistica                       
cognitiva.  Della  prima,  le  proposte  recuperano  la  necessità  di  rendere  edotti  i  discenti  delle  sottili                               
differenze  che  occorrono  fra  le  due  lingue;  il  ricorso  alla  linguistica  cognitiva  intende,  invece,                             
disvelare  i  meccanismi  di  significazione  legati  a  domini  corporei  (movimento  e                       
ciclicità/duratività   dell’azione)   che   sostanziano   i   valori   perifrastici   delle   strutture   in   oggetto.   
Le  proposte,  strutturate  in  percorsi  induttivi  fruibili  da  un  pubblico  adulto  o  giovane  adulto,                             
fanno  ricorso  a  diagrammi,  rappresentazioni  pittoriche  dell’azione  ed  esercizi  di                     
transcodificazione  e  paragone  fra  le  due  lingue,  con  l’obiettivo  di  dare  consapevolezza                         
dell’erroneo  transfer  di  queste  strutture  e  di  innescare  un  processo  virtuoso  di  ristrutturazione                           
interlinguistica.   
La  validità  delle  proposte  verrà  corroborata  da  dati  quantitativi  e  qualitativi  ricavati  da                           
sperimentazioni   didattiche   condotte   recentemente   (Della   Putta   &   Strik   Lievers   2020).   
 
Referencias   bibliográficas   

  
Ambrosini,  M.V.  (2018),   La  expresión  de  la  modalidad  continuativa  in  español,  italiano  y  catalán .                             
Roma,   Aracne.   
Bailini,  S.  (2016).   La  interlingua  de  lenguas  afines.  El  español  de  los  italianos,  el  italiano  de  los                                   
españoles .   Milano,   LED.   
Bertinetto,  P.M.  (2000).  The  progressive  in  Romance,  as  compared  with  English.  In   Empirical                           
approaches   to   language   typology,    6.   
Della  Putta,  P.  &  Strik  Lievers,  F.  (2020),  From  Spanish  <estar  +  gerund>  to  Italian  <stare  +                                   
gerund>.  When  teaching  to  unlearn  is  needed.  In   Zeitschrift  fuer  Interkulturelles                       
Fremdsprachenunterricht ,   in   stampa.   
Zurlo,  F.  (2009).  Fenomeni  d’interferenza  nell’apprendimento  dell’italiano  da  parte  di  parlanti                       
spagnolo.   In    Italiano   LinguaDue,    1.   

 
Bio:     
Paolo  Della  Putta  è  ricercatore  in  glottodidattica  presso  l’Università  di  Torino,  dove  insegna                           
Didattica  dell’italiano  per  stranieri  e  Didattica  dell’italiano  in  contesti  plurilingui.  Le  sue  ricerche                           
vertono  sull’interfaccia  fra  insegnamento  e  acquisizione,  sulla  didattica  della  scrittura  a  studenti                         
universitari,  sulle  applicazioni  della  linguistica  cognitiva  alla  didattica  delle  lingue  e  sulla                         
formazione  di  insegnanti  volontari  di  lingue  straniere.  Fra  le  sue  pubblicazioni  più  recenti                           
ricordiamo  Apprendimento  e  disapprendimento  fra  italiano  e  spagnolo  (Aracne,  2017),                     
Promoting  learning  and  unlearning  through  textual  enhancement  in  a  closely  related  L1-L2                         
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relationship  (European  Journal  for  Applied  Linguistics,  2019)  e,  con  Annalisa  Baicchi,                       
Constructions  at  work  in  foreign  language  learners’  mind.  A  comparison  between  two                         
sentence-sorting  experiments  with  English  and  Italian  learners  (Review  of  Cognitive  Linguistics,                       
2019).   

  
 
Maria   Carmela   Zaccone,   Università   degli   studi   di   Torino   
 
Aprender   el   español   L2   en   la   época   digital   
 
En  los  últimos  años  la  relación  entre  ser  humano  y  tecnología  se  ha  ido  haciendo  cada  vez  más                                     
estrecha  y  más  compleja  también.  En  especial,  este  año,  las  nuevas  tecnologías  se  han  adaptado                               
a  las  nuevas  necesidades,  desempeñando  un  papel  fundamental  e  incluso,  en  ocasiones,                         
indispensable.   
La  investigación  presentada  en  esta  comunicación  se  propone  explorar  y  analizar  una                         
experiencia   de   didáctica   de   la   lengua   española   a   nivel   universitario.   
En  concreto,  desde  2019,  la  Universidad  de  Turín,  por  medio  de  la  plataforma  Start@Unito,                             
ofrece  cursos  en  línea  en  distintas  disciplinas,  entre  ellas,  la  de  Lengua  Española.  Se  trata  de  un                                   
curso  enteramente  ideado  y  realizado  con  la  colaboración  del  Departamento  de  lenguas  y                           
culturas   modernas.   
El  curso  consta  de  dos  secciones:  una  parte  comunicativa  y  una  parte  teórica,  respectivamente                             
Funcionando   y   Reflexionando.     
Para  convalidar  la  asignatura  de  Lengua  Española  I  los  estudiantes  tienen  que  aprobar  el                             
examen  final  del  curso  en  línea  al  que  se  añade  una  parte  oral  a  través  de  una  plataforma  de                                       
videoconferencias.     
El  objetivo  de  este  estudio  es  la  obtención  de  datos  a  nivel  cuantitativo  y  cualitativo,  sobre  la                                   
afluencia,  el  rendimiento  y  la  valoración  de  los  estudiantes  que  han  realizado  el  curso  digital  de                                 
lengua  española  Star@unito.  El  análisis  de  la  afluencia  se  realizará  mediante  la  extracción  de                             
datos   porcentaje.   
Con  los  datos  obtenidos  se  podrá  dejar  constancia  de  la  importancia  del  uso  de  un  recurso                                 
digital  pensado,  en  un  principio,  como  soporte  que  se  ha  llegado  a  convertirse  en  una  parte                                 
integrante   de   una   asignatura   universitaria.   
 
Referencias   bibliográficas   
Cruz   Piñol,   M.   (2002).    Enseñar   español   en   la   era   de   Internet.    Barcelona:   Octaedro.   
Ellis,   R.   (2003).    Task-based   Language   Learning   and   Teaching.    Oxford:   Oxford   University   Press.   
Griffin,  K.  (2005).   Lingüística  aplicada  a  la  enseñanza  del  español  como  2/L.  Madrid:                           
ARCO/LIBROS,   S.L.   
Martínez  Rebollo,  A.  (2014).   Enseñanza,  adquisición  y  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  L2.                           
Murcia.   
Università   di   Torino.   (s.d.).   Tratto   da   Start@unito:    https://start.unito.it/   

  
Bio:   
Maria  Carmela  Zaccone   es  Doctoranda  en  Digital  Humanities  en  la  Universidad  de  Turín  (desde                             
noviembre   2019)   

-Tutor   universitario   en   el   curso   de   Lengua   Española   I   (desde   febrero   2021).   

-Licenciada,  primero,  en  Lenguas  y  literaturas  extranjeras  en  la  Universidad  de  Pisa  y,  luego,  en                               
Lenguas   extranjeras   para   la   Comunicación   Internacional   en   la   Universidad   de   Turín.   

-Mi  experiencia  de  postgrado  está  relacionada  bien  con  la  enseñanza  de  inglés  en  cursos  de                               
formación  para  adultos  bien  con  la  enseñanza  de  español  a  italófonos:  primero  en  presencia  y                               
luego  mediante  la  creación  de  actividades  didácticas  digitales  en  una  plataforma  especializada                         
en  cursos  en  línea.  La  actividad  de  tutor  universitario  y  becario  del  proyecto  Start@Unito,                             
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después  de  una  capacitación  específica,  me  ha  permitido  descubrir  y  profundizar  las  nuevas                           
tecnologías  que  se  utilizan  en  la  enseñanza  y  saber  cómo  aplicarlas,  en  mi  caso,  en  el  curso  de                                     
Lengua  Española.  Mi  conocimiento  previo  de  plataformas  didácticas  digitales  ha  permitido                       
trabajar  de  forma  directa  y  autónoma  creando  actividades,  vídeos  y  animaciones  con  la                           
utilización  de  sitios  web  externos  ofrecidos  por  la  universidad.  De  hecho,  mi  proyecto  doctoral  se                               
centra  en  la  creación  de  actividades  didácticas  digitales  para  la  enseñanza  de  fraseologismos                           
españoles   a   italófonos.      
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Sesión   de   comunicaciones   2   

  
Rocío   Domene   Benito,   Universitat   de   València   
Fernando   Catalá   Urbano,   Universitat   de   València   
 
La  Constitución  y  la  Costituzione  como  referentes  democráticos:  transversalidad  entre  el                       
Derecho   y   la   didáctica   de   la   lengua   y   la   literatura   a   través   de   la   emoción   
 
Al  calor  de  los  nuevos  retos  y  horizontes  que  nos  plantea  la  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura,                                       
consideramos  pertinente  la  imbricación  de  campos  de  estudio  que  aunque  vinculados  a                         
diferentes  áreas  de  conocimiento  se  nutren  de  la  misma  materia  prima:  la  lengua.  Este  es  el                                 
caso  del  derecho  y  de  la  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura  donde  conviven  aspectos  de                                   
raigambre  lingüística,  cultural,  literaria  e  histórica.  En  este  sentido,  el  principal  objetivo  de  esta                             
investigación  reside  en  la  justificación  del  uso  de  literatura  con  tintes  jurídicos  y  literarios  en  la                                 
didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura  a  través  de  obras  literarias  aplicadas  a  un  público  infantil  y                                     
juvenil  inspiradas  en  la  Constitución  Española  de  1978  y  en  la  Costituzione  italiana  de  1948.  Para                                 
ello,  se  han  seleccionado:  La  Constitución  explicada  a  mis  nietas  (2018)  que  supone  una                             
reelaboración  de  algunos  de  los  preceptos  más  emblemáticos  de  la  Constitución  Española  en                           
clave  didáctica  y  Il  libro  della  Costituzione  (2019)  que  analiza  los  artículos  principales  de  las  leyes                                 
italianas   también   desde   un   prisma   didáctico.   
Por  lo  que  respecta  a  la  metodología  de  investigación,  tras  la  selección  de  obras  se  realizó  un                                   
análisis  de  las  mismas  desde  un  punto  de  vista  lingüístico,  literario  y  cultural  así  como  una                                 
secuencia  didáctica  sobre  ambas.  En  el  caso  de  la  obra  en  español,  se  ofrecen  una  serie  de                                   
actividades  dirigidas  a  alumnado  en  la  etapa  primaria  basadas  en  la  definición  de  conceptos                             
como  “constitución,  “igualdad”  o  “democracia”.  Por  lo  que  respecta  al  volumen  en  italiano,  se                             
diseñaron  actividades  interdisciplinarias  referentes  a  los  principios  fundamentales  de  dicha                     
Constitución  como  el  número  1  (trabajo)  o  el  número  3  (la  dignidad  social).  En  este  punto,  cabe                                   
reseñar  que  la  emoción  juega  un  papel  importante  en  cada  una  de  las  secuencias  ya  que                                 
aprender   a   emocionarse   es   clave   en   el   desarrollo   integral   del   ser   humano   desde   la   infancia.   
En  conclusión,  a  través  de  una  educación  literaria  (Ballester,  2007)  y  el  fomento  de  la  diversidad                                 
y  de  la  heterogeneidad  (Aguado,  2003;  Domene-Benito,  2015)  logramos  la  convergencia  y                         
bifurcación  de  ramas  como  el  derecho  y  la  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura  y  además                                   
mostramos  referentes  democráticos  esenciales  en  la  infancia  como  lo  es  el  conocimiento  de  la                             
Constitución.   
 
Referencias   bibliográficas   

  
Aguado,   T.   (2003).    Pedagogía   intercultural .   México:   McGraw-Hill.   
Ballester,   J.   (2007).    L’educació   literària .   València:   Universitat   de   València.   
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Behavioral   Sciences,    178,   66-69.   Recuperado   de:   
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Bio:     
Rocío  Domene  Benito  estudió  Filología  Inglesa  en  la  Universitat  de  València  y  Lengua  y                             
Literatura  Españolas  en  la  UNED.  Realizó  el  Máster  de  Investigación  en  Didácticas  Específicas  en                             
la  Universitat  de  València,  así  como  el  Máster  de  Profesorado  de  Secundaria  en  la  misma                               
institución.  Recientemente,  defendió  su  tesis  doctoral  titulada:  “La  educación  literaria  a  través                         
del  álbum  ilustrado:  el  desarrollo  de  la  interculturalidad  en  la  clase  de  inglés  como  lengua                               
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extranjera”.  Sus  investigaciones  versan  sobre  el  desarrollo  de  la  competencia  literaria  y  la                           
interculturalidad  en  la  literatura  infantil  en  lengua  extranjera,  el  álbum  ilustrado,  la  literatura  de                             
mujeres  y  la  enseñanza/aprendizaje  de  español  e  inglés  como  lenguas  extranjeras.  En  la                           
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La  traducción  de  novellini  y  facezie  en  el  marco  de  la  educación  literaria:  problemáticas  y                               
oportunidades   para   la   lectura   de   los   (otros)   clásicos   medievales   

  
Desde  la  didáctica  de  la  literatura  como  educación  lectora  y  literaria,  se  consideran  en  la                               
actualidad  diversos  beneficios  formativos  relacionados  con  la  lectura  de  los  clásicos  literarios,                         
teniendo  en  cuenta  la  adecuación  de  los  textos  al  desarrollo  de  la  competencia  literaria  del                               
lector  mediante  traducciones,  adaptaciones  y  versiones  aptas  para  cada  etapa  educativa  .  En                           
este  sentido,  en  la  presente  comunicación,  nos  gustaría  reivindicar  ciertos  clásicos  medievales                         
como  propuesta  de  lectura,  en  virtud  de  determinadas  características  genéricas  y                       
tematológicas.     
Más  allá  de  obras  y  autores  representativos  como  Dante,  Boccaccio  o  Petrarca,  existen  una  serie                               
de  textos  italianos,  propios  del  mosaico  que  compone  la  narrativa  breve  medieval,  menos                           
conocidos  en  contextos  educativos,  que  nos  permiten  atender  —desde  el  ejercicio  de  la                           
literatura  comparada—  al  interés  temático  (en  relación  a  otros  textos  hispánicos  y  catalanes)  y  a                               
algunos  de  los  requisitos  estructurales  que  hacen  posible  la  aparición  del  placer  lector  y  la                               
relación  significativa  con  realidades  contemporáneas.  Por  ello,  planteamos  una  justificación                     
categorial,  unos  criterios  selectivos  y  de  traducción,  así  como  diversas  experiencias  didácticas                         
(llevadas  a  cabo  durante  los  últimos  tres  años  en  las  aulas  universitarias  de  Magisterio)  que                               
parten  de  la  consideración  de  cierta  tradición  románica  como  textos  idóneos  para  la  educación                             
literaria.   
Esperamos,  así,  realizar  algunas  aportaciones  a  la  discusión  sobre  la  concepción  de  clásico                           
literario  en  contextos  formativos,  reflexionando  sobre  cómo  afecta  esto  a  la  idea  de  canon                             
literario  y  a  las  posibilidades  didácticas  de  la  literatura  medieval  para  el  desarrollo  de  la  fruición                                 
de   la   lectura   y   la   mejora   del   intertexto   lector   en   pleno   siglo   XXI.   
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El   que   cal   és   la   il·lusió.   Un   análisis   de   la   obra   de   Fani   Grande   desde   la   educación   literaria   
 
La  educación  literaria  es  sin  duda  un  elemento  clave  de  la  formación  de  nuestros  estudiantes:  es                                 
necesario  revisar  constantemente  nuestras  prácticas  de  aula  y  también  los  textos  que  llevamos                           
a  la  clase  de  primaria.  En  anteriores  investigaciones  sobre  literatura  infantil  y  sus  posibilidades                             
didácticas,  llegábamos  a  conclusiones  en  consonancia  con  las  de  los  principales  investigadores                         
sobre  el  tema,  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  la  necesidad  promover  una  literatura  en  las  aulas                                       
libre  de  estereotipos  y  con  una  adecuada  calidad  literaria.  Por  otra  parte,  suscribimos  las                             
sugerencias  de  autores  como  Gemma  Lluch  (2012)  sobre  la  importancia  de  plantear  situaciones                           
y   personajes   que   respondan   a   los   parámetros   de   las   sociedades   actuales.   
En  esta  ocasión  pretendemos  realizar  un  análisis  en  perspectiva  docente  de  la  obra  Empar,                             
fallera  major  infantil  (2016),  de  la  autora  valenciana  Fani  Grande,  partiendo  de  aspectos  como  el                               
formato  teatral,  el  análisis  del  discurso,  las  particularidades  de  los  personajes  y  sus  posibilidades                             
educativas  teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  aporta  el  currículum  en  relación  a  la  literatura                               
como  elemento  de  identificación  de  la  propia  tradición  lingüística  y  cultural,  y  también  por  lo                               
que  se  refiere  al  cultivo  de  valores  como  el  respeto  a  los  mayores,  la  valoración  positiva  de  la                                     
diversidad   y   la   igualdad   entre   hombres   y   mujeres.   
Entre  las  principales  conclusiones  del  trabajo  se  encontrará  la  importancia  de  que  los  docentes,                             
como  mediadores  privilegiados,  conozcan  en  profundidad  la  oferta  de  literatura  infantil,  y  la                           
necesidad  de  seguir  investigando  en  las  nuevas  propuestas  literarias  con  el  fin  de  formar                             
lectoras  y  lectores  competentes  que  construyan  sociedades  más  plurales,  abiertas  y                       
respetuosas.   
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miembro  del  grupo  ELCiS  (Educació  Literària,  Cultura  i  Societat)  y  EDi  (Educación  y  Diversidad),                             
ambas  estructuras  pertenecientes  a  la  Universitat  de  València.  Sus  líneas  de  investigación  están                           
relacionadas  con  el  aprendizaje  de  la  lengua  oral,  las  actitudes  lingüísticas  y  la  diversidad                             
familiar   en   la   literatura   infantil.     
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Modelos   de   familia:   un   estudio   de   caso   en   la   LIJ   valenciana   
 
La  literatura  ha  sido  considerada  como  un  reflejo  de  la  sociedad  que  la  produce.  Esta                               
consideración  continúa  vigente  y,  en  el  sentido  de  formar  ciudadanas  y  ciudadanos  críticos,                           
podemos  incluir  la  literatura  infantil  y  juvenil  en  el  respeto  y  la  valoración  positiva  de  la                                 
diversidad,   en   el   caso   concreto   que   nos   ocupa,   la   familiar.   
Nuestro  país  es  uno  de  los  más  avanzados  en  materia  legislativa  en  cuanto  a  derechos  civiles                                 
para  las  personas  LGTBI.  No  obstante,  los  avances  en  el  ámbito  legal  no  han  estado                               
acompañados  de  propuestas  educativas  que  permitan  un  conocimiento  real  y  la  educación                         
pertinente   en   las   aulas   respecto   a   las   sexualidades   y   las   diferencias   de   género.   
En  esta  investigación  hemos  querido  comprobar  cuál  es  la  presencia  de  diversidad  familiar  en                             
un  determinado  corpus  de  lecturas  para  primeros  lectores  y  publicadas  por  editoriales                         
valencianas.  Para  ello  hemos  aplicado  unos  parámetros  concretos  de  selección,  ya  que,  de  otra                             
manera,   el   objetivo   hubiera   sido   inalcanzable.   
Para  el  apartado  metodológico,  hemos  elaborado  una  ficha  de  análisis  que  nos  ha  servido  como                               
instrumento  de  investigación  y  que  nos  ha  permitido  extraer  valoraciones  sobre  toda  una  serie                             
de  ítems  que  aparecen  en  las  lecturas  analizadas.  Tras  el  análisis  de  los  resultados  hemos                               
extraído  una  serie  de  conclusiones  que  podrían  resumirse  en  la  necesidad  de  mostrar,  con                             
absoluta  normalidad  y  de  forma  habitual,  diferentes  modelos  de  familias  en  la  literatura  infantil                             
y  juvenil,  porque  la  diversidad  familiar  es  una  realidad  social.  No  existe  un  único  modelo  de                                 
familia   y   todas   tienen   que   estar   representadas.   
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La  propuesta  de  un  método  hermenéutico  e  intercultural  para  la  didáctica  de  la  literatura                             
extranjera.   Una   investigación   en   la   escuela   secundaria   italiana   
 
Según  la  opinión  de  varios  estudiosos  (Balboni,  2004;  Armellini,  2008;  Ceserani,  2010;  Luperini,                           
2013;  Rigo,  2014;  Bertoni,  2018),  en  las  últimas  décadas  la  educación  literaria  en  Italia  está                               
viviendo  una  situación  crítica  por  la  concepción  anacrónica  de  la  literatura  y  la  modalidad                             
también  anacrónica  con  la  que  se  enseña.  Asimismo,  los  índices  más  altos  de  lectores  y  lectoras                                 
corresponden  a  los  jóvenes  de  11-17  años  (ISTAT:  Instituto  Nacional  de  Estadística,  2018)  y  el                               
contexto  escolar  italiano  es  cada  vez  más  multicultural  (MIUR:  Ministerio  de  Educación,                         
Universidades   e   Investigación,   2019).     
Sobre  tales  bases,  en  esta  comunicación  proponemos  un  método  interpretativo  e  intercultural                         
para  la  didáctica  de  la  literatura  fundado  en  el  enfoque  hermenéutico  de  la  educación  literaria                               
(Luperini,  2013;  Ballester,  Ibarra,  2015),  en  las  habilidades  relacionales  de  la  comunicación                         
intercultural  (Balboni,  Caon,  2014)  y  en  las  secuencias  naturales  de  adquisición  de  la  psicología                             
de   la   Gestalt   (Balboni,   2014).     
Seguimos  presentando  los  resultados  de  una  investigación  cualitativa  llevada  a  cabo  en  tres                           
escuelas  secundarias  en  el  noreste  de  Italia,  en  la  que  están  involucrados  13  profesores  de                               
literatura  extranjera  (5  de  inglés,  3  de  español,  3  de  alemán  y  2  de  francés)  y  180  estudiantes  de                                       
entre  16  y  18  años.  Sus  respuestas,  recogidas  a  través  de  entrevistas  y  cuestionarios,  han  sido                                 
sometidas  al  análisis  del  contenido  y  han  sido  cotejadas  mediante  la  triangulación  de  los  datos                               
obtenidos.   
El  objetivo  es  explorar  cuál  es  la  motivación  al  estudio  de  la  literatura  extranjera  desde  el  punto                                   
de  vista  del  profesorado  y  del  alumnado,  descubrir  qué  aconsejarían  los  estudiantes  para                           
mejorar   su   enseñanza   y   verificar   la   validez   del   método   propuesto.     
A  pesar  de  la  imposibilidad  de  generalizaciones  por  el  diseño  cualitativo  del  estudio,  los                             
resultados  confirman  la  eficacia  de  nuestro  método.  Concretamente,  queda  patente  que  los                         
estudiantes  sí  valoran  descubrir  la  actualidad  de  las  obras  y  conocer  nuevos  puntos  de  vista  pero                                 
no  aprecian  los  métodos  transmisivos  de  la  enseñanza  y  que  el  estudio  del  contexto  histórico  y                                 
el  análisis  textual  sean  fines  en  sí  mismos.  Finalmente,  para  mejorar  la  didáctica  de  la  literatura                                 
extranjera,  aconsejan  aumentar  las  actividades  interactivas,  así  como  la  interpretación  y                       
valorización   de   las   obras.   
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El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  la  reflexión  sobre  los  contenidos  sociolingüísticos  en  el                             
contexto  de  los  itinerarios  de  Capacitación  del  profesorado  que  imparte  Universitat  Politècnica                         
de  València  (UPV)  desde  el  curso  2014-2015.  Se  trata  de  un  curso  en  línea:  Experto  universitario                                 
en  competencia  profesional  para  la  enseñanza  en  valenciano  (EUCPEV),  que  consta  de  24                           
créditos   ECTS   de   los   cuales   2   corresponden   a   aspectos   pragmáticos   y   sociolingüísticos.     
La  configuración  territorial  de  la  Comunidad  Valenciana,  la  situación  histórica  de  minorización                         
de  la  lengua  propia  y  algunos  discursos  de  rechazo,  crean  situaciones  que  dificultan  el  normal                               
aprendizaje  lingüístico  que  se  ha  de  exigir  a  los  profesionales  de  la  enseñanza,  y  por  ello  se                                   
consideró  importante  introducir,  más  allá  de  los  contenidos  meramente  lingüísticos,  la  reflexión                         
sobre   la   lengua   en   uso   como   una   parte   significativa   de   los   contenidos.     
Partiendo  de  la  contextualización  y  las  características  del  curso,  justificaremos  la  presencia  de                           
los  contenidos  sociolingüísticos  centrándonos  en  los  perfiles  del  alumnado  y  su  contexto.                         
Igualmente,  analizaremos  los  contenidos  y  la  metodología  de  la  materia  tomando  como  base                           
los   datos   de   acceso   a   los   materiales   y   la   valoración   de   los   estudiantes.   
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A  partir  de  la  metodología  empleada  y  de  la  respuesta  obtenida,  trataremos  de  encontrar                             
aquellos  aspectos  positivos  que  son  extrapolables  a  otros  entornos  formativos  similares,  con  el                           
fin  de  extraer  buenas  prácticas  tanto  en  el  contexto  de  la  formación  en  línea  como  a  lo  que  se                                       
refiere  al  énfasis  en  el  trabajo  y  la  discusión  en  grupo  sobre  aspectos  tales  como  los  estereotipos                                   
y   los   prejuicios   lingüísticos.   
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El   cuento   adoptado:   un   vínculo   emocional   en   la   formación   literaria     
 
La  educación  literaria  se  erige  como  un  instrumento  imprescindible  en  la  formación  integral  de                             
las  aulas  de  hoy,  en  las  que  se  precisa  el  desarrollo  de  la  competencia  intercultural,                               
especialmente  en  Educación  Primaria,  momento  en  el  que  los  niños  inician  el  proceso  de                             
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socialización  y  los  estereotipos  sociales  comienzan  a  consolidarse.  Nuestra  propuesta  pretende                       
aunar  el  fomento  de  las  competencias  intrínsecas  de  la  educación  literaria  con  el  desarrollo  de  la                                 
competencia   intercultural   para   responder   a   un   mundo   en   el   que   lo   normal   es   la   diversidad.   
En  concreto,  proponemos  el  recurso  del  cuento  adoptado  entendido  como  (Escardó,  2008,  p.                           
60)  “un  enlace  entre  el  pasado  y  el  futuro  y  que,  en  el  acto  de  compartir,  llena  de  significación                                       
las  emociones  del  presente”.  Recordemos  que,  en  palabras  de  Mata  “la  lectura  en  voz  alta                               
constituía,  igual  que  la  narración  de  cuentos,  una  forma  de  cultura,  un  pretexto  para  la                               
convivencia  y  la  relación  cordial”  (2004,  p.  35).  De  esta  manera,  cada  estudiante  “adopta”  un                              
cuento,  tal  vez  alguno  que  ya  se  apropiaron  sus  abuelos,  con  el  compromiso  de  conservarlo  y                                 
transmitirlo  de  generación  en  generación.  Así  pues,  los  objetivos  que  nos  proponemos  en  el                             
presente   trabajo   son:   

- Reflexionar  sobre  la  importancia  de  la  formación  lectora  y  literaria  de  los  futuros                           
maestros.   

- Proponer  el  desarrollo  de  las  competencias  que  se  derivan  de  ella  junto  con  la                             
intercultural   en   el   aula   de   Primaria.   

- Valorar  la  presencia  de  la  competencia  lectora,  literaria  e  intercultural  tanto  en  el                           
currículo   de   Educación   Primaria   como   en   el   del   Grado   de   Maestro.   

- Analizar  la  idoneidad  del  cuento  adoptado  en  el  desarrollo  de  las  citadas  competencias                           
en   la   etapa   de   Educación   Primaria.   

A  tal  efecto,  utilizaremos  una  metodología  cualitativa  basada  en  el  análisis  de  las  grabaciones  de                               
aula   y   referidas   a   los   cuentos   adoptados   del   alumnado.  
Las  conclusiones  corroborarán  las  virtualidades  educativas  del  cuento  así  como  las  posibilidades                         
emocionales   que   el   recurso   analizado   ofrece   en   el   aula   de   Primaria.   
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las  relaciones  entre  literatura  y  periodismo,  la  literatura  catalana  contemporánea  y  la  literatura                           
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antología  de  textos  periodísticos  mexicanos.  Desde  hace  más  de  una  década  estudia  la                           
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franceses.   
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Una  reelaboración  del  personaje  de  Ariel  a  través  de  la  literatura  infantil  y  juvenil:  una                               
propuesta   didáctica   sobre   identidad   de   género   
 
The  Tempest  es,  sin  duda,  uno  de  los  clásicos  imperecederos  de  la  literatura  universal.  Aunque  la                                 
obra  póstuma  de  Shakespeare  no  fue  concebida  inicialmente  para  un  público  infantil,                         
recientemente  se  ha  publicado  una  versión  adaptada  a  ese  tipo  de  lectorado.  Se  trata  de  The                                 
Tempest  (2019)  donde  la  autora  Georghia  Ellinas  a  través  del  uso  de  un  lenguaje  narrativo  y                                 
visual  (Nikolajeva,  2012)  recrea  la  historia  de  Próspero,  Ferdinand,  Caliban,  Miranda  y  Ariel,  entre                             
otros.  Así  pues,  el  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  la  realización  de  un  análisis                               
pormenorizado  del  personaje  de  Ariel  y  su  ambigüedad  y  la  revalorización  de  los  clásicos  que                               
perduran   hasta   la   actualidad   de   la   cuestión   de   la   identidad   de   género   en   el   siglo   XXI.   
En  cuanto  a  la  metodología  empleada,  incidiremos  en  la  necesidad  de  centrarnos  en  el                             
personaje  de  Ariel  que  aunque  a  simple  vista  pueda  parecer  secundario,  adquiere  una  fuerza                             
especial  en  esta  versión…¿era  un  hombre  o  era  una  mujer?  ¿Qué  significa  la  libertad  para  este                                 
personaje?  ¿El  fin  justifica  los  medios?  Estas  son  algunas  de  las  preguntas  que  encierra  la                               
encrucijada  de  ambigüedades  que  caracteriza  a  este  personaje.  En  esta  misma  línea  de                           
pensamiento,  tras  esta  exhaustiva  y  detallada  descripción  pasaremos  a  la  propuesta  didáctica                         
donde  la  identidad  de  género  se  muestra  como  un  factor  esencial,  así  como  la                             
enseñanza/aprendizaje  no  solo  de  una  lengua  extranjera  en  la  etapa  primaria  (en  este  caso,  el                               
inglés)  sino  también  de  valores  cívicos  y  morales  como  la  libertad  o  la  justicia.  Además,  se                                 
fomenta   la   técnica   del   debate   entre   el   profesorado   y   el   alumnado   (Chambers,   2011   y   Roché,   2015)   
En  suma,  a  través  del  personaje  de  Ariel  el  alumnado  podrá  ir  mucho  más  allá  y  explorar  nuevas                                     
concepciones  en  torno  a  la  competencia  literaria  (Ballester,  2007)  y  tiene  la  oportunidad  de                             
vislumbrar  nuevos  horizontes  donde  la  diversidad  y  la  heterogeneidad  son  el  motor                        
fundamental  (Aguado,  2003  y  Domene-Benito,  2015).  Finalmente,  consideramos  de  suma                     
importancia  la  reelaboración  de  los  clásicos  y  su  adaptación  al  público  infantil  y  a  la  sociedad                                 
actual.   
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Documentación  López  Piñero  y  en  el  Istituto  di  Storia  dell’Europa  Mediterranea  CNR  –  Università                             
di  Milano.  Además,  realizó  diversas  estancias  en  el  extranjero:  Université  de  Limoges  (Francia),                           
Università  di  Bologna  (Italia)  y  Beijing  Foreign  Studies  University  (China).  Ejerció  como  docente                           
en  Trà  Vinh  University  (Vietnam)  a  raíz  de  una  beca  con  Naciones  Unidas  y  tras  esta  experiencia                                   
desarrolló  un  especial  interés  en  el  área  social,  especializándose  en  la  Educación  para  el                             
Desarrollo  Sostenible  y  estudiando  en  el  Departament  de  Sociologia  i  Antropologia  Social.                         
Además,  se  doctoró  en  Educación  con  una  tesis  sobre  educación  literaria  y  el  uso  de  la  poesía                                   
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Las  fisuras  del  canon  poético:  Ángela  Figuera  entre  su  voz  comprometida  y  su  poesía  para                               
niños   

  
La  poeta  Ángela  Figuera  es  una  reconocida  autora  de  la  posguerra  española,  sobre  todo  en  lo                                 
que  atañe  a  su  producción  poética  comprometida,  enmarcada  en  una  poesía  social,  de  corte                             
feminista  (aunque  aún  tímido  en  este  aspecto).  Pero  a  veces  olvidamos  que  Figuera  fue                             
también  una  destacada  autora  de  poesía  infantil  y,  en  cambio,  toda  esta  producción  ha  ido                               
quedando  relegada  en  la  memoria  historiográfica:  aunque  lo  peor  de  ello  es  que  también  ha                               
quedado  en  el  olvido  en  los  estudios  en  torno  a  la  poesía  infantil  contemporánea.  Además  de                                 
esta  necesaria  reivindicación,  cabría  preguntarse  de  qué  modo  la  autora  orienta  su  escritura                           
según  su  receptor  y  en  base  a  qué  ajusta  el  canon  poético  infantil,  desviando                             
considerablemente  su  tono  y  su  lenguaje  tan  característicos  de  su  poesía  más  reconocida.  Este                             
trabajo,  en  consecuencia,  quiere  abrir  una  línea  de  investigación  y  exploración  en  este  sentido,                             
porque  hay  un  gran  número  de  autores  y  autoras  de  posguerra  que  escribieron  estos  dos  tipos                                 
de   poesía.   
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Sesión   de   comunicaciones   3   
 
Mireia   Manresa   Potrony,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona   
 
La   voz   del   lector   y   la   mirada   docente   en   prácticas   de   lectura   digital     
 
En  la  comunicación  se  presentarán  los  resultados  de  una  parte  de  la  investigación  “Enseñar  a                               
leer  literatura  digital”  (EDU2016-77693-R  2016-2019)  del  grupo  GRETEL  de  la  UAB.  Se  trata  de  un                               
estudio  sobre  las  reacciones  de  niños  de  sexto  de  primaria  a  la  lectura  de  obras  literarias                                 
digitales  seleccionadas  por  su  representatividad  según  sus  tres  características  definitorias:                     
multimodalidad,   estructuras   no   lineales,   participación   del   lector.     
Siguiendo  la  tradición  del  estudio  de  las  respuestas  lectoras  de  GRETEL,  se  realizaron  dos                             
procesos  paralelos  que  hicieron  confluir  la  investigación  y  la  docencia.  Se  recogieron  datos  sobre                             
las  respuestas  a  la  lectura  de  dos  grupos  de  alumnos  de  sexto  de  primaria  (11-12  años)  y,  una  vez                                       
sistematizados  los  principales  retos  que  emergían  de  la  lectura  de  dichas  obras,  se  utilizaron  en                               
una   propuesta   de   formación   docente.     
Se  diversificaron  los  instrumentos  metodológicos  de  recogida  de  datos  para  poder                       
complementar  los  resultados.  Así,  se  recogieron  datos  orales,  escritos  y  visuales,  concretados  en:                           
a)  entrevistas  a  parejas  de  estudiantes,  b)  respuestas  escritas  a  cuestionarios  de  contenido                           
específicos  para  cada  obra  y  c)  grabaciones  en  vídeos  de  la  pantalla  del  ordenador  para  observar                                 
acciones  del  lector  mientras  interaccionaba  con  las  obras.  El  cuestionario  de  contenido  se  aplicó                             
a  dos  grupos  clase  de  sexto  de  dos  escuelas  de  primaria,  mientras  que  las  grabaciones  de  la                                   
pantalla  y  las  entrevistas  se  aplicaron  a  cuatro  estudiantes  de  cada  escuela  con  distintos  perfiles                               
lectores.     
Se  mostrarán  ejemplos  de  las  respuestas  de  los  lectores  para  cada  una  de  las  características  de                                 
las  obras  digitales  y  se  plantearán  algunas  de  las  consecuencias  que  se  derivan  de  ello  para  los                                   
docentes.     
A  través  del  análisis  de  contenido  de  las  respuestas  lectoras  desde  la  perspectiva  del  docente,                               
emergen   resultados   en   relación   con   dos   ejes:     

a) Sobre  las  necesidades  y  dificultades  lectoras  en  la  lectura  digital.  Los  resultados                         
muestran  algunas  dificultades  de  los  alumnos  mucho  más  básicas  de  lo  que  cabría                           
esperar  y  se  relacionan  con  tres  elementos:  con  el  bagaje  previo  de  los  lectores,  con  la                                 
posición  que  toma  el  sujeto  como  lector  frente  a  las  obras  y  con  la  integración  del  pacto                                   
ficcional   que   propone   el   autor.     

b) Sobre  las  competencias  docentes  para  incorporar  los  conocimientos  previos  del  lector  en                         
el  diseño  de  prácticas  de  aula.  Emergen  tipos  de  preguntas  que  relacionan  experiencia                           
lectora   de   los   alumnos   con   características   de   las   obras   leídas.     

El  estudio  incide  en  la  mirada  docente  hacia  las  representaciones  del  lector  cuando  se  enfrenta                               
a   obras   literarias   digitales.   
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formas  de  leer.  Sus  publicaciones  reflejan  estos  ejes  así  como  otros  focos  de  interés  para  la                                 
didáctica   de   la   lengua.     
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literatura   infantil   y   juvenil     
 
Este  trabajo  se  incluye  en  el  Proyecto  RTI2018-093825-B-100_Formar  lectores  en  la  sociedad                         
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CONOCIMIENTO  y  Proyectos  de  I+D+i  RETOS  INVESTIGACIÓN,  cuyo  objetivo  general  está                       
centrado  en  establecer  las  bases  de  un  modelo  de  formación  de  lectores  sustentado  por  el  libro                                 
ilustrado  de  no  ficción.  Se  considera  que  los  nuevos  formatos  editoriales  del  género  “libro  de  no                                 
ficción”  son  medios  de  máximo  interés  para  la  formación  de  lectores  analógica  y  digitalmente                             
competentes  puesto  que  se  caracterizan  por  integrar  la  materialidad  propia  del  libro  con                           
estrategias  visuales  e  hipervinculares  propias  de  los  soportes  virtuales.  En  este  marco  de                           
actuación,  se  presenta  un  instrumento  para  analizar  los  libros  de  no  ficción  y  el  proceso  de                                 
elaboración  y  validación  de  los  contenidos  de  las  variables  de  estudio  (género,  paratextos,  tipo                             
de  discurso,  ilustraciones,  finalidad,  recursos  editoriales,  inclusión  curricular…)  mediante  el                     
método  de  agregados  individuales.  Como  producto,  se  ha  obtenido  una  parrilla  de  análisis,                           
basando  su  validez  a  través  del  alpha  de  Cronbach,  estadística  Kappa,  coeficiente  de  Kendall  y                               
coeficiente  de  validez  de  contenido,  y  que  permitirá  su  conceptualización,  diferenciación  de  la                           
LIJ   y   su   réplica   en   diferentes   contextos   educativos.      
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Isabel   Gómez   Trigueros,   Universidad   de   Alicante   
 
Las   constelaciones   multimodales   como   recurso   interdisciplinar   en   la   formación   lectora   
 
Las  constelaciones  literarias  son  un  formato  visual  para  organizar  una  serie  de  lecturas  con  un                               
elemento  temático  en  común,  a  través  de  la  representación  gráfica  de  una  serie  de  estrellas,                               
nexos  o  puntos  enlazados  (Jover,  2009).  La  organización  de  dichos  esquemas  puede  articularse                           
en  torno  a  una  época,  temática  o  género  literario,  ofreciendo  múltiples  formas  de                           
representación.  Dicho  formato  puede  aplicarse  en  los  diferentes  niveles  educativos  para  mostrar                         
distintos  contenidos  y  puede  considerarse  apropiado  tanto  para  la  enseñanza  del  Español  como                           
Lengua  Extranjera  (ELE)  como  para  el  desarrollo  de  la  Educación  Literaria.  Desde  la  Universidad                             
de  Alicante  (Rovira-Collado,  2019),  hemos  querido  ampliar  sus  posibilidades  para  relacionarlas                       
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con  el  concepto  de  narrativas  transmedia  (Scolari,  2013),  permitiendo  incluir  cualquier  tipo  de                           
texto  multimodal  (Kress,  2010).  El  objetivo  principal  de  esta  investigación  es  comprobar  si  la                             
práctica  docente  de  las  constelaciones  es  efectiva  para  la  comprensión  de  las  relaciones                           
intertextuales.     
Las  constelaciones  multimodales  creadas  por  nuestro  alumnado  para  esta  investigación  tienen                       
un  eje  temático,  los  siete  pecados  capitales,  e  incluyen  vídeos,  obras  de  arte,  cómics  y  otros                                 
elementos  multimodales  junto  con  textos  literarios  diversos  que  abarcan  diferentes  etapas  y                         
géneros.  Esta  investigación  se  ha  implementado  durante  el  curso  2019-2020  en  una  muestra  de                             
183  estudiantes  de  la  asignatura  Didáctica  de  la  Lectura  y  la  Escritura  del  4º  curso  del  Grado  de                                     
Educación  Primaria  de  nuestra  universidad.  Se  trata  de  un  estudio  de  tipo  mixto  (cuantitativo  y                               
cualitativo),  con  dos  cuestionarios  online  como  instrumento  de  análisis,  así  como  la  observación                           
directa  en  el  aula  y  un  blog  para  publicar  en  abierto  las  constelaciones  generadas  por  el                                 
alumnado.  Además  de  la  evaluación  de  la  propuesta,  se  han  analizado  los  elementos  más                             
recurrentes  de  cada  constelación.  Los  resultados  confirman  el  valor  formativo  de  las                         
constelaciones  literarias-multimodales  como  práctica  docente  efectiva  para  activar  el  intertexto                     
lector  (Mendoza,  2008)  del  alumnado  al  tiempo  que  se  propone  la  ampliación  de  dicho  término                               
por   el   de   intertexto   multimodal.  
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Jesús   F.   Pascual   Molina,   Universidad   de   Valladolid   
 
Entre   el   arte   y   la   literatura,   la   imagen   y   la   palabra:   reflexiones   en   torno   al   cómic   y   su   lectura   

  
El  cómic  –llamado  el  noveno  arte–  y  sus  múltiples  variantes,  implican  no  solo  una  forma  de                                 
lectura  textual,  sino  también  –por  encima  de  la  palabra–  un  modo  de  lectura  icónico,  basado  en                                 
códigos  y  lenguajes  específicos.  La  imagen  posee  además  valores  narrativos  propios  que  el                           
lector  debe  aprender  a  descubrir  y  ser  capaz  de  seguir.  En  una  sociedad  donde  la  imagen                                 
aparece  por  doquier,  la  alfabetización  visual  se  hace  tan  importante  como  la  textual.  Asimismo,                             
la  proliferación  de  géneros,  formatos  y  tipologías  permiten  hoy,  más  que  nunca,  acercarse  no                             
solo   a   otros   modos   de   narrar   –de   otras   culturas–,   sino   a   otras   realidades   socioculturales.   
En  este  trabajo  se  analiza  lo  siguiente.  1)  Las  relaciones  entre  los  códigos  visuales  y  textuales:                                
cómo  se  lee  una  imagen,  recursos  propios  del  cómic,  la  función  del  texto,  la  relación  texto  e                                   
imagen.  2)  Las  conexiones  entre  arte  y  literatura:  el  cómic  no  deja  de  ser  una  de  las  artes                                     
visuales,  con  valor  estético  y  narrativo  en  sí  mismo,  relacionado  con  el  carácter  literario  de  su                                 
guion.  3)  Las  posibilidades  didácticas  de  un  medio  cuya  influencia  se  extiende  más  allá  de  las                                 
hojas  impresas  y  alcanza  aspectos  de  relación  intercultural,  repasando  su  papel  en  el  contexto                             
de  la  alfabetización  visual  y  estudiando  el  cómic  como  vehículo  para  comprender  otras                           
realidades   socioculturales,   con   las   dificultades   en   lo   visual   y   lo   textual   que   puede   conllevar.   
El  cómic  es  a  la  vez  un  texto  literario  y  visual,  donde  la  interrelación  entre  palabra  e  imagen  se                                       
convierte   en   una   realidad,   donde   se   pinta   con   palabras   y   se   narra   con   imágenes.   
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Educación   Primaria.   
Es  miembro  del  Instituto  Universitario  de  Historia  Simancas,  del  Centro  Tordesillas  de  Relaciones                           
con  Iberoamérica  y  del  Centro  de  Estudios  de  Asia,  de  la  Universidad  de  Valladolid.  Asimismo,                               
forma  parte  del  comité  editorial  de  revistas  como  Ogigia.  Revista  electrónica  de  estudios                           
hispánicos;   TRIM.   Tordesillas,   revista   de   investigación   multidisciplinar   o   Hispanic   Journal.      
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Sesión   de   comunicaciones   4   
  

Aída   Bárbara   Parrales   Rodríguez,   Universidad   de   Oviedo   
 
Formación  inicial  y  necesidades  de  formación  del  profesorado  de  Lengua  castellana  y                         
Literatura     
 
Impartir  correctamente  una  asignatura  supone  no  sólo  dominar  en  profundidad  sus  contenidos,                         
sino  también  saber  transmitirlos;  para  ello  es  necesario  que  el  docente  conozca  los  procesos                             
cognitivos  que  están  implicados  en  la  comprensión  y  aprendizaje  de  esa  materia  para,  así,                             
enseñarla  con  éxito.  En  este  artículo  se  presenta  un  estudio  descriptivo  comparativo  cuyos                           
objetivos  son  conocer  las  percepciones  del  profesorado  de  Educación  Primaria  y  Educación                         
Secundaria  que  imparte  Lengua  castellana,  acerca  del  grado  de  instrucción  recibida  en  su                           
formación  inicial  y  la  necesidad  de  formación  con  respecto  a:  1.  Habilidades  y  operaciones                             
cognitivas  que  intervienen  en  el  proceso  de  escritura;  2.  Recursos  para  la  enseñanza-aprendizaje                           
de  la  expresión  escrita;  3.  Técnicas  específicas  de  evaluación  de  la  expresión  escrita;  4.  Factores                               
que  intervienen  en  el  aprendizaje  de  la  ortografía;  5.  Metodología  y  recursos  para  la  enseñanza                               
de  la  ortografía;  6.  Tratamiento  de  dificultades  de  aprendizaje  de  la  ortografía;  7.  Técnicas                             
específicas  de  evaluación  de  la  ortografía.  En  este  estudio  participaron  198  docentes  de  42                             
centros  educativos  de  Asturias,  España,  que  imparten  la  asignatura  de  Lengua  castellana  y                           
Literatura  en  tercer  ciclo  de  Educación  Primaria  y  en  los  cuatro  cursos  de  Educación  Secundaria                               
Obligatoria.  Esta  muestra  representa  el  74,44  %  de  los  docentes  de  Lengua  castellana,  así  como                               
el  84  %  de  los  centros  educativos  del  municipio.  Para  recabar  la  información  necesaria  para                               
realizar  este  estudio,  se  distribuyó  en  los  centros  educativos,  un  cuestionario  elaborado  ad  hoc  y                               
cuyos   resultados   fueron   analizados   utilizando   cuatro   variables   de   clasificación:   a) Ciclo   
educativo  (Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria);  b)  Tipo  de  centro  (Centros                         
públicos  y  Centros  concertados);  c)  Sexo  (Mujer  y  Hombre)  y  d)  Años  en  ejercicio.  Los  resultados                                 
señalan  que  entre  el  57  %  y  el  73  %  de  los  docentes  considera  su  formación  inicial  muy  baja  o                                         
medio  baja  en  los  aspectos  analizados,  asimismo  se  observan  diferencias  llamativas  según  las                          
variables.  En  las  conclusiones  se  destaca  la  escasa  valoración  que  tienen  los  docentes  con                             
respecto  a  los  contenidos,  antes  enumerados,  que  recibieron  en  su  formación  inicial.  Por  último,                             
se  comprueba  que  aquellos  aspectos  en  los  que  se  manifiesta  deficiencia  en  la  formación  inicial                               
del   profesorado   coinciden   con   las   demandas   que   estos   tienen   de   formación.   
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Francisco  Mora  (2013),  doctor  en  neurociencia  y  medicina,  subtitulada  una  de  sus  obras  con  la                               
siguiente  sentencia:  «Solo  se  puede  aprender  aquello  que  se  ama».  Con  esto,  dejaba  constancia,                             
una  vez  más,  de  la  relación  directa  que  existe  entre  la  emotividad  y  el  éxito  y  eficacia  a  la  hora                                         
del  aprendizaje  de  una  segunda  lengua.  Siguiendo  las  directrices  ya  marcadas  de  Jane  Arnold                             
(2006,  2019)  y  Carmen  Fonseca  (2018),  a  la  luz  de  la  afirmación  de  Francisco  de  Mora,  este                                   
estudio  pretende  ilustrar  esa  relación  y  las  posibles  formas  de  explorarla  y  explotarla  en  aras  de                                 
crear  un  ambiente  óptimo  para  el  aprendizaje  de  una  segunda  lengua.  Esto  se  busca  partiendo                               
de  pasajes  seleccionados  de  obras  cumbre  de  la  literatura  en  castellano,  como  Luces  de                             
Bohemia  o  El  Lazarillo  de  Tormes,  que  reflejan  momentos  de  gran  emotividad  y  sentimiento,                             
que  ejerza  como  puente  entre  el  canon  y  el  alumno,  y  que  sirva  a  este  último  como  una  catarsis                                       
de  entendimiento  y  apertura  hacia  la  nueva  lengua,  su  cultura  subyacente  y  las  idiosincrasias                             
compartidas.  Desde  la  concepción  de  la  literatura  como  un  reflejo  de  las  inquietudes  y                             
sentimientos  del  ser  humano,  abordaremos  temas  como  la  construcción  de  la  identidad,  la                           
marginalidad  o  el  sincretismo,  buscando  una  voz  universal  que  conecte  con  las  emociones                           
propias  del  aprendiente.  La  metodología  empleada  en  este  estudio  será  de  investigación                         
descriptiva  y  aplicada.  Asimismo,  las  conclusiones  y  propuestas  del  mismo  serán  expuestas  y                           
tratadas   en   el   congreso.   
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El   «giro»   emocional   de   la   literatura   infantil.   Claroscuros   de   un   fenómeno   en   boga   
 
La  presente  comunicación  se  propone  analizar  un  fenómeno  que,  aunque  tiene  repercusión  en                           
las  aulas,  y  por  ello  conlleva  importantes  implicaciones  didácticas  y  pedagógicas,                       
probablemente  empiece  a  construirse  desde  lugares  ajenos  a  las  instituciones  educativas,  como                         
pueda  ser  el  caso  del  mercado  editorial  específicamente  centrado  en  la  producción  de  libros                             
para  niños.  En  los  últimos  años  se  aprecia  una  superabundancia  de  títulos  centrados  en  la  –con                                 
frecuencia  así  llamada–  «gestión  emocional»  que  no  solo  satura  dicho  mercado,  sino  que  va                             
pareja  a  la  reivindicación  de  una  pedagogía  que  insiste  en  un  supuesto  olvido  por  parte  de  los                                   
paradigmas  pedagógicos  tradicionales  de  tal  faceta  emocional,  ahora  convertida  en  un  aspecto                         
central   del   desarrollo   humano.   
Objetivos.   
1º.  Delimitar  las  líneas  maestras  de  la  relación  entre  literatura  y  educación  en  lo  referente  al                                 
papel   de   las   emociones.   
2º.  Exponer  el  tipo  de  norma,  estética  pero  también  pedagógica,  que  tal  relación  ha  ido                               
construyendo   en   la   literatura   infantil   de   los   últimos   años.   
3º.  Realizar  la  crítica  de  tal  norma,  poniendo  de  manifiesto  qué  potencialidades  tiene  en  el  uso                                 
de  la  literatura  en  la  escuela,  pero  también  qué  tradiciones  –no  siempre  declaradas–  se  asumen                               
con   su   implantación.   
Metodología.   
Utilizaremos  para  ello  una  metodología  teórica  de  tipo  comparativo,  confrontando  distintas                       
obras   de   la   literatura   infantil   que   se   centran   en   este   aspecto.   
Conclusión.   
Aunque  es  de  todo  punto  imposible  establecer  una  conclusión  para  un  trabajo  todavía  no                             
escrito,  sí  podemos  adelantar  que  la  intención  de  nuestra  investigación  pasa  por  justificar  las                             
comillas  que  le  hemos  puesto  a  la  palabra  «giro»  en  el  título.  La  recurrencia  a  las  emociones                                   
como  una  forma  específica  de  racionalidad  que  proporcionan  los  discursos  literarios  frente  a  los                             
de  otro  tipo  no  es  un  fenómeno  nuevo,  sino  que  se  basa  en  una  tradición  de  largo  recorrido.  Así                                       
lo  mostraremos.  Lo  que  sí  resulta  cuando  menos  digno  de  un  estudio  actualizado,  centrado  en                               
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la  coyuntura  presente,  es  la  insistencia,  de  un  tiempo  a  esta  parte,  en  la  dimensión  emocional  de                                   
la  educación.  Si  tomamos  una  parte  de  la  producción  actual  de  libros  para  niños  y  la  sometemos                                   
a  crítica,  quizá  detectemos  cómo  empieza  a  esbozarse  un  nuevo  concepto  de  infancia  que                             
reduce   a   los   infantes   a   la   condición   de   seres   puramente   emocionales.   
 
Referencias   bibliográficas   

  
Bruner,  Jerome  Seymyr  (1999).   Realidad  mental  y  mundos  posibles.  Los  actos  de  la  imaginación                             
que   dan   sentido   a   la   experiencia.    Barcelona:   Gedisa.   
Kagan,  Jerome  (2007).   What  is  emotion?  History,  measures  and  meanings.   New  Haven:  Yale                           
University   Press.   
Mora,  Francisco  (2013).   Neuroeducación.  Solo  se  puede  aprender  aquello  que  se  ama.   Madrid:                           
Alianza.   
Nussbaum,  Martha  C.  (2014).   Emociones  políticas.  ¿Por  qué  el  amor  es  importante  para  la                             
justicia?    Barcelona:   Paidós.   
Robinson,  Jenefer  (2009).   Deeper  than  reason.  Emotion  and  its  role  in  literatura,  music  and  art.                               
Oxford:   Clarendon   Press.   
 
Bio:   
Juan  García  Única .  Nacido  en  Granada  en  1979.  Licenciado  en  Filología  Hispánica  por  la                             
Universidad  de  Granada  en  2002  y  Doctor  en  Literatura  Española  por  la  misma  universidad  en                               
2008  con  una  tesis  sobre  poesía  castellana  del  siglo  XIII.  En  los  últimos  años,  sin  embargo,  los                                   
estudios  se  han  centrado  sobre  todo  en  aspectos  relativos  a  la  literatura  infantil,  como  su  historia                                 
y   su   didáctica.   
Es  Profesor  en  el  Departamento  de  Literatura  Española  de  la  Universidad  de  Granada                           
(2005-2009),  en  el  Departamento  de  Lingüística  General  y  Teoría  de  la  Literatura  de  la  misma                               
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contadas»   (Granada,   Comares,   2011).   
 

  
 
Eva   Álvarez   Ramos,   Universidad   de   Valladolid   
 
La  educación  literaria  en  la  formación  universitaria:  dimensión  emocional  y  nuevas                       
tecnologías   
 
El  cambio  conceptual  que  se  ha  producido  entre  la  denominación  de  “enseñanza  de  la                             
literatura”  a  “educación  literaria”  trae  adscrito  una  mutación  profunda  en  el  hacer  y  en  el  pensar                                 
del  docente  de  literatura.  La  meta  principal  no  es  ya  el  aprendizaje  único  de  autores,  fechas  y                                   
obras,  sino  debe  ir  mucho  más  allá  y  derruir  las  murallas  historicistas  que  constriñen  y  asfixian  a                                   
lo  literario.  El  objetivo  es  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  la  competencia  literaria,  aquella  que                                 
redunda  en  un  lector  competente,  capaz  de  responder  afectivamente  ante  el  texto.  En  un  lector                               
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atraído  por  la  lectura,  que  disfruta  de  las  obras  literarias.  Más  si  tenemos  presente,  dentro  del                                 
ámbito  de  la  formación  inicial  de  maestros,  los  principios  de  la  neurodidáctica  y  las  dificultades                               
futuras  de  los  docentes  de  contribuir  a  la  formación  de  lectores  competentes  y  transmitir  pasión                               
por   aquello   que   no   sienten.   
En  esta  comunicación  pretendemos  mostrar  las  acciones  llevados  a  cabo  en  la  asignatura                           
Literatura  Infantil  impartida  en  4.º  de  Educación  Primaria,  así  como  los  resultados  y  las                             
opiniones  de  los  estudiantes.  Todo  ello  amparado  por  el  Proyecto  de  Innovación  Docente                           
Palabra  e  Imagen:  Redes  y  Acciones  Sociales.  Concebimos  la  enseñanza  literaria  como  un                           
camino  de  ida  y  vuelta.  No  hay  escritores  que  no  leen,  ni  lectores  que  no  escriben.  Es  decir,  no                                       
puede  entenderse  la  literatura  como  un  proceso  pasivo,  del  lector  recostado  en  su  sillón.  Ni  la                                 
literatura  actual  (tampoco  la  infantil)  ni  la  ideología  (piénsese  en  la  teoría  de  la  recepción  o  el                                   
pensamiento  posmoderno,  por  ejemplo)  lo  permiten.  Menos  si  tenemos  en  cuenta  los  nuevos                           
medios  de  comunicación  e  información,  en  el  que  los  prosumidores  consumen  y  crean                           
contenidos.  Un  camino  sencillo  para  hacer  partícipe  al  alumno  de  su  propio  aprendizaje,  para                             
convertirle,  (por  qué  no  y  entre  otras  muchas  cosas)  en  el  protagonista  de  sus  lecturas.  Dejamos                                 
así  de  lado  metodologías  historicistas,  formalistas  y  estructuralistas  en  pro  de  un  modelo                           
discursivo   y   pragmático   de   la   poética   del   lector.   
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Sesión   de   comunicaciones   5   
 
Miguel   Sánchez   García,   Universidad   de   Las   Palmas   de   Gran   Canaria   
 
La   maldición   de   los   Turner:   propuesta   para   acercarnos   a   la   cultura   y   lengua   inglesa   
 
La  maldición  de  los  Turner  (Miguel  Ángel  Guelmí,  2018)  es  una  novela  ambientada  en  Inglaterra                               
y  Gran  Canaria  en  los  siglos  XIX  y  XX.  A  través  de  la  trama  el  lector  asiste  tanto  al  recorrido                                        
espacial  (que  incluye  escenarios  significativos  desde  el  punto  de  vista  de  la  presencia  inglesa  en                               
Gran  Canaria)  como  evolutivo  (son  varias  las  generaciones  afectadas)  asociado  al  desarrollo  de  la                             
historia.  Los  personajes  hablan  su  lengua:  los  españoles  en  español  y  los  ingleses  en  inglés.  Sin                                 
traducción.  Si  bien  es  un  libro  bilingüe  no  está  pensado  para  el  aprendizaje  del  inglés  pues  el                                   
peso  del  español  es  muy  superior  al  inglés.  No  obstante,  el  resultado  lo  hace  atractivo  para                                 
insertar  de  un  modo  natural  los  dos  idiomas  en  una  misma  obra.  Este  factor  ha  hecho  de  esta                                     
obra  una  propuesta  interesante  de  lectura  tanto  para  alumnado  del  programa  AICLE                         
(Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lenguas  Extranjeras  del  Gobierno  de  Canarias)  como  de                           
Escuelas  Oficiales  de  Idiomas.  La  obra,  desde  el  punto  de  vista  literario,  facilitaría  los  postulados                               
constructivistas  (Sánchez  García,  2011)  recogidos  en  El  Marco  Común  Europeo  de  Referencia                         
para  Las  Lenguas:  Aprendizaje,  Enseñanza  y  Evaluación  (2002)  al  propiciar  dos  factores                         
importantes:  a)  que  sea  significativo  para  el  lector  canario  (y  no  canario)  ya  que  la  trama  se                                   
desarrolla  donde  vive,  con  lo  que  se  podrían  contextualizar  las  actividades  en  situaciones                           
cercanas  al  alumnado  y  b)  se  tiende  a  los  intereses  y  necesidades  evolutivos  del  lector,  a  su                                   
implicación  emocional  tanto  por  lo  que  se  expone  como  por  la  edad  de  los  protagonistas.                               
Recogería  igualmente  algunos  de  los  postulados  que  expone  Kuramadivelu  (1994)  en  relación                         
con  los  principios  que  el  docente  ha  de  desarrollar  en  la  clase  de  lengua  extranjera,                               
especialmente  maximizar  las  oportunidades  del  aprendizaje  y  contextualizar  el  input  (p.3).                       
También  podría  facilitar  las  lecturas  “estética  y  eferente”  que  propone  Rosenblatt  (2005)  al                           
permitir  tanto  el  disfrute  lector,  la  implicación  emocional  como  la  obtención  de  información.                           
Obviamente  estamos  hablando  de  una  obra  creativa  que  ha  de  tener  el  peso  suficiente  para                               
lograr  el  goce  estético,  el  divertimento.  Sin  ello,  todo  lo  demás  no  tendría  sentido.  Es  el  lector  o                                     
lectora  quien  tienen  la  última  palabra.  Se  expondrán  en  el  congreso  diversos  trabajos  asociados                             
a   la   misma   y   realizados   por   diferentes   centros   educativos.   
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Meta   Lah,   Universidad   de   Ljubljana   
 
Literature   in   the   FL   classroom:   perceptions   and   reading   habits   of   future   FL   teachers   
 
The  place  of  literary  texts  in  a  foreign  language  classroom  has  changed  a  lot  over  the  years.  If                                     
literature  was  considered  as  a  “crown  in  language  learning  until  the  1950’s”  (Cuq  and  Gruca,                               
2002:  374),  it  practically  disappeared  afterwards,  until  it  was  re-introduced  as  an  authentic                           
document  with  the  communicative  approach.  As  Morel  (2012:  141)  sums  up:  “Literature  has                           
known,  in  a  cyclical  manner,  phases  of  abundance  and  scarcity,  between  sacralization  and                           
desacralization”.   
Literary  texts  are  rarely  present  in  language  manuals;  partly  because  of  the  author’s  rights  and                               
mostly  because  they  are  considered  as  too  difficult  for  language  learning.  They  are  also  rarely                               
mentioned  in  CEFR  (2001),  although  they  appear  in  the  scales  for  advanced  levels  (C1  and  C2).  In                                   
the  companion  volume  of  the  CEFR  (2018)  three  new  scales,  relevant  to  literature,  are                             
introduced:  Reading  as  a  leisure  activity,  Expressing  a  personal  response  to  creative  texts  and                             
Analysis  and  criticism  of  creative  texts.  Hopefully,  these  new  scales  will  lead  to  a  greater                               
presence  of  literature  in  the  FL  classrooms,  although  the  wording  used  to  describe  the  scales  as                                 
“more  intellectual”  (analysis  and  criticism  of  creative  texts)  and  “less  intellectual”  (expressing  a                           
personal  response  to  creative  texts)  seems  somewhat  awkward.  Can  the  reading  of  a  literary  text                               
and   reacting   to   it   be   described   as   more   or   less   intellectual?   
Being  in  charge  of  a  course  entitled  Didactics  of  French  Literature  for  several  years  and  a                                 
passionate  reader,  I  realize  that  students  -  future  language  teachers  -  have  poor  reading  habits                               
and  not  much  interest  in  literature.  During  the  course,  I  try  to  show  them  that  literary  texts  can                                     
be  used  in  the  classroom  from  the  A1  level  on,  and  not  only  as  support  for  teaching  grammar  or                                       
vocabulary.  I  also  try  to  motivate  them  to  read  through  different  activities  during  the  semester.                               
At  the  end  of  the  course,  the  students  have  to  write  a  longer  essay  in  which  they  present  their                                       
work   during   the   semester   and   evaluate   their   reading   habits.     
In  this  contribution,  we  will  start  with  an  analysis  of  literary  texts  in  language  manuals  and  of  the                                     
scales  relating  to  literature  in  CEFR  and  in  the  companion  volume,  in  order  to  determine  to  what                                   
extent  literature  is  present  in  the  teacher’s  basic  work  materials.  The  second  part  of  the                               
contribution  will  be  dedicated  to  the  analysis  of  20  essays  of  future  language  teachers;  we  will                                 
analyse  their  attitudes  towards  literary  texts  in  the  FL  classroom  and  their  reading  habits.  At  the                                 
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end  we  will  present  some  ideas  for  motivating  future  language  teachers  to  read  and  use  literary                                 
texts   in   the   classroom.   
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responsible  for  the  pedagogical  MA  programme  of  French  and  in  charge  of  the  courses  the                               
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Migrants’   Picture   Books   as   an   Intercultural   Material   with   Literacy   and   Plurilingual   Purposes   
 
Picture  books,  as  well  as  other  literary  materials  which  can  be  used  at  early  stages,  provide  an                                   
opportunity  to  develop  narrative  and  comprehension  skills  in  both  the  L1  and  the  L2.  In  this                                 
regard,  Spencer  et  al.  (2019)  studied  the  way  in  which  lessons  based  on  literary  materials  and                                 
conducted  first  in  Spanish  and  later  in  English  have  beneficial  effects  on  students’  vocabulary                             
acquisition  and  narrative  skills  (in  both  languages).  This  contribution  describes  a  didactic                         
proposal  with  the  main  goal  of  introducing  plurilingual  and  literacy  competencies  in  early                           
school  years  (Council  Recommendation  22/05/2019)  through  the  use  of  picture  books.                       
Furthermore,  the  chapter  offers  a  linguistic  and  intercultural  analysis  of  these  picture  books                           
which  can  be  used  at  preschool  level  to  promote  L2  learning  and  cultural  awareness.  Firstly,  the                                 
legislation  regarding  Preschool  is  commented  on  and  related  to  L2  development  and                         
acquisition  at  this  stage.  Secondly,  Children’s  literature  is  regarded  as  an  intercultural  vehicle                           
(Margallo,  2012)  and  connected  to  “Culture”  in  a  preschool  Content  and  Language  Integrated                           
Learning  (CLIL)  setting  (Coyle,  2009;  Marongiu,  2019).  Thirdly,  three  picture  books  are  analysed                           
with  respect  to  their  potential  as  language  learning  materials  and  cultural  vehicles  and,  finally,                             
some  brief  reflections  are  made.  The  latter  may  serve  teachers  as  a  guide  to  address  content                                 
and  language  in  an  integrated  way  at  early  school  stages  and  can  be  useful  for  researchers  to                                   
study  further  how  this  integration  can  be  beneficial  for  the  development  of  children’s  cognitive                             
and   language   skills.   

36   



  

 
Referencias   bibliográficas   

  
Council  Recommendation  of  22  May  2019  on  High-Quality  Early  Childhood  Education                       
and   Care   Systems.   (2019/C   189/02).   Brussels:   European   Commission.   
Coyle,  D.  (2009).  Promoting  Cultural  Diversity  Through  Intercultural  Understanding:  A                     
Case  Study  of  CLIL  Professional  Development  at  In-Service  and  Pre-Service  Levels.  In                        
M.L.  Carrió-Pastor  (Ed.),   Linguistic  Insights:  Studies  in  Language  and  Communication                     
(pp.   105-124).   Bern:   Peter   Lang.      
Margallo,  A.  M.  (2012).  Qué  literatura  para  recién  llegados.  In  T.  Colomer  &  M.  Fittipaldi                               
(coords.).   La  literatura  que  acoge:  Inmigración  y  lectura  de  álbumes   (pp.  44-68).                         
Venezuela:   Banco   del   Libro   -GRETEL-   SM.   
Marongiu,  M.  A.  (2019).  Teaching  Materials  and  CLIL  Teaching.   Linguæ  &  Rivista  di  lingue                             
e   culture   moderne,   18 (2),   81-104.   
Spencer,  T.  D.,  Petersen,  D.  B.,  Restrepo,  M.  A.,  Thompson,  M.,  &  Gutierrez  Arvizu,  M.  N.                                 
(2019).  The  effect  of  Spanish  and  English  narrative  intervention  on  the  language  skills  of                             
young  dual  language  learners.  Topics  in  Early  Childhood  Special  Education,  38(4),                       
204-219.   

  
Bio:   
María  Victoria  Guadamillas  Gómez  holds  a  PhD  in  English  Philology.  She  works  as  a  lecturer                               
and  researcher  for  the  Department  of  Modern  Languages  at  the  University  of  Castilla-La                           
Mancha.  Victoria  teaches  English  and  Didactics  at  the  Faculty  of  Education  in  Toledo.  Her  main                               
research  areas  are  Children’s  Literature  and  English  as  a  Foreign  Language  Teaching  and                          
Learning  and  CLIL.  She  is  the  coordinator  of  the  Language  Centre  English  Programs  in  the                               
Campus   of   Toledo.   
Victoria  has  been  a  guest  scholar  in  the  University  of  Bristol  (UK)  in  2016  and  a  visiting  professor                                     
in  Bologna  University  thanks  to  the  Erasmus  programme  K103.  Furthermore,  she  has  been  a                             
collaborator   in   different   European   research   projects   in   relation   with   creative   teaching   and   CLIL.   
She  is  a  member  of  SEDLL  (Spanish  Society  for  the  Didactics  of  Language  and  Literature)  since                                 
2016   and   has   participated   in   several   conferences   organised   by   the   society.   

  
 
Olvido   Elena   Andújar   Molina,   Universidad   Camilo   José   Cela   
 
ELEMA,  la  creación  de  un  sistema  de  enseñanza  de  español  a  mujeres  africanas  en                             
situación   de   vulnerabilidad     
 
Se  presentará  el  proyecto  ELEMA  (Español  como  Lengua  Extranjera  para  Mujeres  Africanas),  que                           
está  implementando  un  sistema  educativo  que  permita  el  conocimiento  y  adquisición  de  la                           
lengua  española  a  mujeres  africanas  y  no  nativas  de  español.  El  objetivo  principal  de  este                               
proyecto  era  empoderar  y  mejorar  la  calidad  de  vida  y  oportunidades  sociales,  culturales,                           
laborales   y   económicas   de   mujeres   africanas   en   diferentes   situaciones   de   vulnerabilidad.     
La  metodología  hace  uso  de  las  TIC  como  medio  básico  para  facilitar  y  economizar  la  formación                                 
de  español  como  lengua  extranjera,  al  tiempo  que  permite  un  proceso  de                         
enseñanza-aprendizaje  asíncrono.  Esto  resultaba  imprescindible  dada  la  posibilidad  de  acceso  al                       
aula  por  parte  de  estas  alumnas,  ya  que  podía  verse  aún  más  limitada  si  tenía  que  someterse  a                                     
la   disponibilidad   espacio-temporal   del   docente.     
Por  otra  parte,  este  proyecto  ha  integrado  la  competencia  intercultural  en  el  nuevo  modelo                             
educativo,  permitiendo  acercarse  a  la  lengua  y  la  cultura  meta  sin  sufrir  el  conocido  choque                               
cultural  motivado  mayoritariamente  por  el  descuido  u  omisión  de  los  aspectos  pragmáticos,                         
lingüísticos   y   socioculturales   de   origen   en   el   aprendizaje   de   la   nueva   lengua.   
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En  este  proyecto  han  trabajado  profesores  de  distintas  disciplinas:  ELE,  Educación,  Psicología,                         
Comunicación  y  TIC,  así  como  alumnas  del  Máster  Universitario  en  Enseñanza  de  Español  como                             
Lengua  Extranjera  de  la  Universidad  Camilo  José  Cela  en  España.  El  proyecto  ELEMA  ha  recibido                               
una   financiación,   convirtiéndolo   en   un   proyecto   i+D+I   competitivo.   
En  la  comunicación  propuesta  se  recogerán  los  antecedentes  del  proyecto,  la  metodología  de                           
trabajo  seguida  para  poder  ponerlo  en  marcha,  la  publicación  final  y  online  del  método  y  se                                 
darán  cuenta  de  los  primeros  resultados,  ya  que  ELEMA  se  ha  testado  con  un  grupo  de  mujeres                                   
becadas  por  la  ONG  Mujeres  por  África  para  realizar  estudios  de  Máster  en  España  o  realizar  una                                  
estancia   de   investigación   en   centros   científicos.   
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Sesión   de   comunicaciones   6   
 
María   Belén   Mateos   Blanco,   Universidad   de   Valladolid   
 
Arteterapia   aplicada   a   la   enseñanza   de   ELE:   metodología   y   propuesta   didáctica   
 
El  arte  como  terapia  acotado  a  los  ámbitos  de  la  salud  mental  y  de  la  educación  surge  a                                     
mediados  del  siglo  pasado  con  los  estudios  de  Margaret  Naumburg  (1953).  Edith  Kramer  (1968)                             
aplicará  las  pautas  fijadas  por  su  precursora  cuya  estela  seguirán  otros  investigadores  como                           
Dalley   (1987)   y   Pain   y   Jarreau   (1995).   
En  el  entorno  educativo  que  nos  compete,  la  didáctica  de  ELE,  pueden  identificarse  factores  de                               
aprendizaje  internos  que  afectan  de  manera  directa  al  alumno  e  impactan  negativamente  en  el                             
proceso  de  adquisición  de  la  L2.  En  primer  lugar,  los  circunscritos  a  la  mayor  o  menor  capacidad                                   
intelectual  del  estudiante  y  los  bloqueos  cognitivos  que  pueda  experimentar  y,  el  segundo,  que                             
atañe   a   la   inteligencia   emocional   y   la   incidencia   de   esta   en   el   estado   anímico.   
Ambos  condicionantes  favorecerán  la  puesta  en  práctica  de  la  arteterapia  en  la  clase  de  español;                               
bien  de  manera  anticipada  y  con  carácter  preventivo  al  observar  al  grupo,  o  bien,  adaptada  y                                 
programada  para  los  problemas  ya  constatados  y  prolongados  en  el  tiempo,  puesto  que  el  arte,                               
como  proceso  creativo  “es  una  de  las  potencialidades  más  elevadas  y  complejas  de  los  seres                               
humanos;  implica  habilidades  del  pensamiento  que  permiten  integrar  los  procesos  cognitivos                       
menos  complicados,  hasta  los  conocidos  como  superiores  para  el  logro  de  una  idea  o                             
pensamiento   nuevo.”   (Coll   Espinosa,   2018:   233)   
Insertaremos  la  arteterapia  en  el  marco  del  paradigma  funcional  comunicativo  y  diseñaremos                         
una  propuesta  didáctica  fundamentada  en  la  enseñanza-aprendizaje  por  tareas  en  la  cual,  el                           
arte,  sea  el  contenido  que  vehicule  la  adquisición.  La  secuencia  presentada  en  este  trabajo                             
aborda  el  surrealismo,  puesto  que,  según  las  palabras  del  especialista  Coll  Espinosa,  la  terapia                             
del  arte  es  “la  conjunción  del  psicoanálisis  y  el  surrealismo  cómo  se  desarrolla  la  idea  de  que  el                                     
sujeto  es  un  ser  en  busca  de  significación  y  la  creatividad  y  el  arte  son  un  medio  excepcional                                     
para   ello”   (2018:   229).   
La  presentación  de  las  actividades  sobre  este  movimiento  artístico  revelará  como  la  arteterapia                           
adaptada  al  ámbito  de  ELE  cumple  con  los  objetivos  fijados  en  cuanto  a  la  prevención                               
psicosocial,  además  de  alcanzar  las  expectativas  en  el  ámbito  relacional  y  garantizar  la                           
consecución   de   los   requisitos   en   el   ámbito   curricular.   
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Estudios  Filológicos  Superiores  y  Doctora  con  mención  internacional  en  español:  lingüística,                       
literatura  y  comunicación  por  la  Universidad  de  Valladolid  tras  realizar  su  estancia  de                           
investigación   en   la   Universidad   Nacional   Autónoma   de   México.     
El  título  de  su  tesis  “Intertextualidad  y  autorreferencialidad  en  los  microrrelatos  del  grupo                           
leonés:  aplicaciones  didácticas  para  la  enseñanza  de  español  como  lengua  extranjera”  es  una                           
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muestra  de  la  confluencia  de  sus  líneas  de  investigación  en  las  áreas  de  historia  de  la  literatura,                                   
teoría   de   la   literatura   y   literatura   comparada   y   didáctica.   
El  eclecticismo  que  define  su  formación  académica  le  ha  permitido  desarrollar  su  carrera                           
profesional  en  lugares  tan  dispares  como  Televisión  Castilla  y  León,  el  Archivo  Provincial  de  la                               
Diputación  de  Valladolid  o  la  Fundación  Miguel  Delibes.  Actualmente  trabaja  como  profesora                         
asociada  en  el  Departamento  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura  del  Campus  María                               
Zambrano   de   la   UVA.   
 

  
 
María   Del   Carmen   Rodríguez   Caballero,   I.E.S.   Poeta   Claudio   Rodríguez.   Zamora   
 
Enseñar   historia   en   ELE/EL2:   entre   la   leyenda   y   la   realidad     

  
Objetivos   
Mediar  lingüística  y  emocionalmente.  Estudiar  las  leyendas  como  parte  de  la  historia  cultural  del                             
país.  Analizar  poemas  de  Claudio  Rodríguez  y  establecer  las  características  culturales  y  humanas                           
contenidas.  Las  leyendas  son  un  ejemplo  claro  de  la  fuerza  de  la  cultura  y  la  tradición  oral  para                                     
derribar  fronteras.  El  desarrollo  de  esta  propuesta  parte  de  la  inquietud  para  que  alumnos  de                               
secundaria,  con  presencia  de  alumnos  migrantes  en  el  aula,  compartan  leyendas  en  clase  de                             
ELE/EL2.  El  objetivo  principal  es  localizar  información  histórica  y  características  culturales  y                         
humanas,  a  la  vez  que  se  analizará  la  fuerza  del  poder  discursivo  porque  no  todos  compartimos                                 
de  la  misma  forma  este  imaginario  múltiple.  De  ahí  la  importancia  de  adoptar  el  punto  de  vista                                   
del   análisis   del   discurso.     
Justificación   
La  Orden  EDU/362/2015  de  4  mayo  por  la  que  establece  el  currículo  de  la  educación  secundaria                                 
obligatoria,  señala  que  la  educación  literaria  continúa  en  la  ESO,  de  modo  que  se  consoliden  los                                 
hábitos  de  lectura  y  recreación  de  textos,  adecuándolos  a  las  nuevas  necesidades  de                           
simbolización   de   la   experiencia   y   de   la   expresión   de   sentimientos.   
Metodología   
Se  entregará  a  los  alumnos  un  cuestionario  sobre  leyendas  para  realizarlo  en  casa.  El  objetivo                               
principal  es  la  relación  intergeneracional  que  se  puede  establecer  en  el  hogar.  Los  alumnos                             
leerán  leyendas  como  El  hombre  pez,  san  Atilano  y  poemas  de  Claudio  Rodríguez.  Recordemos                             
que   la   última   publicación   de   este   autor   lleva   el   título   Casi   una   leyenda.     
Trabajamos  el  enfoque  por  tareas  (  López  y  Blanco,  2011).  Analizaremos  la  cohesión,  la                             
coherencia,  la  intertextualidad  y  el  discurso.  Casamiglia  y  Tusón  (2008)  afirman:  "Desde  el  punto                             
de  vista  discursivo,  hablar  o  escribir  no  es  otra  cosa  que  construir  piezas  textuales  orientadas  a                                 
unos  fines  y  que  se  dan  en  interdependencia  con  el  contexto  (lingüístico,  cognitivo  y                             
sociocultural)".   
Conclusión   
A  través  de  los  proyectos  se  consiguen  rutinas,  personalización  y  trabajar  las  emociones  y  las                               
inteligencias  múltiples.  Los  alumnos  desarrollan  la  competencia  discursiva,  a  la  vez  que  estudian                           
la  historia.  De  esta  forma,  emerge  la  figura  del  profesor  como  mediador  cultural.  García  Canclini                               
(2008)   hace   un   análisis   muy   certero:   
 

Este   patrimonio   constituido   con   leyendas,   historias,   mitos   ha     
formado   un   imaginario   múltiple,   que   no   todos   compartimos   
del   mismo   modo,   del   que   seleccionamos   fragmentos   de   relatos,   
y   los   combinamos   en   nuestro   grupo   [...]   
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Seminario   Permanente   Claudio   Rodríguez.   Zamora   ( www.claudiorodriguez.es )   

  
Bio:   
María  Del  Carmen  Rodríguez  Caballero  es  licenciada  en  Filología  Inglesa  por  la  Universidad  de                             
Salamanca.  Cursó  el  doctorado  en  la  misma  universidad.  Diplomas  TEFL,  TESL  (UCLA,  Los                           
Ángeles,  California),  The  Further  and  Adult  Education  Teachers'  Certificate  (Southampton                     
Technical  College),  Minusvalías  Psíquicas  (UNED),  Enseñar  Español  a  Inmigrantes  (Universidad                     
Internacional  Menéndez  Pelayo.  Santander).  Ha  sido  profesora  de  español  en  Southampton,  U.K.,                         
durante  dos  cursos,  en  Lynwood,  California,  durante  cuatro  cursos  y  en  la  Universidad  Pontificia                             
de  Salamanca  como  profesora  de  ELE.  Ha  asistido  a  varios  congresos  con  diferentes  ponencias                             
sobre  la  multiculturalidad  e  interculturalidad  en  el  aula,  literatura  y  didáctica  de  ELE.  Ha                             
realizado  cursos  sobre  metodología,  materiales  y  teatro  para  ELE  .  En  la  actualidad  es  profesora                               
funcionaria   de   secundaria   en   Zamora.   
 

  
 
José   Rovira-Collado,   Universidad   de   Alicante   
Mónica   Ruiz   Bañuls,   Universidad   de   Alicante   
Isabel   Gómez   Trigueros,   Universidad   de   Alicante   
 
Recursos  Educativos  Abiertos  interdisciplinares:  Google  Earth  como  herramienta  didáctica                   
en   ELE   
 
La  innovación  tecnológica  ha  impuesto  una  constante  evolución  en  la  enseñanza  de  las  lenguas                             
extranjeras.  En  el  campo  de  Español  como  Lengua  Extranjera  (ELE),  las  múltiples  posibilidades                           
de  las  TIC  (Hernández  Mercedes,  2012)  nos  ofrecen  nuevos  escenarios  de  aprendizaje  y  múltiples                             
herramientas  digitales  para  el  aprendizaje  de  idiomas.  Entre  las  aproximaciones  teóricas,                       
debemos  anotar  tres  ideas.  En  primer  lugar,  el  concepto  de  ELE  2.0  (Rovira-Collado,  2016)  nos                               
plantea  nuevos  retos  para  el  aprendizaje  como  son  el  aprendizaje  social,  los  materiales                           
generados  por  el  usuario  y  los  contenidos  en  abierto.  En  segundo  lugar,  desde  la  perspectiva  de                                 
la  actuación  docente,  con  la  metodología  TPACK  (Technological  Pedagogical  Content                     
Knowledge)  (Gómez  Trigueros  &  Ruiz  Bañuls,  2019)  destacamos  la  necesidad  de  integrar  las                           
capacidades  tecnológicas  junto  con  los  contenidos  curriculares  y  las  actividades  didácticas.  Por                         
último,  nos  centraremos  en  el  AICLE  (Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lenguas                         
Extranjeras)  o  CLIL  (Fernández  Molina  &  Tabuenca  Cuevas,  2019)  para  desarrollar  contenidos  ELE                           
para   alumnado   universitario   de   distintas   titulaciones.     
Como  innovación  metodológica,  nos  centraremos  en  transformar  contenidos  digitales  previos,                     
principalmente  MOOC  (Massive  Open  Online  Courses)  en  Recursos  Abiertos  Educativos  (REA  o                         
OER,   en   inglés).     
Para  esta  perspectiva  interdisciplinar,  partiremos  de  unos  materiales  digitales  previos,  el  curso                         
Didáctica  de  las  Ciencias  Sociales  con  Google  EarthTM   para  adaptar  sus  clases  como  REA,                             
apropiados  para  el  aula  de  ELE,  especialmente  para  el  alumnado  que  realice  su  estancia                             
Erasmus  en  la  Universidad  de  Alicante,  dentro  del  proyecto  europeo  MOOC2Move.                       
Transformamos  dinámicas  y  vídeos  de  ciencias  sociales  en  instrumentos  para  la  clase  de                           
idiomas.  La  utilización  de  este  recurso  puede  favorecer  la  toma  de  contacto  de  nuestro                             
alumnado  en  movilidad  con  la  cultura  y  geografía  de  Alicante  creando  rutas  literarias  por                             
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nuestra  provincia  o  utilizando  esta  herramienta  para  facilitar  su  día  a  día  como  estudiante                             
Erasmus.  La  combinación  de  textos,  tecnología  e  imágenes  permiten  la  adquisición  del  idioma                           
de  una  forma  más  eficaz  al  tiempo  que  contribuye  de  manera  decisiva  al  conocimiento  del                               
entorno  espacial  en  el  que  el  estudiante  realiza  su  movilidad.  Los  REA  derivados  de  este  MOOC                                 
nos  permitirán  trabajar  en  la  lengua  meta  (español)  generando  materiales  para  el  objeto  de                             
aprendizaje  reales  y  contextualizados,  además  de  ofrecer  contenidos  de  interés  cultural  y                         
turístico   de   perfil   formativo   para   nuestro   alumnado.   
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transición  de  las  TIC  a  las  TAC:  nuevas  herramientas  de  análisis.  Roig-Vila,  Rosabel  (ed.).                             
Investigación  e  innovación  en  la  Enseñanza  Superior.  Nuevos  contextos,  nuevas  ideas .                       
Barcelona:   Octaedro,   pp.   1153-1163.   
Hernández  Mercedes,  P.  (2012).  La  integración  de  las  TIC  en  la  clase  de  ELE.  Panorama  de  una                                   
(r)evolución.    Revista   Internacional   de   Lenguas   Extranjeras ,   nº   1,   diciembre   2012,   63–99   
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combinado  en  la  asignatura  de  AICLE  en  los  Grados  de  Educación  Primaria  y  Educación  Infantil.                               
3C   TIC.   Cuadernos   de   desarrollo   aplicados   a   las   TIC ,   8(2),   84-101.  
Rovira-Collado,  J.  (2016).  ELE  2.0  como  tendencia  docente  e  investigadora  en  la  enseñanza  de                             
lenguas   extranjeras.    Revista   Fuentes .   18(2):   167-182.   
Ortega-Sánchez  D.  &  Gómez-Trigueros  I  M.  (2019).  Massive  Open  Online  Courses  in  the  Initial                             
Training  of  Social  Science  Teachers:  Experiences,  Methodological  Conceptions,  and                   
Technological   Use   for   Sustainable   Development.    Sustainability .   2019;   11(3):578.   
 
Bio:   
José  Rovira-Collado  es  profesor  Contratado  Doctor  del  área  de  Didáctica  de  la  Lengua  y                             
Literatura  de  la  Universidad  de  Alicante.  Coordinador  de  la  misma  área  y  Secretario  del                             
Departamento  de  Innovación  y  Formación  Didáctica.  Licenciado  en  Filología  Hispánica  y  Doctor                         
en  Investigación  Educativa.  Ha  sido  lector  de  español  en  distintas  universidades  italianas                         
(Napoli,  Salerno  1999-2007).  Especialista  en  la  enseñanza  de  la  lengua  y  la  literatura  a  través  del                                 
Cómic  y  la  narrativa  gráfica,  Literatura  Infantil  y  Juvenil  (LIJ)  y  su  presencia  en  Internet  y  Lectura                                   
Multimodal,  uso  de  las  TIC  para  la  enseñanza  del  Español  como  Lengua  Extranjera  (ELE),  con                               
más  de  ochenta  publicaciones  entre   artículos  científicos  y  capítulos  en  monografías                       
universitarias .   Administrador   del    blog .   
Isabel  Mª  Gómez  Trigueros  es  profesora  Contratada  Doctora  del  área  de  Didáctica  de  las                             
Ciencias  Sociales  en  la  Universidad  de  Alicante.  Licenciada  en  Geografía  e  Historia  y  Doctora  en                               
Ciencias  de  la  Educación  por  Universidad  de  Alicante.  Es  Coordinadora  del  área  de  Didáctica  de                               
la  Geografía  así  como  del  Grupo  de  Investigación  REDES  de  la  Universidad  de  Alicante  sobre                               
Interdisciplinariedad,  TIC,  TAC  y  TAPCK.  Asimismo,  dirige  y  coordina  diversos  MOOC  relacionados                         
con  las  TIC,  la  Geografía  y  la  Historia  con  Google  EarthTM  del  Vicerrectorado  de  Investigación  e                                 
Innovación  de  la  Universidad  de  Alicante.  Ha  centrado  sus  intereses  investigadores  en  la                           
Didáctica  de  las  Ciencias  Sociales  con  tecnología  y  en  el  modelo  de  enseñanza  y  aprendizaje                               
TPACK.  Es  autora  de  diversos  artículos  sobre  la  aplicación  didáctica  de  las  TIC  en  los  procesos  de                                   
enseñanza  y  aprendizaje  de  las  Ciencias  Sociales  así  como  coautora  de  diversos  libros  sobre  la                               
correcta  inclusión  de  las  TIC  en  la  formación  docente.  Ha  dirigido  y  coordinado  el  proyecto                              
interdisciplinar   de   innovación   docente   de   Conselleria   d’Educació   de   la   Generalitat   Valenciana.     
Mónica  Ruiz  Bañuls   es  doctora  en  Filología  Hispánica  por  la  Universidad  de  Alicante  es  en  la                                 
actualidad  profesora  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  Literatura  en  el  Departamento  de  Innovación  y                               
Formación  de  esta  universidad  y  Secretaria  Académica  del  Centro  de  Estudios  Literarios                         
Iberoamericanos  Mario  Benedetti.  Ha  impartido  conferencias  en  Milán,  México  y  en  España  y  ha                             
publicado  más  de  una  treintena  de  trabajos  sobre  el  teatro  mexicano  de  los  siglos  XVI  y  XX.  Sus                                     
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libros  más  destacados  son  El  huehuetlatolli  como  discurso  literario  sincrético  (2009),  Literatura  y                           
moral  en  el  México  virreinal  (2013).  América  Latina  y  Europa.  Espacios  compartidos  en  el  teatro                              
contemporáneo  (Visor  2015).  Actualmente  desarrolla  una  incipiente  investigación  sobre  la                     
recuperación  de  los  temas  prehispánicos  y  virreinales  en  la  dramaturgia  infantil  mexicana.                         
Asimismo,  ha  centrado  sus  intereses  en  la  presencia  de  la  literatura  hispanoamericana  y  su                             
didáctica  en  el  aula  y  participado  en  diversos  proyectos  de  innovación  docente  sobre  la                             
interdisciplinariedad  como  metodología  y  sobre  el  uso  de  las  TIC  y  las  TAC  en  la  enseñanza  de  la                                     
literatura  enmarcados  en  el  modelo  TPACK.  Ha  publicado  diversos  trabajos  en  torno  a  nuevas                             
metodologías  activas  basadas  en  la  gamificación  para  implementar  las  competencias  en                       
Ciencias   Sociales   y   en   Literatura.   
 

  
 
Alice   Favaro,   Università   Ca’   Foscari   Venezia   
 
Una   propuesta   de   enseñanza   a   través   de   la   transposición   literaria   en   cómic   

  
El  objetivo  de  mi  propuesta  es  abordar  el  estudio  de  la  lengua  y  la  literatura  extranjera  a  través                                     
del  medio  expresivo  del  cómic.  El  cómic,  considerado  desde  siempre  como  un  lenguaje                           
subalterno,  representa  una  herramienta  útil  para  estudiar  el  texto  desde  el  punto  de  vista                             
literario  y  lingüístico  gracias  al  fuerte  impacto  visual  que  tiene,  la  velocidad  y  la  fuerza  con  las                                   
que  el  mensaje  y  el  contenido  llegan  al  lector,  la  capacidad  de  sintetizar  el  texto  y  la  mayor                                     
accesibilidad   con   respecto   a   la   literatura.   
En  América  Latina  y  en  particular  modo  en  Argentina,  por  ejemplo,  existe  una  tradición  cultural                               
en  que  cómic  y  literatura  están  fuertemente  relacionados.  Algunos  textos  de  autores                         
considerados  clásicos  y  representativos  de  la  realidad  literaria  latinoamericana,  como  Julio                       
Cortázar,  Jorge  Luis  Borges  y  Gabriel  García  Márquez,  han  sido  transpuestos  y  adaptados  en                             
cómic.   
El  empleo  del  cómic  como  herramienta  actual  que  facilita  la  enseñanza  de  la  lengua  y  la                                 
literatura,  ofrece  la  posibilidad  de  una  iniciación  a  la  literatura  que  toma  en  consideración  los                               
placeres   del   texto   (Balboni   2004).   
La  metodología  que  se  propone  tiene  en  cuenta  de  las  principales  teorías  de  didáctica  y  de                                 
semiótica  del  cómic  y  presenta  algunos  ejemplos  a  través  de  un  análisis  comparado  entre                             
hipotexto  e  hipertexto  (Genette  1982).  Además,  muestra  la  elaboración  de  algunos  datos                         
surgidos  de  la  compilación,  por  parte  de  los  estudiantes,  de  un  cuestionario  sobre  la  capacidad                               
de   comprensión,   de   texto   y   lengua,   mediante   el   empleo   de   la   transposición.     
En  la  propuesta  se  reflexiona  sobre  algunas  preguntas  que  surgen  de  este  tipo  de  análisis,  sobre                                 
las  nuevas  posibilidades  interpretativas  que  abre  la  transposición,  sobre  cómo  se  modifica  la                           
percepción  del  texto  estudiando  los  elementos  narratológicos  y  estilísticos  del  cómic.  En  fín  se                             
explica  cómo  aumenta  el  interés  de  los  estudiantes  y  cómo  el  cómic  ofrece  la  posibilidad  de                                 
estudiar  múltiples  aspectos  entre  los  cuales  el  idioma,  el  texto,  la  imagen,  el  punto  de  vista  del                                   
narrador,   la   caracterización   de   los   personajes,   la   intermedialidad   y   la   intertextualidad.   
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Sesión   de   comunicaciones   7   
 
María   Luisa   Carrió   Pastor,   Universitat   Politècnica   de   València   
 
La  enseñanza  de  los  marcadores  discursivos  en  lengua  inglesa  mediante  el  análisis  de                           
corpus     
 
Los  marcadores  discursivos  se  utilizan  para  interaccionar  con  el  lector  y  transmitirle  la  opinión                             
del  escritor,  influyendo  en  la  forma  de  comprender  o  interpretar  un  texto.  Han  sido  analizados                               
sobre  todo  en  el  lenguaje  académico  escrito  en  inglés  (Hyland  2005;  Alonso  y  Carrió-Pastor  2015;                               
Carrió-Pastor  2016)  y  en  otras  lenguas  y  géneros  (Moya  y  Carrió-Pastor  2018a,  2018b)  y  con  ello  ha                                   
quedado  evidenciada  su  importancia  en  la  comunicación.  El  objetivo  de  este  estudio  es  realizar                             
un  análisis  cuantitativo  de  los  atenuadores  e  intensificadores  utilizados  en  inglés  en  un  contexto                             
académico  para  poder  diseñar  aplicaciones  didácticas  de  los  resultados.  Se  trata  de  aportar                           
evidencias  del  uso  de  los  atenuadores  y  los  intensificadores  mediante  ejemplos  de  textos  reales                             
recopilados  y  analizados  siguiendo  una  metodología  de  análisis  de  corpus  con  la  intención  de                             
aplicar  los  resultados  a  la  enseñanza  del  discurso  académico  en  inglés  teniendo  en  cuenta  su                               
ámbito  específico.  Para  ello,  se  recopilaron  sesenta  artículos  científicos  escritos  en  inglés  de  dos                             
especialidades  diferentes,  la  ingeniería  y  la  lingüística.  A  continuación,  se  analizaron  mediante  la                           
herramienta  que  se  ha  diseñado  para  la  detección  de  elementos  retóricos,  METOOL  (proyecto                           
FI2016-77941-P),  con  el  fin  de  identificar  los  elementos  de  atenuación  e  intensificación,  contar                           
los  casos  y  analizarlos  mediante  los  ejemplos  de  los  textos.  A  partir  de  este  análisis,  se                                 
distinguieron  distintas  sub-categorías  según  su  función  en  el  texto  y  se  clasificaron  todos  los                             
elementos  encontrados.  Una  vez  identificados  y  clasificados  todos  los  elementos,  se  analizaron                         
según  su  frecuencia  y  se  identificaron  sus  concordancias  en  los  textos  académicos,  comparando                           
los  resultados  obtenidos  en  los  artículos  de  ingeniería  y  los  de  lingüística.  Como  resultado  de                               
este  análisis,  se  identificaron  patrones  de  los  casos  más  frecuentes  y  se  plantearon  ejercicios                             
para  poder  reproducir  los  mismos  patrones  lingüísticos  por  parte  de  los  alumnos.  Este  artículo                             
concluye  describiendo  las  ventajas  del  análisis  de  corpus  para  identificar  patrones  retóricos                         
basados   en   textos   reales   y   aplicarlos   en   la   enseñanza   de   la   lengua   extranjera.   
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segunda   lengua.   
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Matías   Hidalgo   Gallardo,   Università   degli   Studi   di   Bergamo   
 
¿Cómo  influye  la  forma  de  presentar  el  vocabulario  en  el  aprendizaje  léxico?  La  influencia                             
del   método   de   presentación   y   de   la   lengua   de   instrucción   

  
Ante  la  evidente  buena  salud  de  la  que  hace  gala  el  componente  léxico  en  las  actuales                                 
metodologías  y  tendencias  didácticas  en  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  y  segundas,  se                           
hace  más  necesaria  que  nunca  una  investigación  empírica  que  nos  permita  avalar  o  refutar                             
algunas  prácticas  didácticas  comunes  en  las  aulas;  prácticas  que  en  muchas  ocasiones  se                           
sustentan  en  modas  o  creencias  sin  confirmar.  A  tal  propósito,  en  esta  comunicación                           
aportaremos  los  resultados  preliminares  de  un  estudio  que  compara  la  efectividad  de  un                           
aprendizaje  intencional  frente  a  uno  incidental,  el  impacto  de  distintos  tipos  de                         
contextualización  en  diferentes  formatos  de  presentación  del  vocabulario  y  el  impacto  de  la                           
lengua  de  instrucción.  Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  los  efectos  de  tres  métodos  intencionales                               
o  directos  de  presentación  léxica  (lista  de  palabras,  ejemplos  y  texto  glosado)  y  uno  indirecto  o                                 
incidental  (inferencia  por  contexto)  en  la  recuperación  y  el  reconocimiento  de  vocabulario  en                           
español  como  LE/L2,  además  de  las  diferencias  en  función  de  la  lengua  de  instrucción                             
(definición  en  L2  o  traducción  en  L1).  Dichas  tareas  son  exclusivamente  receptivas,  es  decir,  los                               
alumnos  no  producen  lengua  en  ningún  momento  de  la  intervención  didáctico-investigadora.                       
Se  medirán  los  resultados  a  través  de  una  prueba  a  corto  plazo  y  otra  a  medio  plazo.  Estas                                     
pruebas  de  evaluación  consideran  cuatro  constructos  que  dan  cuenta  de  la  conexión                         
forma-significado:  recuperación  de  la  forma,  recuperación  del  significado,  reconocimiento  de  la                       
forma  y  reconocimiento  del  significado.  Los  resultados  obtenidos  nos  indicarán  si  es  más  eficaz                             
la  enseñanza  intencional  o  la  incidental,  si  son  más  efectivas  las  tareas  en  contexto  (y  en  qué                                   
grado  de  contextualización)  o  sin  él,  si  obramos  bien  o  no  al  acudir  a  la  traducción  en  L1,  si  se                                        
adquiere  más  fácilmente  la  forma  o  el  significado  y  si  es  más  asequible  el  conocimiento                               
receptivo   o   el   productivo.   
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neurolingüística.  Sus  principales  publicaciones  versan  sobre  la  disponibilidad  léxica  y  la                       
selección  del  vocabulario,  aunque  más  recientemente  también  se  encarga  de  analizar  aspectos                         
relacionados   con   la   presentación   y   otras   tareas   de   enseñanza/aprendizaje   del   vocabulario.     
 

  
  

Cristina   Gavagnin,   Universidad   de   Klagenfurt   
Jaime   Climent   de   Benito,   Universidad   de   Klagenfurt   
 
Hacia   una   formación   plurilingüe   e   intercultural   en   el   espacio   de   las   lenguas   romances   
 
El  plurilingüismo  se  presenta  en  Austria  como  un  objetivo  específico  de  la  enseñanza  en  todos                               
los  niveles  educativos:  por  un  lado,  en  el  nuevo  plan  de  estudios  universitario  de  los  futuros                                 
docentes,  el  plurilingüismo  desempeña  un  papel  central  de  su  formación;  por  otro,  en  las                             
escuelas  e  institutos,  se  presta  especial  atención  no  solo  al  mantenimiento  de  las  lenguas                             
maternas   de   los   alumnos,   sino   también   a   las   características   multilingües   de   los   territorios.   
Sin  embargo,  lograr  la  plena  integración  del  plurilingüismo  en  dichos  sistemas  educativos  sigue                           
resultando   hoy   día   todo   un   desafío,   entre   otras   razones   por   la   falta   de   formación.   
En  este  sentido,  algunos  proyectos  europeos  de  gran  alcance  (Jamet  2016)  han  aumentado  la                             
percepción  de  la  centralidad  del  plurilingüismo  (Balboni  2014;  Luise  2013).  Asimismo,  el  Consejo                           
de  Europa  ha  promovido  la  elaboración  de  numerosos  documentos  dedicados  a  la  formación                           
plurilingüe  e  intercultural  de  las  personas,  entre  ellos  el  Marco  de  Referencia  para  los  Enfoques                               
Plurales  de  las  lenguas  y  culturas,  y  el  Volumen  Complementario  del  Marco  Común  Europeo  de                               
Referencia  para  las  lenguas.  También  se  han  publicado  manuales  para  la  enseñanza  de  idiomas                             
basados   en   los   enfoques   plurales   (Holzinger   et   al.   2012).   
A  pesar  de  todos  estos  avances,  el  conocimiento  se  limita  principalmente  a  la  universidad:  de                               
hecho,  en  Austria  no  ha  habido  iniciativas  amplias  de  difusión  que  involucren  a  los  docentes  de                                 
la  educación  primaria  y  secundaria,  de  modo  que  se  sigue  trabajando  a  partir  de  un  contenido  y                                   
una   perspectiva   principalmente   monolingües.   
Por  todo  ello,  esta  comunicación  analiza  un  proyecto  de  formación  plural  que  se  desarrolló                             
desde  los  institutos  de  la  región  de  Carintia  y  la  Universidad  de  Klagenfurt  con  el  objetivo  de                                   
atender  las  necesidades  formativas  de  los  futuros  profesores  de  español,  francés  e  italiano.  Así,                             
un  grupo  de  estudiantes,  después  de  su  asistencia  a  una  formación  teórica  sobre  el                             
plurilingüismo,  reflexionaron  a  partir  de  una  encuesta  sobre  el  papel  de  la  educación  plurilingüe                             
e  intercultural  en  los  centros  de  secundaria,  y  actualmente  preparan  materiales  didácticos                         
basados   en   la   metodología   de   los   enfoques   plurales   (Melo-Pfeifer   y   Reimann,   2018).     
Entre  las  conclusiones  se  podrá  observar  la  dificultad  de  los  futuros  docentes  de  llevar  a  la                                 
práctica  los  conocimientos  teóricos  adquiridos,  así  como  la  consecuente  necesidad  de  una                         
mayor  profundización  teórica  y  práctica  en  el  ámbito  universitario.  En  general,  esta  formación                           
también   puede   involucrar   a   docentes   de   otros   idiomas   y   otras   disciplinas.   
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lengua  italiana.  Entre  sus  últimas  investigaciones  cuentan  estudios  sobre  el  papel  de  las  nuevas                             
tecnologías  en  la  didáctica  y  especialmente  la  dirección  de  un  proyecto  didáctico  en                           
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Carintia   sobre   el   papel   del   plurilingüismo   y   la   interculturalidad.   
 

  
 
Amor   López   Jimeno,   Universidad   de   Valladolid   
 
Aportaciones  de  pragmática  intercultural  a  la  didáctica  de  lenguas  extranjeras:  una                       
comparación   de   las   culturas   griega,   italiana   y   española    
 
En  un  mundo  cada  vez  más  globalizado  y  multicultural,  la  competencia  lingüística  ya  no  es                               
suficiente,  por  el  contrario,  se  necesita  competencia  intercultural  y  pragmática  para  evitar                         
malentendidos  interculturales,  errores  pragmáticos  y  choques  culturales  que  puedan  malograr                     
la   comunicación   e   incluso   la   integración.   
Un  error  pragmático  puede  dañar  la  imagen  del  hablante  u  ofender  al  interlocutor,  lo  que  en                                 
determinados  contextos  comunicativos  (una  entrevista  de  trabajo,  una  negociación  comercial  o                       
diplomática)   puede   resultar   fatal.     
Incluso  en  culturas  cercanas,  como  las  mediterráneas,  existen  diferencias  culturales  que,  a                         
menudo,   se   ignoran.      
Proponemos  analizar  contrastivamente  algunos  elementos  de  comunicación  verbal  y  no  verbal                       
(paralingüísticos,  proxémicos,  quinésicos)  y  culturemas  de  las  culturas  griega,  italiana  y  española                         
(actos  de  habla  ritualizados,  fórmulas  de  cortesía,  tono  y  volumen  de  la  voz,  uso  del  espacio  y  el                                     
tiempo,  gestos,  creencias,  ritos)  para  comprobar  el  grado  de  afinidad  o  desencuentro                         
intercultural   y   evitar   errores   y   malentendidos.   
A  través  de  casos  reales  de  malentendidos  y  ejemplos  concretos  de  situaciones  reales  de                             
comunicación  no  verbal  veremos  si  las  similitudes  confirman  la  existencia  de  una  “cultura                           
mediterránea”,  común  a  italianos,  griegos  y  españoles,  por  oposición  a  otras  culturas                         
(“centroeuropea”,   “anglosajona”).     
También  veremos  las  diferencias  para  evitar  errores  pragmáticos  y  malentendidos                     
interculturales   que   puedan   conducir   al   fracaso   de   la   comunicación   y   de   la   integración.     
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Boris   Vázquez-Calvo,   Universidade   de   Santiago   de   Compostela   
 
La   traducción   fan:   un   ejemplo   vernáculo   de   mediación   lingüística   y   cultural     
 
En  la  era  postdigital,  las  prácticas  lingüísticas  son  cada  vez  más  híbridas,  glocales  y  complejas                               
dado  el  uso  de  varias  lenguas,  variedades  y  recursos  semióticos,  de  manera  (casi)  simultánea  o                               
en  el  mismo  acto  comunicativo  con  más  o  menos  prolongación  en  el  tiempo.  Entre  estas                               
prácticas  de  lengua,  encontramos  las  prácticas  letradas  de  los  fans  de  productos  culturales                           
populares  o  personajes  famosos,  que  a  menudo  se  reúnen  en  comunidades  de  aficionados  en                             
línea  o  fandoms  (Duffet,  2013).  Debido  a  su  afición,  los  fans  expresan  afectividad  a  través  de                                 
múltiples  mecanismos,  como  hacer  clic  en  ‘me  gusta’  en  una  red  social  o  de  manera  productiva                                 
(re)creando  textos  que  transforman  los  textos  originales  de  su  fandom.  En  esta  comunicación,                           
presentamos  tres  prácticas  letradas  aficionadas  bajo  el  paraguas  de  la  traducción  fan                         
(Vazquez-Calvo,  2018;  Vazquez-Calvo,  Zhang,  Pascual  &  Cassany,  2019):  (1)  la  traducción  de                         
fanfiction  o  escritura  aficionada  que  (re)crea  universos  literarios  y/o  personajes  populares,  (2)  la                           
traducción  fan  de  videojuegos,  que  ofrece  una  versión  en  lengua  local  del  texto  escrito  que                               
aparece  en  pantalla  al  jugar,  y  (3)  fandubbing  o  doblaje  aficionado,  que  implica  traducir  y                               
oralizar  el  discurso  de  productos  audiovisuales,  como  canciones  o  películas.  Para  cada  práctica,                           
ejemplificaremos  su  despliegue  mediante  tres  fans  y  sus  traducciones,  que  representan                       
nuestros  estudios  de  casos  para  los  que  seguimos  una  metodología  próxima  a  la  etnografía                             
digital  (Hine,  2015):  (1)  Cristy,  fanfictioner  hispanófona  reconocida  en  España  y  Latinoamérica  de                           
las  obras  de  Harry  Potter,  (2)  Link,  traductor  fan  de  videojuegos  que  traduce  del  inglés  al  catalán,                                   
y  (3)  Miree,  fandubber  o  dobladora  amateur  y  cantante,  cuyos  doblajes  de  canciones  de  anime                               
japonés  y  pop  coreano  al  español  y  al  catalán,  la  han  convertido  en  una  youtuber  con  millones                                   
de  visitas.  Estos  tres  ejemplos  cubren  un  amplio  espectro  de  las  prácticas  vernáculas  letradas  y                               
lingüísticas  en  línea  de  los  jóvenes  (Sauro  &  Zourou,  2019),  y  ayudan  a  comprender  y,  tal  vez,                                   
limar  la  tensión  entre  las  identidades  situadas  (roles  y  conductas  esperadas  institucionalmente;                         
profesor,  alumno,  etc.)  y  las  transportables  (características  asignables  al  aprendiz  como                       
nacionalidad,  lengua  primera,  lengua  extranjera,  afinidades,  etc.)  (Zimmerman,  1998;  Thorne,                     
Sauro  y  Smith,  2015).  En  otras  palabras,  tender  puentes  entre  la  realidad  vernácula,  conectada,                             
multilingüe  e  intercultural  de  los  alumnos,  que  también  son  fans  (y  posiblemente  consumen  y/o                             
producen  traducción  fan  u  otras  instancias  de  mediación  amateur),  y  las  prácticas  de  aula                             
puede  ayudar  a  desplegar  el  potencial  de  la  mediación  como  actividad  valiosa  para  el                             
aprendizaje   de   lenguas   (Muñoz-Basols,   2019;   Council   of   Europe,   2018).   
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consumen  —y  producen—  productos  culturales  contemporáneos,  viene  aplicando  el  marco                     
conceptual  de  los  New  Literacy  Studies,  que  ayuda  a  comprender  la  intricada  ecología  de  la                               
traducción  fan  y  cómo  la  traducción  fan  ayuda  a  los  fans  a  aprender  lengua  de  manera  situada  y                                     
significativa.  La  yuxtaposición  de  traducción  y  aprendizaje  de  lenguas  sientan  las  bases  de  su                             
producción  científica  que  ha  publicado  en  boletines  y  editoriales  internacionales  en  Lingüística                         
Aplicada  y  Educación  como  Language  Learning  &  Technology,  Educational  Technology  &                       
Society,  Ocnos,  DeGruyter  o  Palgrave-MacMillan,  entre  otros,  y  participado  en  conferencias                       
internacionales  de  la  Association  Internationale  de  Linguistique  Appliquée,  Writing  Research                     
Across   Borders,   o   la   American   Association   of   Applied   Linguistics   (de   la   que   es   miembro).   
 

  
 

María   Alba   Ambrós   Pallarés,   Universitat   de   Barcelona   

Tendencias  temáticas  del  Trabajo  Fin  de  Máster  de  los  docentes  de  lengua  ecuatorianos  de                            
secundaria   que   participaron   en   el   programa   UB-UNAE   (2017-2019)   

Durante  el  curso  2017-2018  la  Universidad  de  Barcelona  y  la  Universidad  Nacional  de  Educación                             
en  Ecuador  (UNAE)  lanzaron  una  edición  del  Máster  de  formación  del  profesorado  de  Educación                             
Secundaria  en  Ecuador  coordinada  por  el  Ministerio  de  Educación  de  Ecuador  (MINEDUC)  con                           
la  posibilidad  de  obtener  una  doble  titulación  del  máster  (título  ecuatoriano  por  UNAE  y  título                               
europeo  por  UB)  en  cuatro  menciones.  Los  candidatos  que  eligió  el  MINEDUC  para  participar  en                               
el  programa  ya  estaban  trabajando  en  secundaria.  En  este  artículo  nos  centraremos  en  los                             
docentes  que  cursaron  la  Maestría  en  Pedagogía  de  la  Lengua  y  la  Literatura  en  la  titulación  UB,                                   
después  de  haber  finalizado  la  titulación  UNAE.  Los  docentes  interesados  que  en  febrero  de                             
2019  se  matricularon  en  el  Máster  de  Formación  del  Profesorado  de  Educación  Secundaria  de                             
Ecuador  expedido  por  la  UB  tuvieron  que  realizar  un  nuevo  Trabajo  Fin  de  Máster  (TFM)  puesto                                 
que  las  asignaturas  y  prácticas  les  quedaron  convalidadas  por  haber  superado  el  máster  de  la                               
UNAE.  150  profesores  procedentes  de  la  maestría  en  Pedagogía  de  la  Lengua  y  la  Literatura  de  la                                   
UNAE  (de  las  sedes  de  Costa  y  Sierra)  se  matricularon  a  la  mención  de  Lengua  y  Literatura  de  la                                       
UB.  Acorde  al  plan  docente  del  TFM-UB,  pudieron  elegir  entre  llevar  a  cabo  una  implementación                               
y  experimentación  de  un  tema  o  unidad  didáctica  de  innovación  educativa  elaborada  y  aplicada                             
en  su  centro  de  referencia  (modelo  A),  o  bien  en  llevar  a  cabo  una  propuesta  de                                 
investigación-acción  sobre  la  didáctica  de  su  maestría  (modelo  B).  Del  total  de  113  alumnos                            
aprobados  en  la  mención  de  Lengua  y  la  Literatura  UB,  106  eligieron  el  modelo  A  para  su  TFM  y                                       
7  el  modelo  B.  La  presente  investigación  se  centra  en  el  análisis  temático  (Braun,  2006)  y  de                                   
contenido  de  los  títulos  de  los  TFM-UB  (Barcelona,  2019)  para  analizar  las  tendencias  y                             
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preferencias  que  tienen  sobre  la  didáctica  de  la  lengua  y  literatura  estos  docentes  ya  en  ejercicio                                 
en   educación   secundaria   en   Ecuador.   
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Es  la  coordinadora  de  la  doble  titulación  Grado  de  Maestra  en  Educación  Infantil  y  Grado  de                                 
Maestra  en  Educación  Primaria  que  se  imparte  en  la  facultad  de  Educación  desde  Septiembre                             
de  2019.  Desde  abril  de  2015  ha  coordinado  y  dirigido  el  Máster  oficial  de  formación  del                                 
profesorado   de   secundaria   en   Ecuador   de   la   facultad.      
Sus  líneas  de  investigación  son  las  siguientes:  a)  la  competencia  comunicativa  lingüística  y                           
audiovisual;  b)  lectura  literaria,  lectura  audiovisual,  lectura  artística:  enseñanza  activa  de                       
estrategias  de  lectura;  c)  la  educación  en  comunicación  audiovisual  y  su  didáctica;  d)  la                             
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www.ub.edu/dllenpantalla ).   
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Creación  de  una  comunidad  de  práctica  de  docentes  a  partir  de  una  experiencia  de                             
e-learning   basada   en   el   papel   del   juego   en   la   didáctica   de   ELE   

  
La  implementación  de  las  nuevas  tecnologías  digitales  en  el  ámbito  educativo  ha  cambiado  de                             
forma  relevante  la  relación  entre  individuo  y  conocimiento  y  ha  abierto  el  camino  hacia  nuevos                               
horizontes  en  la  investigación  en  la  era  de  lo  poscomunicativo  y  lo  emocional.  Por  lo  tanto,  para                                   
enfrentarnos  a  los  nuevos  retos  educativos,  los  docentes  necesitamos  una  formación  continua                         
finalizada  a  la  puesta  en  marcha,  en  nuestros  entornos  escolares,  de  experiencias  de  aprendizaje                             
significativas.   
En  el  marco  de  la  formación  de  tipo  no  formal,  la  construcción  de  una  comunidad  de  práctica                                   
(Wenger,  1996-1998)  de  docentes  de  ELE  que  trabajan  en  escuelas  e  institutos  italianos  (scuola                             
secondaria  di  primo  e  secondo  grado)  a  partir  de  una  experiencia  de  e-learning  basada  en  la                                 
gamificación/ludificación  de  nuestras  clases  podría  representar  un  soporte  eficaz  para  poner  al                         
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día  las  competencias  profesionales  de  cada  participante,  gracias  también  a  experiencias  de                         
aprendizaje   colaborativas.     
El  presente  proyecto  de  investigación  está  finalizado  a  la  difusión  de  las  mejores  prácticas                             
didácticas  que  den  al  juego  y  a  sus  dinámicas  un  papel  relevante  en  el  proceso  de                                 
enseñanza/aprendizaje.  De  esta  manera,  el  intercambio  de  materiales  diseñados  por  los  mismos                         
docentes  y  compartidos  con  los  demás  miembros  de  la  comunidad  de  práctica  iría  alimentando                             
un   repositorio   de   acceso   abierto   a   secuencias   didácticas.   
Además,  una  comunidad  de  prácticas  de  docentes  de  ELE  que  se  beneficie  de  una  plataforma                               
digital  podría  favorecer  también  la  difusión  de  aquel  conocimiento  tácito  (Nonaka  y  Takeuchi  en                             
Trentin,   2004)   difícil   de   sistematizar   y   compartir.     
En  conclusión,  después  de  un  análisis  de  tipo  mixto  (cuantitativo  y  cualitativo),  es  de  esperar                               
que,  a  partir  del  ámbito  de  la  formación  de  docentes  de  ELE,  este  modelo  se  pueda  replicar  para                                     
formar   docentes   de   otras   disciplinas.     
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-   Dinámicas   y   tecnologías   de   las   comunidades   profesionales;     
-   Didáctica   de   la   lengua   española;   
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(Madrid,   2019);   
-   15ᵀᴴ    EATEL   Summer   School   on   Technology   Enhanced   Learning    (Bari,   2019);   
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-  Curso  avanzado  de  escritura  creativa  (Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo,                     
Santander,   2017);   
-  Curso  de  formación  para  profesores  de  español  L2/LS  (International  House,  Barcelona,                         
2013).   

Presentación :   
-   Technology  Enhanced  Learning  alla  sbarra:  vantaggi,  limiti  e  prospettive   con  Chiara                         
Alzetta  (Università  degli  Studi  di  Genova)  e  Alessio  Miaschi  (Università  degli  Studi  di  Pisa)                             
durante  il  simposio  “L’immagine  contemporanea:  natura,  forme,  valori”  (Università  degli                     
Studi   di   Genova,   2019).   

 
  

 
Joan   Marc   Ramos   Sabaté,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona   
Mireia   Manresa   Potrony,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona   
 
La  percepción  de  los  estudiantes  sobre  el  feedback  docente  en  un  contexto  de  enseñanza                             
virtual   
 
La  comunicación  mostrará  los  resultados  de  una  investigación  en  curso  que  explora  el  impacto                             
del  feedback  docente  en  un  contexto  de  enseñanza  virtual  para  adultos  en  el  Institut  Obert  de                                 
Catalunya  (IOC)  -un  centro  de  enseñanza  público  del  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat                           
de   Cataluña.     
La  investigación  se  llevó  a  cabo  con  182  estudiantes  adultos  del  Graduado  en  Educación                             
Secundaria  (GES)  que  no  obtuvieron  el  título  de  la  ESO  a  los  16  años.  Según  este  contexto,  los                                     
dos  objetivos  principales  de  los  estudios  del  GES  son:  enseñar  a  los  estudiantes  habilidades                             
básicas  para  participar  en  la  sociedad  actual  y  ayudarles  a  gestionar  el  aprendizaje  permanente.                             
Dentro  de  este  contexto,  la  retroalimentación  o  feedback  juega  un  papel  importante  ya  que                             
tiene   una   gran   influencia   en   los   estudiantes   para   promover   su   implicación   con   el   aprendizaje.      
El  estudio  parte  de  la  pregunta:  ¿aprovechan  los  alumnos  los  comentarios  de  los  profesores  para                               
mejorar  sus  tareas?  Y  se  basa  en  las  evaluaciones  realizadas  por  los  estudiantes  sobre  los                               
comentarios  de  sus  profesores.  La  intención  era  demostrar  a  partir  de  las  declaraciones  hechas                             
por  los  estudiantes  dos  hechos:  si  los  estudiantes  recibieron  retroalimentación  efectiva  y  si  eso                             
resultó   en   una   mejora   en   su   tarea.     
Para  ello,  se  aplicó  un  cuestionario  formado  por  siete  preguntas  de  opción  múltiple  de                             
respuesta  cerrada  junto  con  una  de  respuesta  abierta  final.  El  primer  conjunto  de  preguntas  se                               
utilizó  para  recopilar  información  de  los  estudiantes  en  relación  con  la  efectividad  de  los                             
comentarios  en  función  del  contenido,  extensión  y  claridad  del  mensaje.  Con  la  pregunta                           
abierta,  indagamos  sobre  la  información  que  habían  retenido  los  estudiantes  de  los  mensajes                           
de  retroalimentación  de  sus  docentes  y  sobre  qué  aspectos  de  estos  consideraron  más                           
relevantes.     
Esta  comunicación  se  centrará  en  el  análisis  surgido  de  las  respuestas  a  la  pregunta  abierta,  a                                 
partir  de  una  categorización  basada  en  una  combinación  de:  a)  referentes  teóricos  y                           
metodológicos  previos  y  b)  categorías  emergentes.  Del  análisis  discursivo  cualitativo  de  las                         
respuestas  abiertas  de  los  estudiantes  emergen  categorías  relacionadas  con  aspectos                     
emocionales;  aprendizajes  de  contenidos  sobre  la  actividad  propuesta;  adquisición  de                     
estrategias   transversales   de   aprendizaje;   y   valoración   de   la   tarea   docente.     
En  líneas  generales,  los  primeros  resultados  muestran  una  incidencia  muy  importante  en  los                           
aspectos  emocionales  de  refuerzo  de  la  autoestima  así  como  en  las  estrategias  transversales  de                             
aprendizaje.  En  cambio,  los  comentarios  sobre  contenidos  concretos  son  menos  cuantiosos  que                         
en   las   categorías   anteriores.     
Estos  primeros  hallazgos  proporcionan  una  nueva  visión  de  la  relación  entre  la                         
retroalimentación   digital   y   su   impacto   en   los   resultados   académicos.   

54   



  

 
  

Referencias   bibliográficas   
  

Allal,  L.  (2016).  The  co-regulation  of  student  learning  in  an  assessment  for  learning  culture.  A  L.                                 
Allal  &  D.  Laveault  (Eds.),  Assessment  for  learning:  meeting  the  challenge  of  implementation  (pp.                             
259–273).   Berlin:   Springer.   
Hattie,  J.,  and  H.  Timperley.  2007.  The  Power  of  Feedback.  Review  of  Educational  Research,  77  (1):                                 
81–112.   
Jonsson,  A.  (2012).  Facilitating  Productive  Use  of  Feedback  in  Higher  Education.  Active  Learning                           
in   Higher   Education,   14   (1):   63-76.   
Jonsson,  A.;  Panadero,  E.  (2018).  Facilitating  students’  active  engagement  with  feedback.  A:  A.  A.                             
Lipnevich  i  J.  K.  Smith  (Eds.).  The  Cambridge  handbook  of  instructional  feedback:  Cambridge                           
University   Press.    
Zimbardi,  K.  (et  al.).  (2017).  Are  they  using  my  feedback?  The  extent  of  students’  feedback  use                                 
has  a  large  impact  on  subsequent  academic  performance.  Assessment  &  Evaluation  in  Higher                           
Education,   2017.   Vol.   42,   No.   4,   625–644   [en   línea].     
 
Bio:   
Joan  Marc  Ramos  ha  combinado  en  los  últimos  25  años  el  trabajo  de  profesor  de  lengua  y                                   
literatura  catalana  en  varios  centros  de  Educación  Secundaria  con  la  vinculación  con  la                           
Universitat  de  Barcelona,  específicamente  en  el  área  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura.                               
Ha  participado  en  estudios  sobre  evaluación  educativa,  enfoque  competencial  de  la  educación,                         
introducción  de  las  tecnologías  en  el  aula,  innovación  en  la  formación  literaria  a  través  de  la                                 
participación  en  grupos  de  innovación  como  Geografies  Literàries  2.0  o  GIDL  (UB),  y  en  grupos                               
de  investigación  de  la  UB  com  el  FRAC  o  POCIÓ.  Dispone  de  un  blog  personal  desde  donde  se                                     
pueden  conocer  sus  aportaciones  y  publicaciones  por  lo  que  pertenece  a  la  didáctica:   05.                             
Publicacions   
Mireia  Manresa  Potrony  es  Doctora  en  Didàctica  de  la  Llengua  y  la  Literatura  por  la  UAB,                                 
Premio  Extraordinario  de  Doctorado  (2009-2010)  y  Licenciada  en  Filología  Catalana  por  la  UdL.                           
Miembro   del   grupo   de   investigación   GRETEL   de   la   UAB.   
Profesora  de  educación  secundaria  (desde  1997)  -actualmente  en  la  unidad  docente  del  ICE  de                             
la  UAB-  y  profesora  asociada  del  Departament  de  Didàctica  de  la  Llengua  i  la  Literatura  i  de  les                                     
Ciències   Socials   de   la   UAB   (desde   2005).     
Ha  colaborado  con  diversas  instituciones  de  España  y  otros  países  como  formadora  de  docentes,                             
asesora  o  autora  de  materiales  didácticos.  Su  investigación  gira  en  torno  a  la  construcción  de                               
hábitos  lectores  en  la  escuela,  a  la  formación  literaria  y  al  impacto  de  las  tecnologías  en  el                                   
aprendizaje.     
 

  
 
Noelia   María   Ramos   González,   Università   di   Trieste   

  
El  uso  y  abuso  de  las  aplicaciones  colaborativas:  cómo  potenciar  la  interacción                         
comunicativa   eficaz   a   través   de   las   TIC.     
 
Las  circunstancias  actuales  nos  han  catapultado  de  lleno  en  el  mundo  de  las  TIC.  De  un  día  para                                     
el  otro  tanto  profesores  como  alumnos  han  tenido  que  modificar  sus  habituales  formas  de                             
enseñanza/aprendizaje  para  que  todo  tenga  que  estar  mediado  por  el  ordenador.  La                         
emergencia  ha  proporcionado  el  empujón  necesario  para  llevar  al  mundo  de  la  educación  las                             
nuevas  tecnologías,  pero,  al  mismo  tiempo,  este  trance  ha  hecho  que  se  carezca  del  tiempo                               
necesario   para   una   reflexión   o   una   asimilación:   porque   simplemente   resultaba   necesario.     
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Por  eso,  ahora  sería  el  momento  de  plantear  y  recapacitar  sobre  cuándo,  cómo  y  qué                               
aplicaciones  serían  las  más  adecuadas  para  potenciar  la  interacción  comunicativa  a  través  de                           
aplicaciones  colaborativas.  Para  que  esta  incorporación  no  sea  solo  fruto  de  la  moda  o  de  la                                 
circunstancia   inminente,   sino   que   sirva   para   dar   un   salto   de   calidad   en   la   educación   actual.   
Por  lo  que,  en  primer  lugar,  se  trata  de  aportar  un  marco  teórico  que  nos  ayude  a  entender  las                                       
ventajas  o  límites  que  pueden  tener  algunos  recursos  multimedia,  concretamente  las                       
aplicaciones  informáticas,  sobre  todo  colaborativas,  a  la  hora  de  potenciar  la  interacción                         
comunicativa  entre  y  con  los  estudiantes.  En  este  sentido,  a  lo  largo  del  artículo  se  ha  llevado  a                                     
cabo  una  revisión  teórica  que  nos  sirve  para  enmarcar  este  tipo  de  herramientas  en  el  proceso                                 
de  enseñanza-  aprendizaje.  En  él  se  abordarán  también  no  solo  cuestiones  relacionadas  con  la                             
colaboración  multimedia,  sino  también  su  relación  con  el  aprendizaje  afectivo  y  la  empatía                           
como   motores   para   la   motivación   del   alumnado.     
En  segundo  lugar,  se  aportarán  algunas  de  las  experiencias  prácticas  ya  testadas  y  su  incidencia                               
en   el   alumnado.     
Por  último,  con  esta  aportación  pretendemos  enmarcar  teóricamente  esta  práctica  ofreciendo                       
estímulos  concretos  a  los  profesores  de  ELE  que  desean  aplicar  este  tipo  de  herramientas                             
colaborativas  en  sus  clases,  ofreciendo  una  visión  crítica  sobre  las  ventajas  y  las  limitaciones  que                               
pueden  ofrecer  estos  recursos,  y  sobre  todo,  las  implicaciones  que  pueden  conllevar  este  tipo  de                               
prácticas   de   forma   habitual   o   esporádica.     
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Sesión   de   comunicaciones   9   
 
Miguel   Sánchez   García,   Universidad   de   Las   Palmas   de   Gran   Canaria   
 
La   enseñanza   de   la   literatura   en   la   era   del   postmétodo.   Propuesta   de   reflexión   

  
El  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  Las  Lenguas:  Aprendizaje,  Enseñanza  y  Evaluación                           
(2002)  supone  un  cambio  importante  en  los  procesos  metodológicos  asociados  a  la  enseñanza                           
de  las  lenguas  extranjeras  y  nativas.  Sánchez  García  (2011)  comenta  la  necesidad  de  conocer  este                               
documento   pues   recoge   importantes   contribuciones   del   constructivismo:   
a)   El   sujeto   interactúa   con   el   objeto   del   conocimiento   (Piaget,   1971,   1981).   
b)   Lo   realiza   en   interacción   con   otros   (Vygotsky,   1980).   
c)   Es   significativo   para   el   sujeto   (Ausubel,   1983).   
d)  Este  modelo  implica  un  cambio  de  rol  por  parte  del  profesorado.  Este  debe  ayudar  a  que  el                                     
alumnado  se  vincule  positivamente  con  el  proceso  de  adquisición  del  conocimiento.  Para  ello                           
debe   conocer:   

- Los  intereses  y  diferencias  individuales  de  sus  alumnos  y  alumnas  (Inteligencias                       
Múltiples).   

- Las   necesidades   evolutivas   de   cada   uno   de   ellos.   
- Los   estímulos   de   sus   contextos:   familiares,   comunitarios,   educativos   y   otros.   
- Contextualizar   las   actividades   en   situaciones   cercanas   al   alumnado.   (p.   186)   

Postulados  que  son  muy  semejantes  a  los  recogidos  por  Kuramadivelu  (2004)  en  relación  con                             
los   principios   que   el   docente   ha   de   desarrollar   en   la   clase   de   lengua   extranjera:     
El  marco  estratégico  comprende  las  diez  macroestrategias  siguientes:  (a)  maximizar  las                       
oportunidades  del  aprendizaje,  (b)  facilitar  la  interacción  negociada,  (c)  minimizar  los  desajustes                         
en  la  percepción,  (d)  activar  la  heurística  intuitiva,  (e)  fomentar  la  concienciación  lingüística,  (f)                             
contextualizar  el  input,  (g)  integrar  las  destrezas  lingüísticas,  (h)  promover  la  autonomía  del                           
aprendiente,   (i)   incrementar   la   concienciación   cultural,   y   (j)   asegurar   la   relevancia   social.   (p.3)   
La  reflexión  que  proponemos  en  esta  comunicación  es  si  estas  “macroestrategias”  asociadas  al                           
término  “posmétodo”  acuñado  por  Kuramadivelu  (2004)  son  igualmente  válidas  para  la                       
enseñanza  de  la  literatura.  Una  relectura  de  éstas  podría  dar  como  resultado  las  siguientes                             
propuestas:  promover  la  animación  lectora;  fomentar  la  competencia  literaria;  activar  o  reforzar                         
el  vínculo  afectivo-emocional  entre  lector  y  obra;  contextualizar  el  input  literario;  integrar  las                          
destrezas  lingüísticas;  asegurar  la  relevancia  social;  aumentar  la  conciencia  cultural;  maximizar                       
las  oportunidades  de  aprendizaje;  minimizar  los  desajustes  perceptuales;  facilitar  la  interacción                       
negociada,   participativa   y   significativa.   
La  enseñanza  de  la  literatura,  que  ha  de  estar  ligada  igualmente  a  los  principios  de  la  estética  de                                     
la  recepción,  necesita  de  un  cambio  de  estrategia;  también  de  un  canon  abierto  y  flexible  que                                 
posibilite  un  giro  metodológico  que  conjugue  la  adquisición  de  destrezas  con  el  goce  estético  y                               
literario.   
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Milagrosa   Parrado   Collantes,   Universidad   de   Cádiz   
Paula   Rivera   Jurado,   Universidad   de   Cádiz   
Antonio   Gutiérrez   Rivero,   Universidad   de   Cádiz   
 
Filias  y  fobias  en  la  lectura.  El  momento  y  las  causas  de  una  ruptura  sentimental  con  la                                   
Literatura     
 
En  el  pasado  XX  Congreso  de  la  Sociedad  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura  presentamos                                   
la  comunicación:  “Sentir  de  nuevo  las  ganas  de  leer.  El  diario  lector:  un  espacio  para  la  reflexión”,                                   
dentro  de  la  exposición  de  resultados  del  uso  del  diario  lector  como  instrumento  de  reflexión                               
para  el  alumnado  del  Grado  de  Educación  Infantil  en  nuestra  universidad.  Dicha  acción  se                             
enmarca  en  la  asignatura  “Literatura  Infantil  y  Fomento  de  la  lectura”  del  cuarto  curso  del                               
Grado.     
En  esta  contribución  ampliamos  la  mirada  hacia  la  valiosa  información  que  nos  proporcionaron                           
los  alumnos  al  hablar  de  sus  libros  favoritos  y  más  odiados.  Gracias  a  ella  hemos  podido                                 
aprender  más  sobre  qué  tipo  de  lecturas  leen  (o  no  leen)  nuestros  futuros  maestros  e  indagar                                 
más   en   las   causas   que   propiciaron   el   desencuentro   con   la   Literatura,   si   este   se   produjo.     
Sus  aportaciones  permiten,  por  un  lado,  conocer  claves  que  repercutan  en  la  mejora  de  la                               
formación  inicial  de  maestros  que  son  futuros  mediadores;  y,  por  otro,  a  los  alumnos  les  hace                                 
reflexionar   sobre   cuáles   han   sido   sus   gustos   en   la   lectura,   y   sobre   todo   cómo   han   evolucionado.   
 
Referencias    bibliográficas   

  
Colomer,  T.  y  Munita,  F.  (2013).  La  experiencia  lectora  de  los  alumnos  de  Magisterio:  nuevos                               
desafíos   para   la   formación   docente.    Lenguaje   y   Textos ,   38,   37-44.   
Conteras,  E.  y  Prats,  M.  (2015).  ¿La  educación  literaria  de  los  futuros  maestros  es  suficiente  para                                 
ejercer   de   mediadores   de   las   nuevas   generaciones?    Via   Atlantica ,   28,   29-44.     

58   

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/kumaravadivelu01.htm#np1n
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/417


  

Granado,  C.  y  Puig,  M.  (2014).  ¿Qué  leen  los  futuros  maestros  y  maestras?  Un  estudio  del  docente                                   
como   sujeto   lector   a   través   de   los   títulos   de   libros   que   evocan.    Ocnos ,   11,   93-112.     
Granado,  C.  y  Puig,  M.  (2015).  La  identidad  lectora  de  los  maestros  en  formación  como                               
componente  de  su  identidad  docente.  Un  estudio  de  sus  autobiografías  como  lectores.   Ocnos ,                           
13,   43-63.   
Parrado,  M.,  Romero,  M.F.,  y  Trigo,  E.  (2017).  La  experiencia  literaria  en  la  formación  de  futuros                                 
docentes:  el  viaje  iniciático  de  nuestras  biografías  lectoras  en  diez  hashtags  (pp.57-84).  En  V.                             
Amar   (coord.),    Miradas   y   voces   de   futuros   maestros.    Barcelona:   Octaedro.   

  
Bio:   
Milagrosa  Parrado  Collantes :  profesora  e  investigadora  del  Departamento  de  Didáctica  de  la                         
Lengua  y  la  Literatura  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Doctora  por  la  Universidad  de  Cádiz  en  2017                                   
con  la  tesis  doctoral  titulada  La  recepción  de  Carlos  Edmundo  de  Ory  en  las  aulas  de  Educación                                   
Secundaria  Obligatoria  de  Cádiz:  El  caso  de  los  Aerolitos.  Centra  sus  investigaciones  en  el  ámbito                               
de  la  educación  literaria;  la  Literatura  Infantil  y  Juvenil;  la  microficción;  el  fomento  de  la  lectura;                                 
el   canon   literario   y   el   canon   educativo;   y   el   autor   gaditano   Carlos   Edmundo   de   Ory.   
Paula  Rivera  Jurado :  Doctora  y  profesora  del  Departamento  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la                               
Literatura  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Sus  líneas  de  investigación  se  centran  en  los  procesos  de                                 
enseñanza  y  recepción  literarias.  Actualmente  sus  estudios  se  ocupan  de  la  formación  lectora  y                             
literaria   desde   un   enfoque   intertextual,   intercultural   e   interdisciplinar.   
Antonio  Gutiérrez  Rivero :  Doctor  en  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura  y  profesor  del                               
Departamento  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Sus  líneas                                 
de  investigación  van  desde  la  didáctica  de  la  Literatura  Infantil  hasta  la  enseñanza  de  la                               
gramática   y   el   español   para   extranjeros.   
 

  
 
María   Isabel   de   Vicente-Yagüe   Jara,   Universidad   de   Murcia   
 
Explicación  de  la  muerte  a  través  de  la  literatura  en  el  aula.  Análisis  literario  y  oportunidad                                 
didáctico-emocional   de   los   textos   en   el   ámbito   educativo   
 
La  muerte,  las  emociones  que  esta  provoca  y  el  correspondiente  proceso  de  duelo  asociado  son                               
evitados,  en  general,  en  el  ámbito  educativo.  Se  trata  de  temas  considerados  tabú  en  la                               
actualidad,  que  ponen  de  manifiesto  la  ingenua  realidad  que  se  instaura  en  las  escuelas,                             
alejadas   de   las   situaciones   de   pérdida   que   tarde   o   temprano   el   alumnado   deberá   afrontar.   
Son  diversos  los  estudios  que  ya  se  han  preocupado  por  esta  temática  de  la  pedagogía  de  la                                   
muerte  en  el  ámbito  educativo  desde  diferentes  perspectivas.  En  esa  línea,  el  presente  estudio                             
pretende  recurrir  al  texto  literario  como  fuente  de  aproximación  al  concepto  y  compresión  del                            
mismo,   según   ya   ha   sido   el   caso   de   otros   trabajos   centrados   en   el   cine,   el   arte   o   la   música.   
El  objetivo  de  este  estudio  se  centra  en  analizar  diversos  textos  literarios  destinados  a  un  público                                 
infantil  y  juvenil,  cuya  temática  principal  es  la  muerte.  Este  objetivo  general  se  articula  en  los                                 
siguientes  objetivos  específicos:  1)  Comprender  y  explicar  el  significado  de  la  muerte  ofrecido  en                             
el  texto;  2)  Catalogar  el  tipo  de  personajes  empleados  por  los  autores;  3)  Estudiar  la  función  de  la                                     
ilustración  en  los  diferentes  textos  literarios;  4)  Establecer  la  conexión  didáctica  de  los  textos                             
estudiados  como  recurso  de  aula  para  la  explicación  del  concepto  de  muerte.  El  diseño  de  la                                 
investigación  responde  a  una  metodología  de  corte  descriptivo  e  interpretativo,  basada  en  la                           
técnica   del   análisis   semiótico   de   contenido.   
Finalmente,  se  comprueba  la  riqueza  y  diversidad  de  la  literatura  actual  dirigida  a  un  público                               
infantil  y  juvenil  para  poder  abordar  temas  emocionalmente  complejos  y  de  difícil  comprensión                           
en   función   de   la   edad   y   el   desarrollo   madurativo   del   lector   al   que   se   dirige.      
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María  Isabel  de  Vicente-Yagüe  Jara   es  Doctora  en  Didáctica  de  la  Lengua  y  la  Literatura                               
(Premio  Extraordinario,  Mención  Europea),  Máster  en  Estética  y  Creatividad  Musical,  licenciada                       
en  Filología  Hispánica,  licenciada  en  Historia  y  Ciencias  de  la  Música,  Título  de  Profesor  Superior                               
de  Piano  y  Título  de  Profesor  Superior  de  Solfeo.  Imparte  su  docencia  en  la  Facultad  de                                 
Educación  de  la  Universidad  de  Murcia,  donde  desarrolla  el  cargo  de  Vicedecana  de  Grado.  Es                               
Directora  de  la  Sede  Permanente  de  Extensión  Universitaria  en  Ceutí  (Murcia).  Lidera,  como                           
investigadora  principal,  el  Grupo  de  innovación  docente  interdisciplinar  LIRA:  Lenguas,                     
LIteratura,  Recursos  tecnológicos  y  Artes.  Es  funcionaria  de  carrera  de  dos  cuerpos  docentes:                           
Cuerpo  de  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria  y  Cuerpo  de  Profesores  de  Música  y  Artes                             
Escénicas.  Posee  publicaciones  en  Revista  de  Psicodidáctica,  Revista  Española  de  Pedagogía,                       
Revista  de  Investigación  Educativa,  Revista  Complutense  de  Educación,  Profesorado.  Revista  de                       
currículum  y  formación  del  profesorado,  Ocnos,  Síntesis,  Graó,  Pirámide  y  Octaedro,  entre  otras.                           
Sus  principales  líneas  de  investigación  son  las  siguientes:  didáctica  de  la  intertextualidad                         
literario-musical;  educación  para  la  muerte,  el  duelo  y  las  emociones  a  través  de  la  literatura;                               
escritura  y  lectura  digital  en  contexto  escolar;  didáctica  de  la  argumentación  informal  en  el                             
comentario   de   texto.   
 

  
 
Pablo   Moreno   Verdulla,   IES   Ciudad   de   Hércules   
 
Cuando  ya  no  estés:  Una  propuesta  de  ABP  basado  en  la  competencia  emocional  para  el                               
descubrimiento   y   disfrute   de   las   Coplas   por   la   muerte   de   su   padre   de   Jorge   Manrique   
 
Vivimos  en  una  sociedad  que  avanza  a  una  velocidad  vertiginosa.  En  ella,  no  nos  detenemos  a                                 
vivir   el   momento   presente,   valorando   y   gestionando   nuestras   propias   emociones.   
La  presente  propuesta  didáctica,  enmarcada  en  el  marco  del  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos,                          
se  plantea  en  un  centro  de  Chiclana  de  la  Frontera  (Cádiz)  como  respuesta  a  la  necesidad  de                                   
buscar  nuevas  líneas  metodológicas  que  favorezcan  la  motivación  del  alumnado  y  la  activación                           
de   sus   conocimientos.   
Con  esta  secuencia  didáctica,  entre  otras  pretensiones,  se  persigue  motivar  al  alumnado  no  solo                             
desde  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  sino  contando  con  la  colaboración  de  los                               
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departamentos  de  Ciencias  Sociales  y  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  o  incluso  Música                           
que,   sin   duda,   podrán   dar   un   nuevo   punto   de   vista   a   las   actividades   que   aquí   se   plantean.   
Es   por   ello   que,   coincidiendo   con   uno   de   los   aspectos   del   currículo   del   bloque   de   Educación   
Literaria,  proponemos  este  proyecto,  que  aúna  diferentes  competencias  (entre  las  que  se  incluye                          
la  olvidada  competencia  emocional)  para  que  el  alumnado  de  este  curso  acceda  al  mensaje                             
literario   de   las   Coplas   por   la   muerte   de   su   padre.     
La  secuencia  de  tareas  se  presenta  de  tal  manera  que  el  estudiante  disfrute  la  literatura  al                                 
tiempo  que  valora  la  importancia  de  compartir  experiencias  y  vivencias  junto  a  sus  seres                             
queridos,   antes   de   que   dejen   de   formar   parte   de   sus   vidas.   
Además,  se  establece  una  reflexión  acerca  de  la  evaluación  del  proyecto,  atendiendo  a  sus                             
diferentes  fases  (inicial,  continua  y  final)  y  agentes  (autoevaluación,  heteroevaluación,                     
coevaluación   y   evaluación   del   docente).     
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literario) .   Barcelona:   Octaedro.   
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Pablo  Moreno  Verdulla  es  Doctor  en  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  por  la  Universidad  de  Cádiz                               
por  su  estudio  “De  la  hipertextualidad  e  intertextualidad  en  la  obra  de  Eliacer  Cansino  a  la                                 
formación  de  jóvenes  lectores:  Una  propuesta  de  itinerario  lector  para  la  formación  literaria  de                             
los   estudiantes   de   Educación   Secundaria   Obligatoria   de   la   Bahía   de   Cádiz”.   
Licenciado  en  Lingüística  en  el  año  2003  y  docente  desde  2008,  actualmente  es  profesor  del                               
Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  Ciudad  de  Hércules  (Chiclana,  Cádiz,  ESPAÑA)  y  formador  de                          
los  Centros  del  Profesorado  de  Cádiz,  Jerez,  habiendo  colaborado  con  el  Centro  del  Profesorado                             
de   Lora   del   Río.      
Ha  participado  en  varias  ocasiones  como  profesor  invitado  y  como  tribunal  evaluador  del                           
alumnado  dentro  del  Máster  Universitario  en  Profesorado  de  Enseñanza  Secundaria  de  la                         
Universidad   de   Cádiz.   
Sus  líneas  de  investigación  abordan  la  Educación  Literaria,  Literatura  de  la  Adolescencia  y  la                             
Juventud   y   la   formación   en   Competencias   Clave   en   Educación   Secundaria   Obligatoria.     
 

  
 
Beatriz   Hoster   Cabo,   CEU   (Universidad   de   Sevilla)   
Inmaculada   Mena-Bernal,   CEU   (Universidad   de   Sevilla)   
 
El  despertar  de  la  motivación  para  el  conocimiento  de  la  poesía  a  través  del  laboratorio  de                                 
interpretación   y   creatividad   literaria   

  
La  poesía  infantil  representa  un  núcleo  fundamental  de  acción  educativa.  Sin  embargo,  tras  una                             
evaluación  de  entrada  y  diagnóstico  de  necesidades,  se  detectan  en  el  primer  ciclo  de                             
educación  primaria  dos  carencias  principales:  que  los  niños  de  6-7  años  no  saben  qué  es                               
exactamente  una  poesía  y  no  saben  jugar  con  ella,  y  la  poca  atención  que  se  le  presta  a  este                                       
género   literario   desde   los   planes   editoriales   para   la   etapa.   

61   

http://docentes.leer.es/files/2012/03/art_prof_canonescolar_pedrocerrillo_acc.pdf


  

Con  el  objetivo  de  despertar  la  motivación  para  su  conocimiento  y  preparar  el  oído,  la  voz,  el                                   
cuerpo,  la  sensibilidad  y  la  imaginación,  se  diseña  y  aplica  un  taller  reglado:  el  laboratorio  de                                 
interpretación   y   creatividad   literaria.    
El  soporte  textual  lo  constituyen  trabalenguas  populares  y  poemas  de  autor  (Antonio  Rubio):  la                             
retahíla  “Las  hojas  de  otros  libros”  con  series  simétricas  de  enumeración  con  variante  correlativa,                             
los  sinsentidos  “Lo  que  dura  un  cuento”,  con  enumeración  creciente,  y  la  “Historia  de  una  hoja”  y                                   
“Esta   historia   del   revés”,   de   ritmo   binario.   
Los  poemas  se  tratan  como  soporte  de  juegos  y  canciones  y  como  instrumento  para  conectar  al                                 
niño  con  diferentes  formas  de  imaginar  la  realidad,  de  contarla,  de  jugar  con  las  palabras  y  con                                   
los   ritmos.     
Con  cada  grupo-clase  se  realiza  una  secuencia  de  actividades  experimentales  que  incluye  la                           
lectura  y  declamación  compartida,  juegos  de  movimiento  paradramático,  de  dramatización,  de                       
voces   y   melodías   y   de   construcción   y   deconstrucción   de   textos.   
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competencia  literaria,  literatura  infantil  y  valores,  el  álbum  ilustrado  como  recurso  educativo,                         
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investigación  y  comunicación  de  experiencias  educativas.  Miembro  del  Consejo  Asesor  Externo                       
de  Cuadernos  de  Pedagogía.  Ponente  en  cursos  de  formación  permanente  del  profesorado  y  de                             
personal  bibliotecario.  Estancias  en  universidades  extranjeras  (Austria,  Alemania  y  Portugal)  y                       
nacionales  (Jaén  y  Huelva).  Coautora  de  proyectos  curriculares  y  libros  de  texto  de  Lengua  y                               
Literatura  para  los  niveles  de  ESO  y  Bachillerato  (Algaida,  Anaya  y  Xerais).  Coordinadora  del                             
Itinerario  Formativo  Bibliotecas  Escolares,  programa  de  intensificación  extracurricular  para  las                     
Diplomaturas   de   Maestro   (Universidad   de   Sevilla,   C.E.U.   Cardenal   Spínola).   
Inmaculada  Mena-Bernal  es  licenciada  en  Filología  Hispánica  (2003)  por  la  Universidad  de                         
Sevilla  y  Doctora  en  Filología  (2019)  por  la  Universidad  de  Sevilla.  Desde  el  año  2012  trabaja  en  el                                     
CEU  “Cardenal  Spínola”,  centro  adscrito  a  la  Universidad  de  Sevilla,  como  profesora  titular  y                             
coordinadora  de  asignaturas  del  área  de  Filología  y  desde  el  curso  2016/17  es  responsable  de  la                                 
gestión   del   área   de   Filología   del   centro.      
En  mayo  de  2017  defendió  su  Trabajo  Fin  de  Máster  titulado  “La  traducción  de  literatura  infantil                                 
y  juvenil:  estudio  de  dos  álbumes  ilustrados  (español-inglés).”  en  el  Programa  Máster                         
universitario  en  traducción  y  nuevas  tecnologías:  traducción  de  software  y  productos                       
multimedia,   Universidad   Internacional   Menéndez   Pelayo.      
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Actualmente  colabora  con  centros  escolares  de  la  provincia  de  Sevilla  como  asesora  pedagógica                           
en   programas   de   fomento   de   la   lectura   y   competencia   literaria.      
Asimismo,  implementa  programas  de  innovación  metodológica  para  el  desarrollo  de  la                       
competencia  digital  en  estudiantes  universitarios,  participa  en  programas  de  innovación                     
pedagógica  en  el  Practicum  universitario  y  colabora  en  un  proyecto  de  innovación  que  pretende                             
desarrollar   los   Objetivos   de   desarrollo   sostenible   (ODS)   desde   la   formación   a   maestros.      
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Sesión   de   comunicaciones   10   
 
Rossella   Beraldo,   IC   Castelfranco   Veneto   (TV)   
 
Letteratura   e   bambini:   un   incontro   possibile     
 
Nella  Scuola  Primaria  la  letteratura  è  poco  presente  e  poco  sfruttata,  nonostante  il  suo  alto                               
valore  linguistico  e  culturale.  I  brani  letterari  sono  poco  presenti  nei  libri  di  testo  e,  spesso,  la  loro                                     
selezione   si   limita   a   testi   poetici   o   tratti   da   specifica   letteratura   per   l’infanzia.   
Il  nostro  intervento  mira  a  illustrare  tre  proposte  realizzate  in  una  classe  terza  di  Scuola  Primaria                                 
all’interno  di  un  percorso  di  avvicinamento  alla  lettura  avente  come  finalità  sia  il  lavoro  in  ambito                                 
scolastico  di  sviluppo  di  competenze  linguistiche,  culturali  e  interculturali,  sia  la  promozione  del                           
piacere  del  testo  letterario  per  andare  oltre  l’idea  che  vede  la  lettura  come  mera  “attività                               
scolastica”.  Il  lavoro,  inserito  nella  progettazione  dell’anno  scolastico  in  corso,  punta  a  sfruttare  la                             
curiosità  e  le  emozioni  positive  che  il  testo  letterario  stimola,  in  modo  da  promuovere                             
un’abitudine  alla  lettura,  alimentare  una  passione  per  essa  e,  al  contempo,  sviluppare  un  ampio                             
ventaglio   di   competenze   (linguistiche   in   L1,   culturali   e   interculturali).   
Nello  specifico,  le  attività  presentate  includono  il  lavoro  svolto  con  brani  di  Eduardo  Galeano  e  di                                 
Julio  Cortàzar  e  alcuni  fumetti  del  disegnatore  Liniers,  affrontati  e  approfonditi  non  solo                           
attraverso  il  testo  scritto  tradotto,  ma  anche  in  forma  orale  e  in  lingua  originale,  grazie                               
all’impiego  delle  nuove  tecnologie.  Gli  alunni  sono  stati  coinvolti  sfruttando  la  motivazione                         
generata  dalla  curiosità  e  il  loro  “naturale”  entusiasmo  per  la  scoperta  e  per  la  novità:  attraverso                                 
video  e  audio  in  lingua  originale  hanno  sperimentato  il  testo,  scoprendo  una  lingua  a  loro  nuova,                                 
quella  spagnola,  e  approcciandosi  agli  scrittori  attraverso  fotografie  e  filmati  che  hanno                         
permesso   loro   di   sentirli   più   vivi   e   vicini.   
Il  lavoro  fino  ad  ora  realizzato,  attualmente  ancora  in  corso,  dal  punto  di  vista  didattico  permette                                 
di  agire  su  più  piani.  In  L1,  grazie  all’impiego  di  testi  complessi,  i  bambini  sono  esposti  ad  una                                     
lingua  ricca  che  offre  un  input  significativo  dal  punto  di  vista  lessicale  e  morfosintattico;  ciò                               
moltiplica  le  opportunità  di  allenare  la  comprensione  del  testo  e  la  produzione  scritta  e  orale,                               
oltre  allo  spirito  critico  sul  testo  letterario,  seppur  ad  uno  stadio  embrionale.  Inoltre,  sul  piano                               
culturale  e  interculturale,  i  brani  presentano  elementi  talvolta  distanti  dal  mondo  e  dal  vissuto                             
degli  studenti,  che  scoprono  così  un  “universo  diverso”,  accattivante  ed  entusiasmante.  Infine,  la                           
possibilità  di  attivare  processi  di  decodifica  del  testo  basati  sui  principi  di  intercomprensione  tra                             
lingue   romanze   alimenta   motivazione   e   curiosità   nei   discenti,   mantenendone   alta   l’attenzione.   
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Bio:   
Rossella  Beraldo  si  laurea  nel  2004  in  Lingue  e  Letterature  Straniere  (inglese  e  spagnolo)  presso                               
l’Università  Ca’  Foscari  di  Venezia.  Nel  2006  viene  ammessa  al  Dottorato  in  Linguistica  e  Filologia                               
Moderna,  indirizzo  Glottodidattico,  presso  la  medesima  università  per  il  quale  sviluppa  una                         
ricerca  sull’impiego  delle  Nuove  Tecnologie  in  glottodidattica  e  nella  formazione  dei  docenti  di                           
lingue   straniere.     
Dal  2005  collabora  con  il  Laboratorio  Itals  in  qualità  di  formatrice  online  e  in  presenza.                               
Attualmente  è  tutor  online  nel  modulo  “E-learning  e  L2/LS”  del  Master  Itals  di  II  livello,  modulo                                 
del  quale  è  anche  autrice.  Partecipa  inoltre  alla  realizzazione  della  Settimana  Itals,  curando  in                             
particolare   l’organizzazione   e   la   gestione   della   Scuola   Estiva.   
 

  
 
Paula   Rivera   Jurado,   Universidad   de   Cádiz   
Milagrosa   Parrado   Collantes,   Universidad   de   Cádiz   
 
Vendiendo  sueños.  Investigación  sobre  la  educación  literaria  desde  la  mediación  en  las                        
librerías     
 
A  partir  de  un  trabajo  previo  presentado  en  el  XX  Congreso  Internacional  de  la  SEDLL  “Sentir  de                                   
nuevo  las  ganas  de  leer.  El  diario  lector:  un  espacio  para  la  reflexión”  ampliamos  el  análisis  sobre                                   
la  reflexión  de  nuestros  alumnos  del  Grado  en  Educación  Infantil  con  respecto  a  sus  vivencias  en                                 
torno   a   la   lectura   y   a   la   educación   literaria.   
El  objetivo  de  nuestra  aportación  es  indagar  en  las  aportaciones  de  los  libreros  en  el  proceso  de                                   
mediación   lectora   y   de   adquisición   de   la   competencia   literaria.   
La  metodología  empleada  para  recabar  la  información  se  basa  en  el  uso  de  la  entrevista  como                                 
instrumento  de  investigación.  La  entrevista  forma  parte  de  un  proyecto  de  clase  de  mayor                             
envergadura,  como  ha  sido  la  realización  de  un  diario  lector  en  el  que  nuestros  alumnos  han                                 
tenido  que  reflexionar  sobre  sus  experiencias  y  recuerdos  lectores,  relacionándolos  con  los                         
contenidos  académicos  que  han  ido  adquiriendo  en  la  asignatura  de  Literatura  Infantil  y                           
Fomento  de  la  Lectura.  La  visita  y  la  entrevista  a  los  libreros  era  una  de  las  tareas  incluidas  y                                       
tenía   como   objetivo   el   análisis   y   la   reflexión   de   uno   de   los   tipos   de   mediación   social.   
Como  resultado  hemos  obtenido  una  serie  de  resultados  en  relación  al  proceso  de  mediación                             
que  se  realiza  desde  las  librerías  y  cómo  puede  influir  en  las  experiencias  lectoras  vinculadas  al                                 
componente   emocional.   
La  investigación  ha  tenido  un  doble  impacto,  por  un  lado,  nuestros  alumnos  han  hecho  un                               
esfuerzo  de  reflexión  académica  desde  lo  emocional.  Por  otro  lado,  como  docentes  no  ha                             
servido  para  recabar  un  material  muy  valioso  para  obtener  información  acerca  de  las                          
necesidades   de   formación   inicial   en   el   ámbito   del   fomento   lector.   
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Bio:   
Paula  Rivera  Jurado  es  Doctora  y  profesora  del  Departamento  de  Didáctica  de  la  Lengua  y  la                                 
Literatura  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Sus  líneas  de  investigación  se  centran  en  los  procesos  de                                 
enseñanza  y  recepción  literarias.  Actualmente  sus  estudios  se  ocupan  de  la  formación  lectora  y                             
literaria   desde   un   enfoque   intertextual,   intercultural   e   interdisciplinar.   
Milagrosa  Parrado  Collantes   es  profesora  e  investigadora  del  Departamento  de  Didáctica  de  la                           
Lengua  y  la  Literatura  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Doctora  por  la  Universidad  de  Cádiz  en  2017                                   
con  la  tesis  doctoral  titulada  La  recepción  de  Carlos  Edmundo  de  Ory  en  las  aulas  de  Educación                                   
Secundaria  Obligatoria  de  Cádiz:  El  caso  de  los  Aerolitos.  Centra  sus  investigaciones  en  el  ámbito                               
de  la  educación  literaria;  la  Literatura  Infantil  y  Juvenil;  la  microficción;  el  fomento  de  la  lectura;                                 
el   canon   literario   y   el   canon   educativo;   el   autor   gaditano   Carlos   Edmundo   de   Ory.   
 

  
 
Simona   Daga,   I.I.S.   “Don   Deodato   Meloni”   di   Oristano   
 
Previsible  vs  inesperado:  introduciendo  curiosidad,  extrañamiento  y  sorpresa  en  el  aula  de                         
ELE     
 
Problemática   a   tratar :   
Ser  profe  de  lengua  hoy  en  secundaria,  significa,  a  menudo,  no  tener  certezas;  métodos  y                               
metodologías  muchos,  y  por  contenidos  allí  va  Google.  Está  claro  que  hay,  en  la  profesión                               
también,  un  a.I.  y  d.I.  (antes  Internet/después  Internet)  y  que  el  papel  de  profe  en  el  aula  hace                                     
mucho  que  ha  dejado  de  ser  lo  que  era.  Ni  lo  son  los  mismos  los  alumnos  que  precisan  clases                                       
atractivas.   
Esto  significa  llevar  a  clase  appel,  darles  sorpresas,  despertar  curiosidad  y  expectativas;  que  la                             
clase   huela   a   auténtico   y   que   entren   magia   y   misterios   a   desvelar   poco   a   poco.   
Objetivos   de   la   presentación :   
a)   Presentar   “lo   inesperado”   en   aula   ELE:   Qué   es,   como   llevarlo   al   aula,   sus   efectos.     
b)  Relacionar  curiosidad,  sorpresa  y  desvelamiento  de  información  en  entornos  de  aprendizaje                         
de  lenguas  extranjeras.  c)  Atender  al  desvelamiento  de  información,  ¿Por  qué?  La  comunicación                           
es  un  acto  natural,  diario,  que  en  el  aula  de  ELE  se  desnaturaliza  y,  al  no  funcionar,  puede  tener                                       
efectos  negativos.  Los  estudiantes  tienen  que  aprender  a  comunicar  en  la  lengua  extranjera  con                             
comodidad  y  sin  limitaciones,  sintiendo  que  son  ellos  mismos.  La  curiosidad  es  también  un                             
rasgo  de  personalidad.  Así  que  alumnos  con  más  tendencia  a  hablar  y  comunicar  son                             
considerados  como  “openers”,  personas  que  invitan  a  los  receptores  a  compartir  información,  así                           
que  pueden  ser  elementos  motivadores  para  la  interacción.  d)  Con  este  fin  se  presentará,                             
apoyada  por  diversos  estudios,  la  “técnica  del  extrañamiento”  que  como  docentes  puede                         
ayudarnos  a  una  mejor  gestión  de  la  atención  en  aula  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  afectivos                                 
que  motivan  el  aprendizaje  efectivo  prestando  más  atención  a  las  emociones  y  a  la  curiosidad                               
de   los   estudiantes   durante   el   proceso   de   aprendizaje.   
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proyectos  de  movilidad  Erasmus  Plus.  Ha  colaborado  en  diferentes  facultades  de  la  Universidad                           
de  Cagliari  como  profesora  y  tutora  impartiendo  talleres  y  cursos  de  formación  del  profesorado                             
(Universidad   de   Cagliari,   Editorial   Difusión).     
Ha  sido  autora  y  coordinadora  de  la  Jornada  ELEonOR  (primera  Jornada  de  formación  de                             
profesores   de   Español   en   Oristano)   con   el   apoyo   de   la   Consejería   de   Educación   en   Italia.      

67   

https://ihworld.com/ih-journal/issues/issue-34/como-favorecer-la-implicacion-del-alumno-en-el-aula-de-ele/


  

Sesión   de   comunicaciones   11   
 
Inmaculada   Mena-Bernal,   CEU   (Universidad   de   Sevilla)   
Beatriz   Hoster   Cabo,   CEU   (Universidad   de   Sevilla)   
 
Desarrollo  de  las  funciones  ejecutivas  en  educación  primaria  para  mejorar  las  estrategias                         
de   lectura   
 
Se  parte  de  la  relación  que  existe  entre  la  Teoría  Ejecutiva  de  la  Inteligencia  (Marina  y  Pellicer,                                   
2015)  y  las  estrategias  de  lectura  (Solé,  1992  y  Lluch  y  Zayas,  2015),  así  como  los  principios  que                                     
subyacen   en   esta   relación   (Gaskins,   Satlow   y   Pressley,   2007).   
Basado  en  esta  correspondencia,  se  expone  un  enfoque  metodológico  cuyo  diseño  e                         
implementación  responden  al  objetivo  de  mejorar  la  adquisición  de  la  comprensión  lectora  a                           
partir  del  desarrollo  de  las  funciones  ejecutivas  en  el  aula  de  educación  primaria.                           
Principalmente,  se  aplican  rutinas  de  pensamiento  y  trabajo  colaborativo  en  torno  a  la  lectura                             
de  álbumes  ilustrados  que  inciden  en  la  memoria  de  trabajo  verbal,  la  atención  y  la  conducta                                 
ante   el   proceso   lector.     
Se  establece  una  correspondencia  entre  los  indicadores  de  logro  de  las  funciones  ejecutivas                           
propuestas  por  Marina  y  Pellicer  (2015)  y  la  descripción  de  las  dinámicas  en  torno  al  trabajo  con                                   
álbumes  ilustrados  a  través  de  las  cuales  se  comprueba  que  es  viable  la  consecución  de  los                                 
logros   pretendidos.   
Se  concluye  que  tras  la  experiencia  metodológica  es  posible  observar  ciertas  variaciones  en                           
determinadas  actividades  mentales  de  los  niños,  tales  como  la  transformación  de  la  atención                           
involuntaria  en  voluntaria,  el  paso  de  memoria  de  reconocimiento  a  memoria  de  evocación,  el                             
surgimiento  de  la  búsqueda  dirigida,  dejando  a  un  lado  la  percepción  involuntaria,  el  paso  del                               
movimiento  automático  al  movimiento  entrenado,  la  aparición  de  emociones  dirigidas  a  metas,                         
provocadas  por  la  lectura  y  análisis  de  cuentos  y,  por  último,  el  paso  del  aprendizaje  dirigido  a                                   
aprendizaje   voluntario   a   través   de   la   toma   del   control   de   la   actividad.      
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estudiantes  con  diferentes  niveles  de  comprensión  lectora.   International  Journal  of                     
Developmental   and   Educational   Psychology ,    2 (1),   347-356.   

  
Bio:   
María  Inmaculada  Mena-Bernal  es  licenciada  en  Filología  Hispánica  (2003)  por  la  Universidad                         
de  Sevilla  y  Doctora  en  Filología  (2019)  por  la  Universidad  de  Sevilla.  Desde  el  año  2012  trabaja  en                                     
el  CEU  “Cardenal  Spínola”,  centro  adscrito  a  la  Universidad  de  Sevilla,  como  profesora  titular  y                               
coordinadora  de  asignaturas  del  área  de  Filología  y  desde  el  curso  2016/17  es  responsable  de  la                                 
gestión   del   área   de   Filología   del   centro.      
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En  mayo  de  2017  defendió  su  Trabajo  Fin  de  Máster  titulado  “La  traducción  de  literatura  infantil                                 
y  juvenil:  estudio  de  dos  álbumes  ilustrados  (español-inglés).”  en  el  Programa  Máster                         
universitario  en  traducción  y  nuevas  tecnologías:  traducción  de  software  y  productos                       
multimedia,   Universidad   Internacional   Menéndez   Pelayo.      
Actualmente  colabora  con  centros  escolares  de  la  provincia  de  Sevilla  como  asesora  pedagógica                           
en   programas   de   fomento   de   la   lectura   y   competencia   literaria.      
Asimismo,  implementa  programas  de  innovación  metodológica  para  el  desarrollo  de  la                       
competencia  digital  en  estudiantes  universitarios,  participa  en  programas  de  innovación                     
pedagógica  en  el  Practicum  universitario  y  colabora  en  un  proyecto  de  innovación  que  pretende                             
desarrollar   los   Objetivos   de   desarrollo   sostenible   (ODS)   desde   la   formación   a   maestros.     
Beatriz  Hoster  Cabo  es  Licenciada  en  Filología  Hispánica  (1989)  y  Doctora  en  Didáctica  de  la                               
Lengua  y  la  Literatura  (1995)  por  la  Universidad  de  Sevilla.  Desde  2013  Directora  Académica  del                               
Centro  de  Estudios  Universitarios  Cardenal  Spínola  CEU,  adscrito  a  la  Universidad  de  Sevilla.                           
Desde  1992  Profesora  Titular  y  Coordinadora  de  Asignaturas  del  Área  de  Didáctica  de  la  Lengua  y                                 
la  Literatura  en  el  mismo  centro,  en  los  Grados  de  Educación  Infantil  y  Primaria.  Participante  en                                 
proyectos  de  excelencia  de  la  Junta  de  Andalucía  (Plan  Andaluz  de  Investigación)  por  el  Grupo                               
HUM-353.  Autora  de  artículos  y  capítulos  de  libro  sobre  didáctica  de  la  lectura  e  iniciación  a  la                                   
competencia  literaria,  literatura  infantil  y  valores,  el  álbum  ilustrado  como  recurso  educativo,                         
innovación  metodológica.  Directora  de  cuatro  tesis  doctorales  sobre  algunas  de  estas  temáticas.                         
Miembro  del  consejo  editorial  de  las  revistas  EA:  Escuela  Abierta  y  Aula  de  Encuentro:  Revista  de                                 
investigación  y  comunicación  de  experiencias  educativas.  Miembro  del  Consejo  Asesor  Externo                       
de  Cuadernos  de  Pedagogía.  Ponente  en  cursos  de  formación  permanente  del  profesorado  y  de                             
personal  bibliotecario.  Estancias  en  universidades  extranjeras  (Austria,  Alemania  y  Portugal)  y                       
nacionales  (Jaén  y  Huelva).  Coautora  de  proyectos  curriculares  y  libros  de  texto  de  Lengua  y                               
Literatura  para  los  niveles  de  ESO  y  Bachillerato  (Algaida,  Anaya  y  Xerais).  Coordinadora  del                             
Itinerario  Formativo  Bibliotecas  Escolares,  programa  de  intensificación  extracurricular  para  las                     
Diplomaturas   de   Maestro   (Universidad   de   Sevilla,   C.E.U.   Cardenal   Spínola).   

  
 
Raúl   Rubio   Millares,   IES   Casas   Viejas   
Alberto   Corpas   Martos,   CEP   Marbella-Coín   
 
Los  Juegos  del  Habla.  Fomento  de  la  oralidad  en  Educación  Primaria  a  partir  de  ambientes                               
lúdicos   

  
Tradicionalmente,  los  textos  orales  han  ocupado  un  lugar  secundario  en  el  sistema  educativo                           
español,  basado  en  la  lectoescritura  y  en  los  intercambios  comunicativos  unidireccionales                       
dirigidos  por  el  docente.  En  una  actualidad  basada  en  los  intercambios  multimedia,  y  donde  las                               
habilidades  sociales  y  comunicativas  recuperan  una  importancia  de  primer  orden,  es  perentoria                         
la   necesidad   de   contribuir   al   desarrollo   de   estas   competencias   en   el   alumnado.   
Los  Juegos  del  Habla  nacen  como  respuesta  a  la  necesidad  de  buscar  la  integración  curricular                               
de  la  oralidad  en  Educación  Primaria.  La  propuesta  inicial  incluye  la  organización  de  una  jornada                               
de  convivencia  y  aprendizaje  para  toda  la  comunidad  educativa,  integrando  a  alumnado,                         
profesorado  y  familias.  Para  ello,  dividimos  un  centro  educativo  en  ambientes  temáticos  a  partir                             
de   un   mapa   de   géneros   discursivos   de   naturaleza   oral.     
Partiendo  de  los  preceptos  de  la  investigación-acción  y  la  revisión  del  trabajo  realizado,                           
proponemos  un  enfoque  práctico  que  impacte  de  forma  estructural  y  de  manera  expansiva                           
desde  lo  local  a  lo  regional.  Desde  la  experiencia  previa  del  fomento  de  la  oralidad  expositiva,                                 
argumentativa  y  deliberativa  elaboramos  una  propuesta  con  un  enfoque  lúdico,  para  permitir  al                           
alumnado   acercarse   a   un   aprendizaje   menos   reglado   y   fuera   del   contexto   del   aula.     
Esta  propuesta  cuenta  con  el  respaldo  del  Equipo  Motor  Iniciativa  y  Comunicación,  integrado                           
por  docentes  expertos  en  el  campo  de  la  competencia  comunicativa  y  de  todos  los  niveles                               
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educativos  dentro  del  ámbito  del  Centro  del  Profesorado  Marbella-Coín.  Para  complementar  la                         
propuesta,  nos  apoyamos  en  las  líneas  de  trabajo  del  “Programa  para  el  desarrollo  de  la                               
Competencia  en  Comunicación  Lingüística:  leer,  escribir,  escuchar,  hablar  para  la  vida”  y  en  los                             
aportes   de   sus   Equipos   de   Coordinación   Pedagógica.   
Se  trata  de  un  enfoque  metodológico  en  desarrollo,  si  bien  podemos  concluir  su  impacto                             
positivo  en  la  comunidad  educativa.  En  primer  lugar,  los  docentes  agradecen  la  estructuración                           
de  los  géneros  orales  para  su  trabajo  sistemático  y  demandan  más  formación,  la  cual  está                              
diseñada  y  en  fase  de  implantación.  En  segundo  lugar,  el  alumnado  que  mejora  sus                             
competencias,  lo  que  impacta  en  sus  habilidades  comunicativas  y  en  la  mejora  de  la                             
convivencia  fomentando  el  intercambio  ordenado  y  la  escucha.  En  tercer  lugar,  en  las  familias,                             
que   tienen   la   posibilidad   de   participar   y   colaborar   en   la   celebración   de   las   actividades.   
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Desde  2015  también  ha  ejercido  como  formador  en  los  Centros  de  Profesorado  de  Cádiz,  Jerez  y                                 
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Proyectos  Lingüísticos  de  Centro  (PLC).  Relacionado  con  este  último  punto,  es  doctor  en                           
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comunicativa   en   entornos   educativos   formales”.   
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Forma  parte  del  Equipo  Motor:  Iniciativa  y  Comunicación,  impulsor  del  debate  académico  en  la                             
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María   Carreño   López,   Universidad   de   Granada   
 
El   concepto   de   literatura   infantil,   la   tradición   en    metamorfosis:   interartes,   mercado   y   canon   
 
Foucault  señala  cómo  el  concepto  de  literatura  nace  con  la  misma  pregunta  ¿qué  es  la                               
literatura?  Del  mismo  modo  con  la  pregunta  ¿qué  es  la  literatura  infantil?  se  ha  ido  creando                                 
toda  una  red  conceptual  alimentada  desde  distintos  ámbitos  de  conocimiento:  los  estudios                         
culturales,  la  pedagogía,  la  psicolingüística,  las  ciencias  de  la  información,  la  psiquiatría  o  la                             
sociología  han  contribuido  a  poner  de  manifiesto  la  complejidad  de  un  concepto  difícilmente                           
reductible  a  una  definición  unívoca.  Como  suele  ocurrir  en  humanidades,  las  nuevas                         
aportaciones  raramente  invalidan  o  superan  los  modelos  preexistentes,  más  bien  los  matizan,                         
los  amplían,  o  nos  ayudan  a  pensarlos  desde  nuevas  perspectivas.  Sin  embargo,  la  multitud  de                               
disciplinas  que  confluyen  en  los  estudios  sobre  literatura  infantil  siembran  una  cierta  confusión                           
terminológica:  género,  infancia,  cultura,  clásico,  ilustración,  lectura,  etc.  dan  cuenta  de  la                         
necesidad  de  que  sea  la  propia  literatura  infantil  la  que  redefina  constantemente  su  campo  y  lo                                 
acote   terminológicamente.   
La  incuestionable  interdisciplinariedad  que  encontramos  asociada  al  concepto  de  literatura                     
infantil  no  es  solo  una  cuestión  crítica,  no  proviene  solo  del  campo  que  se  aproxima  a  ella  como                                     
objeto  de  estudio,  sino  que  es  el  síntoma  de  que  estamos  ante  un  producto  cultural  en  sí  mismo                                     
híbrido,  cambiante,  extraordinariamente  dinámico.  Si  resulta  complicado  encontrar  consenso                   
sobre  si  un  álbum  mudo,  un  cómic  o  una  canción  son  literatura  es  porque  los  espacios  liminales                                   
son   los   espacios   privilegiados   para   el   desarrollo   de   los   géneros   emergentes.     
El  término  interartes,  asociado  como  sabemos  al  de  intermedialidad,  puede  sernos  de  enorme                           
utilidad  a  la  hora  de  encarar  el  complejo  fenómeno  de  la  literatura  infantil.  Quizá,  y  me  gustaría                                   
proponer  la  siguiente  hipótesis  con  importantes  reservas,  el  espacio  que  la  literatura  infantil                           
ocupa  dentro  de  la  literatura,  está  determinado  no  solo  por  características  textuales,  sino  por                             
elementos   extraliterarios,   e   incluso   extralingüísticos.     
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Susana   Gala   Pellicer,   Universidad   de   Córdoba   
 
Lenguaje   simbólico   y   sexualidad   en   el   cuento   de   Caperucita   

  
En  esta  comunicación  se  analizará  el  valor  didáctico  del  libro  El  Monstruo  de  Colores  de  Ana                                 
Llenas  que,  desde  su  publicación  en  el  año  2012,  se  ha  convertido  en  claro  ejemplo  de  la  eficacia                                     
de   los   álbumes   ilustrados   para   ayudar   a   definir   las   emociones   y   gestionar   su   manifestación.     
Aunque  el  análisis  se  centrará  en  la  primera  edición  dedicada  al  monstruo,  se  tendrán  en  cuenta                                 
también  las  versiones  posteriores  (El  Monstruo  de  Colores  Pop  Up,  El  Monstruo  de  Colores                             
coloreable  y  El  Monstruo  de  Colores  va  al  Cole).  Asimismo,  se  pondrá  en  relación  al  protagonista                                 
con   otros   personajes   menos   conocidos   de   la   autora.   
El  análisis  del  cuento  se  pondrá  en  relación  con  las  posibilidades  que  ofrecen  las  TIC  aplicadas  a                                   
la  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura.  La  notoriedad  alcanzada  por  El  Monstruo  de  Colores  ha                                   
favorecido  la  proliferación  de  recursos  tecnológicos  vinculados  con  la  obra.  De  entre  ellos  se  ha                               
seleccionado  la  producción  de   book  trailers :  vídeos  elaborados  por  los  estudiantes  en  las  aulas                             
con  los  que  se  busca  favorecer  su  interés  por  la  lectura  y  trabajar  su  contenido.  La  comparación                                   
entre  algunos  de  los  booktrailers  de  elaboración  escolar  y  el  resumen  propuesto  por  la  autora                               
nos  dará  una  idea  del  valor  didáctico  del  personaje  infantil.  En  último  lugar,  se  considerará  la                                 
app  desarrollada  por  la  Editorial  Flamboyant,  que  permite  leer,  escuchar  e  interactuar  con  el                             
monstruo   y   sus   emociones.     
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Antonia   María   Ortiz   Ballesteros,   Universidad   de   Castilla-La   Mancha   
 
Coincidencias  textuales  y  contraste  emocional:  intertextualidad  y  poscomunicación  en                   
fábulas   y   antifábulas     

  
La  denominación  poscomunicativas  acompaña  actualmente  a  algunas  metodologías  de                   
carácter  ecléctico  que  superan  propuestas  anteriores,  si  bien  el  término  no  se  ha  extendido  por                               
igual  ni  tiene  un  significado  homogéneo  en  los  distintos  ámbitos  de  la  Didáctica  de  la  Lengua  y                                   
la   Literatura.     
En  el  caso  de  la  educación  literaria,  la  renuncia  a  un  solo  método  se  ha  manifestado                                 
reiteradamente  como  pluralismo  metodológico  (Ballester  e  Ibarra,  2009)  y  se  ha  dirigido                         
preferentemente  a  propuestas  focalizadas  en  el  receptor,  yendo  más  allá  de  la  comprensión  e                             
interpretación  para  apuntar  a  los  cambios  que  en  el  hábito  y  disfrute  le  producen  los  efectos                                 
emocionales   y   afectivos   de   cada   lectura   (Sanjuán,   2014).   
Este  trabajo  parte  de  las  investigaciones  de  Antonio  Mendoza  sobre  el  intertexto  lector,  la                             
competencia  lecto-literaria  y  especialmente,  el  papel  que  las  expectativas  desempeñan  en  la                         
motivación  lectora,  (Mendoza,  2006)  a  las  que  añadimos  como  elemento  novedoso  la                         
recuperación  y  pertinencia  para  la  didáctica  de  la  literatura  del  modelo  comunicativo  de                           
Maletzke   (1992),   a   la   luz   de   los   nuevos   enfoques   de   la   educación   literaria.     
Nuestro  objetivo  es,  en  primer  lugar,  mostrar  la  actualidad  de  las  tres  fases  en  la  recepción  del                                   
modelo  de  Maletzke  para  el  texto  literario  y,  en  segundo  término,  evidenciar,  a  través  del  género                                 
fabulístico,  como  la  intertextualidad  es  especialmente  rentable  en  la  última  de  las  fases,                           
denominada   por   el   investigador   polaco,   de   forma   muy   ilustrativa,   etapa   poscomunicativa.     
A  partir  de  tres  compilaciones  de  obras  recientes  destinadas  al  público  infanto-juvenil:  Fábulas                           
vueltas  a  contar,  Fábulas  y  antifábulas  y  Los  cuentos  del  abuelo  Florián  (o  cuatro  fábulas  al                                 
revés),  sirviéndonos  de  una  metodología  fundamentalmente  de  base  comparatista,                   
concluiremos  que  los  hipertextos  (antifábulas)  surgidos  a  partir  de  las  versiones  clásicas  (fábulas                           
propiamente)  no  se  limitan  a  buscar  la  originalidad  textual  sino  que  persiguen  los  cinco  efectos                               
sobre  el  receptor  indicados  por  Maletzke  como  forma  de  trascender  lo  meramente                         
comunicativo,  a  saber:  sobre  su  comportamiento;  sobre  sus  saberes;  sobre  las  opiniones  y                           
valoraciones;  sobre  las  emociones,  sentimientos  y  sensaciones  y  sobre  la  personalidad  de                         
manera   inconsciente.     
En  suma,  las  nuevas  fábulas,  como  creación  hipertextual,  superan  el  proceso  comunicativo                         
centrado  en  el  texto  y  continúan  en  otro  adicional  que  adquiere  cada  vez  más  protagonismo:  el                                 
de  los  sentimientos  y  emociones  que  provoca  la  lectura  en  el  receptor,  generando  reacciones                             
que   modifican   hábitos,   actitudes   y   conductas.   
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Sara   Robles   Ávila,   Universidad   de   Málaga   
 
Implicación  del  alumno,  emotividad  y  empatía  en  los  manuales  de  español  como  LE:  un                             
estudio   de   caso     
 
La  relación  directa  entre  la  emoción  y  una  mayor  eficacia  en  el  aprendizaje  en  general  y  en  la                                     
enseñanza  de  lenguas  en  particular  ya  ha  quedado  suficientemente  demostrada  en  las  últimas                           
décadas.  El  nuevo  papel  que  se  le  asignaba  al  alumno  desde  las  propuestas  teóricas  que                               
surgieron  con  la  irrupción  de  los  enfoques  comunicativos  allá  por  los  años  70  del  siglo  pasado  se                                   
han  ido  materializando  en  modelos  prácticos  que  han  tratado  de  acomodar  ese  rol  central  del                               
aprendiente  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  una  nueva  lengua.  Desde  los  años  90                             
en  nuestro  país  los  manuales  de  español  como  LE  han  ido  plasmando  en  mayor  o  menor                                 
medida  esos  presupuestos  de  lo  comunicativo  hasta  este  momento,  cuando  ya  parece  que  los                             
modelos  procedimentales  para  la  enseñanza  de  ELE  tienen  al  alumno  indiscutiblemente  en  el                           
centro  de  la  acción  didáctica.  En  esta  comunicación  analizaremos  un  manual  de  español                           
reciente  y  muy  empleado  en  las  aulas  de  ELE  dentro  y  fuera  de  España,  Método  Anaya  ELE,  para                                     
definir  cómo  se  diseña  el  perfil  del  alumno,  cómo  es  el  tratamiento  que  se  le  otorga,  qué  papel                                     
ocupa  lo  emocional  y  cómo  se  crea  empatía  con  él.  La  metodología  que  aplicaremos  será  de                                 
carácter  exploratorio,  cualitativa.  Las  conclusiones  a  las  que  lleguemos  se  expondrán  en  el                           
congreso.   
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Ministerio   de   Educación,   Cultura   y   Deporte.     
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No  obstante,  la  línea  investigadora  más  fructífera  es  la  dedicada  al  español  como  LE,  que  ha                                 
dado  como  resultado  numerosos  manuales  para  la  enseñanza  del  español  a  extranjeros;  el  más                             
reciente  es  MÉTODO  ANAYA  ELE  (niveles  1,  2,  3,  4  y  5)  .  También  ha  coordinado  varios  libros  de                                       
investigación  sobre  el  español  como  LE  en  los  que  también  ha  incorporado  sus  propias                             
aportaciones.        
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Sesión   de   comunicaciones   13   
 
Leyre   Alejaldre   Biel,   Columbia   University   
 
Las  TIC  como  catalizadores  para  crear  un  ambiente  óptimo  de  aprendizaje  en  la  clase  de                               
ELE     

  
Los  estudiantes  de  español  como  lengua  extranjera  (ELE)  se  enfrentan  a  diario  a  múltiples                             
dificultades  en  el  aula,  entre  las  que  podemos  destacar  la  interacción  oral  y  la  participación                               
espontánea  debido  al  miedo  a  cometer  errores  ante  sus  compañeros  y  el  docente.  La  revisión                               
bibliográfica  revela  que  la  ansiedad  es  una  emoción  presente  en  el  aula  de  lenguas  extranjeras  y                                 
que  se  erige  como  un  obstáculo  en  el  proceso  de  aprendizaje  (Arnold,  2000,  2015;  Horwitz,  1986,                                 
2010;  Horwitz,  Horwitz  y  Cope,  1986;  ).  El  objetivo  de  esta  comunicación  de  carácter  aplicado  es                                 
presentar  tres  herramientas  digitales  (Padlet,  Menti  y  Voki)  que  se  han  implementado  en  tres                             
contextos  de  enseñanza  de  ELE  distintos  (Gambia,  Tailandia  y  EEUU)  y  que  han  promovido  la                               
creación  de  un  ambiente  óptimo  de  aprendizaje  en  el  aula.  Partiendo  de  las  premisas  del                               
enfoque  de  la  Investigación-Acción  (Lewin  1946)  se  diseñó  una  investigación  cuyo  objetivo  era                           
aumentar  la  participación  de  los  estudiantes  en  el  aula  y  reducir  la  ansiedad  debido  al  miedo  a                                   
cometer  un  error.  Para  ello  se  crearon  actividades  didácticas  con  las  herramientas  digitales  y  se                               
implementaron  en  el  aula.  La  recogida  de  datos  se  realizó  a  través  de  un  cuaderno  de  bitácora,                                   
la  distribución  de  un  cuestionario  para  evaluar  la  eficacia  y  utilidad  de  los  recursos  TIC  y  la                                   
observación  participante  para  documentar  los  comportamientos  en  el  aula.  Los  resultados                       
revelan  que  la  inclusión  efectiva  de  las  herramientas  digitales  promueven  una  reducción  en  los                             
niveles   de   ansiedad   de   los   estudiantes.   
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extranjera,  en  Didáctica  de  la  emoción:  de  la  investigación  al  aula  de  ELE,  MarcoELE,  21,                               
47-61.   
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Lengua  Extranjera  (ELE)  y  doctora  en  Lenguas  Modernas,  Traducción  y  Enseñanza  de  ELE,  es                             
profesora  de  español  como  lengua  extranjera  en  la  Universidad  de  Columbia.  Empezó  su  carrera                             
docente  e  investigadora  en  el  campo  de  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  ELE  en  el  año  2000  y                                     
desde  entonces  ha  desempeñado  su  labor  en  diversas  instituciones  en  Reino  Unido,  Estados                           
Unidos,  Barbados,  Gambia,  Tailandia  y  España  a  nivel  escolar  y  universitario.  En  la  actualidad                             
investiga  sobre  el  impacto  de  la  implementación  de  herramientas  digitales  en  la  práctica                           
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docente  y  el  aprendizaje  de  ELE  y  la  influencia  del  contexto  para  la  inclusión  de  estas                                 
herramientas   en   el   currículo.   

  
 
Sonia   Alessandra,   Liceo   Galileo   Galilei   (Catania),   Università   degli   Studi   di   Catania   
 
Incrementando   la   motivación:   gamificar   en   clase   de   ELE   
 
A  lo  largo  de  esta  ponencia  vamos  a  descubrir  qué  es  la  gamificación,  qué  promueve  y  por  qué                                     
esta  nueva  herramienta  puede  ser  útil  en  las  metodologías  de  enseñanza  actuales.  El  interés  en                               
la  gamificación  nace  a  raíz  de  una  falta  de  estímulos  y  motivación  en  el  alumnado.  Autores                                 
como  Dörnyei  y  Krashen  han  demostrado  que  la  inclusión  de  actividades  lúdicas  en  el  aula  eleva                                 
el  nivel  de  motivación  de  los  alumnos.  Crear  retos,  fomentar  un  ambiente  cooperativo  y  lograr                               
un  compromiso  mayor  por  parte  del  alumnado  es  posible  con  un  poco  de  imaginación  y  con                                 
una  serie  de  mejoras  a  lo  que  ya  hacemos  habitualmente.  Se  mostrará  que  innovar  y  cambiar  la                                   
forma  en  la  que  damos  clases  para  hacerlas  más  motivadoras  y  memorables  no  es  tan  difícil,                                 
mediante  el  uso  de  elementos  de  gamificación,  es  decir  trasladando  los  métodos  y  técnicas  de                               
los   juegos   y   videojuegos   al   aula.   
En   primer   lugar,   veremos   la   importancia   de   lo   afectivo   en   el   aula   
de  idiomas.  Después,  procederemos  a  analizar  el  enfoque  en  sí,  sus  pros  y  contras  y  el  tipo  de                                     
actividades   que   
podemos  incluir  para  incentivar  al  alumno.  Finalmente,  pasaremos  a  ver  algunas  propuestas                         
prácticas.   
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socioculturales  de  un  curso  de  ELE  en  inmersión  para  adolescentes ,  en  redELE  ISSN:  1571-4667,                             
Año   2015,   número   27   
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Sonia  Alessandra  ejerce  como  profesora  de  plantilla  en  un  instituto  de  educación  secundaria                           
desde  el  año  2001  y  docente  contratada  en  la  Universidad  de  Catania  desde  2007.  Es  licenciada                                 
en  “Lingue  e  Letterature  Straniere  Moderne”  por  la  Universidad  de  Catania  con  una  memoria                             
sobre  Miguel  de  Unamuno.  Ha  cursado  el  Máster  en  Didáctica  de  Literatura  y  Cultura  española                               
en  la  Universidad  Guglielmo  Marconi  de  Roma.  Actualmente  participa  en  el  Programa  de                           
Doctorado  en  Estudios  Lingüísticos,  Literarios  y  Teatrales  de  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares.                             
Colabora  con  el  Instituto  Cervantes  de  Palermo  como  examinadora  de  DELE.  Como  formadora                           
de  profesores,  ha  impartido  seminarios,  talleres  y  cursos  en  programas  de  formación  de                           
profesores  de  español  como  lengua  extranjera.  Sus  principales  intereses  de  investigación                       
enfocan   la   didáctica   de   ELE   y   las   nuevas   tendencias   metodológicas.   
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Juana-Rosa   Suárez   Robaina,   Universidad   de   Las   Palmas   de   Gran   Canaria   
Cristóbal   Luis   Nuez   García,   Universidad   de   Las   Palmas   de   Gran   Canaria   
 
Don   Quijote   navega   de   nuevo:   revisitando   una   web   desde   la   metodología   del   EAS   
 
Esta  intervención  pone  su  foco  de  interés  en  ofrecer  el  aprovechamiento  didáctico  del  relato                             
cervantino  con  el  apoyo  de  las  TIC.  Revisita  y  actualiza  la  página  web  Caminando  con  don                                 
Quijote  diseñada  quince  años  atrás,  coincidiendo  en  aquel  entonces  con  los  cuatrocientos  años                           
de   la   primera   parte   del   Quijote   (1605).      
Metodológicamente  hablando  esta  investigación  se  inspira  en  la  perspectiva  de  los  EAS                         
(Episodios  de  Aprendizaje  situados)  y  fusiona  el  tratamiento  didáctico  de  la  obra  cumbre  de  la                               
literatura   mundial   con   el   uso   de   las   tecnologías   de   la   información   y   la   comunicación.   
La  actualización  que  ahora  se  presenta  se  orienta  de  nuevo  a  la  etapa  educativa  de  Secundaria.                                 
Ofrece  un  itinerario  flexible  que  se  propone,  manteniendo  el  propósito  inicial  de  la  web  de                               
origen,  “redescubrir  la  vigencia  del  relato  cervantino  […]  recordar  la  frescura  y  universalidad  del                             
manchego  errante  […]  Contagiar  al  alumnado  de  la  ilusión,  de  la  inquebrantable  emoción  y                             
dignidad   quijotesca”.   
Los  objetivos  específicos  que  aborda  esta  investigación  aplicada  son  diseñar,  en  el  marco  digital                             
de  la  Red,  en  sus  diferentes  secciones,  dinámicas  y  actividades  a  partir  de  una  selección  de                                 
contenidos  del  relato  cervantino;  trazar  una  ruta  interactiva  inspirada  en  episodios  singulares                         
del  Quijote  desde  una  perspectiva  interdisciplinar  y,  finalmente,  reivindicar  la                     
contemporaneidad  de  la  obra  y  hacerla  atractiva  y  significativa  para  el  contexto  educativo  del                             
siglo   XXI.     
¿Qué  se  encontrará  el  usuario  en  esta  escapada  por  la  Mancha?  Dinámicas  de  producción                             
textual,  acciones  de  gamificación  online,  manipulación  creativa  ad  hoc  de  la  narrativa                         
cervantina  (sobre  el  mundo  de  los  personajes,  los  espacios  y  ambientes,  los  objetos  fetiche…),                             
actividades  que  integren  el  tratamiento  lúdico  y  amigable  de  la  figura  quijotesca,  intervención                           
sobre  el  espacio  sonoro  del  Quijote,  invitación  a  disfrutar  del  mundo  sensitivo  (gustativo  y                             
olfativo)…  y,  en  definitiva,  cuantas  actividades  contemplaren,  amable  lector,  el  deleitar                       
aprovechando.     
Quienes  caminen  por  esta  nueva  web  tendrán  la  oportunidad  de  acompañar  al  Quijote  por  un                               
escenario  interactivo,  idóneo  para  la  construcción  conjunta  de  conocimiento  (INTEFF,  2017).  La                         
actualización  sobre  la  propuesta  del  2005  supone  un  reajuste  que  incorpora  ahora  elementos  no                             
presentes  en  la  anterior  versión  (youtube,  ivoox,  h5p,  Google  Maps-…).  En  definitiva,  gracias  a                             
esta  mediación  de  las  tecnologías,  aplicadas  ahora  al  conocimiento  (TAC),  avanzamos  en  el                           
acercamiento  al  de  la  triste  figura…  Invitamos,  en  última  instancia,  a  plantearnos  hasta  qué                             
punto  el  humanismo  cervantino  de  la  época  áurea  se  alinea  con  el  nuevo  contexto  educativo  del                                 
siglo   XXI.   
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Francisco   Molina   Díaz,   Universidad   Pablo   de   Olavide   
 
Colocaciones   en   la   lexicografía   de   ELE   

  
El  objetivo  de  este  trabajo  es  el  análisis  del  tratamiento  de  las  colocaciones  en  cuatro                               
diccionarios  monolingües  de  español  como  L2,  a  saber,  los  conocidos  como  Alcalá,  SM,  Espasa  y                               
Salamanca.  La  metodología  consiste  en  la  selección  de  un  corpus  de  colocaciones  a  partir  de  la                                 
clasificación  de  Koike  (2001),  concretamente  las  llamadas  colocaciones  léxicas  que  responden  a                         
la  estructura  sustantivo  +  verbo.  En  el  análisis  se  ha  buscado  en  los  cuatro  diccionarios  la  base  y                                     
el  colocativo  de  las  colocaciones  y,  dentro  de  la  microestructura  de  cada  uno  de  los  diccionarios,                                 
se   ha   comprobado   su   aparición   y   tratamiento   en   la   definición   y   en   los   ejemplos.   
Esto  permite  presentar  tablas  en  la  que  se  aportan  datos  porcentuales  que  permiten  cuantificar                             
los  resultados  de  la  investigación  y  establecer  unas  conclusiones  que  inciden  en  la  necesidad  de                               
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abordar  las  colocaciones  en  los  diccionarios  monolingües  de  español  L2  de  una  forma  más                             
sistemática:  aunque  el  porcentaje  de  no  apariciones  de  las  colocaciones  en  estos  diccionarios  no                             
es  excesivamente  preocupante,  es  verdad  que  en  la  mayoría  de  las  veces  las  colocaciones  se                               
encuentran  en  la  entrada  correspondiente  al  colocativo,  no  en  la  de  la  base,  lo  que  dificulta  al                                   
aprendiz   de   español   como   L2   la   localización   y   conocimiento   de   estas   unidades   léxicas.     
Todo  ello  le  lleva  establecer  conclusiones  sobre  la  calidad  del  tratamiento  de  las  colocaciones  en                               
los  diccionarios  monolingües  de  español  como  L2:  estos  requieren  de  una  mayor  y  mejor                             
representación  de  las  colocaciones  y  un  tratamiento  sistemático  de  su  inclusión  para  que  sean                             
útiles   en   la   comprensión   y,   especialmente,   en   la   producción.   
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Sesión   de   comunicaciones   14   
 
Julián   López   Medina,   Universidad   de   Alicante   
 
La  “cultura  meta”  y  otras  trampas  en  el  desarrollo  de  la  competencia  intercultural  del                             
profesorado   de   lenguas   extranjeras     
 
La  noción,  aún  extendida,  de  que  hay  una  cultura  claramente  asociada  a  la  lengua  de  estudio,  y                                  
que  su  enseñanza  es  objetivo  del  profesorado  es  uno  de  los  palos  que  la  “intuición  popular”  ha                                   
ido  poniendo  en  las  ruedas  a  los/las  docentes  de  lenguas,  y  que  su  formación  debía  haber                                 
retirado.  La  asociación  “una  lengua  =  una  cultura”  y  su  corolario  “la  cultura  se  puede  aprender”                                 
son  problemáticos  al  aplicarse  a  cualquier  lengua,  y  tal  vez  contraproducentes  para  el  desarrollo                             
de  la  competencia  intercultural,  pero  resultan  aún  más  disparatados  cuando  hablamos  de                         
lenguas  como  el  español  o  el  inglés  y  su  enseñanza  como  segundas  lenguas  o  lenguas                               
extranjeras.   
Mediante  la  revisión  teórica  de  la  bibliografía  referida  a  la  competencia  intercultural  y  su                             
contraste  con  los  resultados  de  una  investigación  cuantitativa  en  marcha  sobre  creencias  del                           
profesorado,  el  objetivo  de  este  trabajo  es  ver  hasta  qué  punto  pervive  la  noción  de  “cultura                                 
meta”  entre  el  profesorado  en  formación,  cuando  ya  hace  tanto  que  abandonamos  el  mito  del                               
“hablante  nativo”.  Si  tal  pervivencia  se  demuestra,  se  plantea  la  importancia  de  identificar                           
necesidades  formativas  específicas  que  puedan  replantear  en  algunos  aspectos  tanto  los                       
programas  de  postgrado  de  formación  inicial  como  los  talleres  de  desarrollo  profesional.  La                           
conclusión  apunta  a  modos  de  explicitar,  durante  el  proceso  de  formación  del  profesorado  de                             
lenguas,  los  desafíos  al  concepto  de  cultura,  y  en  particular  al  de  “cultura  meta”.  Se  antoja                                 
esencial  mirar  a  la  pedagogía  crítica  y  al  concepto  de  “Third  Culture”  para  avanzar  en  el  destierro                                   
definitivo  de  esa  intuición,  y  formar  así  docentes  que  realmente  sean  mediadores                         
interculturales,  docentes  que  trabajen  en  sus  aulas  por  la  alfabetización  crítica  y  la  competencia                             
comunicativa   intercultural.     
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(UA)  y  Profesor  Asociado  del  Departamento  de  Innovación  y  Formación  Didáctica  de  la  Facultad                             
de  Educación  de  dicha  universidad.  Profesor  de  inglés  y  español  como  lenguas  extranjeras                           
durante  más  de  20  años,  primero  en  enseñanza  no  reglada,  después  en  la  Universidad  de  Rhode                                 
Island,  EE.UU,  y  en  el  Centro  Superior  de  Idiomas  de  la  Universidad  de  Alicante.  Ha  impartido                                 
numerosos  cursos  y  talleres  de  formación  de  profesores  para  universidades  e  instituciones  de                           
varios  países  (Alemania,  Holanda,  Japón,  Italia,  EE.UU.)  principalmente  en  lo  referido  al  desarrollo                           
de  la  competencia  intercultural  en  el  aula  de  segunda  lengua  /lengua  extranjera.  Su  interés  de                               
investigación  principal  es  la  incorporación  de  la  dimensión  intercultural  del  proceso  de                         
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enseñanza/aprendizaje  de  lenguas  en  la  formación  del  profesorado,  así  como  los  vínculos  de  la                             
pedagogía   crítica   y   la   enseñanza   orientada   a   la   justicia   social   con   el   aula   de   lenguas   extranjeras.     
 

  
 
Guillermo   Soler-Quílez,   Universidad   de   Alicante   
 
Lecturas   queer   en   las   aulas   de   primaria,   una   investigación   inclusiva   
 
Cuando  se  cumplen  25  años  de  la  publicación  del  texto  fundacional  de  la  pedagogía  queer  en  el                                   
que  Deborah  Britzman  denuncia  la  necesidad  de  cambiar  las  lecturas  que  se  realizan  en  los                               
centros  escolares  en  tanto  en  cuanto  invisibilizan  la  diversidad  afectivo-sexual  y  de  género,  se                             
presentan  los  resultados  de  una  investigación  que  plantea,  en  el  ámbito  hispánico,  la                           
demostración  de  que  leer  textos  con  personajes  no  normativos  mejora  la  percepción  sobre  el                             
colectivo.   
Durante  un  curso  escolar,  en  dos  colegios  diferentes  de  la  ciudad  de  Elx,  fue  realizada  una                                 
investigación  en  las  aulas  de  sexto  de  primaria  en  las  que  las  lecturas  que  realizó  el  alumnado                                   
en  las  clases  de  lengua  castellana  fueron  seleccionadas  atendiendo  a  la  aparición  de  personajes                             
de  carácter  no  normativo:  álbumes  ilustrados  como  Titiritesa  o  El  día  de  la  rana  roja,  fragmentos                                 
de   novelas,   como   Calvina   o   El   chico   de   las   estrellas,   etc.   
El  objetivo  pasa  por  la  demostración  de  que  la  lectura  de  textos  inclusivos  favorece  la                               
percepción  sobre  la  diversidad  afectivo-sexual  y  de  género,  tanto  de  manera  individual  como                           
familiar   y   social.   
Las  conclusiones  señalan  que  el  alumnado  que  ha  participado  en  esta  investigación,  es  decir,  las                               
y  los  estudiante  que  leyeron  textos  con  personajes  gais,  lesbianas,  bisexuales  o  trans,  muestran                             
cuando  han  respondido  al  cuestionario  diseñado  para  la  misma  una  mayor  aceptación  en  torno                             
a  la  realidad  LGTBQ  que  el  resto.  Lo  que  supone  una  mejora  significativa  de  la  percepción                                 
individual   así   como   de   la   reducción   de   posibles   conflictos   en   el   ámbito   escolar   y   social.   
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Geografías   digitales:   un   dispositivo   para   desarrollar   las   competencias   comunicativas     
 
En  esta  comunicación  presentamos  un  dispositivo  al  que  llamaremos,  de  manera  provisional,                         
“Geografías  digitales”  que  tiene  como  objetivo  actuar  como  eje  vertebrador  de  las  actividades                           
comunicativas  llevadas  a  cabo  durante  un  periodo  escolar.  Después  de  varias                       
experimentaciones,  en  esta  comunicación  presentaremos  dos  experiencias  complementarias:                 
Premià   es   llegeix   i   Les   places   literàries   de   l’IOC.     
Este  dispositivo  didáctico  presenta  una  serie  de  elementos  significativos  que  inciden  en  la                           
metodología   de   aula:   
En  primer  lugar,  siguiendo  la  línea  de  trabajo  del  grupo  Geografías  literarias  2.0,  sitúa  un  espacio                                 
próximo  del  alumnado  como  motivo  de  sus  producciones  escritas  y  orales.  En  Premià  es  llegeix,                               
los  alumnos  de  1º  de  la  ESO  trabajan  sobre  los  literatos  que  están  presentes  en  el  nomenclátor                                   
de  su  población.  En  cambio,  la  experiencia  Les  places  literàries  de  l’IOC,  inmersa  en  un  contexto                                 
de  formación  en  línea  de  adultos  repartidos  por  toda  la  geografía  catalana,  se  insta  a  cada                                 
participante  a  escoger  una  plaza  especialmente  agradable  de  su  población.  Esa  literaturización                         
de  espacios  (Prats  y  Ramos,  2019)  pretende  generar  un  vínculo  emotivo  en  las  producciones  de                               
los   alumnos.   
En  segundo  lugar,  el  lugar  de  encuentro  de  estas  geografías  es  un  artefacto  digital  Trujillo  y  ot.                                   
xxx),  una  página  web  o  un  wiki  que  actúa  como  espacio  virtual  de  trabajo  colaborativo.  Esta                                 
decisión  nos  permite  incidir  plenamente  en  la  alfabetización  digital  del  alumnado  puesto  que                           
escriben  en  línea,  comentan  los  trabajos  de  los  compañeros,  construyen  un  proyecto                         
colaborativo  y,  por  encima  de  todo,  toman  conciencia  de  qué  pueden  hacer  público  en  la  red  y                                   
qué   deben   mantener   en   la   privacidad.   
En  tercer  lugar,  estas  geografías  digitales  actúan  como  carpeta  de  aprendizaje  del  alumnado                           
puesto  que  en  ellas  organiza,  relaciona  y  explica  el  producto  final  de  los  trabajos  significativos                               
del  proyecto,  que  son  justamente  los  que  inciden  en  el  desarrollo  de  la  competencia                             
comunicativa.  Teniendo  en  cuenta  que  los  proyectos  son  de  todo  el  grupo  y  que  tendrán  una                                 
difusión  pública,  el  alumnado  responde  a  las  indicaciones  que  el  docente  expresa  a  lo  largo  del                                 
proceso,  mejorando  el  efecto  de  la  evaluación  formativa.  Asimismo,  se  fomenta  la                         
metacognición  de  todo  el  proceso  de  aprendizaje  porque  los  propios  protagonistas  deben                         
explicar   sus   trabajos   a   los   posibles   lectores.     
En  conclusión,  desde  una  postura  de  la  evaluación  como  reconocimiento  del  trabajo  a  partir  de                               
evidencias  significativas  (De  Ketele,  2016),  las  geografías  digitales  que  hemos  implementado                       
reciben  de  manera  recurrente  la  misma  valoración  por  parte  del  alumnado:  “  Nunca  me  hubiera                               
podido  pensar  que  una  plaza  sería  el  escenario  para  poder  desarrollar  tantas  historias”  y  “Ha  sido                                 
la  asignatura  más  complicada  pero  a  la  vez  muy  interesante”.  En  este  sentido,  creemos  que  su                                 
versatilidad  se  adapta  a  contextos  de  aprendizaje  de  todo  tipo  en  el  ámbito  lingüístico  y  literario                                 
y   permite   profundizar   en   una   innovación   rigurosa   y   efectiva.   
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Literàries  2.0  y  ha  elaborado  la  ruta  literaria  de  carácter  interdisciplinar  Viladrau,  un  entorn                             
poètic.   
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Lectura  y  educación  literaria  en  la  formación  de  maestros.  Percepciones  sobre  formación                         
literaria   y   hábito   lector   en   estudiantes   del   Grado   en   Maestro   en   Educación   Infantil   

  
La  formación  para  la  educación  literaria  es  un  componente  esencial  en  la  preparación  de                             
maestros/as  de  Educación  Infantil.  Numerosos  estudios  han  incidido  en  la  importancia  de  la                           
literatura  como  herramienta  pedagógica  dentro  del  aula  de  Educación  Infantil,  de  ahí  la                           
importancia  de  un  adecuado  tratamiento  de  la  formación  literaria  en  los  planes  de  estudio  de                               
los  Grados  en  Maestro.  El  objetivo  fundamental  de  esa  formación  literaria  en  la  Educación                             
Infantil,  obviando  los  logros  competenciales  que  pueden  adquirirse  a  través  de  la  literatura,  es  el                               
desarrollo  de  un  hábito  lector  que  se  consolide  en  el  resto  de  etapas  educativas  y  que  dé  como                                     
resultado  un  lector  solvente  y  activo.  Por  ello,  además  de  maestros/as  capacitados  para  una                             
enseñanza  de  la  literatura  adecuada  para  ese  fin,  es  necesario  contar  con  personas  con  hábito                               
lector   y   con   solvencia   para   la   lectura   de   textos   literarios.   
En  esta  comunicación  presentamos  los  resultados  obtenidos  en  un  estudio  sobre  la  percepción                          
del  alumnado  de  4.º  curso  del  Grado  en  Maestro  en  Educación  Infantil  en  relación  a  hábitos  de                                   
lectura  y  competencia  lectora  propios,  a  su  conocimiento  de  la  literatura  infantil  y  las                             
observaciones  sobre  educación  literaria  en  el  aula  de  Infantil  realizadas  durante  el  Practicum  I                             
en  el  3.º  curso.  Se  lleva  a  cabo  a  través  de  un  cuestionario  implementado  al  inicio  y  al  final  de  la                                           
asignatura  de  Literatura  infantil  y  animación  a  la  lectura.  El  objetivo  es  analizar  la  influencia  de  la                                   
formación  literaria  adquirida  en  esta  asignatura,  la  única  en  el  plan  de  estudios  dedicada  a  la                                 
literatura  y  a  su  enseñanza,  en  la  valoración  crítica  de  la  educación  literaria  y  de  su  importancia,                                   
así  como  en  el  conocimiento  crítico  de  estrategias  y  autores  para  abordar  de  manera  eficaz  la                                 
enseñanza   de   la   literatura   en   la   Educación   Infantil.   
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Sesión   de   comunicaciones   15   
 
Verónica   Del   Valle   Cacela,   Universidad   Marie   Curie-Sklodowska   
 
La   didáctica   de   la   traducción   jurídica   en   la   actualidad:   Polonia,   Italia   y   España   
 
La  enseñanza-aprendizaje  de  lenguas  ha  experimentado  varios  cambios  en  su  aplicación  en  el                           
aula  de  idiomas  y  que  se  ha  centrado,  en  este  último  período,  en  el  papel  del  estudiante  como                                     
actor  activo  en  su  propio  aprendizaje  y  en  el  papel  del  profesor  como  facilitador.  Estos  nuevos                                 
roles  conllevan  la  aplicación  de  nuevas  técnicas  para  la  adquisición  de  la  lengua  extranjera.  No                               
obstante,  estas  nuevas  técnicas  no  se  emplean  exclusivamente  en  la  enseñanza-aprendizaje  de                         
idiomas  sino  que  también  se  trasladan  al  aula  de  traducción,  es  decir,  la  didáctica  de  la                                 
traducción  ha  evolucionado  y  se  vale,  por  ejemplo,  del  enfoque  por  tareas  (Gemma  Andújar                             
Moreno  y  Mª  Dolors  Cañada  Pujols,  2011)  o  de  la  pedagogía  del  error  (Francesc  Fernández,  1999;                                 
Isabelle  Collombat,  2013)  para  que  el  estudiante  adquiera  los  conocimientos  que  se  requieren  en                             
el   aula   y   que   posteriormente,   le   servirán   para   ejercer   su   labor   como   traductor.     
Estos  enfoques  no  se  conciben  sólo  para  una  didáctica  de  la  traducción  general  sino  que                               
también  se  aplican  en  la  didáctica  de  la  traducción  especializada  como  por  ejemplo  la                             
traducción  técnica  (Romina  Valeria  Carabajal,  2017)  o  la  traducción  en  ámbito  jurídico  (Bouchra                           
Bouteffah  Aghbalou,  2017).  Será  sobre  esta  última,  la  didáctica  de  la  traducción  en  ámbito                             
jurídico,  sobre  la  que  versará  la  presente  comunicación  que  pretende  realizar  algunas                         
observaciones  sobre  los  métodos  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  traducción  jurídica  en  la                         
actualidad  y  qué  papel  juega  el  componente  socio-afectivo  (Carabajal,  166:2017)  en  la  didáctica                           
de   la   traducción.     
Para  ello,  se  expondrá  la  situación  de  la  didáctica  de  la  traducción  jurídica  en  Polonia,  Italia  y                                   
España  a  modo  de  ejemplo  para,  posteriormente,  concluir  la  comunicación  con  unas  reflexiones                           
finales   sobre   los   aspectos   mencionados.   
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Anabel  Galán-Mañas,  Patricia  Rodríguez-Inés,  Anna  Kuznik  y  Lupe  Romero  (2019):                     
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Bio:   
Verónica  Del  Valle  Cacela  es  licenciada  en  Traducción  e  Interpretación  de  árabe  e  italiano  por  la                                
Universidad  de  Granada  y  posteriormente,  doctora  por  la  Universidad  de  Málaga  y  la                           
Universidad  de  Bologna  con  la  tesis  “IURITES:  recursos  para  traductores  e  intérpretes  en  ámbito                             
jurídico  (italiano<>español).  Cuenta  en  su  haber  con  un  máster  en  Traducción  especializada                         
(jurídico,  económico  y  comercial)  con  los  idiomas  inglés  y  francés  por  la  Universidad  de                             
Córdoba,  un  experto  en  Interpretación  judicial  (italiano<>español)  por  la  Universidad  de  Bologna                         
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y  un  máster  en  Español  como  lengua  extranjera  por  la  Universidad  de  Minho  cuyo  trabajo  final                                 
se  centró  en  el  empleo  de  la  traducción  como  herramienta  pedagógica  para  adquirir  el  léxico  en                                 
L2/LE.     
En  la  actualidad  trabaja  como  lectora  MAEC-AECID  en  la  Universidad  Marie  Curie-  Skłodowska                           
de   Lublin   (Polonia)   donde   imparte   clases   de   ELE,   lenguaje   especializado   y   traducción.   
Anteriormente,  ha  trabajado  como  profesora  de  español  en  institutos  italianos  y  como                         
traductora   de   textos   jurídicos.   
Sus  investigaciones  se  centran,  principalmente,  en  la  didáctica  de  la  Traducción  e  Interpretación                           
jurídica,  judicial  y  jurada,  los  recursos  lingüísticos  para  traductores  e  intérpretes  jurídicos  y                           
judiciales,  los  estudios  contrastivos  entre  lenguas  afines  (italiano-español)  y  el  uso  de  la                           
traducción   para   adquirir   la   L2/LE.   
 

  
 
Jorgelina   Emilse   San   Pedro,   Universidad   de   Murcia     
 
La   evaluación:   reflexiones   y   propuestas   en   la   didáctica   del   español   como   lengua   extranjera     
 
La  evaluación  sigue  siendo,  hoy  en  día,  tema  de  debate  y  discusión  en  el  marco  de  la  enseñanza                                     
de  lengua  extranjera.  Esta  ponencia  tiene  como  objetivo  mostrar  una  serie  de  reflexiones  y                             
propuestas,  de  futuros  profesores  de  español  como  lengua  extranjera,  sobre  la  evaluación                         
(evaluación  que  abarca  la  expresión  escrita  y  oral)  en  el  ámbito  de  la  didáctica  de  la  lengua.                                  
Dichas  consideraciones  nacen  tras  unos  cuestionarios,  actividades  y  tareas  que  se  han  llevado  a                             
cabo  durante  unos  cursos  de  formación  a  futuros  profesores  de  Ele  en  el  IC  de  Roma  en  estos                                     
últimos  tres  años.  Durante  estas  jornadas,  primero  los  asistentes  han  participado  en  un  blog                             
sobre  la  evaluación  (qué,  para  qué,  cuándo,  cómo,  con  qué,  quién  se  avalua)  contestado  según                               
sus  propias  experiencias  y  creencias,  a  seguir  se  ha  hecho  un  excursus  sobre  las  distintas  teorías                                 
de  la  evaluación  en  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras,  se  han  realizado  actividades  prácticas                             
en  el  aula  sobre  el  tema,  se  ha  presentado  y  reflexionado  sobre  la  evaluación  en  la  enseñanza                                   
del  español  en  un  contexto  italófono  y  no  solo.  Al  final  de  este  recorrido  los  asistentes  han                                   
presentado  una  serie  de  reflexiones  sobre  el  concepto  de  evaluación  y  consideraciones  sobre  la                             
necesidad  de  cambios  en  los  sistemas  educativos  actuales.  Todo  esto  formará  parte  de  la                             
presente  comunicación  donde  se  presentará  el  grupo  de  asistentes,  los  aspectos  que  se  han                             
destacado  durante  el  curso  y  las  propuestas  en  el  nuevo  panorama  de  la  didáctica  de  la  lengua.                                   
La  idea  es  plantear  nuevas  propuestas  de  reflexión  sobre  las  evaluación  como  modo  particular                             
de  encarar,  superar  y  resolver  el  complejo  problema  de  evaluar  desde  una  perspectiva  diferente                             
a   la   vigente.     
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Sans,  Neue  (2000),  Criterios  para  la  evaluación  y  el  diseño  de  materiales  didácticos  para  la                               
enseñanza   de   ELE * ,   en     
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/san 
s01.htm   

  
Bio:   
Jorgelina  Emilse  San  Pedro  es  argentina.  En  Roma,  estudia  y  se  licencia  en  Filología  Hispánica                               
e  Inglesa  en  la  Università  degli  Studi  di  Roma  «La  Sapienza».  Asimismo,  obtiene  el  Diploma                               
Superior  de  Intérprete  y  Traductora  en  la  Universidad  S.  Pio  V.  Actualmente  se  desempeña  como                               
Profesora  en  la  Escuela  secundaria  de  segundo  grado  “Lucrezio  Caro”  de  Roma,  como  docente                             
colaboradora  del  Instituto  Cervantes  de  Roma,  a  través  del  cual  dicta  cursos  de  español  en  la                                 
Universidad  LUISS  y  Profesora  invitada  en  la  Pontificia  Università  Urbaniana.  Es  examinadora                         
del  DELE  (Diploma  de  Español  como  Lengua  Extranjera,  España)  y  del  CELU  (Certificado  de                             
Español  Lengua  y  Uso,  Argentina).  Es  doctoranda  en  Lingüística  sincrónica  en  la  Universidad  de                             
Murcia,  autora  de  materiales  ELE  y  DELE  (Difusión:  Reporteros  y  Nos  vemos  y  Octaedro:                             
Prepara  y  practica  el  DELE  A1,  B1  y  B2))  y  ponente  en  talleres  de  formación  y  formadora  de                                     
profesores,  además  de  preparadora  para  el  examen  DELE.  Sus  líneas  de  investigación  son  la                             
Metodología  y  Didáctica  del  Español  como  Segunda  Lengua  /Lengua  Extranjera  en  contextos                         
italófonos   y   las   variedades   diatópicas   del   español.   

  
 
Giuseppe   Trovato,   Università   Ca’   Foscari   Venezia   

  
El  nuevo  papel  de  la  mediación  lingüística  en  la  didáctica  de  ELE  a  la  luz  de  las  nuevas                                     
directrices   del   MCER   

El  concepto  de  Mediación  lingüística  se  ha  venido  desarrollando  con  más  contundencia  en  la                             
última  década  debido  a  los  incesantes  flujos  migratorios  que  nuestras  sociedades  han  venido                           
experimentando  a  raíz  de  los  cambios  económicos  y  sociales  provocados  por  el  fenómeno  de  la                               
globalización.  En  este  marco,  se  ha  hecho  cada  vez  más  necesario  acercar  a  culturas  diferentes                               
con  vistas  a  la  integración  de  las  comunidades  lingüísticas  minoritarias  en  la  sociedad  de                             
acogida.  Este  papel  de  intermediación  le  corresponde  precisamEnte  al  “mediador”,  considerado                       
como   puente   de   la   comunicación.   
El  objetivo  de  la  ponencia  es  el  de  hacer  hincapié  en  las  potencialidades  que  puede  tener  la                                   
Mediación  lingüística  dentro  de  un  escenario  didáctico.  Así  que  mi  planteamiento  metodológico                         
está  enfocado  a  la  rentabilidad  de  la  Mediación  lingüística  en  el  ámbito  de  la  didáctica  de                                 
segundas  lenguas  en  general  y  del  español  más  concretamente.  Mi  posición  se  ve  asimismo                             
reforzada  por  la  importancia  que  concede  el  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las                             
Lenguas  Extranjeras  (MCER)  a  las  “actividades  de  mediación”,  es  decir,  las  que  hacen  posible  la                               
comunicación  entre  personas  que  no  pueden  comunicarse  entre  sí  directamente,  por  ejemplo,                         
la  traducción,  la  interpretación,  la  toma  de  notas  o  la  reformulación  de  un  texto  (cfr.  MCER).                                 
Efectivamente,  la  Mediación  lingüística  se  puede  concebir  como  un  proceso  lingüístico  que                         
tiene  lugar  al  desarrollarse  una  actividad  de  la  lengua.  Los  procesos  clásicos  vienen                           
representados  por  las  tradicionales  destrezas  lingüísticas  (comprensión  auditiva,  comprensión                   
lectora,  expresión  oral  y  expresión  escrita)  y,  a  partir  de  su  combinación,  se  obtiene  un  proceso                                 
complejo   al   que   podemos   atribuir   la   etiqueta   de   “mediación”.   
Para  cumplir  con  mis  objetivos,  ofreceré  una  breve  fundamentación  teórica  sobre  el  concepto                           
de  Mediación  lingüística,  haciendo  hincapié  en  la  problemática  terminológica  derivada  de  la                         
presencia  del  adjetivo  “cultural”.  Posteriormente,  desarrollaré  un  análisis  sobre  el  papel  que  la                           
Mediación  lingüística  puede  desempeñar  en  la  Glotodidáctica,  en  función  de  las  orientaciones                         
más  actuales  del  llamado  enfoque  comunicativo.  Finalmente,  brindaré  algunas  pautas                     
didácticas  que  considero  de  gran  utilidad  a  la  hora  de  abordar  la  Mediación  a  lo  largo  del                                   
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proceso  de  enseñanza/aprendizaje  del  español  como  lengua  extranjera.  Se  trata,                     
concretamente,  de  actividades  didácticas  pensadas  para  estudiantes  universitarios  de  ámbito                     
lingüístico   y   filológico.   
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