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METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE VARIEDADES 
DEL ESPAÑOL: UN EJEMPLO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 
ROCÍO DÍAZ-BRAVO 

Universidad de Granada 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se presentan el diseño y los resultados preliminares de una 

experiencia de innovación didáctica desarrollada durante los cursos académicos 
2017/2018-2020/2021 en una asignatura obligatoria de historia y variedades del 
español del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada 
(UGR). Se han implementado tres modelos de clase invertida (en adelante, CI) y un 
modelo más tradicional en el que la profesora impartía los contenidos. Se trata de un 
ejemplo práctico de investigación-acción (Elliot, 1990) en el aula de variedades del 
español (Vilar-Beltrán, 2019), pues el proceso reflexivo y la investigación continuada 
sobre la propia práctica docente universitaria permiten una mejora significativa de la 
misma (Gibbs et al., 2017). La investigación-acción se caracteriza por los siguientes 
aspectos: validación de teorías a partir de las prácticas; creación de comunidades que 
reflexionan de manera conjunta para mejorar la práctica docente de forma 
colaborativa y participativa; análisis crítico de una situación educativa con 
implicaciones en la actividad y planificación docentes de forma cíclica: “identificación 
del problema, diseño e implementación de un plan, recogida y análisis de datos, 
observación y reflexión y vuelta a empezar” (Vilar-Beltrán, 2019). 

En nuestro estudio, partimos de la siguiente pregunta de investigación: ¿qué 
metodología es más eficaz en la enseñanza-aprendizaje de variedades del español: 
una metodología tradicional, o una clase invertida? Tras comprobar el éxito de la CI 
en la enseñanza de variedades del español en varias universidades (Queen Mary 
University of London, University College London y UGR), se están probando diversos 
modelos de CI, implementando mejoras de acuerdo con la retroalimentación recibida 
por parte del alumnado y del profesorado implicado en la experiencia (profesoras del 
grupo de investigación LiSLaT ‘Linguistics in Spanish Language Teaching’, de las 
citadas universidades británicas y de la UGR). Por otra parte, partimos del 
convencimiento de que la mejor forma de aprender las variedades de una lengua es 
de manera práctica a través de material auditivo. Sin embargo, existen escasos 
materiales didácticos basados en muestras audiovisuales de diversas variedades del 
español (por ej., el Catálogo de Voces Hispánicas del Instituto Cervantes, s.f.), y 
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muchos menos aún que capten el interés de los estudiantes, lo que contrasta con la 
enorme cantidad de material audiovisual del mundo hispanohablante disponible en 
Internet (Díaz-Bravo, Acid-Carrillo, y Fernández-Luna, 2020). 

 
Objetivos 
Los objetivos generales del proyecto presentado son los siguientes: 
Por un lado, analizar y comparar la efectividad de tres modelos de CI y de un 

método más tradicional (CT) en la enseñanza-aprendizaje de variedades del español, 
con respecto a los siguientes aspectos: aprendizaje real de los estudiantes, desarrollo 
de competencias, percepciones sobre su propio aprendizaje, actitudes hacia la 
variación lingüística, motivación intrínseca –por interés, por disfrute– y extrínseca –
por un elemento externo como una calificación. 

Por otro lado, el proyecto persigue un objetivo práctico: la creación de un sitio 
web colaborativo con recursos educativos de acceso abierto (OER, por sus siglas en 
inglés para Open Educational Resources) creados fundamentalmente por los 
estudiantes, gracias a la metodología de la CI (Díaz-Bravo, Acid-Carrillo, y Fernández-
Luna, 2020). 

 
La clase invertida 
La clase invertida o flipped classroom –una metodología en la que los estudiantes 

cobran un protagonismo especial, pues se convierten en protagonistas activos de su 
propio aprendizaje (Domínguez-Rodríguez y Palomares-Ruiz, 2020)– ha ganado 
popularidad en los últimos años, especialmente durante la pandemia, que ha supuesto 
la adaptación de la enseñanza universitaria a una modalidad virtual (Jia, Hew, Bai, y 
Huang, 2020). Aunque existen diversas definiciones de la CI (véanse, por ejemplo, 
Abeysekera y Dawson, 2014; Comber y Brady-Van den Bos, 2018; Díaz-Bravo, Acid-
Carrillo, y Fernández-Luna, 2020, p. 773; Martín-Aizpuru y Díaz-Bravo, 2021), entre 
sus principales características se pueden destacar: 

La inversión del uso del tiempo dedicado a la transmisión de contenidos 
(tradicionalmente realizada en clase) y a las tareas (tradicionalmente realizadas en 
casa), de manera que en la CI la preparación del contenido se llevaría a cabo en casa, 
normalmente antes de la clase, a través de lecturas, recursos digitales, vídeos, etc. El 
tiempo de la clase se dedica a actividades prácticas, a la resolución de dudas o a 
profundizar en los aspectos más complejos. 

La inversión de roles (estudiantes-docentes): el alumnado se convierte en 
protagonista activo de su propio aprendizaje, mientras que el profesorado tiene un rol 
de guía y supervisión. E incluso también es posible en la CI que los estudiantes se 
conviertan en investigadores y docentes que seleccionan y crean materiales 
didácticos que después presentan al resto de la clase. El profesorado, por su parte, 
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también aprende de la investigación y de los materiales docentes preparados por sus 
estudiantes. 

 
Contextualización 
Esta experiencia de innovación docente se ha desarrollado en una asignatura 

obligatoria de historia y variedades del español que se imparte durante el primer 
semestre del segundo curso del Grado de Traducción e Interpretación titulada 
“Lengua A Nivel 3 (Español)”. Desde 2017 hasta 2019, la asignatura se impartía 4 
horas semanales durante 15 semanas, de las cuales la mitad se dedicaban a las 
variedades del español. Debido a la pandemia, durante el curso académico 2020-2021, 
la duración de las clases se redujo a 3 horas por semana (dos clases semanales de 1.5 
horas). Se trata de una asignatura que cuenta anualmente con cuatro grupos de entre 
40 y 70 estudiantes aproximadamente (el número ha ido en aumento cada curso). Se 
cubren doce variedades del español, tanto de España (castellano, andaluz, canario, 
español en zonas bilingües –especialmente, el castellano en contacto con catalán–), 
como de América (caribeño, mexicano-centroamericano, andino, austral, chileno), 
como otras variedades del español (Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, judeoespañol). 

Los estudiantes de esta asignatura que han participado en esta experiencia de 
innovación docente son alumnos de segundo y tercer curso del Grado de Traducción 
e Interpretación de la UGR, muchos de ellos hablantes nativos del español, aunque 
también se cuenta con un número considerable de estudiantes extranjeros. Cada 
curso académico ha ido aumentando la participación de grupos en la experiencia de 
innovación docente, como puede observarse en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Número de grupos y de estudiantes participantes 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Número de grupos participantes 2 2 3 4 
Número de estudiantes (aprox.) 100 110 170 270 

 
METODOLOGÍA 

Investigación basada en métodos mixtos 
Se están usando métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos) para analizar esta 

experiencia con respecto a su efectividad, desarrollo de competencias, actitudes 
lingüísticas y motivación. 

Con objeto de comprobar el aprendizaje real, los estudiantes cada año realizan 
un test inicial y final basado en cinco audios de variedades del español con diferentes 
tipos de preguntas: identificación y ejemplos de rasgos lingüísticos, identificación de 
la variedad, preguntas de comprensión auditiva global y comprensión de detalles 
relacionados con el vocabulario y la gramática (Figuras 2 y 3). Por otra parte, 
completan un cuestionario –también inicial y final, en la plataforma SurveyMonkey– 
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que sirve principalmente para el análisis cuantitativo. Dichas preguntas están 
centradas en actitudes en cuanto a la variación lingüística, estilos de aprendizaje y 
motivación (intrínseca y extrínseca).  

La encuesta fue validada por expertas en investigación docente y en enseñanza-
aprendizaje de variedades del español. El bloque con escalas sobre motivación ha sido 
traducido y adaptado del inventario de motivación intrínseca de Deci y Ryan (s.f.). 
Para el análisis cualitativo se llevan a cabo focus groups de entre siete y diez 
estudiantes de 1 hora de duración y, además, los alumnos entregan unas narrativas 
guiadas escritas a través de formularios de Google. 
 

Figura 1. Metodología 

 
 
Actividades 
A continuación, podemos observar las plantillas (Figuras 2 y 3) usadas para la 

evaluación, la creación y la realización de actividades basadas en audios. 
La tabla de rasgos lingüísticos y ejemplos incluye los niveles fónico, 

morfosintáctico y léxico. Dicha tabla, precedida por un apartado de resumen (datos 
de interés, territorios en los que se habla, clasificación…), se usa además para estudiar 
cada variedad, pues los estudiantes deben completarla antes de la clase, a través de la 
lectura obligatoria, y durante la clase, con información complementaria. 
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Figura 2. Tabla o ficha de rasgos lingüísticos usada para el estudio, la evaluación, la 
realización y la creación de nuevas actividades basadas en muestras orales 

 
 
La segunda página de la plantilla (Figura 3) consiste, por un lado, en una actividad 

de identificación de la variedad con justificación de la respuesta y, por otro lado, en 
tareas de comprensión auditiva global y de detalles (por ejemplo, actividades de 
vocabulario de completar los huecos o sinónimos, rasgo gramatical que afecte a la 
comprensión). 
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Figura 3. Plantillas usadas para la evaluación, realización y creación de nuevas 
actividades: identificación de la variedad y comprensión auditiva 

 
 
Los materiales audiovisuales usados para trabajar cada variedad son muy 

variados, de acuerdo con los gustos e intereses de los estudiantes, por ejemplo: 
canciones, recetas, tráileres de películas, vídeos sobre la historia y costumbres de los 
lugares en los que usa dicha variedad, etc. 
 

Diseño de tres modelos de clase invertida y una clase tradicional 
En la Tabla 2 se resume en qué consistieron los tres modelos de clase invertida 

(CI) y de clase tradicional (CT) analizados en esta investigación. 
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Tabla 2. Metodologías docentes en la enseñanza-aprendizaje de variedades del 
español 

Curso 
académico 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Modelos CI1 CT CI2 CI3 

Lecturas y 
recursos 

Mismas lecturas obligatorias (fundamentalmente, Muñoz-Basols, Moreno, Taboada, y 
Lacorte, 2017, capítulo 7) y misma tabla con rasgos lingüísticos y ejemplos de cada 

variedad (Figura 2) 

Preparación 
ANTES de clase: 

no esencial 

Lecturas antes o 
después 

Preparación ANTES de 
clase: fundamental 

Comprobación a través 
de Kahoot! 

Preparación ANTES de 
clase: fundamental 

Imprescindible para 
seguir el ritmo de clase 

Mismos recursos recomendados en Moodle: lecturas adicionales, vídeos, sitios web 
(ej. Catálogo de Voces Hispánicas del Instituto Cervantes s.f.) 

Tiempo de 
clase 

Clases presenciales Clases online 
Clase: 2 horas 

Estudiantes ---> 
profesores 

(enseñanza entre 
compañeros + 
creadores de 

materiales 
didácticos). 

Presentaciones 
orales en clase. 

 

Clase: 2 horas 
Profesora ⁕⁖⁗⁘⁙⁚⁛⁜⁝⁞ : 
transmisión de 

contenidos y 
realización de 

actividades 
(materiales 
didácticos 

creados por los 
estudiantes del 
curso anterior). 

Clase: 2 horas 
Estudiantes ---> 

profesores 
(enseñanza entre 

compañeros + 
creadores de 

materiales didácticos + 
investigadores). 

Presentaciones orales 
en clase. 

Clase: 1.5 horas 
Profesora ⁕⁖⁗⁘⁙⁚⁛⁜⁝⁞ : 

explicación de aspectos 
más complejos y 
representativos, 

actividades prácticas 
creadas por estudiantes 

del curso anterior. 

Estructura 
de la clase 

1) Rasgos lingüísticos (exposición de 
listado completo) 

2) Actividades prácticas (sin 
plantilla) 

1) Rasgos lingüísticos 
(Kahoot!) 

2) Investigación 
propia: selección de 

2/3 rasgos lingüísticos 
más representativos 

de la variedad 
3) Actividades 

prácticas (se usaron 
las mismas plantillas 

de estudio y 
evaluación de cada 

variedad, Figuras 2 y 
3) 

1) Selección de 2/3 
rasgos lingüísticos más 
representativos de la 

variedad 
2) Actividades prácticas 
(se usaron las mismas 
plantillas de estudio y 

evaluación de cada 
variedad, Figuras 2 y 3) 

3) Después de clase: 
Revisión de rasgos 

lingüísticos (Kahoot!) 

 
Con excepción del último modelo de aula invertida, online y con sesiones de 1.5 

horas de duración debido a la pandemia, las clases fueron presenciales, con una 
duración de 2 horas. En todos los modelos los estudiantes realizaron las mismas 
lecturas obligatorias (capítulo 7 de Muñoz-Basols, Moreno, Taboada, y Lacorte, 2017, 
pp. 337-433, para las variedades del español de España, de América y de Estados 
Unidos; sección 3.6.1. del capítulo 6 de Muñoz-Basols, Moreno, Taboada, y Lacorte, 
2017, pp. 320-324, para el judeoespañol; y Quilis, 1999, para el español de Guinea 
Ecuatorial durante el curso académico 2017/2018, sustituida en los cursos 
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posteriores por una publicación más reciente y de orientación didáctica:  Báez-
Montero y López-Vázquez, 2017), que en el caso de la CI debían realizar antes de clase, 
mientras que en la CT solía realizarse tras la clase. En CI1 no era esencial realizar la 
lectura obligatoria con antelación para poder seguir la sesión, mientras que en CI 2 y 
CI3 sí era fundamental. En CI2, la comprobación de la lectura se realizó a través de 
juegos de Kahoot! y, en CI3, era imprescindible realizar la lectura con antelación para 
seguir el ritmo de clase. Siempre se recomendaron los mismos recursos, a los que 
tenían acceso a través de Moodle: lecturas adicionales (tanto bibliografía 
especializada como artículos periodísticos de divulgación como los de la profesora 
Lola Pons o los de BBC Mundo), vídeos, sitios web como el Catálogo de Voces 
Hispánicas del Instituto Cervantes (s.f.). En cuanto a los roles, en CI1 y CI2 los 
estudiantes fueron los encargados de impartir los contenidos, mientras que en la CT y 
en CI3, fueron las profesoras quienes impartían los contenidos y gestionaban la clase. 

En el modelo CI1, implementado en 2017, los estudiantes se convirtieron en 
docentes. Cada grupo de 3 o 4 alumnos presentó una variedad del español ante los 
demás compañeros de clase (enseñanza entre compañeros). Seleccionaron una 
muestra oral representativa de cada variedad en la que se pudieran percibir los rasgos 
lingüísticos explicados (de pronunciación, gramática y vocabulario) y diseñaron 
actividades para que los demás compañeros las realizaran en clase, de manera 
interactiva. Por tanto, la transmisión de contenidos por parte de la profesora fue 
sustituida por las explicaciones de los alumnos, que expusieron un listado exhaustivo 
de los rasgos de cada variedad, y por unas lecturas y recursos digitales. El tiempo de 
la clase se dedicó a las presentaciones orales y a actividades interactivas (por ejemplo, 
tareas en Power Point basadas en audios y con corrección inmediata, actividades de 
Kahoot!). Las presentaciones orales de los estudiantes tenían una duración de entre 
30 y 40 minutos y seguían esta estructura: 
 

x Introducción: datos demográficos, territorios en los que se habla, 
clasificación, datos de interés, breve historia... 

x Rasgos lingüísticos (niveles fónico, morfosintáctico y léxico). 
x Actividades para los compañeros/as de clase. 
x Referencias bibliográficas. 

  
Todas las presentaciones orales iban acompañadas de una presentación de 

Power Point que se entregaba a través de Moodle al menos 8 días antes de la 
presentación oral, con objeto de que la profesora pudiera revisarla y aportar 
retroalimentación antes de la exposición oral. El cumplimiento de los plazos y el 
feedback eran esenciales para el correcto funcionamiento de las clases, puesto que las 
presentaciones orales y los materiales didácticos creados por el alumnado 
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reemplazaban las explicaciones y actividades diseñadas por la profesora, cuya función 
era organizar la docencia, guiar a los estudiantes y aportar comentarios de 
retroalimentación constructivos que les permitieran seguir aprendiendo y 
mejorando, tanto a nivel de contenidos como de competencias. 

En el siguiente curso académico, 2018/2019, se implementó una CT, usada como 
grupo de control. Se llevó a cabo la misma estructura de clase, pero era la profesora la 
encargada de la transmisión de contenidos y de la realización y gestión de actividades. 
Debido a la calidad de los materiales desarrollados por los estudiantes del curso 
anterior y con objeto de que las demás variables de la investigación docente no 
cambiaran con respecto a CI1, se usaron los mismos materiales: tanto sus 
presentaciones de Power Point como sus actividades. La presentación oral de los 
estudiantes fue sustituida por la siguiente tarea de evaluación escrita de carácter 
individual que, frente a las presentaciones orales de la CI, no repercutían en el 
aprendizaje de los demás compañeros de clase:  

Define y explica una de las siguientes opciones (A o B), ofreciendo datos de 
variación lingüística. Debes aportar ejemplos concretos y citar las fuentes 
adecuadamente. Opciones: 

A) Pronunciación de las sibilantes en español: seseo, ceceo y distinción /s/-/θ/. 
B) Formas de tratamiento en español: tuteo, voseo, ustedeo. 
Tras el éxito de la CI, en el curso académico 2019-2020 se implementó un 

segundo modelo, para cuyo diseño se tuvieron en cuenta tanto los elementos más 
positivos –por ejemplo, herramientas de gamificación (Kahoot!)– como posibles 
aspectos de mejora –para obtener el máximo beneficio de la CI es importante que los 
estudiantes sientan necesidad de preparar los materiales con anterioridad a las 
clases–. En este segundo modelo de CI, los estudiantes volvieron a convertirse en 
docentes ante sus propios compañeros de clase. Cada grupo de entre 3 y 5 alumnos 
presentó en 30 minutos una de las doce variedades del español ante los demás 
estudiantes. Las presentaciones debían seguir la siguiente estructura: 
 

x Breve introducción para captar la atención de los oyentes (algún dato curioso, 
estadísticas...). 

x ¿Qué sabes del español de la variedad X? (preguntas Kahoot!). 
x Estudio de uno o más rasgos lingüísticos, palabra y/o expresión 

característicos de la variedad (Power Point). 
x Actividades de explotación didáctica de una muestra oral representativa de la 

variedad (ficha/plantilla Word, Figuras 2 y 3). 
x Actividades adicionales (opcional). 
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Tras una breve introducción, jugaban a un Kahoot! preparado por el grupo 
correspondiente en el que se comprobaba si se había realizado la lectura obligatoria. 
A continuación, presentaban una investigación propia en la que debían seleccionar los 
dos o tres rasgos lingüísticos más representativos de la variedad. Por último, se 
realizaban actividades prácticas, también diseñadas por los estudiantes del grupo 
correspondiente, siguiendo las mismas plantillas usadas para estudiar y evaluar cada 
variedad (Figuras 2 y 3). Las principales diferencias con respecto al modelo CI1 fueron 
las siguientes: las preguntas de Kahoot! al principio de la clase permitían comprobar 
quiénes habían realizado las lecturas obligatorias y animaba al alumnado a prepararse 
para obtener la máxima puntuación; los estudiantes debían realizar un trabajo 
intelectual más complejo, pues en lugar de resumir las características lingüísticas de 
cada variedad, siguiendo principalmente la lectura obligatoria y otra bibliografía 
recomendada, debían investigar sobre los rasgos más representativos y presentar su 
propia investigación ante los demás compañeros. Por tanto, en clase no se exponía un 
listado de rasgos característicos de la variedad, pues esta información puede 
aprenderse a partir de la lectura obligatoria –y, además, muchos se repiten en 
diferentes variedades–, sino que dichos rasgos se presentaban a través de las 
preguntas de Kahoot! –para las que los estudiantes siempre ofrecían un feedback oral 
elaborado– y, por otra parte, se profundizaba en explicar los rasgos más 
representativos de cada variedad. Otra diferencia con un impacto muy positivo fue 
utilizar las plantillas de estudio y evaluación (Figuras 2 y 3) para realizar actividades 
prácticas basadas en audio en clase. Esto les permitió familiarizarse aún más con las 
mismas y, sobre todo, practicar en profundidad las características lingüísticas de cada 
variedad a partir de material audiovisual, siempre con una misma estructura.  

Durante el curso académico 2020/2021, las sesiones se realizaron online y eran 
las profesoras quienes impartían las clases, aunque usando los materiales didácticos 
y actividades creados por los estudiantes del año anterior.  La estructura fue similar a 
la del curso 2019/2020, pero debido a la reducción del tiempo de clase por la 
pandemia, los Kahoot! no se realizaron al principio de la sesión, sino que se usaron 
para repasar en casa tras la clase. Se usó Zeetings –una herramienta digital que 
permite la participación de la audiencia de manera anónima a través, por ejemplo, de 
encuestas– para preguntar qué materiales habían preparado con antelación (lecturas 
obligatorias, fichas de cada variedad…). En general, la mayoría de los estudiantes 
siempre preparaba la clase con antelación, pues esto les ayudaba a obtener el máximo 
provecho de la sesión y a seguir el ritmo de la misma. La presentación oral del modelo 
CI2 fue sustituida por otra tarea de evaluación muy bien acogida por los estudiantes, 
en concreto, un trabajo final realizado de manera individual, en parejas o grupos de 
tres, para el que podían elegir de entre tres opciones: 
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1)  Investigación de un rasgo lingüístico, de una palabra o de 
una expresión característica de una o más variedades del español + explotación 
didáctica (actividades). La investigación se podía presentar en póster + pódcast, vídeo 
o artículo de divulgación. 

2) Análisis lingüístico de muestras representativas (en audio o vídeo) de una o 
más variedades del español + explotación didáctica (actividades). Podían seleccionar 
audios o vídeos de Internet (incluidos vídeos con el doblaje de películas o series a 
diversas variedades del español) o grabarlos ellos mismos. 

3) Análisis lingüístico de los subtítulos automáticos de YouTube centrado en 
errores y aciertos relacionados con la variación lingüística + tarea práctica de añadir 
los subtítulos corregidos. 
 
RESULTADOS 

Los resultados han sido muy positivos en los cuatro modelos: aprendizaje 
(incluida la autorregulación del aprendizaje), percepciones de los estudiantes sobre 
su propio aprendizaje (muchos de ellos subrayan un aprendizaje progresivo y 
significativo), desarrollo de competencias, esfuerzo, implicación y motivación (tanto 
intrínseca como extrínseca). En cuanto al aprendizaje, al comparar los test inicial y 
final de cada estudiante en los cuatro modelos analizados podemos corroborar que el 
conocimiento explícito de rasgos lingüísticos de cada variedad aprendidos de manera 
práctica a través de materiales audiovisuales mejora la comprensión auditiva de 
detalles específicos (especialmente, de estudiantes no nativos de español). 

No obstante, uno de los modelos destaca especialmente entre los cuatro 
analizados: CI3. Martín-Aizpuru y Díaz-Bravo (2021) analizan los aspectos positivos 
y negativos de este modelo de CI, demostrando que los primeros son bastante más 
numerosos que los segundos. Muchos estudiantes destacaron la idoneidad y el éxito 
de CI3 porque, “aunque supone un incremento de trabajo, aumenta su implicación, 
interés, esfuerzo, motivación y autoconfianza; principalmente fomenta el aprendizaje 
autónomo y el aprendizaje progresivo de contenidos, por lo que se adquieren a largo 
plazo” (Martín-Aizpuru y Díaz-Bravo, 2021). Dicha metodología les ayuda a 
concentrarse durante la sesión y a aumentar su autoconfianza, gracias a que la 
preparación previa les permite llegar a clase más preparados. Además, tanto la 
preparación previa como la participación aumentaron de manera significativa. Los 
resultados de los test finales y, especialmente, de sus trabajos demostraron incluso 
mayor calidad e implicación por parte del alumnado. 

Por otro lado, gracias a la CI ha sido posible generar numerosos materiales 
didácticos muy variados y de calidad, revisados de manera pormenorizada por el 
profesorado. Dichos materiales se están reutilizando en diferentes cursos académicos 
y asignaturas. Una vez que la plataforma digital que estamos desarrollando (Díaz-
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Bravo, Acid-Carrillo, y Fernánez-Luna, 2020) esté operativa, estos materiales estarán 
disponibles como recursos educativos de acceso abierto (OER) para docentes y 
estudiantes de español, pues todos se han creado con una licencia de Creative 
Commons BY-NC-SA (reconocimiento, no comercial, compartir igual, 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/). Serán muy útiles para 
iniciativas como la descolonización del currículum, que ha cobrado un gran interés en 
países como Reino Unido, donde se ha formado un grupo específico dentro de la 
asociación de profesorado ELE-UK. 
 
CONCLUSIONES 

Como conclusión más relevante debemos destacar el éxito de la experiencia 
docente presentada y, de manera especial, de la CI. Algunas claves del éxito han sido 
las siguientes:  

x Protagonismo de los estudiantes, pues se han tenido en cuenta sus opiniones 
en el diseño de la asignatura, lo que les ha permitido sentirse valorados. Son 
protagonistas directos y activos de su propio aprendizaje al adquirir roles 
tradicionalmente asociados a los docentes universitarios, en concreto: 
creadores de materiales didácticos, investigadores y docentes; los materiales 
audiovisuales han sido elegidos por el propio alumnado, de manera que están 
actualizados según sus gustos (ej. canciones, fragmentos de películas y series, 
vídeos de youtubers, etc.). 

x Aplicación sistemática de los contenidos teóricos a la práctica. 
x Combinación de metodologías tradicionales usadas, por ejemplo, en las clases 

de historia de la lengua o de dialectología, con métodos característicos de la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, en la que son habituales las 
actividades de comprensión auditiva, de vocabulario y gramática, manejo de 
diccionarios… 

x Uso de herramientas de gamificación como Kahoot! tanto en clase como para 
repasar en casa, particularmente elogiadas por los estudiantes, pues les ha 
servido para aprender de manera divertida. 

x Investigación-acción: ha supuesto una mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, gracias a la reflexión e investigación sistemática 
sobre la propia práctica docente y a las sugerencias del alumnado. 

x Creación y difusión de materiales didácticos de calidad gracias a la 
colaboración estudiantes-docentes: la publicación de recursos educativos de 
acceso abierto en un sitio web permitirá que dichos materiales puedan ser 
aprovechados por estudiantes y docentes del español de cualquier parte del 
mundo. 
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