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PARA EL ANÁLISIS DE LAS CANCIONES òSI VAS PARA CHILEó Y 

òCHILE LINDOó) 

 

Violetta Benchik  

 Universidad Estatal Lomonósov de Moscú  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

l folclore poético-musical as² como las ñcanciones de autorò similares son una fuente 

inapreciable para conocer en clase de E/LE la identidad de un pueblo, en este caso 

concreto del pueblo chileno. Su contenido recoge las riquezas y símbolos autóctonos, la 

idiosincrasia chilena. Los problemas planteados en las canciones "Si vas para Chile" y "Chile 

lindo" siguen siendo vigentes pasados 70 años desde su composición haciéndonos reflexionar 

sobre valores morales como la tolerancia, la generosidad y la hospitalidad en el mundo actual. 

 

PALABRAS CLAVE  

Materiales didácticos, enseñanza de E/LE, identidad nacional chilena, folclore poético-musical 

chileno, análisis de campos semánticos. 

 

ABSTRACT 

The poetic-musical folklore and original songs are invaluable sources of how to get to know and 

learn the identity of people, e.g. the Chilean people in an ELE class. Its content reflects the 

wealth and indigenous symbols, as well as the Chilean idiosyncrasy. The issues raised in the 

songs "Si vas para Chile" and "Chile Lindo" remain the same, even though 70 years have passed 

since its composition, that makes us ponder upon the moral values, such as tolerance, 

generosity, and hospitality in the world today. 

 

KEY WORDS 

Teaching materials, SFL teaching, national Chilean identity, poetic and musical Chilean 

folklore, analysis in the semantic field. 
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 ñLa M¼sica puede dar nombre a lo innombrable  y comunicar lo desconocidoò. 

Leonard Bernstein (1918-1990) 

 

La poesía y la música están íntimamente entrelazadas en las obras folclóricas que a 

menudo quedan al margen de los materiales didácticos habitualmente usados en las 

clases de E/LE. Una de las razones de esta situación es la preocupación con la que el 

profesor selecciona los textos por el posible exceso de terminología específica en la 

poes²a popular. No obstante existen manifestaciones de ñpseudofolcloreò, canciones o 

poemas de autor que la gente reconoce como folclóricas y que resultan en su mayoría 

más transparentes y claras por su contenido para los alumnos de E/LE. 

Las dos canciones que son objetivo de análisis del presente artículo, aparecidas en los 

años 40 del siglo pasado, ayudan a formar una imagen más viva de Chile: uno de los 

países de Hispanoamérica. Sus autores se basaron en su creación en el folclore poético-

musical de este país. La sencillez y la ingenuidad de los sentimientos que suscitan estas 

canciones, la belleza del paisaje y la presencia de vocativos en ellas son rasgos que 

fomentan el interés del alumno de E/LE hacia lo autóctono, hacia la diversidad que 

presenta cada región del Nuevo Mundo.  

Según afirma Carl Maria von Weber, compositor alemán (1786-1826), ñLa M¼sica es el 

verdadero lenguaje universal.ò Tanto el vals ñSI VAS PARA CHILEò de Chito Far·, 

como la tonada de Clara Solovera ñCHILE LINDOò estimulan la creatividad de los 

alumnos que aspiran a familiarizarse con el alma del pueblo chileno. Sus estrofas 

invitan a conocer los detalles del paisaje, de sus plantas típicas, de los símbolos de esa 

tierra. Pueden ser analizadas desde el punto de vista de la gramática y del estilo o invitar 

al debate sobre la xenofobia, los problemas migratorios o el descenso del turismo 

debido a la crisis económica; descubrir las imágenes, verdaderas y falsas, de los países 

de habla hispana o de  los países de origen de los alumnos.  

A continuación, se ofrece la letra de las dos canciones. Como posible solución se 

proponen los siguientes criterios para agrupar y subrayar ciertas palabras y expresiones: 

elementos de flora, fauna y geomorfología; variedades de expresión de afecto; 

elementos folclóricos. 
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SI VAS PARA CHILE (Chito Faró, 1942) 

Si vas para Chile, 

te ruego que pases por donde vive mi amada, 

es una casita, muy linda y chiquita, 

que está en las faldas de un cerro enclavada. 

La adornan las parras y cruza un estero, 

al frente hay un sauce, que llora y que llora, 

porque yo le quiero. 

Si vas para Chile, 

te ruego, viajero, 

le digas a ella, 

que de amor me muero. 

El pueblito se llama ñLas Condesò 

y está junto a los cerros y al cielo, 

y si miras de lo alto hacia el valle, 

lo verás que lo baña un estero. 

Campesinos y gentes del pueblo, 

te saldrán al encuentro, viajero, 

y verás cómo quieren en Chile, 

al amigo cuando es forastero. 

 

CHILE LINDO (Clara Solovera , 1948) 

Ayúdeme, usted, compadre, 

pa' gritar un ¡viva Chile!, 

la tierra de los zorzales 

y de los rojos copihues.  

Con su cordillera blanca, 

¡pucha! ¡que es linda mi tierra!, 

no hay otra que se la iguale, 

aunque la busquen con vela, 

estribillo: 

Chile, Chile mío, 

como te querré, 
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que, si por vos me pidieran, 

la vida te la daré. 

Chile, Chile lindo, 

lindo como un sol, 

aquí mismito te dejo, 

hecho un copihue mi corazón. 

Afírmese en las espuelas 

y eche la manta pa'l la'o 

y mándese aquí una cueca, 

de esas pa' morir para'o. 

Que canten con las guitarras, 

hasta los sauces llorones, 

que en Chile no llora "naide", 

porque hay puros corazones. 

 

Las canciones, su letra, podrían servir como material didáctico muy válido en los casos 

de ñla heterogeneidadò del aula de E/LE. La disparidad en los niveles de lengua meta 

puede paliarse mediante distintos tipos de análisis del texto, comenzando por los 

aspectos más fáciles, como la agrupación de elementos de la flora chilena o de 

geomorfología, del componente folclórico, etc., llegando hasta discusiones y ñlluvias de 

ideasò vinculadas con el an§lisis m§s profundo de los temas ñchilenidad e hispanidadò, 

elementos de idiosincrasia. 

El contenido del t®rmino ñidiosincrasiaò est§ relacionado con el conjunto de 

características comunes, rasgos propios compartidos por una colectividad determinada. 

El Diccionario de la Real Academia espa¶ola define la idiosincrasia como ñrasgos, 

temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una 

colectividadò
1
. El origen de la misma palabra ñidiosincrasiaò es griego, significa 

ñtemperamento particularò y se refiere tanto a una persona como a las personas que 

integran una comunidad, la gran mayoría de las cuales tienen las mismas costumbres 

que se conciben como estereotipadas para esta comunidad. 

                                                 
1
 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Edición del Tricentenario. Disponible en 

http://dle.rae.es/?id=KuOOEhr (consultado 05.09.2016). 

http://dle.rae.es/?id=KuOOEhr
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Sería atrevido generalizar las particularidades de las naciones de los países 

latinoamericanos, puesto que las regiones de Hispanoamérica tuvieron trayectorias 

históricas muy diversas si tenemos en cuenta el período precolombino, el distinto 

substrato indígena, la fase de la conquista y colonización, diferencias en el transcurso de 

la etapa de la independización y de la historia moderna. Las fronteras actuales entre los 

países de América Central y América del Sur a menudo no marcan la división entre las 

comunidades, conjuntos sociales que comparten los mismos rasgos presentando las 

mismas características idiosincrásicas. Dentro de algunos países pueden existir 

colectividades con claras diferencias de costumbres y rasgos peculiares. Asimismo, los 

tópicos que se han creado no siempre coinciden con los datos obtenidos a partir de las 

encuestas o referencias estadísticas al respecto.  

Otro aspecto es la valoración de la idiosincrasia nacional. No es correcto asociar las 

manifestaciones de la idiosincrasia con los nacionalismos o más aún con el nazismo. El 

concepto de la hispanidad que está tachado, como mínimo, de hispanocentrismo, se 

concibe en diversas regiones de Hispanoamérica con mayor o menor recelo. Surge la 

impresi·n de que haya cierto temor de que la ñmadre Patriaò vuelva a imponer sus 

propios modelos y directrices en el ámbito cultural. 

No solo desde fuera, sino dentro de la comunidad concreta también se hacen patentes 

las vacilaciones y contradicciones en cuanto a la interpretación y la valoración de los 

rasgos distintivos de su propio grupo social. La página web Chileinside concretiza que 

ñ...la idiosincrasia chilena presenta a una sociedad m§s bien introvertida y con cierta 

desconfianza hacia el restoò
2
, lo que rotundamente contradice las palabras de la canción 

ñSi vas para Chileò que subrayan la hospitalidad, el trato abierto y cordial ʘ un 

forastero. No obstante, no es de extrañar que los sitios web vinculados al sector turístico 

tiendan a apoyar la imagen de ñla gente de Chile como solidaria, amable y bien 

intencionada con los extranjerosò
3
. 

Más fidedignas en este aspecto serían las fuentes estadísticas, tales como el estudio 

realizado en 2006 por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de 

Talca ñIdentidad de los chilenos. Visi·n de los Santiaguinosò. Sin embargo, si propusi®-

ramos a los alumnos de los niveles B2-C1 que examinasen detalladamente el documento 

                                                 
2
 P§gina web de la organizaci·n ñChile Inside. Study, Work and Language Travelò.  Disponible en 

http://www.chileinside.cl/es/guia-de-chile/159-cultura-e-idioma (consultado 05.09.2016). 
3
 P§gina web de Operador tur²stico ñRa²ces Andinasò. http://raicesandinas.com/de/purus-inceptos-

euismod-sit/ (consultado 05.09.2016). 

http://www.chileinside.cl/es/guia-de-chile/159-cultura-e-idioma
http://raicesandinas.com/de/purus-inceptos-euismod-sit/
http://raicesandinas.com/de/purus-inceptos-euismod-sit/
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que presenta los resultados de la encuesta realizada entre los vecinos de la capital chilena, 

una de las preguntas que se plantear²a ser²a: ñàC·mo se compaginan entre s² las 

conclusiones 6 y 8?ò, ñàEs posible ser solidario y a la vez receloso con los extranjeros?òï

ñ6. El 39% de los entrevistados opina que el valor que identifica a la mayoría de los 

chilenos es la honestidad y solidaridad. 8. El 46% de los santiaguinos coincide en que 

recibir bien a los extranjeros no es m§s que un mito de la idiosincrasia chilenaò. 

Uno de los resúmenes que se presentan en el apartado IV es el siguiente: ñVer§s c·mo 

quieren en Chile al amigo cuando es extranjeroéò. Hemos crecido escuchando sobre la 

cordialidad y hospitalidad de los chilenos, pero, al parecer, esto no es más que un mito, 

as² lo demuestra el 46% de santiaguinos que as² lo creeò. Habrá que tener en cuenta que 

ñel tama¶o muestral fue de 300 observacionesò, por lo cual la encuesta mencionada no es 

del todo representativa, asimismo no refleja la opinión de los habitantes del Chile rural; 

adem§s, como se reconoce en el estudio, ñes necesario aceptar que la chilenidad nunca ha 

sido algo est§tico, sino que ha ido modific§ndose y transform§ndose en la historiaò.  

La chilenidad tradicionalmente se asocia con las expresiones culturales propias para el 

pueblo chileno, ñcon manifestaciones culturales típicas de la cultura huasa de Chile, con 

mayor presencia y arraigoò
4
. Pasados tres cuartos de siglo, los temas abarcados en las 

canciones ñSi vas para Chileò y ñChile lindoò siguen siendo vigentes hoy d²a. En los 

comentarios acerca del trato especial de los chilenos- gente de ñpuros corazonesò - hacia 

los extranjeros, como, por ejemplo, ñY ver§s c·mo quieren en Chile al amigo cuando es 

forasteroò, surgen discusiones acaloradas. El problema de la tolerancia en las relaciones 

con los emigrantes actualmente es uno de los más agudos en Europa. Por eso no es nada 

sorprendente que ñel trato al forasteroò y las experiencias vinculadas con este aspecto 

sean asuntos de suma importancia.     

En febrero del año en curso en la secci·n ñAn§lisis & Opini·nò (18/02/2016) ha sido 

publicado un artículo de Alejandra Fuenzalida (2016), periodista chilena y gerente 

general de United Way Chile, bajo el t²tulo ñSi vas para Chile... àencontrar§s un pa²s 

generoso?ò. A los alumnos del nivel B2 se les ofrecería el texto completo de dicho 

art²culo con el objetivo de generar una discusi·n bajo el lema ñàEn qu® se refleja la 

tolerancia hacia los ñforasterosò en la sociedad de hoy?ò Los alumnos de la Universidad 

Estatal Lomonósov de Moscú tradicionalmente participan en actividades de 

                                                 
4
 Chilenidad.  Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Chilenidad (consultado 05.09.2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chilenidad
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voluntariado (la Olimpíada de Sochi de 2014 fue una de las manifestaciones de 

actividades semejantes), por lo cual este tema afecta a sus vidas y sus experiencias 

personales pueden ser comparadas con la información obtenida de los diarios y 

noticieros televisivos o de la red. 

La generosidad y la solidaridad no son las virtudes más típicas de los chilenos, cree la 

autora del artículo. Le preocupa la imagen del chileno que últimamente parece ser 

menos generoso y poco dispuesto a ofrecer su tiempo libre para realizar trabajos de 

voluntariado. ñCada cierto tiempo nos preguntamos los chilenos si efectivamente somos 

tan generosos como creemos. Si es cierto que en nuestro país se cumple hoy la frase de 

la popular canción "Si vas para Chile", que dice: "Y verás cómo quieren en Chile, al 

amigo cuando es forasteroé" (Fuenzalida, 2016). 

Alejandra Fuenzalida maneja los datos, ofrecidos por la Fundación de Ayuda Caritativa, y 

las cifras que contiene la Encuesta Nacional de Voluntariado 2015
5
. ñHace unas semanas 

se dieron a conocer las cifras del Índice de Generosidad Mundial 2014 (World Giving 

Index)
6
. El listado se elabora considerando tres variables: ayudar a personas que uno no 

conoce en el mes previo a la consulta; gente que dona parte de sus ingresos a obras de 

caridad y personas que realizan trabajos de voluntariado. Y de estas tres, en la que 

obtuvimos menos puntaje fue, justamente, en el aspecto del voluntariadoò (Fuenzalida, 

201). La autora lamenta que los chilenos prefieran donar dinero que actuar ayudando con 

sus propias manos, asignar una parte de su tiempo libre en realizar trabajos voluntarios.  

Las cifras m§s alentadoras aparecen en el otro estudio realizado sobre el tema: ñCada 

vez son más las personas que donan horas de su tiempo a acciones sociales en 

comunidades donde opera una determinada empresa, creando un círculo en el que 

podemos apreciar la generosidad como elemento fundamental. Según la Encuesta 

Nacional de Voluntariado 2015
7
, efectuada por la Fundación Trascender y GFK 

Adimark, entre 2014 y 2015 la cifra de chilenos que realiza voluntariado creció casi al 

doble, pasando de 6% a 11% de los encuestadosò. Aunque las labores de voluntariado 

no siempre están dirigidas a las capas sociales de inmigrantes, los alumnos de E/LE 

pueden hacer sus propias conclusiones sobre el tema: ¿está vigente el sentimiento de la 

                                                 
5
 Disponible en: http://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2015/11/encuesta-nacional-de-

voluntariado-2015.pdf (consultado 05.09.2016). 
6
 Disponible en: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2014-publications/world-giving-index-

2014 (consultado 05.09.2016). 
7
 Disponible en: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/world-giving-index-

2015 (consultado 05.09.2016). 

http://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2015/11/encuesta-nacional-de-voluntariado-2015.pdf
http://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2015/11/encuesta-nacional-de-voluntariado-2015.pdf
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2014-publications/world-giving-index-2014
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2014-publications/world-giving-index-2014
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/world-giving-index-2015
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/world-giving-index-2015
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solidaridad de los chilenos, esta gente de ñpuros corazonesò, si el amor a la patria debe 

compaginarse con la tolerancia, comprensión de las peculiaridades del modo de vivir y 

de actuar de los ñforasterosò que deseen compartir con los chilenos ñla tierra de los 

zorzales y  de los rojos copihuesò, sus cerros, valles y esteros, sauces llorones? 

Según la periodista Alejandra Fuenzalida (2016), el crecimiento del número de personas 

involucradas en acciones de voluntariado ñpermitir§ unir fuerzas generosas para ayudar 

a "nuestro amigo cuando es forastero". Esta conclusión viene explicada en el artículo de 

la manera siguiente: ñen el mundo actual donde el principal activo de las personas no es 

el dinero, ni la profesión, ni los proyectos, sino el tiempo, es alentador pensar que día a 

d²a estamos dispuestos a entregar a otros uno de nuestros bienes m§s importantesò. 

Para ampliar el vocabulario temático, por ejemplo, relacionado con los campos 

sem§nticos ñFloresò o ñAvesò, como posible opci·n, a los alumnos se les ofrecen varios 

tipos de sopas de letras. En este contexto presentan apreciable rendimiento en la clase 

de E/LE tareas del siguiente tipo:  

Á En parejas a competir: solucionar la sopa de letras ofrecida en el espacio de 

tiempo más breve posible. 

Á Individualmente: recordar plantas, flores, animales, aves, etc., que son símbolos 

de su país (región) de origen (en el caso de que se desconozcan, se recomendaría 

elegir en pequeños grupos tales símbolos argumentando su opinión) o buscar 

información sobre los elementos emblemáticos (flores, árboles) de los países de 

lenguas estudiadas.  

Las experiencias demuestran que las menores dificultades las suscitan tareas en las que 

se requiere nombrar la fiesta o el plato (bebida) típicos de la región o país determinados. 

Á Sopas de letras:  

Á Flores 1: En esta sopa de letras hemos escondido trece flores: adelfa, 

alhelí, amapola, begonia, clavel, dalia, jazmín, lila, lirio, malva, 

margarita, narciso y rosa. 

Á Flores 2: En esta sopa de letras hemos escondido doce flores: azucena, 

geranio, lila, lirio, magnolia, margarita, narciso, nenúfar, orquídea, 

petunia, rosa y tulip§nò
8
.  

                                                 
8
 P§gina web ñJuegos de palabras. Curiosidades de lenguaje y otras zarandajasò. Disponible en 

http://www.juegosdepalabras.com/sopas/sopas16.htm (consultado 05.09.2016). 

http://www.juegosdepalabras.com/sopas/sopas16.htm
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Otros modelos de análisis del vals «Si vas para Chile» compuesto por el músico chileno 

Chito Faró (seudónimo de Enrique Motto Arenas, 1915-1986) y de la tonada "Chile 

lindo" de Clara Irma Solovera Cortés (1909-1992), famosa escritora y pedagoga chilena, 

pueden consultarse en la página web http://istina.msu.ru/publications/article/18943597/ 

(hacer el click en «ʇʦʣʥʳʡ ʪʝʢʩʪ».) 

La identidad nacional chilena cristaliza en ambas canciones que son fragmentos del 

enorme mosaico poético-musical que refleja el alma del pueblo chileno. Desde el año 

2007, el calendario festivo de Chile se ha completado con una nueva fiesta: el Día 

Nacional del folclore. 
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RESUMEN 

n este artículo nos proponemos abordar el valor que el discurso del profesorado posee en el 

aula de idiomas en relación con el alumnado y su motivación, así como analizar el papel de la 

retroalimentación oral en el aula y su importancia en el aprendizaje de lenguas. Para ello, 

exploramos las posibilidades que nos ofrece este tipo de feedback para fomentar el desarrollo de la 

expresión oral y lograr convertir el aula de ELE en un espacio más productivo. Asimismo, indagamos 

en diferentes tipos de corrección de la producción oral para fomentar la participación del alumnado 

tanto en el día a día del aula como en los exámenes orales. A su vez, mediante una serie de actividades 

pretendemos generar un debate entre el profesorado sobre las diversas estrategias que puede desarrollar 

para lograr una retroalimentación oral más afectiva y efectiva, todas ellas en el marco de propuestas 

recientes como la neurociencia y la psicología positiva. Como parte final, planteamos una reflexión 

sobre la utilidad de todos estos recursos en el discurso del docente para reformular no solo lo que 

decimos, sino sobre todo el modo en que lo hacemos. 

PALABRAS CLAVE   

Retroalimentación oral, afectividad, motivación, Español como Lengua Extranjera (ELE), 

análisis del discurso. 

ABSTRACT 

This paper focuses on the role of the teacher discourse in the language classroom in connection with 

students and their motivation, as well as analyzes the role of oral feedback in the classroom and its 

importance in language learning. For this purpose, we explore the possibilities of this feedback to 

encourage the development of oral expression and to become the classroom of Spanish as a Foreign 

Language into a more productive space. We will also investigate different types of correction of oral 

production to encourage the participation of students in both day-to-day classroom and oral exams. At 

the same time, through several activities, we intend to generate a reflective debate among the teachers 

about the different strategies that can be developed to achieve a more affective and effective oral 

feedback, within the framework of recent proposals such as neuroscience and positive psychology. 

Lastly, we propose a reflection on the usefulness of all these resources in the teacher's discourse to 

reformulate not only what we say but the way we do it. 

KEY WORDS 

Oral feedback, affectivity, motivation, Spanish as a Foreign Language, discourse analysis 
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1. Introducción 

El discurso del docente en el aula de idiomas ha sido un aspecto ampliamente estudiado 

(Long, 1983; Long y Sato, 1983;  Cazden, 1998; Sinclair y Coulthard, 1992, González, 

2001; Díaz, 2010, Sánchez, 2014). En este sentido, la retroalimentación tanto escrita 

como oral ha sido abordada en relación con su efectividad en el aula de idiomas 

(Lasagabaster y Sierra, 2005; Russell y Spada 2006; Mackey y Goo 2007; Lyster y Saito, 

2010; Shaofeng 2010; Li, 2010), si bien existe aún diversidad de opiniones en los trabajos 

académicos sobre el tratamiento del error. Asimismo, son ya algunos los trabajos que han 

tratado los efectos de la retroalimentación en algunos aspectos de la dimensión afectiva 

del alumnado (Martínez 2008; Ellis 2009; Ellis, 2010; Storch 2010; Ayedh y Khaled 

2011; Martínez, 2013). Precisamente, al papel que posee en la motivación nos referiremos 

en estas líneas como uno de los puntos relevantes de la retroalimentación oral en el 

aprendizaje de idiomas y, en particular, en el aula de idiomas.  

En este artículo, abordamos de manera sucinta y clara el tema de la retroalimentación 

oral. En primer lugar, describimos los diferentes tipos de retroalimentación en el aula de 

idiomas y su conexión con el papel que posee el profesorado. En segundo lugar, 

analizamos la importancia que esta retroalimentación posee en el aprendizaje efectivo 

de una lengua. En tercer lugar, proponemos algunas estrategias y recursos al 

profesorado en relación con la retroalimentación oral y su uso en el aula. A modo de 

colofón, y conectado con los puntos anteriores, introducimos algunas de las nuevas 

tendencias en el aprendizaje y enseñanza de lenguas como son la neurociencia y la 

psicología positiva. 

Antes de avanzar en la presentación de los contenidos, conviene detenernos a 

reflexionar sobre el modo en que organizamos la interacción oral en nuestra aula. Para 

ello, podemos plantearnos las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué papel posee la interacción oral en las actividades que realizamos en el 

aula? 

b) ¿Cómo gestionamos la participación oral en nuestra aula? 

c) ¿Cuál es el papel de nuestros estudiantes? 

d) ¿Cómo implicamos a nuestro alumnado en la práctica de la expresión oral? 

e) ¿Les resultan interesantes los temas de conversación? 

Tras responder a estas preguntas, analizamos las dinámicas de expresión oral en el aula. 
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2. Las dinámicas de expresión oral en el aula 

En el aula de idiomas existen múltiples variantes de actividades con diferente grado de 

control por parte del estudiante sobre la forma lingüística que utiliza al hablar. Durante 

la instrucción, el docente es el encargado de ofrecer al alumnado diversas actividades 

enfocadas a que este desarrolle su capacidad comunicativa. Para ello, las secuencia 

didáctica ha de presentar un paquete de actividades de lengua donde la actuación del 

alumno requerida varía en función del grado de libertad creativa que se le exige. De este 

modo, en una fase inicial de la instrucción, el foco de atención iría dirigido a resolver 

cuestiones relacionadas con la forma lingüística mientras que en una fase avanzada de la 

secuencia se prestaría atención a la creación de significado hasta conquistar la 

posibilidad de una comunicación natural conectada con la experiencia real. Siguiendo a 

Clavel (2012: 7), la secuencia de instrucción quedaría como se ve representada a 

continuación:   

 

 

Figura 1 

2. 1. Tipología de actividades según el grado de control 

Otra variable que debemos considerar como docentes al presentar este tipo de 

actividades es el control que se ejerce sobre el alumnado mientras realiza las 

actividades. Del mismo modo que arriba hemos seguido una secuencia en la que se le 

iba otorgando paulatinamente mayor libertad de creación al estudiante. De acuerdo con 

esta segunda variable, el docente habrá de ejercer mayor control sobre la actuación del 

aprendiente mediante actividades dirigidas y atenuar su presencia en un mediante un 

control variable a través de actividades semidirigidas, hasta permitir una libre 

interacción de los hablantes. La progresión de esta variable se puede observar en el 

siguiente gráfico tomado de Clavel (2012: 7): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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2. 2. Algunas dinámicas de comunicación en el aula 

Con la intención de mostrar algunas diferentes dinámicas de comunicación oral en el aula, 

hemos analizado aquellas que como docentes empleamos con mayor asiduidad en clase 

destacando cuáles son los diferentes papeles que desarrollamos los docentes a la hora de 

interactuar con el alumnado. En los gráficos que presentamos a continuación, tratamos de 

resumir aquellas dinámicas con la intención de crear una reflexión entre el profesorado 

sobre cuál se lleva a cabo con mayor efectividad en función del momento de la instrucción 

en que nos encontremos. Veamos a continuación en qué consiste cada una de ellas: 

 

Figura 3 

Dinámica 1: La clase se organiza en dos grupos y 

debate sobre un tema dado.  

Á El rol del estudiante: organizarse con su grupo 

para participar en el debate. Responder a las 

opiniones que profiere el grupo opuesto. La 

comunicación se realiza entre estudiantes. 

Á El rol del profesor: es el animador y moderador 

del debate. No participa con su opinión. 

 

 

Figura 4 

Dinámica 2: La clase forma en un único gran grupo. 

Á El rol del estudiante: Responder individualmente 

a las preguntas del profesor. La participación del 

estudiante es voluntaria. La comunicación se realiza 

entre profesor y alumnos. 

Á El rol del profesor: Pide la participación de los 

estudiantes a través de diferentes preguntas o temas. 

 

 

Figura 5 

Dinámica 3: La clase forma un único gran grupo. 

Á El rol del estudiante: Responder individualmente 

a las preguntas del profesor. La participación del 

estudiante es obligatoria. La comunicación se realiza 

entre profesor y alumnos. 

Á El rol del profesor: Pide a cada estudiante que 

participe a través de diferentes preguntas o temas. 
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Figura 6 

Dinámica 4: La clase se organiza en pequeños grupos. 

Á El rol del estudiante: organizarse con su grupo para 

participar en un debate o en la realización de una tarea. 

La participación del estudiante es obligatoria. La 

comunicación se realiza entre alumnos. 

Á El rol del profesor: Supervisa la participación activa 

de los estudiantes y les da su opinión. 

 

 

Figura 7 

Dinámica 5: La clase forma un único gran grupo. 

Á El rol del estudiante: Responde individualmente a las 

preguntas del profesor y realiza la misma u otra pregunta 

a otro compañero. La participación del estudiante es 

obligatoria. La comunicación se realiza de profesor a 

alumno y entre alumnos. 

Á El rol del profesor: Realiza una pregunta a un alumno. 

 

 

Figura 8 

Dinámica 6: La clase se organiza en un único gran grupo. 

Á El rol del estudiante: Responder individualmente a las 

preguntas del moderador, que es un alumno. La 

participación del estudiante es obligatoria. La 

comunicación se realiza entre alumnos. 

Á El rol del profesor: Se mantiene al margen controlando 

en silencio las intervenciones y el flujo del debate. 

 

 

Figura 9 

Dinámica 7: Diálogo en pareja. 

Á El rol del estudiante: Lleva a cabo un debate con un 

compañero. La participación del estudiante es 

obligatoria. La comunicación se realiza entre alumnos. 

Á El rol del profesor: Ofrece a los estudiantes una tarea 

(roleplay, tema de debate, etc.). 

 

 



VII I Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre  

3 y 4 de junio de 2016  

 

 

~ 17 ~  

L
A

 R
E

T
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 
O

R
A

L
 
A

F
E

C
T

IV
A

 E
N

 E
L

 
A

U
L

A
 D

E
 E

S
P

A
Ñ

O
L

 C
O

M
O

 

L
E

N
G

U
A

 E
X

T
R

A
N

J
E

R
A

 

 

 

 

Figura 10 

Dinámica 8: Diálogo individual. 

Á El rol del estudiante: Lleva a cabo un debate con 

el profesor. La participación del estudiante es 

obligatoria. La comunicación se realiza entre el 

profesor y el alumno. 

Á El rol del profesor: Ofrece al estudiante uno o 

varios temas y dirige la conversación. 

Es necesario precisar que no hemos dispuesto las diferentes dinámicas descritas arriba de 

acuerdo con ninguna escala de valor. Tampoco se presentan de manera excluyente entre sí 

sino que nos limitamos a contemplar la posibilidad de complementarlas en el aula. El 

docente, en función de variables como el momento de la instrucción de la unidad 

didáctica  en que se encuentre o el tipo de alumnado así como el número de alumnos de 

que dispone en el aula, es el encargado de elegir qué dinámica habrá de poner en marcha 

para lograr que sus alumnos obtengan un mejor provecho de la actividad. 

 

3. La retroalimentación oral efectiva en el aula de ELE 

Siguiendo a Ellis (2009), podemos distinguir dos tipos de retroalimentación: la negativa 

y la positiva. La retroalimentación negativa describe el modo en que se corrigen fallos 

en la comunicación o en el uso de la lengua. Investigadores y profesores discrepan sobre 

si se debe corregir los errores, qué errores corregir, cómo hacerlo y cuándo deben ser 

corregidos. Por otro lado, en la retroalimentación positiva, el profesor  afirma que la 

respuesta del alumno es correcta. Aporta apoyo afectivo al alumno y alimenta la 

motivación para continuar aprendiendo. 

Habida cuenta de todo esto, como profesores debemos plantearnos algunas cuestiones: 

¿Cómo intervenimos en la expresión oral de nuestros estudiantes? ¿Qué valoramos más 

de la producción oral de nuestros estudiantes? ¿Cómo tratamos el error en clase? ¿Cómo 

reparamos el error? ¿Nuestros estudiantes prefieren hablar sin ser interrumpidos o 

aceptan que les llamemos la atención? ¿Cómo perciben la retroalimentación que 

realizamos de sus errores? ¿El mismo estudiante reacciona de diferente manera a un 

mismo tipo de retroalimentación en función dependiendo de la situación? 

Ellis (2009) señala que lo que es mejor para un aprendiz en un contexto puede no ser 

necesariamente lo mejor para el mismo u otro aprendiz en otro contexto. De ahí que sea 
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necesario, como apuntan Ellis (2009) y Lyster y Saito (2010), que como profesores, nos 

adaptemos y ajustemos a una amplia variedad de técnicas de retroalimentación 

correctiva de acuerdo con las necesidades afectivas y cognitivas del discente. Por ello, 

el docente debe emplear un tipo de retroalimentación para cada caso, aunque este hecho 

suponga un mayor esfuerzo para el profesorado.  

Abordar estas preguntas nos permite preparar el terreno para profundizar a continuación 

sobre los efectos afectivos que pueden tener en el aula de español. 

 

4. La retroalimentación oral afectiva en el aula de ELE 

En el empleo de la retroalimentación oral, conviene conocer cuáles son las creencias 

que poseemos como docente de español en relación con sus efectos en el alumnado. El 

canal empleado en la retroalimentación (oral o escrito) también es decisivo a la hora de 

tener en cuenta estos aspectos. En este sentido, la efectividad del canal no implica 

necesariamente la afectividad del mismo, por lo que las creencias del profesorado y su 

relación con las emociones que se generan en este proceso son clave para comprender 

mejor el grado y la calidad de dicha retroalimentación. Por ello, nos gustaría reflexionar 

en torno al tema a partir de los siguientes enunciados: 

 V F 

La retroalimentación oral del profesorado influye en el aprendizaje del 

alumnado. 
  

El empleo de los elogios y recompensas externas (buenas notas) en el aula 

con el alumnado en general tiene un efecto positivo en su aprendizaje. 
  

Es importante equilibrar los elogios y los castigos a través de la 

retroalimentación oral entre el alumnado. 
  

El elogio en público y en privado posee los mismos efectos en el alumnado.   

En la retroalimentación oral es relevante tanto el tipo como la cantidad que se 

ofrece. 
  

Así pues, ¿qué reflexiones podemos obtener de las respuestas a las preguntas anteriores? 

Por ejemplo, hoy sabemos que la retroalimentación oral del profesorado influye en los 
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procesos psicológicos y cognitivos del alumnado. Por ello, el empleo de elogios y 

recompensas externas como parte de esa retroalimentación oral en el aula con el 

alumnado no siempre posee un efecto positivo, como cabría esperar. Un exceso de estos 

en un alumnado cuya motivación intrínseca predomina puede generar efectos negativos, 

lo que requiere equilibrarlos en función del tipo de alumnado y de sus necesidades, así 

como en el modo en que se emiten, es decir, delante de otras personas o de manera 

individualizada, debido a que ñel elogio indiscriminado o el que se ofrece solo a los que 

tienen buen rendimiento seg¼n alguna ónorma generalô, pueden reducir los sentimientos 

de autocompetencia y de autoeficacia de otros alumnos de la claseò (Williams y Burden, 

1999: 144). Asimismo, otro aspecto relevante es la cantidad. En ocasiones, posee un 

mayor efecto cuanto más justo y equilibrado es su uso. Esta decisión depende del 

profesorado y su habilidad para emplearlos. 

Reflexionar sobre las creencias que el profesorado posee en torno a este tema resulta 

fundamental para conocer de qué modo los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

desarrollan en el aula. Ahora bien, como hemos comentado, el profesorado a veces 

tiende a pensar que la retroalimentación debe ir acompañada de elogios y recompensas 

cuando es positiva y de sanciones cuando es negativa. Sin embargo, qué conocemos 

sobre la información que ambos aportan a nuestro alumnado. Veamos a continuación 

algunos aspectos: 

1) El comportamiento del alumnado puede verse influido por las expectativas sociales, 

entre las que se encuentran las de los padres y el profesorado. En la valoración 

(como elogio) de las actividades realizadas normalmente prevalece el resultado 

sobre el proceso sin que la actividad, en ocasiones, posea especial interés.  

2) El elogio es importante como constructor del sentido de autocompetencia, 

autoeficacia y de autoimagen del alumnado. 

3) Un uso desmesurado del elogio y de recompensas externas como refuerzo puede 

implicar por parte del alumnado, con una motivación intrínseca, una percepción 

de que la actividad del aprendizaje es externa y se halla fuera de su control. 

4) La relevancia del análisis de motivaciones del alumnado para evitar el efecto 

contrario a la hora de emplear elogios. Por ejemplo, en determinadas ocasiones 

en un alumnado con baja motivación extrínseca las gratificaciones pueden 

convertirse en sobornos, lo que puede llegar a ser contraproducente en sus 

resultados de aprendizaje a corto plazo. 
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Llegados a este punto, cabe abordar la relación entre la retroalimentación oral y la 

afectividad. Para ello, conviene tener en cuenta no solo su efectividad, como veíamos en 

el apartado 2, sino también su carácter afectivo y emocional. En ocasiones, algunos de 

los comentarios que realizamos (¡Muy bien! , ¡Fantástico!, ¡Genial!) pueden 

aparentemente poseer una carga positiva intrínseca, pero dependerá de numerosos 

factores, entre los que se encuentra, por ejemplo, el modo en que el aprendiz recibe y 

procesa ese feedback. De ahí que esta reflexión requiera una introspección por parte del 

docente. Este puede empezar planteándose algunas de las siguientes preguntas: ¿Cómo 

responde emocionalmente mi alumnado a la retroalimentación oral? ¿Cuál es la 

distancia entre la intención y la recepción del feedback que empleo en mis clases con 

los estudiantes? ¿De qué modo influye la retroalimentación oral correctiva en las 

motivaciones y actitudes de mi alumnado hacia la L2?  

La conexión entre el discurso que empleamos en nuestra retroalimentación oral en el 

aula y la dimensión afectiva del alumnado permite profundizar en los entresijos de las 

relaciones intra e interpersonales del aprendizaje de una lengua. Recientemente, se están 

desarrollando investigaciones en torno a la neurociencia y la psicología positiva y su 

aplicación a la enseñanza de lenguas. Ambas líneas de investigación resaltan los 

beneficios de atender a las emociones para mejorar los procesos cognitivos, ambos en el 

proceso de aprendizaje.  

Algunas de estas referencias merecen ser recogidas a continuación para su consulta: 

Á GabryŜ-Barker, D. y D. Galajda. (2016). Positive Psychology perspectives on 

foreign language learning and teaching. Switzerland: Springer. 

Á Gkonou, Ch., Tatzl, D. y S. Mercer (eds.). (2016). New directions in language 

learning psychology. Switzerland: Springer. 

Á Ibarrola, B. (2013). Aprendizaje emocionante: Neurociencia para el aula. 

Biblioteca Innovación Educativa. Madrid: SM. 

Á MacIntyre, P. Gregersen y Mercer, S. (2016). Positive psychology in SLA. Bristol: 

Multilingual Matters.  

Á Morgado Bernal, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar. Barcelona: Ariel. 

Á Mora Teruel, F. (2013). Neuroeducación. Madrid: Alianza Editorial. 
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4. Reflexiones finales 

El aula de idiomas en su conjunto constituye un sistema complejo de procesos, 

necesidades, intereses y diferencias. Todos ellos están en continua interacción y esta 

varía a lo largo del tiempo. El carácter dinámico está también presente en el modo en 

que el discurso se desarrolla en el aula de idioma y, en consonancia, la manera en la que 

la retroalimentación oral del profesor interviene en el aprendizaje de su alumnado. Por 

esta razón, tras haber reflexionado a lo largo de estas páginas acerca de la 

retroalimentación oral, es el turno de que cada docente lleve a cabo estrategias de 

introspección sobre los mecanismos que emplea.  

Para ello, proponemos que cada enseñante escriba una lista de tres propósitos de mejora 

de la capacidad de intervención reparadora. De este modo, si somos conscientes de lo 

que hacemos, de cómo lo hacemos y por qué, también será posible ser más conscientes 

del modo de actuar. 
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RESUMEN 

sta contribución se centra en el uso de la imagen como recurso para que los alumnos 

desarrollen habilidades y competencias que les ayuden a resolver problemas, tomar 

decisiones, repasar la materia. Mediante la tecnología educativa web 2.0 se puede 

complementar la enseñanza, captar la atención, suscitar la emoción y activar los sentidos incluso 

empleándola con alumnos discapacitados. El recurso educativo de las infografías, basado en el 

constructivismo favorece la interdisciplinaridad y resuena en exceso en las redes sociales y entre 

profesores y alumnos. Se puede ver y compartir instantáneamente e incluso se ofrecen 

herramientas que permiten al usuario categorizarlas de forma personal en servicios de 

organización de contenidos como es el caso de Pinterest. Para ello se ha pedido a profesores y 

estudiantes universitarios que reflexionen acerca del uso de las infografías en el aprendizaje de 

lenguas. Del mismo modo se propone el uso de Pictochart como herramienta educativa para 

trasmitir información de manera efectiva y fácil de recordar. 

PALABRAS CLAVE  

Aprendizaje de lenguas, infografías, uso de imagen, conocimiento visual, recurso educativo, 

tecnología de la información, TIC. 

ABSTRACT 

This contribution focuses on the use of the image as a resource for students to develop skills and 

competencies to help them solve problems, make decisions, and/or review the topic. Through 

educational technology of web 2.0 enhances teaching, attracts attention, captures the learnersô 

attention and activates senses even when used with students with disabilities. The educational 

resource of graphics based on constructivism favours interdisciplinary and is popular in social 

networks as well as between teachers and students. It can be viewed and shared instantly and 

even apps are offered that allow the user to categorize them in personalized websites such as on 

Pinterest. University professors and students have been asked to reflect on the use of computer 

graphics in language learning. At the same time the use of Pictochart as an educational tool to 

convey information effectively and memorably is recommended. 

KEY WORDS 

Language learning, inphographics, use of images, visual knowledge, educational resource, 

informational technology, ICT, language teaching. 
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Los tiempos de hoy se definen por la serenidad en los procesos de producción de 

información y también por los constantes avances tecnológicos los cuales han 

impactado en la educación, imponiéndole verdaderos desafíos (Minervini, 2005). La 

tecnología educativa nos brinda una gran multitud de herramientas de las cuales hay que 

escoger las más óptimas para que los alumnos desarrollen estas habilidades y 

competencias que les ayuden a resolver problemas y tomar decisiones. 

Este taller busca brindar renovados recursos en la práctica educativa a través de la 

implementación de la infografía como recurso didáctico. Pretende ilustrar el papel que 

juegan las imágenes en el proceso de aprendizaje incluso apoyando a alumnos con 

discapacidades mediante el uso de la tecnología.  

La imperante cultura visual de la década de los 80 repercutió fuertemente en la prensa 

gráfica, la cual generó nuevos recursos visuales que atrajeran al público mayormente 

por la lectura veloz y fragmentada (Minervini, 2005). En palabras de Clarins: 

La infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue 

gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar una 

información compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar o 

esclarecer a hacer más atractiva su lectura (Muñoz García, 2014).  

La infografía se recomienda como un recurso didáctico gracias al apoyo visual que 

aporta, lo cual facilita el aprendizaje. Según Wileman (1993), ñel aprendizaje visual es 

la capacidad de leer, interpretar y comprender la información presentada en una 

imagenò. De acuerdo con Sinatra el conocimiento visual es la reconstrucción activa de 

experiencias visuales pasadas junto con mensajes visuales que van llegando. 

Consecuentemente complementar la enseñanza con imágenes consigue captar la 

atención de los estudiantes, la emoción y activar los sentidos (Cruz Piñol, 2014).  

ñBrindar al alumno una infografía resumiendo la materia de la clase o incluso pedirle 

que haga una, optimiza su aprendizaje puesto que le permite desarrollar distintas 

competenciasò. Estas tareas est§n basadas en la teor²a del constructivismo ñaprender a 

aprenderò ya que favorece la interdisciplinariedad (diversas y diferentes disciplinas 

procedentes de diversas áreas tradicionales) de forma colaborativa. Además ñcolaborar 

con los compañeros con el fin de crear una infografía sobre un tema constituye una 

forma de presentación eficaz de un trabajo de investigación de cualquier índoleò 

(Medina Domínguez, Robles Carrascosa, Chavarrías Bustos,  2011).  

Branton relaciona las destrezas del conocimiento visual con las ventajas que aporta la 

tecnología educativa (Stokes, 2001). La Web 2.0 facilita aquellas herramientas de 
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producción de infografías haciendo posible vislumbrar cómo se agrupan conjuntos de 

datos relacionados en una presentación unificada y visualmente atrayente (Gonzalo, 

2013). Las redes sociales virtuales están bombardeadas de infografías ya que los 

usuarios no paran de verlas y compartirlas. Incluso los profesores las incluyen entre sus 

colecciones de imágenes categorizadas de forma personal en servicios de organización 

de contenidos como es el caso de Pinterest (Gonzalo, 2013).  

El empleo de recursos tecnológicos como este se considera trascendental ya que facilita la 

adquisición, repasa o amplía los contenidos pero sobre todo se puede emplear entre 

estudiantes con necesidades educativas especiales como por ejemplo discapacidad auditiva, 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Muñoz García, 2014). 

Aparte de observar en qué medida las infografías son una forma valiosa de trasmitir la 

información, se darán también unas nociones básicas a profesores iniciados sobre cómo 

crear su propio material infográfico. Entre otras, Pictochart es la herramienta que yo he 

utilizado mediante la cual pretendo presentar los trucos de crear unas infografías 

llamativas e impactantes que conseguirán captar la atención de los alumnos, 

incentivarles a aprender y facilitar la asimilación y el procesamiento de la información.  

Para concluir, la inminente supremacía de la imagen encuentra su aporte en el ámbito 

educativo. Las infografías son recursos al alcance de cualquiera, que los docentes 

pueden aprovechar para complementar su enseñanza y hacer más divertidas y atractivas 

sus clases, empleándolas en cualquier campo, sea cual sea la nacionalidad o el nivel de 

los estudiantes.  
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