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Hoy voy a hablar de mis experiencias en la utilización de dos tipos de 
modernas tecnologías para la enseñanza de español en la Universidad 
Provincial de Aichi: la primera, materiales didácticos para ordenador; la 
segunda, la comunicación por videoconferencia. 
 

1. Materiales didácticos 
 

Probé en las clases de español la utilización de materiales didácticos para 
ordenador con el objetivo de investigar su utilidad en la enseñanza. Los 
primeros que utilicé en 1990 fueron unos programas que diseñé. Funcionaban 
en la plataforma de MS-DOS y mostraban en la pantalla casi solamente letras y 
caracteres. Desde el año 1999 preparo y uso materiales didácticos que se 
                                       
1 El imagen de esta página ha sido cedida por la SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES, S.A., entidad encargada de la ejecución del congreso en conexión con el 
Pabellón de España en la Exposición Universal Aichi 2005. 
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consultan en internet con un navegador cualquiera. 
Durante este período empezaron a comercializarse algunos materiales 

didácticos de español en el mercado japonés pero son productos extranjeros y 
diseñados para los hablantes de inglés. La razón de que los haga yo, un 
no-especialista en informática, es que no se han comercializado este tipo de 
materiales didácticos de español para los japoneses. En la creación de estos 
materiales necesita la participación de los que se dedican a la enseñanza de 
español a los estudiantes de habla japonesa, porque la estructura lingüística 
del japonés es diferente de la de los idiomas europeos y hay diferencia de 
énfasis en la instrucción. Además son más comprensibles para los estudiantes 
las explicaciones escritas en japonés que en inglés.  

La utilización de los programas y los materiales didácticos para el 
ordenador ocupa sólo una parte del tiempo de la clase. Después de hacer 
accesible la versión en internet dejo a los estudiantes la utilización fuera del 
aula. Los contenidos de los materiales están basados en el libro de texto que 
se designa para la clase. Los estudiantes estudian el mismo contenido en el 
libro de texto y también en el ordenador. 
 
 
 
1) Ejercicios en la pantalla 
 

Los programas de la fase inicial eran ejercicios de palabras, oraciones y 
conjugaciones. Se basaba en la idea de que es necesario memorizar un 
número de palabras, de oraciones y de paradigmas fundamentales al principio 
del aprendizaje de un idioma extranjero. 
- Los aprendices tecleaban las formas correspondientes a la traducción 
japonesa que se mostraba en la pantalla. 
- El programa indicaba inmediatamente las faltas de ortografía, mayúsculas, 
signos, el orden de las palabras, etc.  
- Los usuarios volvían a introducir las formas hasta que las escribían 
correctamente. 
 

Lo que hacían los estudiantes era un estudio individualizado, algunos de 
cuyos aspectos ventajosos son que: 
- El alumno puede repetir los ejercicios cuantas veces quiera. 
- Puede elegir la parte de la que va a hacer ejercicios. 
- Puede estudiar sin la mirada de las otras personas. 
- No se siente incómodo al indicarle los errores. 
 

Los programas tenían características idóneas para los estudiantes 
japoneses, que están acostumbrados al estudio para los exámenes de entrada. 
Ellos dan preferencia a lo escrito más que a lo oral, tratan de evitar los errores 
(aun triviales) y desean distinciones claras entre lo correcto y lo incorrecto. El 
estudio no presencial también se puede hacer sin la mirada de las otras 
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personas pero entonces no es posible la indicación inmediata o detallada de los 
errores. En cambio, el ordenador los indica sin falta, aunque sea un error de 
una letra o un signo. 

La preparación y el mejoramiento de los programas y los datos lingüísticos 
me ocuparon largo tiempo, meses y años. Sin embargo, a causa del desarrollo 
de hardware y los sistemas operativos, actualmente ya no pueden ejecutarse 
en los ordenadores de hoy. El rumbo que seguí como consecuencia lógica fue 
hacia la preparación de materiales utilizables en cualquier plataforma. 
 

2) Hipertextos, sonido y dibujos 
 

Los materiales didácticos que preparé en la segunda etapa son de los que 
se accede con un navegador. Se pueden consultar en cualquier ordenador del 
mercado con un navegador corriente. El contenido se basa en un libro de 
texto2. Las unidades constan del texto, la lectura en voz del texto entero y de 
cada frase, explicaciones gramaticales en japonés, paradigmas en tablas, 
dibujos ilustrativos para algunos temas, ejercicios y glosarios bilingües de cada 
lección. 

 

 
 
Se relacionan los temas por el sistema de hipertexto de modo que los 

                                       
2 NIWA Mitsuo, SHIGA Ichiro, HOTTA Hideo (1995) Español para nosotros, Ed. Daigakusyorin 4a 
edición, Tokio. 
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usuarios pueden acceder fácilmente a la información necesaria. Los aprendices 
pueden escuchar la pronunciación asociándola con el texto. Pueden repetir 
cuantas veces quieran. Pueden sacar a su gusto la información necesaria. O 
sea, pueden desarrollar el estudio a su ritmo. 

 

 
 

Desde el año 2002 he hecho público en internet una nueva versión de los 
materiales que se basan en otro libro de texto 3 . En internet se pueden 
consultar sin restricciones de sitio ni de tiempo. Huelga decir que estos tipos 
de materiales en internet son herramientas muy útiles para el aprendizaje de 
español. 

Es bastante sencillo crear materiales con lenguaje HTML (Hyper Text 
Markup Language) pero es difícil para no especialistas como yo hacer 
materiales que funcionen interactivamente. Por ejemplo, no pude incorporar 
los programas anteriores porque utilizaban un soporte diferente del actual. 

Hoy en día disponemos de materiales didácticos en internet, como el AVE 
(Aula Virtual de Español) del Instituto Cervantes; y también los creados 
específicamente para los estudiantes de habla japonesa: la sección de español 
de TUFS Language Modules (The 21st Century COE Progam “Usage-Based 
Linguistic Informatics”) de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, el 
sitio web del profesor TAKAHASHI de la Universidad Nanzan, el del profesor 

                                       
3 HOTTA Hideo (2002) Al día en español esencial, Editorial Asahi, Tokio. 
Desde el 2004 se puede consultar las explicaciones de otro libro de ejercicios: HOTTA Hideo 
(2004) Ejercicios gramaticales de español clasificados por temas, Editorial Asahi, Tokio. 
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UEDA de la Universidad de Tokio, etc.  
Ahora podemos ocuparnos del mejoramiento y de los métodos de 

aprovechamiento de estos recursos pidiendo la colaboración de los estudiosos 
de este campo. 

 

 
 

2. Comunicación a través del océano 
 

1) Videoconferencias 
 

El diccionario Clave define la videoconferencia como “servicio que permite 
la celebración de una reunión de personas que se encuentran en lugares 
distantes, que se basa en la transmisión y recepción instantánea de la imagen 
y el sonido4” y el de Manuel Seco5 como “conferencia o encuentro en que los 
participantes, distantes entre sí, se comunican por pantallas de televisión”. 
Estos días podemos conversar con interlocutores que están a miles de 
kilómetros de distancia viendo su rostro o figura por videoteléfono o por el 
sistema de videoconferencia. Aun un teléfono móvil sirve también como 
videoteléfono actualmente. Existen varios intentos de utilización de la 

                                       
4 Maldonado González, Concepción et. al (1999) Clave Diccionario de uso del español actual, 3ª 
ed., Ediciones SM, Madrid. 
5 Seco, Manuel et. al (1999) Diccionario del español actual, Grupo Santillana de Ediciones, S.A., 
Madrid. 
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videoconferencia para la enseñanza de idiomas extranjeros porque estos 
sistemas facilitan la práctica de la conversación con hablantes nativos del 
idioma meta. Pero es necesario estudiar la manera de incorporarlo en el 
currículo. 
 

2) Objetivo 
 

Con el objetivo de diseñar el currículo y estudiar la metodología de la 
enseñanza de español en que se intercalan las prácticas de comunicación con 
los hablantes nativos a través de la videoconferencia, realizamos tres 
encuentros en el año 2003 y otros tres en 2004. El objetivo final era que los 
alumnos obtuvieran mayor destreza de comunicación oral y mayor motivación 
para estudiar el idioma español. 

 
3) Realización 

 
La realización fue entre los estudiantes de la Universidad de Las 

Américas-Puebla, México y la Universidad Provincial de Aichi, Japón. Era un 
fruto de la colaboración de las dos instituciones. 

En 2003 participaron unos 20 estudiantes mexicanos que asistían a la clase 
de japonés y unos 30 estudiantes japoneses del Departamento de Estudios 
Hispánicos. La mayoría de los estudiantes japoneses era del segundo curso.  

 
 

 
 
En 2004 se encontraron en la sesión en español unos siete estudiantes 

mexicanos y cuatro estudiantes japonesas de la clase de Estudios Lingüísticos 
Hispánicos. Dos de ellas eran del tercer curso y las otras dos, del cuarto. En 
este año hicimos también una sesión en idioma japonés para los estudiantes 
mexicanos que estudian el idioma. 
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4) Las actividades para las clases y las videoconferencias 
 

La enseñanza se llevó al cabo no sólo en los encuentros por 
videoconferencia sino en las clases previas y posteriores de cada encuentro. 
 

1. Tomar conciencia del objetivo 
 

En las primeras clases expliqué a los estudiantes sobre el proyecto y el 
modo de proseguir los tres encuentros con los estudiantes mexicanos. En 2003 
los estudiantes del segundo curso, después de presentarse en español, 
conversaron sobre un tema. Hasta el fin del semestre cada grupo redactó un 
folleto en que recopilaba las presentaciones y los artículos de cada miembro 
sobre el tema en español. Es decir, pusimos la redacción de un folleto como 
tarea final. 

En 2004 el objetivo de las participantes, que eran del tercero y cuarto 
curso, era obtener información sobre el uso del español en México sobre el 
tema que eligió cada una. 
 

2. Preparación para la videoconferencia 
 

Los estudiantes de 2º curso (de 2003) prepararon en las clases previas las 
expresiones de saludos iniciales, fórmulas para inicio de la conversación, 
presentaciones personales, presentaciones del tema, las preguntas que harían 
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a sus contrapartes y las fórmulas de despedida y de pasar al hablante 
siguiente. Los estudiantes de 3º y 4º curso (de 2004) leyeron unos artículos 
académicos sobre el tema que decidió cada una, prepararon la presentación 
del tema y las preguntas que harían a los participantes mexicanos. Los 
profesores les ayudamos en estas preparaciones dentro y fuera de las clases. 
 

3. Los encuentros en las videoconferencias 
 

En el primer encuentro del 2003, cada uno de los participantes se presentó 
en el idioma que está aprendiendo y conversaron para elegir el tema que 
tratarían en los encuentros siguientes. Los participantes de los dos países se 
dividieron en cuatro grupos. Decidieron tratar los temas: música, comida, 
animación y fiestas. En los encuentros siguientes daban información sobre este 
tema en Japón y preguntaban sobre él en México. 

El grupo de música de 2003 puso una cinta de canción japonesa en el 
encuentro. Mientras hacían las explicaciones del tema, los otros grupos 
mostraron fotos, dibujos, la comida misma, ONIGIRI (bola de arroz cocido), etc. 
Aprovecharon también la comunicación visual. 

En 2004 las participantes trataron temas relacionados con la lengua 
española: diminutivos, expresiones diarias, pretérito perfecto simple y 
compuesto y onomatopeyas. Las estudiantes preguntaron el uso en México de 
estos puntos y pudieron conocer algunas diferencias geográficas del español. 
 

4. El resultado: los folletos 
 

Los estudiantes han elaborado folletos cada año:  
Temas de la cultura japonesa y la mexicana contemplados por 

estudiantes universitarios, 2004. Folleto de 56 páginas que contiene también 
fotos del tema y retratos de los miembros.  

Comunicación a través del Océano Pacífico, 2005, de 60 páginas. 
 

5) Evaluación 
 

En los encuentros de 2003 reaccionaron bastante a las palabras del 
hablante del otro lado, pero no había muchos intercambios. Los estudiantes 
japoneses hablaron (o leyeron) lo que habían preparado, pero no pudieron 
captar algunas palabras de los mexicanos ni pidieron su aclaración. 

En 2004 las estudiantes japonesas hicieron las preguntas que habían 
preparado y los mexicanos las contestaron. Eran muy cooperativos. Había 
intercambios de palabras animados. 
 

La videoconferencia tiene la ventaja de permitir la comunicación interactiva, 
oral y visual en tiempo real y los encuentros dan a los alumnos la alegría de 
conversar con estudiantes de otro país y estimulan al aprendizaje del idioma. 
Las modestas experiencias de estos dos años me inclinan a pensar que es más 
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adecuado utilizar la videoconferencia en grupos pequeños con temas 
específicos, como hicimos en el año 2004. Para la realización fructífera de este 
tipo de encuentros se necesita una colaboración más estrecha de los 
profesores entre los dos lados. 
 

3. De ahora en adelante 
 

Para concluir esta intervención referiré mis futuros planes para el 
mejoramiento de la enseñanza de español en mi universidad. 
 

1) Colaborar 
 

No es razonable que un individuo solo o un pequeño grupo haga todos los 
materiales necesarios para la enseñanza del idioma sino que es más eficiente 
colaborar entre nosotros para hacer y pensar el modo de aprovechar los 
materiales didácticos en internet de otras instituciones. Así mismo, es 
necesaria la colaboración con los profesores de los extranjeros para los 
encuentros por videoconferencia y videoteléfono de los estudiantes japoneses 
con los hispanohablantes o con los aprendices de otros países. 

 
2) Planear la coordinación 

 
Otra cosa que pienso deseable es la combinación de varios tipos de  

actividades para los mismos estudiantes: actividades en el aula, libros de texto 
y de consulta, materiales didácticos digitales, encuentros por videoconferencia, 
curso en un país hispanohablante, etc. Cuando se coordinen estas actividades, 
será más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje del español en las 
universidades en Japón. 


