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APRESENTAÇÃO

Em LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES E AS NOVAS PERSPECTIVAS 
DOS SABERES CIENTÍFICOS – VOL. III, coletânea de vinte capítulos que une 
pesquisadores de diversas instituições, se faz presente discussões de temáticas que 
circundam a grande área das Letras e dos diálogos possíveis de serem realizados 
com as demais áreas do saber.

Temos, nesse terceiro volume, dois grandes grupos de reflexões que explicitam 
essas interações. Neles estão debates que circundam estudos linguísticos; leitura e 
formação docente; e artes e suas nuances.

Estudos linguísticos, com quatro contribuições, traz análises uso de 
intensificadores, conectores discursivo-argumentativos, alteamento vocálico e 
análise crítica do discurso.

Em leitura e formação docente, com nove capítulos, são verificados estudos 
que versam sobre abordagens de leitura, mediação literária, emancipação do leitor, 
formação de leitores digitais, linguagem e interação, necessidades educacionais 
especiais, ensino de língua estrangeira, relações étnico-raciais, além de formação 
médica.

Nas artes e suas nuances, com seis leituras, são encontradas questões 
sobre o MUC-SP, o contemporâneo, Rodrigo Cunha, Amazônia, agroexperimentais, 
grafite, pichação e vinhetas.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os 
estudos aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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CAPÍTULO 9
doi

COLABORACIÓN GLOBAL: IDIOMAS Y TIC PARA 
CRUZAR FRONTERAS

Silvana Andrea Carnicero Sanguinetti

RESUMEN: Las nuevas tecnologías han 
impactado en toda la sociedad y la educación cada 
vez más empieza a sentir su influencia. Nuevas 
propuestas e innovaciones emergentes se van 
sucediendo en las aulas que nos trasladan de un 
paradigma centrado en el docente a un paradigma 
centrado en el alumno y metodologías ya 
conocidas recuperan valor en la sociedad digital. 
El aprendizaje basado en proyectos se empodera 
con el advenimiento de las nuevas tecnologías 
y empodera a los alumnos principalmente 
en el aprendizaje de idiomas porque permite 
la interacción y negociación de significados 
entre los participantes de los proyectos. Los 
alumnos en el aprendizaje basado en proyectos 
investigan problemáticas del mundo real, se 
comunican con otros para construir conocimiento 
colaborativamente y crean productos que luego 
comparten, en muchos casos hasta más allá 
de las fronteras de su propio país a través de 
diferentes plataformas. Las redes telemática 
que se describen en este trabajo son el marco 
para los proyectos telecolaborativos que se 
llevaron a cabo en aulas de inglés de nivel medio 
permitiendo a los estudiantes utilizar el idioma 
que están aprendiendo para trabajar temáticas 
relacionadas a los objetivos de desarrollo 
sostenible de UNESCO intercambiando 
ideas y proponiendo soluciones conjuntas a 

problemáticas globales. El uso de herramientas 
de comunicación sincrónica y asincrónicas se 
pusieron en juego para que los alumnos usen 
el idioma significativamente fomentando la 
precisión y fluidez en su uso teniendo en cuenta 
que sus ideas estaban a través de las nuevas 
tecnologías cruzando las paredes del aula y 
de la escuela permitiendo el uso genuino con 
propósitos comunicativos del inglés como lengua 
extranjera. 
PALABRAS CLAVE: Proyectos globales- 
idiomas- nuevas tecnologías- telecolaboración- 
habilidades del siglo XXI.

ABSTRACT: New technologies have had a great 
impact on society and the educational field has 
started to feel its influence. New proposals and 
emerging innovations have been taking place in 
our classrooms making us move from a teacher-
centred paradigm to a student-centred paradigm 
and well-known pedagogies have regained value 
in the digital age. Project-based learning (PBL) 
has been empowered with the upcoming of new 
technologies and has empowered students, 
especially those learning foreign languages, 
giving room to genuine communication, and 
meaning negotiation among project participants. 
In PBL, students study real world issues while 
they interact with others to build knowledge 
collaboratively and to create products that will 
later be shared in different platforms going 
beyond the borders of their own countries. The 
educational networks described in this article are 
the framework for the telecollaborative projects 
that were carried out in a middle school classroom 
allowing students to use the foreign language 
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they were learning to deal with issues related to UNESCO Sustainable Development 
Goals (SDG) exchanging ideas and suggesting joint solutions to global problems. 
The use of synchronous and asynchronous tools encouraged students’ accuracy and 
fluency in the language since their ideas were reaching a massive audience crossing 
school walls making genuine communication possible.
KEYWORDS: Global projects, languages, new technologies, telecollaboration, 21st 
century skills. 

INTRODUCCIÓN
El siglo XXI se caracteriza por la globalización y la comunicación sin fronteras 

que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a partir 
de hora TIC. Marshall Mc Luhan (Velázquez, 2012) hablaba del concepto de 
aldea global1 que día a día se materializa a medida que las nuevas tecnologías 
avanzan en la comunicación sin barreras espaciales. Los alumnos que tenemos 
en nuestras aulas son considerados nativos digitales2 (Prensky, 2001) y entre 
las competencias que se espera de ellos podemos mencionar la posibilidad de 
comunicarse globalmente adaptándose a nuevas situaciones. Por las posibilidades 
de movilidad y empleabilidad que nuestros alumnos tendrán en el futuro, se hace 
cada vez más importante que ellos se puedan comunicar con hablantes de otras 
lenguas y este es uno de los factores que han hecho crecer los intercambios 
telecolaborativos exponencialmente en las últimas décadas. En este contexto, la 
importancia de aprender un idioma internacional como el inglés cobra relevancia. En 
1991, Hutchinson ya establecía que el propósito de aprender una lengua extranjera 
era hacer posible el acercamiento entre culturas. Para que ese propósito se cumpla, 
es necesario aplicar estrategias que motiven (Andereggen, 2012) a los alumnos 
acercándolos al mundo angloparlante que no suelen tener acceso directo. El idioma 
extranjero actúa como puente entre las culturas y las nuevas tecnologías son de 
gran ayuda en la construcción de ese puente ya que no sólo es importante que el 
sujeto se comunique de manera lingüísticamente correcta sino también de manera 
culturalmente correcta. La web 2.03 caracterizada por su filosofía basada en la 
colaboración, la contribución y la comunidad permite llegar con las producciones de 
alumnos a audiencias masivas. 

Los proyectos telecolaborativos se presentan como una estrategia didáctica 
que permite organizar propuestas de enseñanza poderosa (Maggio, 2012)  que 
1  Término acuñado por McLuhan (1998) para referirse a la manera en que las nuevas tecnologías de la comu-
nicación transforman las conexiones humanas modificando el concepto de distancia y tiempo
2  Nativos digitales:( Prensky, 2001) término acuñado por el autor utilizado para referirse a aquellos individuos,  
que han nacido inmersos en las tecnologías digitales. Caracterizados por la tecnofilia, por absorber perma-
nentemente información en formato multimedia, consumir datos de múltiples fuentes y esperar respuestas 
instantáneas.
3  Web 2.0: término acuñado por Dale Dougherty (2004) para referirse a nuevos sitios webs caracterizados por 
la participación de los usuarios.
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aumentan la motivación de los alumnos por aprender una lengua extranjera, en este 
caso inglés, de manera significativa sin que ellos lo tomen como un aprendizaje 
muy lejano a su realidad y las actividades propuestas en el aula en el marco de 
estos proyectos permiten desarrollar las competencias lingüísticas y culturales 
necesarias para que los alumnos se comuniquen tanto de manera escrita como 
oral en contextos de comunicación real. Las TIC ofrecen diferentes posibilidades 
para el aula de idiomas que pueden hacer viables los objetivos de los proyectos 
telecolaborativos ayudando a concretarlos siempre y cuando las nuevas tecnologías 
no se utilicen reproduciendo viejos modelos de enseñanza con un soporte diferente. 

Pelgrum y Law (2003) describen tres posturas en relación a la integración 
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al currículo: aprendiendo 
sobre las TIC, con las TIC y a través de las TIC. En la primera posibilidad, las 
tecnologías son un contenido de aprendizaje. En la segunda, las TIC se usan para 
mejorar la enseñanza reemplazando otros medios, pero el enfoque didáctico es el 
mismo. De estas posturas, la tercera es la que considera las TIC como herramienta 
de enseñanza y recurso de aprendizaje y las tecnologías así usadas se convierten 
en parte integral del proceso de construcción de conocimiento. Es de esta última 
forma como en el marco del aprendizaje basado en proyectos telecolaborativos 
es posible incluir las TIC siguiendo las ideas propuestas por Manuel Área Moreira 
(2010) para innovar en las aulas. Entre sus ideas se encuentran el planificar por 
competencias, el lograr que el alumno aprenda a través de la actividad, el aprender en 
colaboración, el potenciar la multialfabetización, el usar la Web 2.0 educativamente 
y el priorizar el rol del alumno como productor y no como mero reproductor de 
conocimiento.  Velázquez (2012) nos recuerda que la inclusión de TIC no hace 
diferencia en el aprendizaje por su mera inclusión, sino que la diferencia la hará 
la combinación armoniosa, inteligente y equilibrada por parte de los educadores 
de recursos tradicionales, recursos tecnológicos y propuestas pedagógicas sólidas 
para el diseño de las clases.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS DE TELECOLABORACIÓN 
EN EL AULA DE INGLÉS

Los proyectos telecolaborativos darán el lugar necesario para que los 
estudiantes de lenguas extranjeras, en este caso inglés, puedan usar el idioma que 
aprenden genuinamente y desarrollar las macrohabilidades fundamentales para la 
competencia lingüística: lectocomprensión, oralidad, audiocomprensión y redacción.

En los proyectos telecolaborativos, a veces el idioma inglés actúa como lingua 
franca, es decir como vía de comunicación entre estudiantes que no comparten la 
misma lengua materna.

Los proyectos telecolaborativos responden a diferentes clasificaciones según 
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las características que consideremos:

• Cantidad de participantes: 

Bilaterales: donde participan como su nombre lo indica solamente dos 
participantes y existe un proceso de negociación entre los dos docentes de 
principio a fin. Todo lo referido al proyecto como tiempos, productos, espacios 
de publicación son el resultado de acuerdos alcanzados previamente

Abiertos: la cantidad de participantes es ilimitada y se considera que cuando 
más grupos participan, mayor es la diversidad y eso contribuye a la riqueza 
del proyecto, pero sí existe un facilitador que es quien lo crea y establece 
las reglas de juego. En proyectos con alto grado de participación a veces el 
creador del proyecto difiere de los facilitadores debido a que el creador trabaja 
con docentes con más experiencia que cumplan el rol de facilitadores para 
guiar a otros grupos de docentes y hacer un seguimiento más personalizado 
de las participaciones. 

Cerrados: en este grupo es el creador que establece la cantidad de grupos 
participantes que se aceptarán. En general, esta decisión se basa en 
particularidades del proyecto. Por ejemplo, si se trata de la escritura de un 
cuento de manera colaborativa, el facilitador puede permitir que participen 
tantos grupos como partes en las que se quiera dividir la escritura. 

• Estructura de la actividad: Harris (1998) explica que las actividades en los 
proyectos telecolaborativos responden a diferentes estructuras que actúan 
como cajas y lo que varía es la temática y hace referencia a tres estructuras 
básicas: 

Intercambios personales: En estas actividades los estudiantes comparten 
información personal, pero se trata de ir más allá del tradicional intercambio 
que solíamos conocer con el nombre de amigos por carta para avanzar a 
intercambiar información sobre temáticas específicas como pueden ser 
lugares, platos típicos, historias de vida, entre otros temas. 

Recolección de datos: Los estudiantes en esta estructura de actividad 
suelen iniciar un proceso de investigación que los lleva a recoger datos, a 
manera de base de datos, que luego intercambian con los otros participantes 
del proyecto. El tipo de dinámica de colaboración elegida va a establecer la 
manera en que los datos se recogen y se comparten.

Resolución de problemas: Alumnos de distintos lugares analizan un 
problema buscando sus causas, consecuencias y de manera telecolaborativa 
proponen soluciones

• Producción colaborativa: Libedinsky (2011) establece que el trabajo en te-
lecolaboración puede responder a cinco diferentes dinámicas colaborativas: 

Producción complementaria: Cada participante contribuye con su aporte 
a una publicación colectiva pero cada uno hace una porción y entre todos 
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desarrollan el producto final pero no hay interdependencia. Ejemplos claros 
de este tipo de producción son los blog o la construcción de páginas web 
temáticas.

Producción secuenciada: Cada participante depende para poder colaborar 
del trabajo del participante anterior.

Producción conjunta: Aunque haya división de tareas entre los participantes, 
todos son responsables del producto total. Es una propuesta complicada 
para muchos participantes

Producción en espejo: Dos grupos participantes realizan la misma actividad 
por separado y luego se comparan los resultados obtenidos

Producción mosaico: Todos los participantes aportan a bases de datos 
que son utilizadas por todos los contribuyentes, pero se deben gestionar 
actividades que queden en el primer paso, sino que haya un uso real de lo 
publicado por otros

Lo que marca la diferencia de una a otra a la hora de ser elegidas por los 
docentes es el grado de interdependencia que se necesita para el logro del 
producto final. De las cinco dinámicas mencionadas la más utilizada en los 
proyectos de telecolaboración es el mosaico colaborativo debido a que la 
interdependencia es menor porque en este caso todos los participantes 
aportan su producción a un espacio donde todos los participantes del 
proyecto hacen sus contribuciones, pero nadie depende del trabajo del otro 
para terminar su producción

Nota: Se puede ver descripción completa de estas clasificaciones en: http://
popplet.com/app/#/4873466

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA DE IDIOMAS
Las nuevas tecnologías al integrarse al aula de lengua extranjera en sus 

comienzos no eran más que un reflejo de la corriente conductista que venía guiando 
la educación en idiomas hacía mucho tiempo y que había cambiado con los años sólo 
la tecnología que usaba como recurso pasando del pizarrón y el libro al grabador, 
luego a la videoreproductora y por último a la computadora. El docente que lo 
sabía todo y era el encargado de decir qué estaba bien o qué estaba mal parecía 
ser reemplazado por la computadora que corregía automáticamente y felicitaba 
al alumno por sus logros por medio de una música atractiva para el alumno o de 
un dibujo motivador o de lo contrario, lo condenaba por sus desaciertos con algún 
sonido desagradable que mostraba que el alumno no había logrado su propósito. 
Con el paso del tiempo, ese rol que se le había dado a las tecnologías fue superado

En este proceso de superación, las nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación, al integrarse a la educación trajeron cambios al trabajo en proyectos 
(Carnicero, 2002) permitiendo a través del uso de Internet cruzar las paredes del aula 
incorporando nuevos miembros a los proyectos y alcanzando con sus resultados a 
nuevas audiencias. Estas audiencias se diferenciaban del docente del aula o de 
los propios compañeros de clase, típicas audiencias del trabajo en proyectos hasta 
ese momento, ya que los destinatarios del producto de un proyecto pasaron a ser 
pares, docentes globales o hasta usuarios de Internet en general, que se encuentran 
muchas veces a miles de kilómetros de distancia y con quiénes la comunicación sólo 
es posible gracias a las nuevas tecnologías que actúan como mediadoras. 

Esta integración de TIC en las aulas produjo un cambio en los receptores de 
los productos finales de los proyectos y permitió que los proyectos sean trabajados 
colaborativamente entre estudiantes de distintos grados, distintas escuelas o distintos 
lugares de principio a fin haciendo que cada resultado parcial de un proyecto sea el 
producto de un proceso de negociación entre sus miembros virtuales. Este tipo de 
proyectos son los que conocemos como telecolaborativos o telemáticos porque la 
colaboración se da a través de las nuevas tecnologías. Las computadoras, notebooks 
o teléfonos celulares son el medio que permite la colaboración. Su inclusión en el aula 
de idiomas creó nuevas oportunidades para el aprendizaje de la lengua extranjera 
y de contenidos pertenecientes a otras disciplinas al proponer un trabajo global 
interdisciplinario. Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)4 para el currículum 
de lenguas extranjeras se componen de seis ejes que deben considerarse en las 
escuelas para la enseñanza de un idioma y todos ellos se encuentran presentes en 
esta metodología. Dichos ejes se relacionan con la comprensión oral, la lectura, la 
producción oral, la producción textual, la reflexión sobre la lengua que se aprende y 
para reforzar la importancia del idioma como vía de comunicación entre hablantes de 
diferentes lenguas, el último eje hace referencia específica a la reflexión intercultural. 
Cada uno de estos ejes se verá favorecido en mayor o menor grado dependiendo 
de las tareas que el proyecto telecolaborativo involucre, el tipo de producto final que 
se proponga y las herramientas de colaboración que los docentes facilitadores del 
proyecto elijan incluir. 

Varios autores tanto en la literatura relacionada a la enseñanza con inclusión 
de tecnología como aquéllos dedicados al estudio de la enseñanza de lenguas 
extranjeras han definido la telecolaboración. Julie Belz (2002) la define como una 
situación en la que alumnos dispersos internacionalmente en clases de idioma 
paralelas usan herramientas de comunicación en Internet para lograr interacción 
social, diálogos, debates e intercambio cultural.  Robert O´Dowd (2008) se refiere a 
la telecolaboración como la aplicación de herramientas de comunicación online para 
acercar clases de idioma donde los estudiantes están geográficamente distantes 

4  Véase: http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res12/181-12_01.pdf 

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res12/181-12_01.pdf
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para desarrollar habilidades comunicativas en la lengua extranjera y competencia 
intercultural a través de tareas colaborativas y trabajo en proyecto. Vinagre (2010) la 
definió como la interacción en línea entre aprendices de una lengua y los hablantes 
nativos de la misma que se involucran en tareas colaborativas con el objetivo de 
aprender la lengua y los aspectos culturales del otro. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS PROYECTOS: EN BUSCA DE LA 
COLABORACIÓN Y LA CREATIVIDAD

Si bien tengo la certeza que integrar tecnología en educación no define 
un cambio educativo porque las herramientas tecnológicas quedan a merced del 
docente que las incluya porque se necesita de nuevas pedagogías para darles 
un sentido, es verdad que hay determinadas herramientas que por su naturaleza 
son más proclives a generar colaboración entre los participantes de un proyecto 
mientras que hay otras que favorecen la creatividad. Las herramientas, al igual que 
las estructuras de actividad de Harris (1998), no están atadas a una temática o a 
un tipo de proyecto específico sino se pueden imaginar varios usos para una misma 
herramienta y también para diversos temas. Es imprescindible recordar, que no 
empezamos un proyecto telecolaborativo pensando en la herramienta sino en lo que 
los estudiantes tendrán que hacer y ahí decidimos la aplicación o plataforma más 
apropiada para alcanzar nuestro norte. A continuación, describiré y ejemplificaré el 
uso de algunas herramientas para que otros colegas se familiaricen con ellas y se 
las puedan apropiar para usarlas en su contexto de enseñanza.

FLIPGRID:
Esta aplicación permite a los alumnos grabarse desde su dispositivo y se 

arma un mosaico con todas las contribuciones al tema que pueden escucharse 
individualmente o como un continuo y permitiendo la descarga de todas las 
producciones en un único archivo. En el aula de lengua extranjera, esta herramienta 
ayuda a fomentar el desarrollo tanto de la oralidad como de la audiocomprensión.
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Fig 1: Tablero colaborativo en Flipgrid

POPPLET:
Esta herramienta permite crear redes conceptuales colaborativas fomentando 

el trabajo en equipo desde la nube siendo ideal para iniciar la investigación, primer 
eslabón de cualquier proyecto tanto áulico como telecolaborativo. En el aula de 
lengua extranjera, fomenta el desarrollo de la lectocomprensión y la redacción 
permitiendo la escritura colaborativa. También alienta el uso del lenguaje audiovisual 
ya que las redes que se crean en ella pueden ser enriquecidas con imágenes y 
videos.

Fig 2: Red conceptual en Popplet
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STORYBOARD THAT
Plataforma para realizar narrativas digitales en forma de historieta o comics 

insertando escenarios y personajes predeterminados o propios según la selección 
de época o contexto al igual que los cuadros de diálogos que permitirán avanzar 
la historia. En el aula de lengua extranjera, fomenta la escritura creativa y puede 
ayudar a contactar a los estudiantes con el mundo de la literatura de una manera 
visual

Fig 3: Historieta creada en Storyboard. that

PADLET
Esta herramienta permite crear murales digitales colaborativos en distintos 

formatos según selección del usuario lo cual permite armar lluvias de ideas 
colaborativas, clasificaciones, secuencias y muchas otras posibilidades. Los 
participantes pueden dar devoluciones a otros usuarios y también lo puede hacer 
el docente según establecido en los ajustes iniciales. El mural creado se puede 
descargar como imagen o PDF con el formato de revista. También puede compartirse 
a través de un enlace o por código QR. Permite como se puede ver en la figura 
de ejemplo la inserción de imágenes y videos. En el aula de lengua extranjera, 
fomenta la lectura y la escritura tanto individual como colaborativa en la nube
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Fig. 4: Mural colaborativo creado en Padlet

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMO TEMAS DE 
INTERÉS GLOBAL

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de UNESCO que son parte de 
la Agenda educativa 2030, fueron el punto de partida para la selección de proyectos 
telecolaborativos que he llevado a cabo en mi aula de idioma y que traigo como 
ejemplos de buenas prácticas. 

Fig. 5: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mi propósito al trabajar con los ODS (o SDG por su nombre en inglés) en 
el aula de inglés es familiarizar a los estudiantes con problemáticas locales de 
impacto global para permitir e incentivar la búsqueda de soluciones construidas 
colaborativamente. Al contemplar los íconos representativos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es posible ver que las temáticas son muy variadas. Entre ellas 
podemos nombrar la lucha contra la pobreza y el hambre, el cuidado del medio 
ambiente en sus diferentes posibilidades como la vida en la tierra, la vida bajo el 
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agua, la energía, el cambio climático, el cuidado de la salud, la calidad educativa 
y también temas económicos como el trabajo decente. Respetar los intereses de 
los estudiantes es clave en las propuestas educativas, pero ante esta variedad de 
posibilidades sabemos que los estudiantes se van a sentir representados. 

Por otro lado, todos estos temas permiten ser trabajados a escala local, 
regional y global y al trabajar en los proyectos telecolaborativos con estudiantes de 
otras partes del mundo el trabajo en estas temáticas a través de la comunicación que 
permiten las nuevas tecnologías y el uso del idioma extranjero para el entendimiento 
entre los participantes hacen posible cruzar fronteras con nuestras secuencias 
didácticas. 

La tabla siguiente resume algunos proyectos telecolaborativos que he llevado 
a la práctica en mis aulas de escuela media y muestra su relación con estos objetivos 
de UNESCO:

Proyecto Objetivo pedagógico Objetivo de Desarrollo 
Sostenible

My School, Your School

(Mi Escuela, Tu Escuela)
https://padlet.com/
silvanacar011/
myschoolmiescuela

Que los estudiantes 
compartan a través de sus 
propias voces cómo es la 
vida en sus escuelas en las 
diferentes partes del mundo

Climate Action Project

(Proyecto de Acción 
Climática)
https://www.climate-
action.info/

Que los estudiantes entiendan 
la diferencia entre weather 
y climate, comprendan las 
causas y consecuencias del 
cambio climático y propongan 
soluciones colaborativas.

Youth Voices

(Voces de Jóvenes)

https://padlet.
com/barbaraz/
ovbahyo2gxfjbdhd

Que los estudiantes 
reconozcan la importancia 
de preservar tanto la salud 
mental como física a través de 
buenos hábitos.

Tabla 1: Proyecto, objetivos pedagógicos y ODS

https://padlet.com/silvanacar011/myschoolmiescuela
https://padlet.com/silvanacar011/myschoolmiescuela
https://padlet.com/silvanacar011/myschoolmiescuela
https://www.climate-action.info/
https://www.climate-action.info/
https://padlet.com/barbaraz/ovbahyo2gxfjbdhd
https://padlet.com/barbaraz/ovbahyo2gxfjbdhd
https://padlet.com/barbaraz/ovbahyo2gxfjbdhd
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LOCALIZANDO PROYECTOS PARA CRUZAR FRONTERAS
A la hora de decidir en qué proyecto poder participar para salir del aula al 

mundo y favorecer la comunicación genuina de los estudiantes usando la lengua 
extranjera que están aprendiendo a través de las posibilidades que brindan las 
nuevas tecnologías de manera sincrónica o asincrónica, es preciso localizar redes 
donde encontrar convocatorias para participar proyectos. Tanto la RED IEARN 
(International and Educational Resource Network), como Microsoft Educators 
Community son sitios que alojan proyectos o hacen anuncios invitando a docentes 
a sumarse.

RED IEARN (International and Educational Resource Network)
 http://www.iearn.org

Fig. 6: Portada de la Red IEARN

En ella podemos encontrar:

1. Foros de discusión docente

2. Foros de discusión de alumnos

3. Proyectos telecolaborativos para los diferentes espacios curriculares

4. Todos los proyectos alineados con los ODS

5. Proyectos de participación asincrónica

6. Traducción del sitio a diferentes idiomas

7. Material de lectura sobre telecolaboración y aprendizaje basado en 
proyectos

http://www.iearn.org
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RED MEC (Microsoft Educator Community)
https://education.microsoft.com/

Fig. 7: Portada de la red Microsoft Educator Community

En ella podemos encontrar:

1. Herramientas tecnológicas para usar gratuitamente

2. Tutoriales de herramientas Microsoft para el aula

3. Cursos de capacitación docente autogestionados tanto en el área 
de herramientas TIC y alfabetización digital que otorgan insignias y 
certificados

4. Cursos de capacitación docente autogestionados en el área de 
metodologías activas y desarrollo de habilidades del siglo XXI que 
otorgan insignias y certificados

5. Planes de clase con distintas herramientas

6. Invitaciones a participar de proyectos telecolaborativos

7. Expertos para llevar a tu aula a través de Skype en el aula

Fig.8: Proyectos de comunicación sincrónica

https://education.microsoft.com/
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Ambas redes permiten a los docentes conectarse con colegas de distintas 
partes del mundo e involucrarse en proyectos con estudiantes angloparlantes en 
una gran diversidad de temas que traen un plus al aula de idiomas desarrollando no 
sólo comunicación sino también colaboración y ciudadanía global.

EXPERIENCIAS MEMORABLES
Mientras que los alumnos trabajan en red en proyectos telecolaborativos 

aprendiendo sobre temas que los preocupan y nos preocupan como parte de una 
sociedad global, como docentes de idiomas al incorporar las nuevas tecnologías 
para desarrollar proyectos globales, estamos ayudando a nuestros alumnos a 
desarrollar lo que hemos conocido como las “6 C” que son habilidades básicas para 
la educación del siglo XXI (Fullan y Langworthy, 2014):

Habilidad del 
siglo XXI

Rol en los proyectos del colaboración global

Comunicación Los estudiantes se comunican tanto de manera escrita como oral 
dependiendo de la herramienta TIC que utilicen para intercambiar ideas 
e información sobre el tema del proyecto negociando significados

Colaboración Cada grupo participante hace su aporte contribuyendo a la construcción 
colaborativa de conocimiento basándose en la inteligencia colectiva

Creatividad Cada parte del proyecto demanda de la creatividad de los estudiantes 
para crear tanto productos parciales como el producto final

Pensamiento 
crítico

(en inglés “critical thinking” por eso la C) Los estudiantes intercambian 
opiniones argumentando sus ideas

Ciudadanía Al trabajar los ODS en los proyectos, los alumnos se concientizan sobre 
temáticas que afectan tanto a la ciudadanía local como global

Competencia 
intercultural

Los estudiantes se familiarizan con otras culturas trabajando a la par y 
conocer al otro es el primer paso para el desarrollo de la empatía

Tabla 2: Habilidades del siglo XXI en proyectos globales mediados por TIC

A continuación, se presentan dos proyectos telecolaborativos que han estado 
en la red por varios años 

Proyecto telecolaborativo 1: Climate Action Project
Los alumnos participaron en un proyecto telecolaborativo abierto de 

producción mosaico con la estructura de actividad de resolución de problemas. Los 
estudiantes investigaron las causas, consecuencias y soluciones armando redes 
colaborativas en Popplet, luego volcaron la información y la ilustraron en Padlet. 
Grabaron las problemáticas del clima de su país usando una Flipgrid que había 
sido creada por el facilitador del proyecto para que los participantes de los centros 
educativos participantes pudieran contribuir con la información referente a su país. 
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Accediendo al nombre de cada país, se pueden ver las producciones compartidas 
que variaban desde videos a presentaciones realizadas con diferentes herramientas.

Fig. 9: Espacio de colaboración global del proyecto

Además de trabajar sobre una problemática global desarrollando ciudadanía, 
comunicándose en la lengua extranjera, este proyecto ha contribuido a fomentar la 
alfabetización digital de los estudiantes a través de las variadas producciones que 
se tuvieron que realizar cumplir con cada etapa.

Proyecto telecolaborativo 2: My School, Your School

Fig.10: Logo del proyecto colaborativo

Es un proyecto de la Red IEARN de mi autoría que desde sus orígenes, hace 
ya diez años, se desarrolla tanto en inglés como en español e invita a las escuelas 
de alrededor del mundo a contar cómo es la vida en sus centros educativos. Si 
pensamos en las clasificaciones de los proyectos antes mencionadas, My School, 
Your School también es un proyecto abierto de producción del estilo mosaico. 
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Los alumnos se comunican de manera asincrónica a través de un foro temático 
alojando en el espacio de la red y comparten información de sus escuelas: rutinas, 
celebraciones, deportes, uniformes, historia, etc. El foro del proyecto ubicado dentro 
del sitio de la red es reservado para la comunicación de carácter más informal 
entre los participantes del proyecto, pero las producciones finales suelen tener 
espacios de publicación por fuera de la red como murales colaborativos, blogs o 
wikis dependiendo de la propuesta para cada cohorte con el objetivo de llegar a 
audiencias más masivas. Cada grupo participante arma presentaciones las cuales 
se comparten en un espacio común para que todos aprendan de todos. Al participar 
los estudiantes no sólo conocen otras realidades educativas que le permiten conocer 
al otro (Serres, 2013) desarrollando una actitud de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas, sino que refuerza la propia identidad al momento que los estudiantes dan 
a conocer sus escuelas a otros.

CONCLUSIONES
En el pasado, los docentes de lengua extranjera dependían de los libros de 

textos para mediante sus cápsulas culturales recrear la cultura del país donde la 
lengua meta se habla en forma nativa y de situaciones descontextualizadas para 
simular diálogos donde los alumnos pudieran utilizar la lengua que aprenden 
en contextos comunicativos. Internet ha llegado al aula de inglés para generar 
interacciones significativas y genuinas (Warschauer, 1999). La combinación 
entre lengua extranjera y nuevas tecnologías fueron los medios que hicieron la 
comunicación viable para acercar las culturas implicadas en los intercambios. Por 
ejemplo, O’ Dowd (2003) llevó a cabo un proyecto de intercambio de mails entre 
alumnos británicos y españoles que consideró culturalmente rico por la voluntad de 
los alumnos por compartir opiniones, la sensibilización de los alumnos a las reglas 
sociopragmáticas de la lengua de sus pares globales y los intentos de establecer 
relaciones personales que excedan las tareas académicas. El aprendizaje 
intercultural fue otro de los beneficios detectados a partir de la telecolaboración. 

Otra clave para que la telecolaboración se sostenga en el tiempo es que se 
adapte y responda a necesidades más abarcativas por eso al realizar la planificación 
de la asignatura, en este caso de inglés como lengua extranjera, sería importante 
decidir qué temas se enriquecerían al ser trabajados interculturalmente además 
del beneficio de interactuar con personas angloparlantes y reforzar las habilidades 
comunicativas en la lengua meta.

En resumen, podemos decir que los proyectos telecolaborativos mediados 
por las nuevas tecnologías prometen ser una estrategia didáctica innovadora que 
deberíamos llevar a nuestras aulas de idiomas para plantear una propuesta de 
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enseñanza potente que se transforme en aprendizajes significativos para la vida de 
los alumnos dentro y fuera de la escuela mientras que los estudiantes desarrollan la 
los competencia intercultural, gran acompañante de las habilidades lingüísticas en 
lenguas extranjeras, que los ayuda a vivir mejor en un mundo globalizado.
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