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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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103. La oralidad en italiano lengua extranjera (B1)

Stefania Chiapello1 y Carmen González Royo2

1Universidad de Alicante, chiapello@ua.es; 2Universidad de Alicante, carmen.gonzalez@ua.es

RESUMEN

Esta contribución investiga aspectos de la oralidad en Italiano Lengua Extranjera (I/LE), gracias al 
proyecto Teletándem en el que colaboran las universidades de Alicante (UA), Salerno (UNISA) y 
Suor Orsola Benincasa (UNISOB) de Nápoles desde 2009. Se inscribe, por tanto, en un contexto aca-
démico y focaliza la atención en el diseño y la implementación de materiales docentes adaptándolos 
al nivel B1 de I/LE, en la asignatura Lengua DIII Italiano (tercer semestre de estudio), en el Grado 
de Traducción e Interpretación de la UA (EEES). El objetivo general, atendiendo al modelo de inves-
tigación-acción, es analizar el output derivado de la producción oral nativo/no nativo de 12 alumnos 
(2017-18) para, una vez obtenidos y catalogados los datos, proponerlos como input en la creación de 
materiales docentes futuros. Las TIC están presentes en las fases de planificación, ejecución y evalua-
ción de la práctica como instrumento cotidiano y facilitador de la tarea. Este proyecto de enseñanza/
aprendizaje de la lengua oral aporta a las docentes información veraz acerca de la interlengua real de 
los aprendices que, en esta investigación, examina resultados relativos a mecanismos de coherencia y 
cohesión, como es el uso de marcadores del discurso ores, en 20 conversaciones. Los datos obtenidos 
permiten rediseñar y mejorar el proceso de aprendizaje sobre estos temas, gracias a la problemática 
puesta de relieve en la producción oral del grupo informante.

PALABRAS CLAVE: intercambio virtual (ve), telecolaboración, oralidad, CORINÉI, investiga-
ción-acción

1. INTRODUCCIÓN
La oralidad en el aula de lengua extranjera plantea no pocas dificultades y resulta aún más complicado 
ejercitar la interacción con nativos en un contexto de no inmersión en sentido tradicional. A este res-
pecto, concretamente en las aulas de I/LE y E/LE, hemos estado interviniendo desde la creación del 
Teletándem en ámbito universitario y en los términos que se exponen en el artículo “fundacional” de 
nuestro proyecto de telecolaboración (Chiapello et al., 2010, pp.1556-1558) que se han visto actualiza-
dos más recientemente (Chiapello et al., 2017, pp. 435-451). Numerosos autores han tratado la proble-
mática relacionada con el desarrollo de las destrezas orales en el aula, entre los que mencionamos solo 
a modo de ejemplo a Zorzi, (2001) o García (2004), si se limita al espacio en que docente y aprendices 
desarrollan su actividad cotidiana. Esta última autora, a propósito de la conversación en el aula, suge-
ría que sería deseable “la combinación equilibrada de un enfoque indirecto, donde el foco reside en 
proporcionar al estudiante oportunidades para hablar, y un enfoque directo, centrado en la enseñanza 
explícita de lo que constituye el comportamiento conversacional del hablante nativo” (García, 2004, 
p.104). Con matices, esta afirmación mantiene su vigencia en cuanto contempla el modelo aportado 
por nativos y la práctica en lengua extranjera que realiza cada aprendiz. En la actualidad gracias a las 
TIC que han evolucionado hacia una realidad diaria diferente, el concepto de inmersión propiamente 
dicho ha cambiado y, en consecuencia, también el aula puede alimentarse de intercambios virtuales 
totalmente accesibles que, sin embargo, eran impensables hace tan solo unos pocos años. 
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Otro de los conceptos que delimita el estudio del I/LE en nuestro caso es la afinidad entre lengua 
materna y lengua extranjera, con evidentes ventajas e inconvenientes para su enseñanza/aprendizaje 
que es imprescindible tomar en consideración, como lo acredita la abundante literatura al respecto 
(Carrera Díaz, 1980; Calvi y San Vicente, 2003; Bailini, 2016, por citar solo algunos de los trabajos). 
No obstante, señalamos que los autores alertan sobre la fosilización del error en lenguas tan afines si 
no se interviene de forma activa precisamente en niveles intermedios de competencia, como sería el 
caso del B1 tratado en esta contribución. 

El Teletándem y la recopilación de conversaciones diádicas nativo/no nativo (N/NN) en CORINÉI 
(Corpus Oral de Interlengua Español-Italiano) son dos vertientes de un mismo proyecto que viene 
a paliar algunas de las dificultades que acabamos de subrayar en cuanto a la oralidad desarrollada 
en contextos académicos. Por una parte, nos remitimos a documentos de referencia como son el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2001) y el inventario recogido en el Plan Curricular 
del Instituto Cervantes (PCIC, 2006), guías indiscutibles para fijar contenidos, niveles y evaluación 
de competencias del usuario. Por otra parte, la investigación-acción nos aporta una metodología de 
trabajo interesante en el EEES, dado que reflexiona sobre las fases del proceso docente y discente ya 
realizado y facilita la revisión hacia el futuro. Los roles de los participantes en todo este proceso han 
sido tratados por numerosos autores y, si bien no es el objeto de esta contribución, sí señalaremos la 
aportación fundamental que adquiere el enfoque comunicativo (Nunan, 1988a, pp. 7-8; b) con respec-
to al docente-investigador que asume las tareas de promotor de la acción, guía y analista del recorrido 
curricular, mientras que el aprendizaje se centra en el discente al que se le confiere amplio espacio 
para el trabajo autónomo e individualizado. Schön (1983) con la “reflexión en el curso de la acción” 
y Whitehead (1989, 2008) con sus ciclos de la investigación-acción y la “living theory” se encuentran 
en la base de la telecolaboración que adquiere cada vez más vigencia en la enseñanza/aprendizaje de 
lenguas, gracias a herramientas como las TIC al alcance de cualquier usuario. Señalamos al respecto 
la publicación histórica de Vassallo (2006) y otras más recientes, como las publicadas por el grupo 
Unicollaboration (O’Dowd, 2016) o el volumen colectivo editado por Chiapello et al. (en prensa). 

Esta investigación se dirige hacia la creación de materiales docentes del nivel de competencia B1 
de I/LE, en la asignatura Lengua DIII Italiano en el grado de Traducción e Interpretación de la UA. 
Para ello, se ha recopilado y analizado la producción oral de doce aprendices que aportan información 
acerca tanto de la coherencia y la cohesión como de su expresión lingüística, a través de una serie 
de conectores, con el objetivo de introducir mejoras en la ejercitación de la competencia lingüística 
comunicativa y pragmática para ese nivel. Principalmente se muestra el desarrollo de la fase final de 
un ciclo de investigación-acción que dará inicio al siguiente con el diseño de materiales docentes. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Nuestro estudio se centra en el análisis de la producción oral en lengua extranjera de aprendices 
que cursan estudios de grado en Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante (UA). 
Este trabajo cuenta con la producción de doce participantes nativos de español que interactúan en I/
LE, en conversaciones diádicas nativo/no nativo (N/NN), con otros tantos interlocutores de lengua 
materna italiana, estudiantes universitarios de lenguas extranjeras y traducción de universidades de 
Salerno (UNISA) y Nápoles (UNISOB). Los aprendices cursaban el tercer semestre de estudio de I/
LE en la asignatura Lengua DIII Italiano durante el curso 2017-2018 y ya habían participado en esta 
experiencia de telecolaboración, Teletándem, durante los dos primeros semestres del itinerario de su 
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tercera lengua. Se trata, por tanto, de un contexto académico y todos los interlocutores están inmersos 
en esta propuesta práctica, tanto en los procedimientos de interacción como en el resto de tareas que 
la complementan: instrucciones de ejecución, transliteración ortográfica y reflexión sobre la actividad 
realizada. A pesar de que el grupo estaba compuesto por un número superior de matriculados, solo 
doce de ellos han llevado a cabo íntegramente la práctica, por la que no se ha efectuado ninguna se-
lección adicional de participantes.

2.2. Instrumentos
Las conversaciones que sustentan esta investigación forman parte de CORINÉI, han sido producidas 
y recopiladas entre noviembre y enero del curso 2017-18, durante su tercer semestre de estudio, y 
componen un microcorpus de veinte conversaciones producidas por los doce aprendices hispanó-
fonos y sus interlocutores nativos que han entregado sus prácticas siguiendo las indicaciones de la 
docente de la asignatura: audio, transliteraciones ortográficas y una ficha descriptiva del encuentro 
de conversación. Como se ha comentado, la interacción tiene lugar a distancia y la grabación de la 
misma se obtiene con las TIC de uso común. Se trata de un intercambio virtual a través de Skype, 
Whatsapp o Facebook Messenger.

2.3. Procedimiento
El procedimiento metodológico de la investigación se ha construido distinguiendo tres fases interre-
lacionadas y sucesivas. La primera se centra en la actividad de telecolaboración, Teletándem, que da 
origen a la actividad práctica de interacción oral realizada de forma virtual (Chiapello et al., 2010; 
2011). Sintetizamos brevemente la propuesta, recordando que se forman parejas de interlocutores N/
NN con el objetivo de mantener varias conversaciones en LE (italiano y español) que graban para 
realizar la transliteración ortográfica como trabajo guiado y, por último, completan la ficha sociolin-
guística y descriptiva de la actividad finalizada.

La segunda fase se inicia con la incorporación a CORINÉI de la producción oral que los aprendices 
entregan al acabar su tarea práctica. Hemos seleccionado aquel material que respeta los parámetros 
definidos para esta investigación y ha sido preparado para su análisis, sin haber practicado ninguna 
modificación al trabajo original enviado por los estudiantes. Recordamos que CORINÉI es un corpus 
no anotado y, en ese sentido, muy versátil por el tipo de información que aporta.

La tercera fase consiste en la elaboración de las rúbricas (Chiapello et al., 2012) basadas en los do-
cumentos de referencia en el estudio de lenguas y las correspondencias de los contenidos específicos 
para el nivel de competencia B1, objeto central de esta investigación. Así pues, a partir de los des-
criptores enunciados por el MCER (2001:133 y 222) y el inventario para el español del PCIC (2008) 
para el nivel B1, se ha elaborado una rúbrica con los rasgos cualitativos que definen la competencia 
discursiva en la interacción oral con respecto a la toma de turno, la fluidez, la expresión de la cortesía 
y la coherencia y la cohesión. Aquí, por evidentes límites de espacio, trataremos únicamente la última 
de las categorías citadas.

Una vez establecidos los rasgos que enmarcan el nivel de competencia para este concepto pragmá-
tico (Tab. 1), se han seleccionado algunos de los elementos lingüísticos que lo expresan (Tab. 2) con 
el objetivo de obtener una muestra de la realización por parte de los aprendices o de sus interlocutores 
nativos, en las veinte conversaciones consideradas.
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Tabla 1. Parrilla descriptores evaluación de la coherencia y cohesión. Nivel B1

MCER Funciones PCIC

Escala global:
Competencia

discursiva
Planificación

Competencia funcional

Es capaz de comprender los puntos principales 
de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situacio-
nes que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua.
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes 
sobre temas que le son familiares o en los que 
tiene un interés personal.
Puede describir experiencias, acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, así como justificar breve-
mente sus opiniones o explicar sus planes.

Enlaza una serie 
de elementos 
breves, concretos 
y sencillos para 
crear una secuen-
cia cohesionada y 
lineal.

6. Estructurar el discurso
6.12 Organizar la informa-
ción [-]
6.13 Conectar elementos
6.14 Reformular [-]
6.26 Concluir el relato

Tabla 2. Funciones y Estrategias. Marcadores discursivos: conectores. Plan Curricular del Instituto de Cervantes (PCIC)

PCIC 

A1 A2 B1

1.2.1. Conectores
Aditivos: y, también 
Contraargumentativos: pero 
Justificativos: porque 
1.2.4. Operadores discursivos
Focalizadores
Para destacar un elemento: 
también, tampoco
De concreción o especificación: 
por ejemplo
1.2.5. Controladores del con-
tacto
Formas en modalidad interro-
gativa: ¿no?, ¿eh?

1.2.1. Conectores
Consecutivos: por eso, entonces 
1.2.2. Estructuradores de la 
información
Ordenadores
De inicio: primero
De continuidad: luego, después
De cierre: por último
1.2.5. Controladores del con-
tacto
Origen imperativo: oye / oiga, 
mira / mire.

1.2.1. Conectores
Aditivos: además, sobre todo.
Consecutivos: así que, por lo tanto.
Justificativos: como, es que…
Contraargumentativos: aunque, sin 
embargo.
1.2.2. Estructuradores de la infor-
mación
Ordenadores
De inicio: en primer lugar, por un 
lado, por una parte.
De continuidad: en segundo / tercer. 
lugar, por otro lado, por otra parte.
De cierre: en conclusión, para termi-
nar, finalmente.
Comentadores: pues
1.2.3. Reformuladores
Explicativos: o sea, es decir
Recapitulativos: en resumen
1.2.4. Operadores discursivos
Focalizadores: en cuanto a
En una escala: casi
De concreción o especificación: en 
concreto, en particular.
De refuerzo argumentativo: claro
[Hispanoamérica] claramente
1.2.5. Controladores del contacto
Verbos de percepción: ¿sabes?, ¿ves?, 
¿entiendes?…
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El procedimiento concluye con el análisis de resultados, output, y la sucesiva reutilización de los 
mismos en el siguiente ciclo de nuestra investigación-acción, input, que constituye la base de la crea-
ción de materiales docentes tanto para la enseñanza/aprendizaje de la oralidad como de otras tipologías 
de ejercicios dirigidos al refuerzo de los contenidos del currículo del nivel B1 o de repaso del B2. No 
será posible incluir un catálogo de ejercicios que complete la cuarta fase del ciclo “Modificar la acti-
vidad en función de los resultados” (Fig. 1), por falta de espacio. Sin embargo, nos remitimos a otros 
trabajos para referirnos a las tipologías (Chiapello et al., 2017, pp. 446-448) y para mostrar una pro-
puesta de webquest (Chiapello et al., 2016) a través de la que se ejercitan todas las destrezas, gracias 
a la serie de actividades de comprensión, producción y refuerzo que contiene. Asimismo, otros miem-
bros del proyecto han elaborado una muestra de ejercicios para E/LE, a partir del análisis aplicado a 
datos extraídos de CORINÉI (Martín et al., 2017 y en prensa) que ilustran la última fase del ciclo de 
investigación-acción. Esta metodología ha sido diseñada como patrón aplicable a la evaluación de las 
diferentes categorías cualitativas que conforman la competencia comunicativa (MCER 2001, p.222).

Fig. 1, Ciclo de la investigación-acción (Whitehead 1989) 

3. RESULTADOS
Esta sección desarrolla e interpreta los datos recopilados y los refleja, además, en forma estadística 
para, de este modo, transmitir una visión de conjunto, perfilar con mayor claridad la utilización de 
determinados elementos y, por último, conocer si la emisión en los enunciados debe atribuirse a los N 
o a los NN, en los casos que comentaremos más adelante. Como se define en el procedimiento, se ha 
elaborado un listado de conectores que forman parte de los contenidos del nivel B1 (usuarios autóno-
mos), aún en proceso de adquisición o ya incorporados a su interlengua, o en los previos: básico (A1) 
y elemental (A2) ya superados y, en teoría, activos en su interlengua italiana. Se ha llevado a cabo la 
búsqueda de los veintitrés conectores (Tab.3), sin establecer si los emite interlocutor N o NN, para 
verificar si están presentes al menos una vez en las conversaciones. A continuación, y a la luz de los 
resultados, hemos realizado una segunda búsqueda más específica en la que se incluyen los términos 
que han registrado una presencia inferior a diez conversaciones, con un caso al menos (Gráfico 1). 
Se ha efectuado una comprobación sobre estos últimos, discriminando los casos en función de que 
hayan sido emitidos por N o por NN (Tab. 4). Los doce informantes hispanófonos se identifican con 
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una letra diferente en la primera fila de la Tab.3 y, en la segunda, se hace constar si han entregado 
una o dos conversaciones con sus respectivos interlocutores nativos. En la columna de la izquierda 
se introduce la lista de conectores por orden alfabético y el número de conversaciones en las que se 
registra la emisión de los mismos, como mínimo en una ocasión.

Tabla 3. Los marcadores del discurso y su presencia en las conversaciones

Informantes A B C F G H I L M N R S = 12

Conversaciones 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 = 20

Allora 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 = 12

Anche se 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 = 12

Benché = 0

Cioè 1 = 1

Cui 1 1 = 2

Dopo 1 2 1 2 2 2 2 1 1 = 13

Dunque 1 = 1

Infatti 1 1 2 2 1 1 2 = 9

Invece 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 = 13

Ma 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 = 20

Mentre 2 1 1 = 4

Oppure 2 2 1 2 1 = 8

Perché 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 = 18

Perciò = 0

Però 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 = 15

Poi 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 = 14

Prima 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 = 13

Quando 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 = 17

Quindi 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 = 17

Se 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 = 17

Sebbene = 0

Senza + infinitivo 1 1 1 = 3

Siccome 1 1 1 = 3

El gráfico 1 muestra de forma sintética y ordenada de mayor a menor, la frecuencia registrada por 
cada uno de los conectores de nuestra investigación en las conversaciones, aunque no refleja el nú-
mero de casos repetidos, si los hubiera. De cualquier modo, es muy probable que se haya producido 
un número apreciable de casos, tanto por parte de N como de NN en los conectores presentes en las 
conversaciones que se indican más de diez.
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Gráfico 1. La presencia de los conectores en las conversaciones, al menos un caso

De los veintitrés conectores analizados, solo tres (benché, perciò y sebbene) no han sido emitidos 
en ninguna de las veinte conversaciones estudiadas. Entre las razones que podrían aducirse están, por 
una parte, que se trata de conectores con valor semejante (concesivos o conclusivos) a otros de mayor 
frecuencia en registro italiano del uso medio y, por otra desde el punto de vista de los aprendices, hay 
que considerar que estos términos han sido tratados hacia el final del semestre de estudio, por lo que 
su incorporación al tejido interlingüístico, si ha tenido lugar en alguno de los sujetos, se ha producido 
solo como reconocimiento y no en el uso activo. A la vista de los primeros resultados contabilizados, 
se ha practicado una segunda exploración reduciendo la muestra a los conectores que registran casos 
emitidos en menos de diez encuentros conversacionales: infatti, oppure, mentre, senza+infinitivo, 
siccome, cui, cioè, dunque. Los resultados, indicando si los casos se refieren a emisiones de N o de 
NN, se muestran en Tab.4.

Tabla 4. Conectores > 10 conversaciones: nº de casos y emisores N y NN

Informantes N (12) NN (12) N+NN=24

Conversaciones (nº de casos) Conversaciones (nº de casos) Nº conv. 20

Infatti 9 (19 casos) 1 (1 caso) 9

Oppure 8 (11 casos) 2** 8

Mentre 1 (1 caso) 3 (3 casos/ **) 4

Senza + infini-
tivo

1 (1 caso) 2 (2 casos) 3

Siccome 0 3 (6 casos ***) 3

Cui 1 (1 caso) 1 (1 caso) 2

Cioè 1 (2 casos) 0 1

Dunque 1 (2 casos) 0 1

Benché 0 0 0

Perciò 0 0 0

Sebbene 0 0 0
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Excepto en los casos de mentre, siccome, senza + infinitivo y cui, los N han sido los emisores de 
los enunciados en mayor número de ocasiones. Los resultados más desequilibrados a favor de los N 
son infatti y oppure. Asimismo dunque y cioè, están representados únicamente por las emisiones de 
los N. Comentamos, a continuación y a modo de ejemplo, alguno de los casos de siccome, oppure y 
mentre que son ilustrativos de los resultados obtenidos en nuestro análisis ya que la ejecución errónea 
por parte de los NN es indicativa, a nuestro parecer, de las dificultades de asimilación o interpretación 
de los aprendices. En la tabla 4 cada asterisco (*) indica un caso de error de realización, de los que 
pasamos a revisar algunos ejemplos contextualizados en el turno de los hablantes.

El conector siccome introduce la causa, es un marcador temático y generalmente aparece al princi-
pio del periodo. Los datos de que disponemos nos aportan información acerca de la clara preferencia 
de los aprendices para introducir la causa con perché (18 conversaciones frente a 3), marcador remáti-
co y semejante en su morfología y uso al causal español porque, utilizado desde el nivel de competen-
cia A1/A2. Hay que añadir, además, que la proximidad fonética percibida por el aprendiz y el uso del 
causal español como alientan la sustitución de siccome por come en italiano, por interferencia. De los 
seis casos en los que sería aceptable el uso de siccome, producidos siempre por tres informantes NN 
distintos en las veinte conversaciones, uno solo de los aprendices lo ejecuta con total corrección (F, 
Ej.1) en tres casos, mientras que los otros dos (C, Ej. 2 y H, Ej. 3) coinciden en la sustitución errónea 
de come por siccome, provocada por la transferencia negativa que encuentra su origen en la propia 
lengua materna.

Ejemplo 1. Emitido por F

57 NN: Sebatian e Veronica sono dentisti e Cecilia è infermiera/ ma siccome adesso ha una figlia/ preferisce 
restare a casa per occuparsi di lei si è sposata anche/ tu cosa pensi del matrimonio?

 
Ejemplo 2. Emitido por C

89 NN: = come (e:) studio anche l’inglese e l’italiano allora <am> avevo scelto alcuni in inglese e italiano / ma 
(a:) quando avevo cominciato la prima settimana de-di settembre / del corso <am> =

Ejemplo 3. Emitido por H 

161
162

N:
NN:

(RISAS) ma tu sei una fan numero uno proprio (RISAS) 
(RISAS) (e) più o meno ma mi piace se-(e) perche come parlano italiano mi piace ascoltare anche le 
persone=

 

Con respecto al conector oppure observamos once casos producidos por N y dos casos emitidos 
por NN. Con respecto a estos últimos, el NN cree escuchar a su interlocutor N un oppure mientras el 
NN pronuncia pure y, en el segundo caso, el NN utiliza oppure en el lugar de pure en la emisión de 
su enunciado (M, Ej. 4). En ambos casos el NN es incapaz de discernir en ninguna de las conversa-
ciones la diferencia funcional inducido claramente por la leve diferencia fonética entre ambos (pure, 
adverbio/ oppure, conjunción disyuntiva).

Ejemplo 4. Emitido por M

133
134
135

N:
NN:
N:

A: Ma io faccio (e:) // de ballo latino 
Ah, mia mamma oppure*
¿Ah, si? ¿Che fa tua mamma?
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Por último, nos referiremos a mentre que, con un número muy reducido de casos emitidos, ofrece 
dos enunciados en su uso correcto en dos conversaciones distintas, por un N (C, Ej. 5) y por un NN 
(L, Ej. 6). En otros dos casos, en dos conversaciones del mismo informante NN (B, Ej. 7), se mani-
fiesta de nuevo la transferencia negativa, provocada por la gran afinidad entre el español y el italiano, 
y se utiliza mentre che según el patrón preferido por la lengua materna que en italiano es, en cambio, 
síntoma de bajo nivel de instrucción.

Ejemplo 5. Emitido por C

114 N: = però (o:) lo spagnolo / lo posso parlare mentre il tedesco (RISA) non molto

 Ejemplo 6. Emitido por L

48 N:  Ah si, infatti la musica deve mettere allegria.

49 NN:  (e:)/// il lavoro che voglio fare questo estate, è un po diverso di essere cameriera o di lavorare in un 
 ristorante. Perché mi piacciono molto i bambini e in questo lavoro mi occupo di organizzare dei gio-
chi per per loro e mi prendo cura di loro mentre i suoi genitori sono occupati. Di fatto,

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados recogidos y analizados en torno a la coherencia y la cohesión en la producción oral 
nos permiten establecer un modelo de análisis extensivo a otros aspectos de la competencia lingüís-
tica y pragmática de la oralidad, como los contemplados en el currículo de I/LE para la traducción y 
en las rúbricas de evaluación para los turnos de palabra, la fluidez o la cortesía. De hecho, como ya 
se ha mencionado, en trabajos producidos en el ámbito de nuestra red de investigación en docencia 
universitaria se han llevado a término otros estudios empíricos para verificar la viabilidad de este 
proyecto tanto para I/LE como para E/LE. En ellos se muestran las primeras tres fases del ciclo de 
investigación-acción y la resultante que se ultima con la creación de materiales docentes.

En principio, partimos de la planificación del currículo orientado a la acción y la resolución de pro-
blemas por parte de los aprendices que resuelven sus encuentros conversacionales aplicando sus co-
nocimientos e interactuando con sus interlocutores nativos, en ocasiones lanzando hipótesis lingüísti-
cas que faciliten la transmisión del mensaje, a pesar de las dificultades para elaborar un enunciado de 
ejecución correcta en lengua extranjera. En este plano, los docentes obtenemos, gracias al análisis de 
resultados, una imagen bastante realista de la situación de la interlengua individual y grupal, así como 
la evolución longitudinal de un momento inicial a otro final de la actividad del curso. 

En las estadísticas incluidas en el apartado de resultados se han revisado datos sobre los marca-
dores del discurso clasificándolos en función de su presencia en: a) todas o en la mayor parte de las 
conversaciones, emitidos tanto por N como por NN, b) menos de diez conversaciones emitidos úni-
camente por N y c) menos de diez conversaciones emitidos por NN. Atendiendo a las estadísticas, se 
observa que un número importante de los elementos tomados en consideración están integrados en la 
conversación de todos, o casi todos, los informantes, como es el caso de contenidos de alta frecuencia 
adquiridos en niveles de competencia anteriores al B1 actual de los alumnos que, posiblemente, o está 
en fase de adquisición o no ha sido superado todavía por la totalidad de los aprendices. Un segundo 
bloque de conectores se manifiesta únicamente en algunas conversaciones y es emitido en los enun-
ciados de los N. En este caso, el feedback que reciben los NN contribuye, sin duda alguna, a transmitir 
los valores que contienen con ejemplos de la lengua en uso, difíciles de captar no contextualizados. 
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Por último, una tercera serie de conectores no han sido empleados por ningún interlocutor. Se trata 
de elementos que pueden expresarse generalmente con otros de mayor frecuencia en la lengua de uso 
medio, los N reservan para registros más elevados y los NN han tenido acceso solo teórico sin inte-
grarlos en su grado actual de interlengua.

Las conclusiones que acabamos de presentar indican que los aprendices avanzan en la adquisición 
de competencias gradualmente y el feedback que reciben de sus compañeros nativos consolida el 
proceso con naturalidad, afirmación que se justifica por la exposición a los contenidos lingüísticos y 
pragmáticos que tal vez todavía los aprendices no poseen pero que pueden ir observando. La comuni-
cación se lleva a cabo y la interacción progresa entre ambos interlocutores. A pesar de las dificultades 
de ejecución, de precisión o de fluidez en la oralidad, podemos considerar que estos alumnos están en 
proceso de conseguir la autonomía que corresponde al nivel B1.

Por lo que a la investigación-acción se refiere, podemos concluir que la telecolaboración ofrecida 
por nuestro proyecto Teletándem permite a los aprendices afrontar la interacción oral en conversa-
ciones diádicas con N y, en la actualidad, la experiencia goza de una implementación bien consoli-
dada con lo que se facilita la enseñanza/aprendizaje de la lengua oral, con beneficios notables en la 
mejora de la interlengua en todas las destrezas. Para finalizar, los ciclos de la investigación-acción 
se completan y se reinician a partir de este análisis, dado que la información detallada de los éxitos o 
la problemática detectada en un nivel concreto de competencia, como es el caso del B1, nos permite 
desarrollar actividades concretas para incrementar la calidad del proceso en el futuro.

En el ámbito logístico podemos afirmar que el uso de la telecolaboración, con la ayuda de las TIC, 
es factible para agilizar la puesta en acto del currículo en cualquiera que sea el nivel de interlengua 
de los aprendices y favorece el progreso individualizado. Por otro lado, amplía los límites del aula 
favoreciendo el acceso a informaciones más personalizadas, de intereses particulares y establece una 
relación con la cultura menos estereotipada. En el EEES la telecolaboración es aplicable a modali-
dades de enseñanza presencial, semi-presencial o no presencial que abarca circunstancias especiales, 
como estancias Erasmus o la mayoría de las solicitudes de adaptación curricular.
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