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resuMen: La súbita digitalización de la enseñanza en los últimos años ha supuesto una 
transformación radical para estudiantes y educadores. Forzados y después impulsados por 
esta corriente tecnológica, tanto los alumnos como los docentes en España se encontraron 
con nuevos retos en la docencia en línea que es urgente identificar, con el fin de mejorar 
el aprendizaje y la enseñanza. Se ha realizado un estudio basado en cuestionarios sobre 
las experiencias y dificultades de estudiantes de chino como lengua extranjera en España, 
donde se han investigado sus percepciones sobre el desarrollo de competencias lingüísticas 
en clases presenciales y clases en línea y, como resultado, ha quedado de manifiesto el bajo 
nivel de satisfacción por parte de los estudiantes en el desarrollo de competencias lingüís-
ticas en clases en línea comparadas con las presenciales, especialmente la expresión oral y 
expresión escrita. La falta de interacción durante y después de las clases en línea, dificultad 
de mantener la atención e ineficiencia de estudio han podido explicar principalmente la baja 
satisfacción en esta modalidad de clase.
Palabras clave: chino como lengua extranjera, clases en línea en tiempos de emergencia, 
competencias lingüísticas, aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas, COVID-19.

Análisis de la producción oral de aprendices de ILE en contextos de examen y 
laboratorio

ABstrAct: El The sudden digitalization of education in recent years has meant a radical 
transformation for students and educators. Forced and then driven by this technological cur-
rent, both students and teachers in Spain encountered new challenges in online classes that 
are urgent to identify, in order to improve learning and teaching. A questionnaire-based study 
on the experiences and difficulties of students of Chinese as a foreign language in Spain has 
been conducted to investigate their perceptions on the development of language skills in 
face-to-face and online classes, and as a result, the low level of satisfaction of students in the 
development of language skills in online classes compared to face-to-face classes has been 
revealed, especially oral expression and written expression. The lack of interaction during 
and after online classes, the difficulty of maintaining attention and the inefficiency of study 
have been able to explain the low satisfaction in this type of class.
Keywords: Chinese as a foreign language, emergency online classes, language skills, sec-
ond language learning and teaching, COVID-19
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1. IntroduccIón

La educación en línea solía ser considerada una ruta alternativa, pero la pandemia de 
COVID-19 ha obligado a profesorado y alumnado de todos los niveles a adaptarse rápi-
damente a los cursos virtuales (Lockee, 2021). En España, la educación ha experimentado 
una transición digital de manera forzosa (Vázquez Cupeiro & García Arnau, 2022; Vega Gil 
et al., 2021). Entre las consecuencias derivadas de la adaptación de la enseñanza virtual, 
destacan la formación inadecuada de la competencia digital del profesorado y del alumnado 
(Cabero Almenara et al., 2020; Domingo-Coscollola et al., 2020) y el agravamiento de las 
desigualdades educativas en España (Cama & Fernández, 2020; Cupeiro & Arnau, 2022; 
Rodríguez, 2020; Vega Gil et al., 2021). 

Las actividades didácticas de chino como lengua extranjera (CLE) también se han 
visto afectadas por este cambio repentino. Los centros de docencia de chino, que incluyen 
Institutos Confucio, universidades, escuelas oficiales de idiomas, colegios y academias, han 
sido obligados a retomar la docencia de forma en línea después de su interrupción durante 
el inicio del estado de alarma. La comunidad educativa del idioma chino ha hecho frente a 
estos súbitos cambios y las incertidumbres en el contexto educativo con nuevas perspectivas, 
entusiasmo y positivismo (Cui, 2020; Li et al., 2020; Lu et al., 2020; Zhang, 2020). 

Debido a la peculiaridad de la escritura china, los docentes de chino han intentado 
adaptar los métodos didácticos tradicionales de la enseñanza de los caracteres chinos a las 
características de las plataformas digitales y se han destapado ventajas y desventajas de la 
enseñanza digital (Gao, 2020; Zhang, 2020; Zhao et al., 2020). Por otro lado, estudios exis-
tentes sobre las experiencias del alumnado de CLE en clases en línea y la eficacia de dicha 
forma de enseñanza han ofrecido distintos resultados en diferentes países (Li et al., 2021; 
Tong & Bai, 2020; Wang & Li, 2020). Las percepciones sobre el aprendizaje en línea, las 
experiencias y las dificultades de los estudiantes de CLE durante las distintas etapas de la 
pandemia varían según sus perfiles. 

Durante el inicio de la pandemia en España, la adopción de la enseñanza de CLE en 
formato digital fue impuesta por las políticas de emergencia. Sin embargo, en el año 2023, 
tras el retorno de las actividades didácticas a las aulas tradicionales, se ha observado un 
aumento en la oferta de programas de enseñanza de CLE en los centros especializados de 
España. Este hecho evidencia un interés creciente por la enseñanza del CLE en España 
y nos recuerda la necesidad de continuar desarrollando estrategias educativas innovadoras 
y adaptadas a las circunstancias actuales. Teniendo en cuenta esta tendencia, el aumento 
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas después 
del inicio de la pandemia en España a principios de 2020 y la falta de estudios sobre las 
experiencias y sobre las consecuentes dificultades del alumnado de CLE, impide que los 
docentes de CLE en España puedan detectar los problemas correspondientes y mejorar la 
calidad de la enseñanza en línea; es por esto necesario y urgente conocer la actualidad 
de este tema mediante la retroalimentación del alumnado de CLE en diferentes centros 
educativos españoles.
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2. MArco teórIco

2.1. Educación digital, educación en línea y el contexto de emergencia

La educación digital, también conocida como educación a distancia, educación virtual o 
educación en línea, ha experimentado un desarrollo significativo en las últimas décadas desde 
el nacimiento de ARPANET en 1969, ancestro de internet. La llegada de internet en l992 
hizo que la educación en línea fuera cada vez más accesible y permitió que surgieran nuevos 
modelos pedagógicos (Harasim, 2000). Las aplicaciones de educación en línea se pueden 
caracterizar en términos del tipo de experiencia de aprendizaje que brindan si la instrucción 
mediada por ordenadores es principalmente sincrónica o asincrónica y si están pensadas 
como una alternativa o un complemento a la instrucción presencial (Means et al., 2009).

Las tecnologías digitales facilitan la interacción entre el alumnado y el profesorado a 
través de habilitar diálogos y habilitar una gran variedad de maneras de exponer materias 
de aprendizaje (Luckin et al., 2012). Utilizadas junto con internet, las tecnologías digitales 
ofrecen a los estudiantes más oportunidades que nunca para obtener información, resolver 
dudas, recibir clases a cualquier hora, en cualquier sitio y con cualquier docente y compa-
ñeros. El aprendizaje digital (d-learning) que incluyen aprendizaje electrónico (e-learning) 
y aprendizaje móvil (m-learning) requiere el desarrollo de competencias digitales por parte 
del profesorado como alumnado (Kumar Basak et al., 2018).

Distinta a la educación en línea voluntaria, efectiva y bien diseñada que tiene en 
cuenta la modalidad, el ritmo, la proporción estudiante-docente, el método pedagógico, el 
rol de evaluación en línea de docentes y estudiantes, la sincronía comunicativa en línea y 
la fuente de retroalimentación, la educación en línea en tiempos de emergencia impulsada 
por la pandemia de la COVID tiene como objetivo principal proporcionar acceso rápido y 
temporal a la educación en lugar de reinventar un ecosistema de educación robusto (Hod-
ges et al., 2020). Frente a los retos tecnológicos, pedagógicos y sociales, un estudio del 
caso de Italia descubre que existe una brecha tecnológica entre el norte y el sur del país 
considerando la disponibilidad y tipos de dispositivos y plataformas utilizados (Ferri et al., 
2020). La percepción de que la educación en línea sea una opción inferior creada por los 
movimientos apresurados de transformar la educación tradicional a la educación en línea ha 
provocado que muchos miembros de la comunidad académica adopten el término enseñanza 
a distancia de emergencia para establecer un claro contraste con la educación en línea de 
alta calidad (Barbour et al., 2020). 

2.2. Competencia en comunicación lingüística y competencia digital

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) estableció, como 
parte de su política lingüística, las competencias comunicativas de la lengua que incluyen 
las lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas (Consejo de Europa, 2002). Consecuente-
mente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) (Jefatura del Estado, 2006) y la Ley Orgánica 
de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) recogen la competencia en 
comunicación lingüística en todas las etapas del sistema educativo español (Jefatura del 
Estado, 2006, 2020). Reyzábal (2012) propone que la competencia lingüística no solo se 
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concentre en escuchar y hablar, leer y escribir competentemente, sino también que se amplie 
a destrezas extralingüísticas como saber subrayar, negociar, intercambiar, reforzar, etcétera. 

En la LOMLOE, se incluyen también la competencia plurilingüe y la competencia digital 
entre las competencias claves en todas las etapas de la educación preuniversitaria por parte 
de los estudiantes. La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, y el 
compromiso con ellas (European Commission, 2019). Los procesos de aprendizaje que cada 
vez más se digitalizan desde finales del siglo XX demandan el desarrollo correspondiente 
de la competencia digital del alumnado y también de los docentes (Cervera et al., 2016). El 
Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) engloba las 
competencias profesionales y pedagógicas de los educadores que facilitan las competencias 
digitales de los estudiantes (Redecker, 2017). El dominio de la competencia digital docente 
del profesorado universitario es deficiente (Domingo-Coscollola et al., 2020). La competencia 
en comunicación lingüística y la digital se entrelazan y se potencian mutuamente en la era 
digital, donde la comunicación se ha vuelto cada vez más mediada por las tecnologías. El 
desarrollo de estas competencias resulta esencial para el éxito académico, laboral y social 
en un mundo globalizado y altamente conectado.

2.3. HSK y su equivalencia con MCER

Las pruebas acreditativas del nivel de chino que tienen carácter oficial son el Hanyu 
Shuiping Kaoshi (HSK) regulado por el Center for Language Education and Cooperation 
(CLEC), anteriormente Office of Chinese Language Council International, en chino Guojia 
Hanyu guoji tuiguang lingdao xiaozu bangongshi y comúnmente conocido como Hanban 
(Guojia Hanyu guoji tuiguang lingdao xiaozu bangongshi, 2007), un organismo dependiente 
del Ministerio de Educación de la República Popular China, y el Test of Chinese as a Foreign 
Language (TOCFL) administrado por el Comité Nacional de la Prueba de Competencia-Huayu 
(SC-TOP) y dirigido por el Ministerio de Educación de la República de China (Taiwán). En 
2022, más de 500,000 candidatos participaron en el HSK (Chinese Test International, 2022), 
mientras que, en el TOCFL, fueron 49549 en 2021, según los datos más recientes (Guoji 
ji liang’an jiaoyu si, 2022). En este estudio, se adoptó el HSK como la prueba de nivel de 
chino de referencia debido a su mayor cantidad de participantes. 

En 2007, se publicó el Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other 
Languages redactado por Hanban (Guojia Hanyu guoji tuiguang lingdao xiaozu bangongshi, 
2007). Este documento ofreció una referencia de equivalencia de distintos niveles del HSK 
y el MCER, sostiene que los niveles 1-6 del HSK equivalen respectivamente al A1-C2 del 
MCER. Sin embargo, la asociación alemana de profesores de chino Fachverband Chinesisch 
e.V. (2010) y el sinólogo francés Bellassen (2011) respectivamente mostraron sus discrepancias 
sobre esta equivalencia recomendada por Hanban principalmente por la singularidad de la 
escritura del chino comparada con los idiomas alfabéticos y la insuficiencia de la cantidad de 
vocabulario exigido. Se realiza una comparación de equivalencia de distintos niveles del HSK 
y el MCER propuesta por Hanban, Bellassen y la Fachverband Chinesisch e.V. en la tabla 1.

En 2021, se publicó el Chinese Proficiency Grading Standards for International Chinese 
Language Education por el Ministerio de Educación de China como Normas Nacionales de 
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la República Popular China (CLEC, 2021), y este documento implica consecuentemente la 
modificación del HSK en el futuro según él. El HSK se denominará HSK versión 3.0 mien-
tras el HSK que se realizan desde 2007 según el Chinese Language Proficiency Scales for 
Speakers of Other Languages se llama HSK versión 2.0. Las diferencias destacadas de la 
versión 3.0 incluyen la introducción de los niveles 7-9, el aumento del vocabulario necesa-
rio en los niveles 1-6 y la recategorización de las bandas. Al HSK versión 2.0 se le ofrece 
equivalencia de manera explícita al MCER, pero en el caso del HSK versión 3.0 aún no 
se ha ofrecido referencia de correlación entre el HSK y el MCER. Hasta ahora, los niveles 
de 1 a 6 del HSK siguen iguales desde 2007 habiendo aparecido del 7 al 9 en diciembre 
de 2022. La tabla 1 compara la equivalencia de los distintos niveles de HSK y el MCER 
tanto en los documentos oficiales chinos como en los estudios mencionados anteriormente 
de Bellasen y Fechverband Chinesisch e.V. En el cuestionario se referenciaron estas consi-
deraciones de equivalencia.

Tabla 1. Comparación de equivalencia de distintos niveles del HSK y el MCER

hSk 2.0 hSk 3.0 Francia aLemania

Nivel Palabras 
(total) Banda MCER Palabras 

(total) Banda MCER MCER

1 150
Básico

A1 500

Básico

< A1 -

2 300 A2 1272 A1.1 A1.1

3 600
Intermedio

B1 2245 A1-A2 A1

4 1200 B2 3245

Intermedio

A2 A2

5 2500
Avanzado

C1 4316 B1-B2 B1

6 > 5000 C2 5456 B2-C1 B2

7-9 N/A N/A N/A 11092 Avanzado sin datos sin datos

3. oBjetIvos

Esta investigación tiene tres objetivos generales:

1.  Comparar las percepciones y experiencias de los estudiantes de CLE en España 
sobre su desarrollo de las competencias lingüísticas (expresión oral (EO), expresión 
escrita (EE), comprensión auditiva (CA) y comprensión lectora (CL)) tanto en las 
clases presenciales como en las clases en línea en tiempos de emergencia.

2.  Detectar las dificultades y problemas generales e intrínsecos derivados de las ca-
racterísticas del idioma chino que tienen los estudiantes de CLE en España en las 
clases en línea en tiempos de emergencia.

3.  Proponer a los docentes posibles consejos de mejora a partir de las experiencias de 
los estudiantes de CLE en España basándose en las respuestas de los estudiantes.
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4. MetodologíA y AnálIsIs

Se elaboró un cuestionario en la plataforma de Formularios de Google cuyo enlace se 
difundió entre el alumnado de CLE en los docentes de chino a distintos tipos de centros 
de CLE en España que incluyen los Instituto de Confucio de Barcelona, Granada, León y 
Madrid, Aulas Confucio de Andalucía, las Escuelas Oficiales de Idiomas de Córdoba, Jaén, 
Málaga, Murcia y Sevilla y varias universidades y academias. Los resultados se enviaron a 
la plataforma entre el 22 de enero y el 10 de febrero de 2023 y se creó una hoja de cálculo 
que facilitó la elaboración de las estadísticas de los mismos. El cuestionario constó de dos 
partes; en la primera parte, los resultados se analizaron con una metodología cuantitativa con 
variables medibles que incluyen las clases presenciales, las clases en línea y las competencias 
lingüísticas y en la segunda parte, se utilizó una metodología cualitativa para sintetizar los 
resultados obtenidos de preguntas cerradas y abiertas.

4.1. Perfiles de los estudiantes encuestados de CLE

El cuestionario se envió al estudiantado de CLE que se encontraba en España en el 
momento en el que se completaba dicha encuesta a través de sus docentes. En total, se re-
cibieron 73 respuestas que constituyen la muestra de esta investigación. La tabla 2 presenta 
la distribución de la muestra según sus franjas de edad. Se observa que la franja de edad 
más importante de los estudiantes encuestados es entre 19 y 29 años, seguida por el grupo 
de 40 a 49 años y 50-59 años.

Tabla 2. Franjas de edad de los estudiantes encuestados de CLE y sus números

edad <=18 19-29 30-39 40-49 50-59 >=60
número 3 19 12 18 17 4

Porcentaje 4,11 % 26,03 % 16,44 % 24,66 % 23,29 % 5,48 %

La tabla 3 presenta el género, el tiempo, el nivel y el lugar de estudio de chino de la 
muestra. Los datos muestran una predominancia de mujeres en la muestra estudiada (60, 27 
% de mujeres frente a 39, 73 % de hombres). En relación al tiempo de estudio, se presen-
tan diferentes intervalos. Los participantes que han estudiado durante un periodo de tiempo 
menor o igual a 1 año representan un 32,88 %, mientras que en el segundo mayor grupo 
(17,81 %), los participantes han estudiado durante más de 5 años. En cuanto al lugar, las 
escuelas oficiales de idiomas ocupan el primer puesto con un porcentaje más elevado (68,49 
%) comparado con el resto. Con relación al nivel, gran parte de los encuestados se sitúa en 
los niveles iniciales y básicos, especialmente en los primeros puesto que suman más de la 
mitad de los encuestados (HSK1 y HSK2).
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Tabla 3. Género, tiempo, nivel y lugar de estudio de chino de la muestra

género tiemPo (año)

Mujer 44 60,27 %

<= 1 24 32,88 %

1-2 9 12,33 %

2-3 9 12,33 %

Hom-
bre 29 39,73 %

3-4 7 9,59 %

4-5 11 15,07 %

>=5 13 17,81 %

niveL

HSK1 A1.1 Inicial 27 36,99 %

HSK2 A1.1-A1.2 Inicial-Básico 15 20,55 %

HSK3 A1-A2 Básico 13 17,81 %

HSK4 A2-B1 Básico-Intermedio 11 15,07 %

HSK5 B1-B2 Intermedio-Avanzado 6 8,22 %

HSK6 B2-C1 Avanzado 1 1,37 %

HSK7-9 C1-C2 Superior 0 0,0 %

Lugar

Instituto Confucio 14 19,18 %

Academia 3 4,11 %

Universidad 4 5,48 %

Centro de idiomas de Universidad 0 0,0 %

Escuela oficial de idiomas 50 68,49 %

Docente particular 2 2,74 %

4.2. Nivel de satisfacción en clases presenciales y clases en línea

La primera parte del cuestionario se compone de preguntas sobre el nivel de satisfacción 
del desarrollo de las competencias lingüísticas tanto en las clases presenciales como en las 
que fueron en línea. Todas las preguntas tenían 5 mismas opciones y solo se podía elegir 
una para cada pregunta. Las 5 opciones se trataban del nivel de satisfacción del encuestado 
y fueron valoradas en una escala Likert de mínima puntuación 1 y máxima 5 (totalmente 
en desacuerdo=1, en desacuerdo=2, ni de acuerdo ni en desacuerdo=3, de acuerdo=4, total-
mente de acuerdo=5). 

Para comprobar la fiabilidad de los datos, se emplearon el coeficiente de Cronbach, 
el coeficiente de correlación de Spearman-Brown y la fórmula de Guttman-Flanagan en la 
plataforma online SPSSAU. La tabla 4 muestra los resultados de fiabilidad.
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Tabla 4. Resultados de fiabilidad según dimensiones

dimenSión número 
de ítemS α DE CRONBACH

coeFiciente de
SPearman-

broWn

FórmuLa de 
guttman-

FLannagan

Nivel de satisfacción 
en clases presenciales

Casos válidos: 73
5 0,838 0,876 0,825

Nivel de satisfacción 
en clases en línea

Casos válidos: 73
5 0,863 0,909 0,878

Se observa que los datos de los ítems de cada dimensión tenían alta consistencia in-
terna puesto que el coeficiente de Cronbach, de Spearman-Brown y de Guttman-Flannagan 
es superior a 0,8. Para comprobar la adecuación de la muestra al análisis factorial, se llevó 
a cabo la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. La 
prueba de KMO obtuvo un resultado aceptable (0,736, 0,7<0,8), y la prueba de esfericidad 
de Bartlett resultó significativa (0,000, <0,05). Consecuentemente, se procedió a realizar un 
análisis factorial exploratorio para los 10 ítems en el cuestionario. Se extrajeron 2 factores 
que explicaron el 65,036 % de la varianza acumulada con sus matrices de cargas factoriales 
rotadas con método de rotación Varimax. El factor 1 corresponde a los ítems de clases en 
línea (valores entre 0,903 y 0,794), y el factor 2 a los ítems de clases presenciales (valores 
entre 0,862 y 0,502). También se hizo un estudio de correlaciones de Pearson, pero no se 
descubrió ninguna correlación significativa entre la edad, el género, tiempo de estudio, ni-
vel y lugar de los estudiantes en clases presenciales y clases en línea, con el mayor valor 
de correlación de 0,302 (p<0.01) entre la edad y su nivel de satisfacción en desarrollo de 
expresión escrita en clases en línea, que mostró una correlación positiva moderada.

A continuación, la tabla 5 muestra las medias y las desviaciones estándar en cada ítem 
de cada modalidad de clases.

Tabla 5. Medias y desviaciones estándar en clases presenciales y clases en línea

ítemS mediaS deSviación eStándar

Presencial En línea Dif. Presencial En línea Dif.

Expresión oral 3,712 > 3,082 0,630 1,020 < 1,064 0,044

Expresión escrita 3,904 > 3,219 0,685 0,945 < 1,121 0,176

Comprensión auditiva 4,041 > 3,521 0,517 0,807 < 0,988 0,181

Compresión lectora 4,096 > 3,685 0,411 0,670 < 0,911 0,241

Generales 3,822 > 3,342 0,480 0,918 < 1,070 0,152

Las comparaciones de medias y desviaciones estándar en cada modalidad presentan una 
unanimidad: el nivel de satisfacción en el desarrollo de cada competencia y sus competencias 
en general es más alto en clases presenciales que en clases en línea; la desviación estándar 
en cada ítem es menos importante en clases presenciales que en clases en línea. Estos re-
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sultados muestran que los estudiantes percibieron más favorablemente las clases presenciales 
(media 3,822) que las clases en línea (media 3,342) en cuanto al desarrollo de competencias 
lingüísticas, y que el desarrollo de las distintas competencias fue más equilibrado en las 
clases presenciales que en las otras. 

Considerando las diferencias de estos valores, se observa que los estudiantes estuvie-
ron menos satisfechos durante las clases en línea con el desarrollo de la expresión escrita 
(diferencia 0,685) y de la expresión oral (diferencia 0,630). Según la desviación estándar, 
el desarrollo de la comprensión lectora (diferencia 0,241) es el que presenta la mayor dis-
crepancia entre las clases presenciales y en línea; mientras que el desarrollo de la expresión 
oral (diferencia 0,044) presenta la discrepancia más baja.

La tabla 6 muestra el recuento de las respuestas en cada ítem.

Tabla 6. Recuento y distribución de nivel de satisfacción

PreSenciaL

VALOR 1 2 3 4 5

N % N % N % N % N %

EO 1 1,4 11 15,1 12 16,4 33 45,2 16 21,9

EE 1 1,4 6 8,2 12 16,4 34 46,6 20 27,4

CA 0 0 3 4,1 13 17,8 35 47,9 22 30,1

CL 0 0 1 1,4 10 13,7 43 58,9 19 26,0

En general 1 1,4 4 5,5 20 27,4 30 41,4 18 24,7

en Línea

1 2 3 4 5

N % N % N % N % N %

EO 4 5,5 20 27,4 21 28,8 22 30,1 6 8,2

EE 6 8,2 12 16,4 24 32,9 22 30,1 9 12,3

CA 3 4,1 8 11,0 19 26,0 34 46,6 9 12,3

CL 2 2,7 6 8,2 15 20,5 40 54,8 10 13,7

En general 4 5,5 13 17,8 18 24,7 30 41,1 8 11,0

Los valores 1 y 2 representan insatisfacción mientras que los valores 4 y 5, satisfacción. 
El 6,9 % de los encuestados mostraron insatisfacción en su desarrollo de las competencias 
en general en las clases presenciales, mientras que casi un cuarto del total (23,3 %) no 
se mostró satisfecho en las en línea. Por otro lado, el 66,1 % reconoció su desarrollo de 
competencias en clases presenciales; en las clases en línea, no se observa una diferencia 
importante (52,1 %).

Analizando los datos detalladamente, se detecta un considerable incremento de insatis-
facción tanto en el desarrollo de la expresión oral en clases en línea (32,9 %) comparándose 
con clases presenciales (16,5 %), como en la expresión escrita (9,6 % vs 24,6 %). Por otra 
parte, el nivel de satisfacción en estas dos competencias presenta una diferencia aún más 
grande con un 67,1 % vs el 38,3 % en expresión oral y un 74 % vs el 42,4 % en expresión 
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escrita; en comprensión auditiva y compresión lectora, también se percibe una variación 
notable (78 % vs 58,9 % y 84,9 % vs 68,5 %).

4.3. Problemas y dificultades en clases en línea

La segunda parte del cuestionario trata de recopilar los problemas y dificultades en 
clases en línea y los consejos de mejora. Consta de preguntas cerradas con la posibilidad de 
seleccionar múltiples opciones, además de preguntas abiertas. Los resultados de la encuesta 
realizada a un total de 73 estudiantes muestran que el 52,8 % experimentó problemas y 
dificultades durante las clases en línea, mientras que el 47,2 % afirmó no haber tenido difi-
cultades. Considerando que más de la mitad de los encuestados estuvo obligado a afrontar 
problemas que surgieron en clases en línea, es esencial conocer sus obstáculos antes de 
proponerse las medidas oportunas.

En conclusión, se obtuvieron los siguientes problemas y dificultades en clases en línea.

Tabla 7. Problemas y dificultades en clases en línea

ítem ProbLemaS y diFicuLtadeS %

1 Mi conexión a internet es inestable y/o no tiene velocidad suficiente. 36,8

2 El dispositivo que tengo es antiguo porque va muy lento. 10,5

3 No sé muy bien manejar la plataforma de la clase. 10,5

4 No domino muy bien el dispositivo que uso para dar las clases. 10,5

5 Tengo menos posibilidad de contar con el apoyo del profesor o de la profesora. 57,9

6 Tengo que dedicarme más tiempo para estudiar por mi cuenta fuera de las clases. 52,6

7 Me cuesta más mantener atención en las clases en línea que las presenciales. 44,7

Los ítems 1 y 2 se relacionan con la asequibilidad digital y la accesibilidad digital, 
son dificultades difíciles de superar que dependen de las situaciones socioeconómicas de 
estudiantes y las infraestructuras de telecomunicación. En una de las respuestas se explicita 
que por dejar de trabajar tiene problemas económicos y no se le permite actualizar su dis-
positivo. Los componentes pertinentes que afectan directamente la calidad de las clases en 
línea incluyen el micrófono, los auriculares, el rendimiento del procesador, la capacidad de 
memoria RAM, la versión del sistema operativo, etcétera. Si el dispositivo del estudiante 
se queda obsoleto y no cuenta con recursos económicos para conseguir otro dispositivo 
adecuado, las experiencias en clases en línea pueden no estar garantizadas.

El tipo de dispositivo utilizado en las clases en línea también forma parte de los 
factores que incluyen las experiencias. El ordenador es más apropiado para usarse en esta 
modalidad de clases que otros tipos de dispositivos como teléfono móvil y tableta, puesto 
que cuenta con pantalla más grande y mejor compatibilidad con otros dispositivos exter-
nos. Sin embargo, en una cuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2020, 
aunque los hogares tuvieran el mismo nivel de acceso a conseguir un teléfono móvil, los 
hogares con menos ingresos mensuales tuvieron menos acceso a un ordenador que los que 
facturaron más que ellos (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 2021). La falta 
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de asequibilidad provoca experiencias menos satisfactorias en clases en línea. Por otra parte, 
en España, aunque el 95,4 % de los hogares en 2020 tuvieron acceso a internet, solo un 
63 % de la población rural tiene una velocidad superior o igual a 100 Mbps; un 90 % de 
este segmento navega a unos 30 Mbps (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 
2021). Además de la cobertura de internet, factores como el rendimiento del dispositivo, el 
funcionamiento del rúter o la ocupación de internet por otros usuarios también afectan el 
ancho de banda utilizable en las clases en línea.

Los ítems 3 y 4 están relacionados directamente con las competencias digitales de los 
estudiantes. Según el currículo LOMCE, la competencia digital es una de las competencias 
claves y requiere saber utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de 
problemas. Lo que se comenta en el último párrafo también está relacionado en las compe-
tencias digitales, puesto que las competencias digitales requieren saber resolver problemas 
relacionados con el uso de dispositivos utilizados para realizar clases en línea.

Los ítems 5, 6 y 7 son los más frecuentes en esta encuesta. El ítem 5 refleja una de 
las desventajas de la enseñanza digital: insuficiente interacción debido a las características 
de esta modalidad. Actividades lúdicas fáciles de desarrollar en clases presenciales no se 
pueden emplear o no se pueden desarrollar directamente en las clases en línea (Cui, 2020). 
La educación a distancia no puede proporcionar una solución adecuada para superar las 
limitaciones geográficas debido a las actuales restricciones tecnológicas, lo que implica una 
incapacidad para ofrecer una educación a distancia satisfactoria para los estudiantes en estas 
circunstancias. El ítem 6 indica que estos alumnos con este problema no pudieron cumplir 
su objetivo de estudio en clases en línea por una razón u otra, lo cual explica que el nivel 
de satisfacción en clases en línea sea más bajo que en las clases presenciales. Las causas 
subyacentes del surgimiento del ítem 7 pueden ser múltiples y diversas. Una investigación 
sobre estudiantes de español como lengua extranjera muestra que algunos dieron menos va-
lores a las clases en línea que en las presenciales en la dimensión de interacción entre los 
profesores y los estudiantes e interacción entre los estudiantes, que mostraron más interés 
a aprender en clases presenciales y que tendieron a perder tiempo y sentirse aburridos en 
clases en línea (Ruiz, 2022). Estos resultados podrán explicar la dificultad de concentrarse 
en las clases en línea de CLE.

Adicionalmente, los problemas y dificultades indicados por los estudiantes incluyen 
la falta de interacción con compañeros de clase (no conectan la cámara), falta de recursos 
didácticos facilitados por el profesorado, dificultad de escuchar al profesor por distorsión 
de micrófono, sentimiento de no ser escuchado o no recibir atención en clases grupales, 
ausencia de seguimiento por parte del profesorado, materiales didácticos inadecuados para 
estudiar en clases en línea, falta de motivación que si fuera presencial, etcétera.

Preferencias por clases presenciales y clases en línea y sus razones
Una vez estudiadas las percepciones por parte de los estudiantes sobre el desarrollo 

de sus competencias lingüísticas en las clases en línea, se investigaron las preferencias y 
se recopilaron sus razones de elección, de las cuales se analizaron los puntos débiles de la 
modalidad de clase en línea. La figura 1 muestra las preferencias a distintas modalidades 
de clases de los encuestados.
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Figura 1. Preferencias a distintas modalidades de clases

La mayor parte de los estudiantes (56%) preferían las clases presenciales por las si-
guientes razones principales como muestra la figura 2.

Figura 2. Razones de preferir clases presenciales

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 29 % de los encuestados considera que una 
combinación de las clases presenciales y virtuales resulta más adecuada. Las razones dadas 
se pueden sintetizar en la flexibilidad de horario y la conveniencia de organización puesto 
que la mayoría de ellos tuvieron necesidades de compaginar horarios con otras actividades. 
Por otro lado, sólo el 8 % eligió clases en línea como su modalidad de clase preferible. La 
muestra es bastante pequeña (6) y las razones proporcionadas por los estudiantes son dispersas.

5. dIscusIón

Este estudio está enfocado en las percepciones del desarrollo de la competencia lin-
güística tanto en clases presenciales como en línea de los estudiantes de chino como lengua 
extranjera en España. Se llevó a cabo a través de cuestionarios con preguntas cerradas 
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medibles y preguntas abiertas con el objetivo de detectar los problemas y dificultades que 
afrontaron por el forzado cambio a clases en línea. Después de llevar casi 3 años estudiando 
chino en situaciones especiales por medidas sanitarias, los estudiantes de CLE en España 
aún observan la necesidad de aportar mejoras considerables a sus experiencias de aprendizaje 
con las clases en línea. Aunque no todas las soluciones dependen de los esfuerzos de los 
docentes, una gran cantidad de trabajo está pendiente de realizarse por parte del profesorado.

El descubrimiento más destacable entre los resultados obtenidos es que los estudiantes 
de CLE prefieren las clases presenciales frente a las clases en línea puesto que consideran las 
clases presenciales más eficaces para desarrollar las competencias lingüísticas. Esta conclusión 
es coherente con los resultados de una investigación realizada con estudiantes universitarios 
de español como lengua extranjera en Taiwán sobre la mejora de sus competencias lingüís-
ticas en clases presenciales (Ruiz, 2022); en el caso de estudiantes de educación primaria 
en España, la mayoría también prefiere el aprendizaje en el aula (Ruiz Hidalgo, 2021). Sin 
embargo, los resultados del estudio de Fan & Tian (2022) muestran que los participantes 
percibieron positivamente sus experiencias de aprendizaje de CLE en línea en tiempos de 
emergencia. Hay algunas personas que prefieren clases hibridas puesto que valoran la con-
veniencia y flexibilidad, según este estudio y el de Ruiz Hidalgo (2021). Es posible que, 
para estas personas, la conveniencia y practicidad en el aprendizaje en línea representen un 
factor motivacional importante (Jin et al., 2021). Otro aspecto interesante es el siguiente: 
los estudiantes tímidos pueden contestar usando el teclado en lugar de decir las respuestas 
oralmente puesto que la atmósfera en clases en línea resulta más relajada (Zhao et al., 2020).

Los análisis y resultados obtenidos en las dos partes del cuestionario son interconectados. 
Al ordenar los niveles de satisfacción en cada competencia lingüística en clases en línea, la 
EO y EE son las dos competencias que menos se desarrollaron, y ambas son competencias 
de expresión que requieren output, es decir, el alumnado tiene que producir activamente en 
la lengua meta. Este resultado coincide con Yang (2021) que indica que se desarrolla mucho 
menos la expresión oral durante las clases en línea si se comparan con las presenciales.

De los problemas descritos en las investigaciones sobre las clases en línea, los más 
comunes son la dificultad de interactuar con los docentes, mantener atención y la deficiencia 
de la conexión a internet. La mala calidad de la conexión a internet se menciona en varios 
estudios como un factor significativo a la hora de explicar la insatisfacción con las clases 
en línea (Chen, 2022; Gao, 2020; Ruiz, 2022; Wang, 2022; Zhao et al., 2020). Otro aspecto 
reseñado es la necesidad de tener autodisciplina (Bao et al., 2021; Gao, 2020); el alumnado 
encuentra muchas dificultades cuando tiene que mantener la atención durante las clases en 
línea. Según varios estudios, la falta de comunicación e interacción con los compañeros y 
docentes perjudica los resultados de estudio de CLE (Fan & Tian, 2022; Maican, 2021; Zhao 
et al., 2020), lo cual coincide con los problemas observados en este trabajo.

Entre las opiniones de los encuestados, hay personas que critican la falta de organización 
y pautas por parte de los docentes. Según Gao (2020), se pueden implementar estrategias de 
enseñanza apropiadas asociadas con el diseño del plan de estudios y basados en investigación 
específica para la enseñanza en línea, con el objetivo de reducir el estrés de los estudiantes 
y facilitar los resultados del aprendizaje. La mayoría de los estudiantes pudieron desarrollar 
sus habilidades de expresión escrita y comprensión lectora en clases en línea con las estra-
tegias implementadas en el estudio y, consecuentemente, estuvieron satisfechos en general 
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con su progreso de aprendizaje. Los cursos en línea adecuadamente organizados y claramente 
estructurados, que brindan suficiente soporte técnico y utilizan recursos basados en la web, 
podrían facilitar el aprendizaje de chino de los estudiantes internacionales (Fan & Tian, 2022). 

En las entrevistas realizadas por Chen (2022), los docentes ejercieron su agencia para 
disminuir la desigualdad de recursos de internet y motivar la interacción sincrónica entre 
estudiantes de distintos países cambiando el formato de las tareas y deconstruyendo las acti-
vidades paso a paso. Otro aspecto mencionado por parte de los encuestados es que las clases 
en línea serían más eficientes si hubiera solo un alumno, puesto que se sienten ignorados y 
no pueden interactuar fácilmente con los docentes y/o el resto del alumnado. 

6. conclusIón

Los resultados de este estudio indican de manera consistente que los estudiantes tienen 
un nivel de satisfacción significativamente mayor en el desarrollo de competencias lingüísticas 
cuando asisten a clases presenciales en comparación con las clases en línea. Específicamente, 
los hallazgos revelan que los estudiantes están menos satisfechos con el desarrollo de la ex-
presión escrita y oral en las clases en línea, con diferencias sustanciales en comparación con 
las clases presenciales. En cuanto a los problemas y dificultades experimentados en clases en 
línea, más de la mitad de los encuestados enfrentó obstáculos, lo que subraya la importancia 
de abordar estas dificultades antes de tomar medidas correctivas. Las recomendaciones futuras 
deberían centrarse en abordar los problemas identificados y explorar formas de combinar las 
ventajas de ambas modalidades para satisfacer las necesidades variadas de los estudiantes. 
Por parte del profesorado, es fundamental desarrollar sus habilidades digitales para asimilar 
conocimiento actual de las herramientas de enseñanza en línea y dominar su uso con el fin 
de planificar e impartir las clases en línea lo más eficazmente posible. 

Puesto que existen pocos estudios que investiguen este tema, este estudio sirve como 
pionero en España de detectar la necesidad de abordar los desafíos específicos asociados 
con las clases en línea y sirven para mejorar la satisfacción del alumnado y el rendimiento 
didáctico del profesorado en clases en línea de CLE en España. Por otra parte, consideran-
do las dificultades detectadas y las experiencias profesionales personales como docente de 
CLE, es imperativo que se avance la funcionalidad de las plataformas utilizadas para llevar 
a cabo actividades didácticas. Se espera que se mejore la calidad de conexión a internet y 
que el acceso a internet y a dispositivos necesarios para realizar clases en línea sea más 
viable; por otro lado, gracias a tecnologías como la realidad aumentada o virtual, se podría 
aumentar la sensación de inmersión del alumnado. 

Este estudio tiene varias limitaciones: en primer lugar, el tamaño de la muestra obtenida 
no era muy grande y no se han cogido datos suficientemente variados, provenientes de otros 
tipos de centros de CLE que no fueran escuelas oficiales de idiomas; en segundo lugar, este 
estudio está enfocado a la búsqueda de los defectos de las clases en línea y por ello, no ha 
investigado los puntos fuertes desde la perspectiva de alumnado y profesorado; finalmente, 
en tercer lugar, hay que mencionar que las competencias digitales no se tuvieron en cuenta 
como un variable junto con las competencias lingüísticas. 

En futuro, es necesario que se puedan realizar estudios sobre las competencias digita-
les del alumnado y del profesorado con el objetivo de explorar las posibles correlaciones 
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existentes y su nivel de satisfacción con las clases en línea, lo cual no se ha abordado este 
estudio. En cuanto al perfil del objeto de investigación, se podrían comparar variables como 
edad, nivel de idioma, estado laboral (estudiantes y trabajadores) con su nivel de satisfacción 
para averiguar si existe correlación significativa. Además, es aconsejable que se reproduzca 
este estudio, con objetos de investigación similares o distintos a los de este estudio para 
verificar los resultados obtenidos e incluso descubrir más problemas y dificultades que tenga 
el alumnado en clases en línea. Igualmente, es recomendable realizar estudios basados en 
entrevistas con preguntas abiertas para descubrir opiniones del alumnado que no se puedan 
obtener de cuestionarios con preguntas cerrados predominantemente. Consideramos que esta 
área de la didáctica necesita ser investigada, especialmente mediante trabajos de campo, de 
carácter cualitativo como entrevistas, y proyectos de investigación-acción con fin de mejorar 
la enseñanza y aprendizaje no solo de CLE en España sino también de otras materias en 
otros puntos geográficos y culturales en esta modalidad de educación digital.
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