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LA BITÁCORA DE 
REGISTRO: UN 

INSTRUMENTO PARA 
RECABAR INFORMACIÓN 

CUALITATIVA

Resumen
El presente artículo describe una parte de la 
intervención educativa que se llevó a cabo 
durante la investigación realizada para ob-
tener el grado de Maestría, modalidad en lí-
nea, en Estrategias de Aprendizaje, por parte 
de la Universidad Marista de Guadalajara. El 
objetivo general de dicha investigación era 
«determinar si los estudiantes de sexto grado 
involucrados en este estudio mejorarían su 
fluidez oral en la lengua inglesa como resul-
tado de la práctica continua y sistemática de 
la pronunciación mediante el empleo de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación». Presento el empleo de una bitácora 
de registro, con la cual se obtuvo informa-
ción cualitativa sobre el proceso de apren-
dizaje de diez estudiantes de Inglés VI de la 
Escuela Nacional Preparatoria # 9 «Pedro 
de Alba». Se presentan dos tipos de bitácora 
de registro: una escrita y una auditiva, con 
las que los alumnos trabajaron durante ca-
torce semanas. A partir de la información 
que las bitácoras proporcionaron, clasifico 
las problemáticas que enfrentaron los estu-
diantes al momento de estudiar de manera 
independiente, para poder solucionarlas de 
una manera adecuada. Por último, analizo los 
resultados para determinar si se alcanzó o 
no el objetivo de la intervención educativa, a 
partir de los estándares del Marco Común de 
Referencia Europeo para las Lenguas (MCER).

Palabras clave: intervención educativa; estrate-
gias de aprendizaje; bitácora de registro; fluidez 
verbal; tecnologías de la información y la comu-
nicación.

THE LOGBOOK: AN INSTRUMENT 
FOR COLLECTING QUALITATIVE 

INFORMATION

Abstract
The present paper describes a part of the 
educational intervention that was carried 
out during the research made to obtain the 
online mode Master’s degree in Learning 
Strategies, at the Marista University of Gua-
dalajara. The research general objective was 
«to determine if the sixth grade students 
involved in this study improved their oral 
fluency in English language, as a result of 
continuous and systematic practice of pro-
nunciation by means of the use of informa-
tion and communication technologies «. I 
present the use of a logbook, with which we 
obtained qualitative information about the 
learning process of ten sixth grade students 
of the English VI subject at the National High 
School # 9 «Pedro de Alba». Two types of 
a logbook are presented, a written one and 
an auditory one, with which the students 
worked for fourteen weeks. From the infor-
mation these logbooks provided, I classify 
the problems that they faced when indepen-
dently studying in order to adequately cope 
with them. Finally, I present the results on 
whether the objective of the educational in-
tervention was reached or not, based on the 
Common European Framework of Reference 
for Languages.

Keywords: educational intervention; learning 
strategies; logbook; oral fluency; ICTs.
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo forma parte de la investigación realizada en el año 2015, como 
parte de la tesis para obtener el grado de maestría en Estrategias de aprendizaje, 
por parte de la Universidad Marista de Guadalajara. La tesis original está compuesta 
de cinco capítulos. En el capítulo 1, se describe cómo surge la problematización a 
partir de la Reforma curricular que se había estado llevando en la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) desde el año 2012. En el segundo se aborda el marco teórico 
sobre el cual se sustenta la investigación: entre otros se retoman principalmente 
dos autores con sus respectivas teorías, Noam Chomsky (1997) con la gramática 
generativa transformacional y David Nunan (2013) con el enfoque comunicativo de 
enseñanza de una lengua. En el capítulo 3 se especifica la metodología de investi-
gación, la cual se basó en el paradigma cuantitativo y se empleó el diseño experi-
mental de intervención educativa. En el penúltimo capítulo, se describe en qué con-
siste el proyecto de intervención educativa. Y por último se presentan los resultados 
obtenidos. Por razones de espacio, aquí sólo se abordará uno de los instrumentos 
de recolección de datos: la bitácora de registro y algunos resultados que la investi-
gación arrojó. 

A continuación se describen los elementos de la misma que se consideran impor-
tantes para la contextualización del tema que nos ocupa.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis

Las hipótesis que guiaron la investigación fueron:

•  La práctica constante y sistemática de la pronunciación de la lengua inglesa en 
sitios de internet repercutiría de manera positiva al aumentar sensiblemente la 
fluidez de los alumnos en dicha lengua.

• Los resultados estarían estrechamente vinculados al tiempo que los estudiantes 
dedicaran diariamente al estudio de las fórmulas y patrones de los sitios de inter-
net que se les brindaran y la autorregulación que tuvieran al momento de llevar 
a cabo los ejercicios.

• Se obtendrían resultados favorables si los estudiantes se exponían al estímulo de 
los sitios de internet durante cuatro meses por lo menos.
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Objetivo general

El objetivo general fue determinar si los estudiantes de sexto grado involucrados en 
este estudio mejorarían su fluidez en la lengua inglesa como resultado de la prácti-
ca continua y sistemática de la pronunciación mediante el empleo de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Paradigmas de investigación

En lo que respecta a los paradigmas de investigación, es sabido que existen tres 
tipos: cualitativo, cuantitativo y mixto. Mella (1998) afirma que el primero se inclina 
por una propuesta donde la teoría y la investigación empírica se entremezclan, otor-
gándole un carácter reflexivo a la investigación social. Su principal característica es 
que la información se presenta desde la propia visión de las personas que son los 
sujetos del estudio. El autor agrega que algunos problemas y críticas que presenta 
este tipo de paradigma son, en primer lugar, la interrogante de cuán factible es 
percibir como otros perciben, sobre todo si el observador está involucrado en los 
hallazgos. En segundo lugar, el carácter anecdótico de lo que se observa y/o regis-
tra (citado en Aravena et al., 2006). Por último, está lo relativo a la generalización a 
partir de uno o pocos casos. El enfoque cuantitativo es aquel en donde se registra 
aspectos del fenómeno de interés y esos registros puedan ser cuantificados. «Los 
alcances de dicha medición pueden ser variados, desde la búsqueda de simples 
descripciones hasta la búsqueda de complejas relaciones causales» (Aravena et al., 
2006, p. 99). 

Aunque los resultados de esta investigación se presentaron principalmente desde 
el paradigma cuantitativo, también se emplearon instrumentos del cualitativo por la 
razón que Aravena et al. (2006) nos explican: hoy en día «es una práctica mucho más 
común la utilización de ambos enfoques [el cualitativo y el cuantitativo] de manera 
combinada, ya que una buena utilización de ambos permitiría complementar el tipo 
de información» (p. 102).

El método

El método que se empleó para la presente investigación fue el diseño experimental 
de intervención educativa. Se entiende por investigación experimental el «proceso 
que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condicio-
nes o estímulos (variable independiente), para observar los efectos que se producen 
(variable dependiente)» (Arias, 1999, p. 21). Por su parte, Barraza (2010) afirma que 
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«la propuesta de Intervención Educativa es una estrategia de planeación y actua-
ción profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su propia 
práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución […]» (p. 24). Se 
optó por este método debido a que en el contexto en que está inmersa hoy en día 
la docente responsable de esta investigación (la enseñanza del idioma inglés) se 
requiere de una propuesta de solución de la falta de fluidez en la LE de los alumnos 
a nivel preparatoriano. Así, el estímulo al que se sometió a los diez alumnos involu-
crados en la investigación educativa fueron los ejercicios contenidos en diferentes 
sitios de internet para practicar la pronunciación de la lengua inglesa con el fin de 
mejorar su fluidez en dicha lengua. 

Técnica de investigación

La técnica de investigación que se empleó fue de observación participante pues 
semanalmente se revisarían las bitácoras escritas y auditivas de los alumnos para 
retroalimentar y, eventualmente, enfocar sus actividades de aprendizaje en aquellos 
fonemas o aquellas palabras o frases que aún requerían práctica para pronunciar-
las correctamente. Asimismo, si en la columna denominada contingencias, los alum-
nos planteaban problemas que no podían resolver por sí mismos, la docente les 
sugería soluciones. Las contingencias a las que se enfrentaron los alumnos pueden 
clasificarse en los siguientes tipos:

Académicas

• Las instrucciones no resultaron claras. En hora clase hubo que explicarles y al 
quedarles claras, pudieron trabajar en lo sucesivo sin ningún problema al res-
pecto. 

• Les resultó difícil distinguir la pronunciación de y producir fonemas parecidos, en 
especial cuando se trataba de vocales largas y cortas o consonantes que pueden 
confundirse como /t/ y /d/.

• Desconocimiento de qué son los homófonos.
• En ocasiones las palabras o frases eran nuevas y no sabían cómo escribirlas sin 

volver a ver lo estudiado. 
• La entonación de las frases.
• Incluso ya casi al final de la intervención, existía falta de fluidez en algunas oca-

siones.
• No sabían completa la letra de la canción elegida.
• La dificultad de la rapidez, entonación, y vocabulario de las canciones, que aun 

cuando fueran para nivel principiantes, era más elevado.
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• El tiempo de la intervención tuvo que reducirse a catorce semanas y no duró las 
dieciséis como estaba planeado en un principio. De no haber sido así, el examen 
post intervención educativa habría tenido que aplicarse después de las vacacio-
nes decembrinas, lo cual habría interferido notablemente en los resultados ob-
tenidos al existir un lapso vacacional de aproximadamente cuatro semanas des-
pués de haber concluido el trabajo con los diferentes sitios de internet.

Técnicas

• Convertir a formato mp3 sus bitácoras auditivas. La solución que se encontró fue 
pedir a quienes podían enviarla en ese formato que les explicaran a sus compa-
ñeros por medio del grupo de Facebook. 

• Riesgo de virus. Durante la cuarta semana de trabajo, la computadora de la do-
cente contrajo virus y se corría el riesgo de que si se enviaban las instrucciones 
para el siguiente nivel (palabra), los equipos de los alumnos podrían contraer 
virus también. Se buscó el apoyo de los técnicos académicos de cómputo del 
plantel quienes dieron solución al problema y las actividades pudieron reanudar-
se normalmente. Se exhortó a los estudiantes a vacunar los archivos antes de 
abrirlos o enviarlos.

• Audio deficiente, inexistente, bajo, mal o «doble»; algún fonema o palabras (en 
especial, los números ordinales) no se escuchaban aun cuando daban clic al icono 
de la bocina o se abría otro enlace.

• Encontrar los símbolos de los fonemas en formato digital, como por ejemplo de tʃ, 
ʃ, dʃ, etcétera y eso les representó invertir mucho tiempo en realizar la bitácora.

• Diferentes tipos de fallas en la computadora de los estudiantes: procesador lento, 
pasaban el cursor sobre los fonemas y se oían «encimados», en el procesador de 
palabras (Word), descompostura general, etc.

• No percatarse de la falta de batería del dispositivo electrónico u olvidar guardarla 
al momento de grabar la bitácora auditiva y tener que volver a realizar el trabajo. 

•  Falta de red inalámbrica o de energía eléctrica.
• Problemas con las páginas: no se cargaban o aparecían anuncios que nunca se 

quitaban.
• En las canciones, no poder regresarse para escuchar sólo un fragmento sino que 

tenían que escucharla desde el inicio.
• Mucho tiempo de espera para poder tener acceso a una computadora del centro 

de autoacceso del plantel.

Afectivas

• Falta de gusto por la lengua (reportado dos veces), una vez en una bitácora escri-
ta: «tarde [sic] en comenzar la introducción debido a que no me gusta mucho el 
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inglés», y una vez en la entrevista oral en la cual un alumno manifestó «English 
is stupid».

• Estrés ocasionado por la falta de tiempo para las actividades de la intervención y 
las tareas de otras asignaturas.

• Deseo de trabajar una canción diferente a las que estaban en el link enviado.
• Pena al momento de grabar la bitácora auditiva de una canción.

Personales o familiares

• Problemas de garganta seca.
• Exceso de ruido en el lugar de trabajo.
• Visitas de familiares por celebración de una fecha importante (cumpleaños).
• Tener que cuidar a algún familiar enfermo.
• Exceso de sueño por estar trabajando en sus bitácoras hasta muy entrada la no-

che.

Las contingencias, aunque diversas, pudieron superarse sin que obstaculizaran ma-
yormente los trabajos de la intervención porque se aplicaron los tres tipos de accio-
nes que mencionan Ander-Egg y Aguilar (2005): preventivas, que se aplicaron «per-
manentemente para reducir las posibilidades de existencia de riesgos»; cautelares, 
que se aplicaron «desde el momento en que aparecieron las señales de alarma» y 
reactivas, que se emplearon «cuando se produjo el hecho contingente negativo o la 
situación de riesgo y amenaza» (p. 32).

Instrumentos de recolección de datos

Arias (1999) afirma que «los instrumentos son los medios materiales que se em-
plean para recoger y almacenar la información» (p. 25). En esta investigación se 
emplearon los siguientes:

• Una encuesta a una muestra representativa para indagar sobre: la percepción de 
los alumnos sobre si los alumnos consideraban que inglés era necesario para sus 
estudios superiores (carrera); de las cuatro habilidades que componen el idioma: 
comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita 
cuál les gustaba más y cuál menos; cuál se les dificultaba más, entre otros as-
pectos.

• Como examen diagnóstico pre-intervención educativa, el Preliminary English Test 
(PET), correspondiente al nivel B1 del MCRE, por la razón que se señala en el 
apartado siguiente. 

• Una bitácora de registro auditiva en donde los alumnos grababan las palabras o 
frases que habían aprendido durante la semana de trabajo en cuestión.
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• Una bitácora de registro escrita para cuantificar las horas extra clase dedicadas a 
la práctica de la pronunciación, e informar sobre la autorregulación y meta cog-
nición de los alumnos.

• Como examen diagnóstico post-intervención educativa el PET.
• Una lista de cotejo para la evaluación post intervención educativa por parte de los 

alumnos y autoevaluación de la profesora en cuanto cumplimiento de las activi-
dades que debe llevar a cabo un docente en línea.

• Una rúbrica para la autoevaluación por parte de los alumnos para determinar el 
nivel del MCRE en el que percibían que se encontraban post intervención educa-
tiva.

De los instrumentos arriba mencionados, el que aquí se explicará detenidamente 
es la bitácora de registro, la cual se define como «un elemento importante para la 
recolección de información concerniente a los procesos mentales por los cuales 
atravesaban los alumnos al momento de tener que trabajar haciendo uso de las 
estrategias de aprendizaje». (García, 2010, s. p.)

NATURALEZA-DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA
Se expuso a diez alumnos de sexto grado de la Escuela Nacional Preparatoria «Pe-
dro de Alba» que no contaban con el nivel de fluidez en la lengua meta que la Coordi-
nación General de Lenguas de la UNAM establece para dicho grado escolar (el nivel 
B1 del Marco Común de Referencia Europeo) a una enseñanza mediatizada por las 
TIC. Se utilizaron diversos sitios de Internet que fueron cuidadosamente elegidos 
para este proyecto con base en algunas de las características pedagógicas y fun-
cionales que Marquès (2002) establece para la evaluación y selección de software 
educativo, graduados de acuerdo a los niveles de representación de la lengua que 
Chomsky (1997) menciona: fonema, palabra, de frase u oración y se agregó el nivel 
del discurso a partir de canciones.

Para determinar si contaban con el nivel B1, se aplicó el examen Preliminary English 
Test (PET) de la Universidad de Cambridge por ser el que corresponde a dicho nivel 
(British Council, 2017) antes de iniciar la intervención educativa. Cabe señalar que 
también se aplicó este examen al finalizarla, con el fin de comparar los resultados 
y así determinar su impacto. El análisis de la presencia o ausencia de los avances 
en la expresión oral de los estudiantes, se concentró en gráficas, y se realizó con la 
colaboración de un ex estudiante de la Opción Técnica de Auxiliar en Contabilidad de 
la ENP # 9, y se presentan más adelante en detalle. 
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Al inicio de los trabajos de cada nivel de representación de la lengua, por medio 
del grupo de Facebook que se creó especialmente para el proyecto, a los alumnos 
se les hizo llegar las indicaciones en un documento como el que a continuación se 
presenta:

Figura 1. Ejemplo de instrucciones

La imagen de la cita de Albert Einstein que se incluye en esta figura es exclusivamente para fines académicos, 
de motivación de los alumnos. Tomada de http://www.reflexionesparatiyparami.com/2013/06/albert-einstein-
hay-una-fuerza-motriz.html. Fuente: Autora

http://www.reflexionesparatiyparami.com/2013/06/albert-einstein-hay-una-fuerza-motriz.html
http://www.reflexionesparatiyparami.com/2013/06/albert-einstein-hay-una-fuerza-motriz.html
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LA BITÁCORA DE REGISTRO PROPIAMENTE DICHA
En la bitácora escrita se les solicitaba a los alumnos la siguiente información: día, 
fecha y lección o unidad del sitio de internet estudiada; también se les pedía descri-
bir los problemas a los que se enfrentaron al momento de realizar los trabajos en 
los diferentes sitios. El objetivo de esto era fomentar su autorregulación. Además se 
les solicitaba que escribieran lo que recordaban de lo estudiado, sin que revisaran 
nuevamente la unidad trabajada. Con esta actividad se pretendía favorecer la estra-
tegia de elaboración de la Taxonomía de dispositivos para el aprendizaje de Azcoaga 
(1985), es decir, la reconstrucción de la información que se desea recordar; relacio-
nando dos o más estímulos (citado en Beltrán y Acosta, 2003).

Asimismo, el tipo de ejercicios en los sitios de internet buscaban favorecer el desa-
rrollo de las estrategias directas y cognoscitivas de la Taxonomía de Oxford (1990). 
Del primer tipo los alumnos practicaron las de memorización (crear vínculos menta-
les y la agrupación), cuando jugaron los memoras de familias de palabras: deportes, 
comida, animales, etcétera; aplicar imágenes y sonido, por ejemplo cuando trabaja-
ron con la Tabla Internacional de Fonemas y emplear la acción mediante el uso de téc-
nicas mecánicas, cuando los estudiantes practicaron con las páginas sobre los pares 
mínimos. Es preciso señalar que en este último tipo de ejercicios también están 
presentes las estrategias de relacionar el fonema y la palabra con una imagen. De 
las cognoscitivas, practicaron formalmente con los sistemas de sonido y escritura, en 
todos los ejercicios; reconocieron y emplearon fórmulas y patrones, por ejemplo en 
el sitio donde se trabajó con las frases de uso cotidiano para ordenar comida, para 
saludar, para despedirse, etcétera y crearon la estructura para el input y el output al 
tomar notas en la bitácora escrita de las palabras o frases que recordaban. Y en la 
auditiva, produjeron (fase de output) lo que recordaban de lo estudiado apoyándose 
en la bitácora escrita.

Por otro lado, al presentar a los estudiantes una gran cantidad de actividades con 
las que podían trabajar en los diferentes sitios, se fomentó en ellos la toma de de-
cisiones. De la serie de múltiples ejercicios incluidos en cada uno de los vínculos 
(links), ellos eligieron con los que deseaban trabajar y en el orden que ellos desea-
ran durante el mes que tenían para hacerlo. En otras palabras, los estudiantes mis-
mos establecieron los ritmos y distribución de las tareas, además del lugar donde 
las realizarían y la asignación del tiempo que les dedicarían. Así, la autorregulación, 
la elaboración y la toma de decisiones, estrategias fomentadas con las bitácoras, 
los apoyarían para que aprendieran a aprender y que de esta forma iniciaran en el 
camino hacia su autonomía.
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El tiempo de trabajo se organizó de la siguiente manera. Se destinaron cuatro se-
manas para trabajar cada uno de los niveles del habla. Se les pidió a los estudiantes 
que trabajaran con los sitios indicados por lo menos una hora al día, de lunes a vier-
nes. Si además por motivación intrínseca trabajan más tiempo que el establecido 
para que la intervención educativa diera resultados positivos debían indicarlo en su 
bitácora.

A continuación se presentan ejemplos de bitácoras de una de las alumnas partici-
pantes en la intervención educativa. Es notorio que al principio, casi no detallaba los 
problemas a los cuales se enfrentaba (Figura 2).

Sin embargo, conforme pasaban las semanas, la autorregulación y metacognición 
de la alumna fue en aumento. En la semana cuatro, esta estudiante muestra una 
mayor autorregulación en su estudio al volver a realizar las actividades tomando 
en cuenta las observaciones de la docente, al repasar las palabras que más se le 
dificultaban, y su metacognición también muestra un incremento al estar conscien-
te de la posición de los labios para producir los fonemas, y estar consciente de que 
los nervios influyeron negativamente al momento de elaborar su bitácora auditiva 
(Figura 3).

Después de elaborar la bitácora escrita, los alumnos debían elaborar la auditiva. 
También debían enviarla semanalmente. Ésta consistía en grabar los fonemas, las 
palabras, las expresiones o frases y las canciones que hubieran aprendido durante 
la semana de trabajo en cuestión, sin volver a revisar la lección o unidad estudiada 
en la semana. 

Los días lunes de cada semana, la docente revisaba y retroalimentaba, con base 
en las bitácoras tanto auditiva como escrita, el trabajo de los estudiantes. En una 
ocasión, en época de exámenes, fue necesario hacerlo al día siguiente. Las obser-
vaciones, los comentarios, felicitaciones y exhortaciones cuando el ánimo decaía se 
hicieron llegar vía correo del Facebook a cada uno de los estudiantes. En total se 
invirtieron aproximadamente 75 horas de trabajo en esta actividad. En las bitácoras 
se resaltaba con diferentes colores el fonema, palabra frase u oración en la que los 
estudiantes necesitaban más práctica y se volvía a enviar al alumno. A continuación 
se presenta una bitácora reenviada en la cual los errores van señalados con los si-
guientes colores: en verde, de escritura (spelling), en rosa, gramaticales (de sintaxis 
y conjugación) y en amarillo, pronunciación (Figura 4).
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Figura 2. Ejemplo de bitácora de alumnos, semana 1

Fuente: Autora
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Figura 3. Ejemplo de bitácora de alumnos, semana 4

Fuente: Autora
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Figura 4. Ejemplo de retroalimentación a la bitácora de alumnos

Fuente: Autora

En general, el trabajo con las bitácoras representó un continuo en el cual los dos 
extremos fueron: un estudiante que sólo registró en dos ocasiones problemas. Una 
vez registró falta de tiempo y otra que la docente no había enviado a tiempo los 
links y por tal razón el día lunes de esa semana no le fue posible trabajar. En el otro 
extremo se encuentra una estudiante que realmente realizó un trabajo de autorre-
gulación y metacognición al señalar con detalle su bitácora en qué estaba teniendo 
dificultades en su aprendizaje; el trabajo que en ella registraba era serio y compro-
metido. En el medio de esos dos extremos se encuentran el resto de los estudiantes, 
cada uno detallando su propio proceso.

Cabe señalar que para fines de esta investigación educativa, se cuenta con un total 
de ciento cuarenta bitácoras escritas y 140 auditivas, similares a los ejemplos aquí 



265

La bitácora de registro: un instrumento para recabar información cualitativa

Revista de Educación de la Universidad de Granada (REUGRA), 24 , 2017, 251-271

presentados. Lo anterior debido a que cada alumno envió una bitácora por semana, 
fueron diez los participantes y finalmente se trabajó durante catorce semanas y no 
16 como estaba planeado en un principio. Pero dicho esfuerzo fue eficaz pues los 
alumnos mostraron avance en su nivel de desempeño de las tres habilidades eva-
luadas en la aplicación del PET.

EVALUACIÓN FINAL DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Para la fase de la evaluación final, se compararon los resultados generales de la 
aplicación del examen PET pre y post intervención educativa. Los resultados se ana-
lizaron y presentaron en diferentes tipos de gráficas y un histograma para deter-
minar si en estas dos habilidades receptivas de input (Chomsky, 1997) hubo o no 
impacto, con miras a determinar si en la habilidad de expresión oral había habido 
impacto también o no.

Antes de analizar los resultados, es necesario revisar los resultados que pueden 
obtenerse en el PET: 

• 0-44%: Suspenso.
• 45-69%: Se acredita un nivel A2.
• 70-84%: Aprobado. Se acredita un nivel B1.
• 85-89%: Aprobado con honores. Se acredita un nivel B1.
• 90-100%: Aprobado con distinción. Se acredita un nivel B2 (Saber es práctico, 

2017).

Estos parámetros fueron los que se consideraron para determinar el nivel de los 
diez participantes. Los porcentajes para cada habilidad se adaptaron de la siguiente 
manera: la comprensión auditiva representaría el 33%, la comprensión lectora el 
33% y la expresión oral 34%. No se consideró la expresión escrita porque no es una 
habilidad receptora de input para la expresión oral.

El indicador de la prueba de expresión verbal del examen diagnóstico PET también 
se adaptó y consistió en que los estudiantes pudieran hablar en la lengua meta 
durante 300 segundos efectivos, por lo menos, para poder obtener el 34% de la ca-
lificación adaptada para esta prueba. 

En la gráfica siguiente se demuestra que los alumnos subieron una clase en la habi-
lidad de comprensión lectora. En la aplicación pre intervención, la mitad se concen-
traba en la clase entre 16 y 20 aciertos. En la post, la concentración se distribuye en 
la clase 21 a 25 aciertos y dos alumnos alcanzan la clase 26 a 30 aciertos, en otras 
palabras hubo una mejora en el desempeño de esta habilidad.
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Figura 5. Comparación de los resultados pre y post intervención educativa en comprensión lectora

Fuente: Autora

En la gráfica sobre la comprensión auditiva de los estudiantes puede apreciarse que 
los alumnos subieron una clase. En la aplicación pre intervención educativa, tres 
quintas partes (60%) se concentraban en la clase entre 6 y 10 aciertos. En la post, la 
concentración se distribuye en la clase 11 a 15 aciertos:

Figura 6. Comparación de los resultados en comprensión auditiva

Fuente: Autora
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También se comparó el desempeño en expresión verbal a través de las entrevistas 
orales que se llevaron a cabo antes y después de la intervención educativa. La com-
paración de los resultados se muestra en la gráfica de abajo. El 100% de los estu-
diantes aumentó considerablemente el tiempo de desempeño en expresión verbal 
aun cuando en la entrevista pre intervención se tomaron en cuenta el tiempo de 
lagunas de silencio, titubeos y uso del español. En la entrevista post intervención, 
se tomó en cuenta únicamente el tiempo real de desempeño, sin considerar los 
aspectos anteriores. Sin embargo, es preciso señalar que la alumna que mostró el 
menor aumento en tiempo de actuación es quien presentó un mejor desempeño 
pues únicamente cometió un error gramatical y fue una de dos alumnas que entregó 
sus bitácoras a tiempo en un 95% de las veces. Por otra parte, el alumno con 314 
segundos de actuación es el mismo que decía que el inglés le parecía estúpido y 
aunque cambió su percepción, pues después de la intervención aseguraba que ha-
bía algunos aspectos que le gustaban y otros no, todavía presentaba los siguientes 
problemas: su habla contenía titubeos, palabras en español, risas y solicitaba tra-
ducción; en la última parte de su entrevista no se entiende lo que dice. 

Figura 7. Comparación del tiempo de actuación en expresión oral

Fuente: Autora

A partir de los indicadores del PET, puede afirmarse que el objetivo general de la 
presente intervención educativa se alcanzó, puesto que 7 alumnos consiguieron lle-
gar al nivel B1 en expresión verbal. Entonces, los resultados para expresión verbal 
únicamente serían como se especifican a continuación:
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Figura 8. Comparación de los resultados en expresión verbal

Comparación de resultados de la habilidad de expresión verbal

Pre Post

18% : 54% 34% : 100%

19% : 55% 34% : 100%

15% : 43% 32% : 94%

12% : 34% 29% : 86%

9% : 28% 15% : 44%

21% : 61% 34% : 100%

6% : 19% 21% : 63%

9% : 26% 24% : 71%

8% : 24% 20% : 59%

14% : 42% 30% : 88%

Fuente: Autora

En el histograma puede apreciarse que antes de la intervención educativa, los diez 
alumnos estaban por debajo del porcentaje requerido para acreditar el nivel B1. 
Después de la intervención, el 70% lo había acreditado, por lo menos para la habili-
dad de expresión oral.

Figura 9. Comparación de los porcentajes de tiempo de desempeño en expresión oral 

Fuente: Autora
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Eficacia versus eficiencia

De acuerdo con Pérez y Fernández (2007), la eficacia se refiere «al grado de con-
secución de los resultados previstos» (p. 28) y la eficiencia «indica la relación entre 
los resultados obtenidos y los recursos empleados, la relación entre los esfuerzos 
realizados y los logros. Especialmente los esfuerzos de tiempo y de dinero» (p. 29). 
Lo que se busca es determinar lo que cuesta obtener los resultados obtenidos y así 
determinar si los esfuerzos y recursos se han empleado de una manera idónea, y en 
caso de que no sea así, investigar cómo pueden emplearse mejor en una próxima 
intervención. 

En lo referente a la eficacia, el objetivo general de la intervención educativa se al-
canzó en un 70%, como se demuestra en las diferentes gráficas sobre la actua-
ción en expresión verbal, pues 7 de diez alumnos alcanzaron el nivel B1 del Marco 
Común de Referencia Europeo en esta habilidad. Sin embargo, cabe señalar que 
siguen presentes dos problemas principalmente: cuatro alumnos siguen presen-
tado la tendencia a emplear la sintaxis española en lugar de la inglesa, en especial 
cuando se refiere a la estructura de adjetivo+sustantivo. Asimismo, tres alumnos 
siguen empleando el verbo «have» en lugar de «be» para describir la edad de sus 
familiares. Lo anterior no formaba parte del objetivo de la intervención educativa. 
Sin embargo, representar una oportunidad de futura investigación.

En lo relativo a la eficiencia puede afirmarse que en las tres pruebas aplicadas, se 
logró que en 9 casos hubiera un desplazamiento de un nivel anterior al siguiente. 
Sin embargo, en cuanto a la relación de los esfuerzos realizados y los resultados 
obtenidos, debe señalarse que en el futuro será necesario buscar una forma más 
rápida y ligera de retroalimentar el trabajo de los alumnos. En esta ocasión, se invir-
tieron cinco horas semanales para retroalimentar a un total de diez alumnos. Si se 
desea emplear la metodología con un mayor número de alumnos deberá hacerse de 
una manera más rápida y fácil.

CONCLUSIONES
Practicar la pronunciación del idioma meta empleando los sitios con los que se tra-
bajó en la intervención educativa de la investigación aquí presentada contribuye a 
aumentar la fluidez verbal. Como se mostró anteriormente, a partir de los análisis 
de resultados de la aplicación del examen PET pre y post intervención educativa, al 
practicar de una manera sistemática y continua, el 70% de los alumnos participan-
tes alcanzó en la habilidad de expresión oral el nivel B1 del MCRE, con el cual no 
contaban antes de iniciar los trabajos. En las otras dos habilidades evaluadas, com-
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prensión de lectura y auditiva, el 90% de los alumnos alcanzaron el nivel inmediato 
superior. Solamente un participante permaneció en el nivel que inició. 

Para finalizar, me gustaría señalar que el empleo de las TIC en la enseñanza no re-
presenta una carga menor de trabajo. Una actividad en línea toma aproximadamen-
te el doble de tiempo que una presencial. Si deseamos contribuir a que los alumnos 
gocen del derecho universal número 26, «derecho a la educación» (Organización de 
las Naciones Unidas, 1948), entonces debemos estar dispuestos a invertir más tra-
bajo del que estrictamente marcan los planes y programas de las asignaturas que 
impartimos pues recordemos lo que Mahatma Ghandi decía: «un gran esfuerzo es 
una gran victoria», máxime si realizamos nuestra labor docente tanto por vocación 
como por convicción, lo cual confío sea el caso de quienes les interesó el tema del 
presente artículo.
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