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I. INTRODUCCIÓN 

Es de todos conocido que entre los objetivos de un periodista figura la 

consecución de un “buen titular”, pero ¿cuáles son realmente las características de un 

buen titular? 

 

En este trabajo intentaremos responder a esta pregunta atendiendo sobre todo al 

papel que el titular desempeña como recurso didáctico en el aula de español lengua 

extranjera. Trataremos en primer lugar de acotar el significado del término “titular”, 

analizaremos su relevancia en el proceso de comprensión lectora, atenderemos a sus 

características estructurales y estilísticas así como a la tipología de actividades 

aplicables en el aula. Por último, recogeremos un ejemplo de actividad llevada a cabo en 

una clase de español. 

 

 

Aunque el titular procede de la prensa escrita, no es exclusivo de ella. 

Actualmente los medios audivisuales reproducen en sus noticiarios el formato de la 

prensa escrita, introduciendo titulares al comienzo de los distintos boletines 

informativos. Igualmente, todos los medios elaboran las llamadas “Revistas de prensa” 

basándose únicamente en los titulares. El titular se configura así como un elemento 

“poderoso”, capaz de definir por sí mismo la tendencia ideológica de un medio de 

comunicación. 

 

A todo esto hay que añadir que en muchos casos, la Red facilita el acceso 

gratuito únicamente a los titulares, no al desarrollo de la noticia. Si consideramos, por 

último, el gran porcentaje de personas que se limita a hojear el periódico o lo que es lo 
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mismo, a la lectura de titulares, hemos de afirmar que su poder reside también en su 

capacidad de informar e influir de manera autónoma. 

La importancia del titular en la realidad cotidiana puede ser trasladada al aula, 

convirtiendo al titular en un recurso didáctico de indudable valor. En este trabajo nos 

centraremos únicamente en el titular escrito como material susceptible de explotación 

en el aula. 

 

 

Las ventajas del periódico como material didáctico han sido recogidas en 

numerosas ocasiones. Recordemos las principales.: 

- Su uso fomenta la lectura general en la lengua objeto de aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 

- Su valor educativo viene dado no sólo por la actualidad informativa sino por la 

valiosa información cultural que proporciona sobre el lugar en que se edita. 

- Constituyen un buen ejemplo de cambio lingüístico, así como una buena fuente 

de distintas variedades y registros. 

- Las distintas secciones del periódico permiten trabajar la lengua con fines 

específicos (economía, turismo, etc.). 

- Proporciona material aplicable a distintos niveles de aprendizaje. 

- Favorece la integración de las distintas destrezas lingüísticas y facilita el 

desarrollo de las destrezas receptivas. 

 

II. QUÉ ES UN TITULAR 

Según el Libro de estilo de EL PAÍS, “los titulares constituyen el principal 

elemento de una información. Sirven para centrar la atención del lector e imponerle de 

su contenido” (EL PAÍS, 1990, 43). 

 

  

Su finalidad es clara: llamar la atención de los lectores y transmitirles lo más 

atractivo o lo más relevante de la información. 
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Este objetivo permite concebir el titular como la plasmación lingüística de la 

operación cognitiva de la atención (D. Jorques, 2000, 95-96), gracias a su colocación 

tipográfica en la noticia. 

 

La destacada posición que ocupa el titular, al comienzo y en la parte superior de 

la noticia, reportaje, etc. permite que se constituya como un elemento señalador que 

controla la atención, la percepción y el proceso de lectura. 

 

Los titulares están conscientemente dirigidos; son producidos para modificar el 

grado de conocimiento o ignorancia que sobre un determinado tema tiene el lector, es 

decir, responden a un determinado plan de lectura e interpretación. 

 

En ocasiones, una información no primordial o un tema secundario queda 

priorizado semánticamente a través de un titular. 

 

 

III. LOS TITULARES DENTRO DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Por tanto, es el redactor quien, en última instancia, decide qué es lo más 

relevante o lo más atractivo de la información, dotando al titular de una inevitable dosis 

de subjetividad. 

Concebimos con Van Dijk (Van Dijk, 1990, 203) la lectura como “acto 

voluntario específico de decodificar e interpretar un texto dado”. El carácter voluntario 

de este acto (podemos comenzar y terminar de leer un texto cuando queramos) se 

conecta con la relevancia del titular dentro del proceso de comprensión lectora. La 

lectura de titulares constituye por sí misma una estrategia de lectura, pues la 

interpretación que hagamos del titular lleva implícita la decisión de continuar o 

interrumpir la lectura del resto del texto periodístico. 
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Esto ocurre por el carácter peculiar de la estructura del discurso periodístico. Los 

artículos periodísticos poseen una forma específica que no coincide con la de otro tipo 

de textos impresos (novelas, cuentos, instrucciones), que no permiten la aplicación de 

estrategias de lectura parcial, propias de la lectura extensiva1. 

 

-Motiva al aprendiz en la lectura 

-Consolida el lenguaje aprendido previamente. 

                                                          

La lectura de  titulares favorece, por tanto, el desarrollo de este modo de lectura,  

que se produce por mero placer y que tiene como objetivo una comprensión general del 

texto, a diferencia de la lectura intensiva o detallada, que exige una comprensión exacta 

y completa. 

 

El desarrollo de la lectura extensiva resulta crucial en el proceso de aprendizaje 

de la lengua. Entre sus ventajas, Krashen (1982) ha señalado las siguientes: 

 

-Proporciona input comprensible 

-Aumenta la competencia lingüística general del aprendiz 

-Incrementa la exposición a la lengua 

-Amplía el vocabulario 

-Permite mejorar la expresión escrita 

 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TITULAR 

Según Alex Grijelmo (2001, 455-456), el objetivo de un titular es sintetizar la 

noticia en una frase corta que debe responder a tres criterios: claridad, brevedad y 

atractivo. Al mismo tiempo, el titular debe ser inequívoco, concreto, escueto y asequible 

a cualquier lector, todo ello sin sacrificar la corrección gramatical. 

 

 
1 Cuando cogemos un periódico solemos hojearlo para decidir qué queremos leer y la lectura de titulares 
se convierte en una estrategia que nos permite decidir si queremos continuar o no la lectura. 
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En el Libro de estilo de EL PAÍS se añaden los principios éticos de la profesión: 

el titular ha de responder con fidelidad a la información y no establecer nunca 

conclusiones que no figuren en el texto (1990, 43). 

Comúnmente se confunde el término “titular” con “título”, por lo que conviene 

aclarar ambos conceptos. Un titular suele tener la siguiente estructura: 

 

                                Antetítulo 

                                       TÍTULO 

                                 Subtítulo o sumario 

 

El título, también denominado cabeza, es la parte principal de un titular. Su 

extensión no debe exceder de trece palabras y debe contener la información más 

importante, en el caso de las noticias, o la más llamativa en el caso de textos no 

puramente informativos. 

El antetítulo y el subtítulo o sumario son elementos opcionales y 

complementarios del título,  suelen tener más palabras que éste y aparecen diferenciados 

tipográficamente.  

 

Cada uno de los elementos del titular consta de una sola oración. Han de poder 

leerse por separado (sin que la supresión de uno de ellos afecte a la comprensión del 

conjunto)  y carecer de relación sintáctica entre sí. 

Como apuntábamos al principio de este trabajo, el titular y la entrada, o primer 

párrafo de la noticia, tienen como objetivo satisfacer la curiosidad del lector e 

informarle del contenido de la noticia, sin que sea necesario acudir al resto de la 

información. 

 

Nos ocuparemos, a continuación, de las características estructurales y estilísticas 

de los titulares de prensa españoles. 
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Entre las primeras, hay que destacar la utilización o no de verbo expreso2. Así, 

nos encontramos con dos tipos de titulares: el título-motor (a) y el título enunciativo (b): 

a) Las inundaciones en Sevilla causan pérdidas por valor de 300 millones 

b) Inundaciones en Sevilla

Según A. Grijelmo, los periódicos más rigurosos, cuya prioridad es la 

información, prefieren el título-motor, mientras que en los periódicos de tendencia 

popular, que combinan información y entretenimiento, abundan los títulos enunciativos. 

A éstos últimos, al tener menor número de palabras, se les puede aplicar una tipografía 

de mayor tamaño que dé más realce.  

b) Apatía infantil en las escuelas 

                                                          

3 

 

 

En general, en los periódicos españoles,  abundan lo que nosotros denominamos 

títulos-foco, es decir, meros señaladores sin intención informativa. La lectura del  

siguiente título aparecido en el periódico EL MUNDO (16-7-03) nos lleva a la 

formulación de distintas hipótesis sobre su contenido: 
Cuando no se responde (El MUNDO, 16-7-03) 

 

La interpretaciones que pueden hacerse son múltiples: 

a) Aumento de robos en las viviendas durante las vacaciones 

c) Pistas para detectar la sordera 

d) Llamadas de auxilio de un país en guerra a la comunidad internacional 

 

Así pues, para confirmar nuestras hipótesis se hace necesario acudir al subtítulo: 
El 20% de los españoles tiene problemas con su erección y dos de cada tres afectados no acuden al 

médico para tratarse. 
 

Un ejemplo similar nos lo proporciona EL PAÍS (30-8-03): 
¿Dónde estaremos mañana?, cuya interpretación se lleva a cabo fácilmente mediante la lectura del 

sumario: 

 
2 Si el verbo aparece, suele conjugarse en presente y en forma afirmativa, pues se considera noticia sólo lo 
que finalmente sucede. 
3 Los ejemplos son de A. Grijelmo (2001, 456). 

659 
 
 



 
 
XIV Congreso Internacional de ASELE. Burgos 2003 

 

Las estadísticas de la Comunidad señalan que hay pueblos que se han alejado de la capital más de 
46 kilómetros en 13 años. 

 

                                                          

Se trata, pues, de títulos cuya única función es captar la atención del lector con el fin de 

que éste continúe el proceso de lectura de la noticia4. 

Con respecto a los rasgos estilísticos, en los títulos encontramos metáforas, 

paradojas, dobles sentidos, antítesis, hipérboles, juegos fonéticos, frases hechas, etc. 

Estos recursos son propios de los títulos efectistas, creativos y menos informativos. 

Dichos títulos son más apropiados para los reportajes, ya que al no tratar hechos 

inmediatos ni muy actuales como la noticia, proporcionan más posibilidades de creación 

e ingenio. Suelen ser más cortos  (seis o siete palabras) e incluir ciertas dosis de humor5. 

Los siguientes títulos de EL PAÍS en sus ediciones del pasado mes de mayo sobre la 

derrota del Madrid frente al Mallorca y la primera salida del autobús electoral de José 

Bono, constituyen ejemplos de los mencionados recursos: 
El Madrid recibe un palizón  (EL PAÍS, 4-5-03) 
El primer vuelo del Bono-bus  (EL PAÍS, 10-5-03) 

 

Finalmente, señalaremos que el buen estilo periodístico desaconseja titular con 

otros títulos, como los procedentes del cine o la literatura, ya que se considera un 

recurso demasiado fácil. Los ejemplos, no obstante, son abundantes: 

 

-Para referirse a la quinta victoria consecutiva de Lance Armstrong en el Tour de 

Francia, EL PAÍS (27-VII-03) utilizó: 
Terminatour 5 

 

-En el siguiente ejemplo perteneciente a otra edición de EL PAÍS (30-III-03), la 

referencia literaria es clara: 

 
4 Van Dijk  (1990, 201-208) ha señalado las siguientes etapas en la comprensión de la noticia: 
a) Percepción y atención 
b) Lectura 
c) Decodificación e interpretación 
d) Representación en la memoria episódica 
e) Formación, usos y actualización de modelos situacionales 
f) Usos y cambios del conocimiento social general y de las creencias. 
5 Según el Libro de estilo de EL PAÍS (1990, 45), “Los reportajes aligeran las páginas del periódico y dan 
un contrapunto a la trágica actualidad diaria”. 
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La sombra de Irak es muy alargada 

 

 

 

V. EL USO DE LOS TITULARES EN EL AULA DE ESPAÑOL LENGUA 

EXTRANJERA 

Las posibilidades de utilizar titulares en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras son numerosísimas. En el siguiente apartado ofreceremos una tipología de 

actividades que pueden desarrollarse en el aula. 

La clasificación por niveles que ofrecemos es meramente orientativa, nos hemos 

limitado a agrupar actividades que consideramos más fáciles de desarrollar en un 

determinado nivel, pero teniendo siempre en cuenta las dificultades lingüísticas del 

material elegido. 

 

ELEMENTAL/INTERMEDIO 

-Escribir frases con palabras extraídas de títulos 

-Ordenar las palabras de un título previamente desordenado 

-Dividir varios títulos por la mitad, desordenarlos y pedir al alumno que busque las 

correspondencias 

-Hacer corresponder títulos con antetítulos o subtítulos 

-Hacer corresponder titulares con entradas 

-Clasificar títulos según las secciones del periódico: Internacional, Deportes, 

Economía... 

-Asociar fotos y títulos 

-Dar un titular y predecir el vocabulario de la noticia 

-Relacionar palabras de títulos con  posibles sinónimos 

-Hacer hipótesis sobre el contenido de la noticia correspondiente a un título 

 

INTERMEDIO/AVANZADO 

-Relacionar un título con un posible contenido de la noticia 

-Completar títulos con uno o varios huecos: con o sin opciones 
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-Crear un título con un número determinado de palabras que coincide con las del  

original 

-Escribir un título con una palabra determinada 

-Escribir un titular para una noticia corta 

-Clasificar títulos según sus características estructurales o estilísticas 

-Clasificar titulares según pertenezcan a noticias o reportajes 

-Discutir el significado de títulos ambiguos 

-Reescribir títulos ambiguos 

-Transformar un título enunciativo en un título-motor. 

-Redactar la entrada de una noticia a partir de su titular. 

-Escribir un titular a partir de distintos datos sobre una noticia 

-Traducir y comparar títulos de distintas lenguas 

-Comparar y clasificar titulares de portada y titulares de interior 

 

El desarrollo de todas estas actividades en el aula facilita la práctica de las cuatro 

destrezas lingüísticas y contribuye a su integración. Si se opta por un desarrollo 

individual de dichas actividades aparecen involucradas sólo las destrezas escritas, si se 

escoge la dinámica de grupo, indudablemente aparecen las destrezas orales. 

 

 

VI. UN EJEMPLO DE ACTIVIDAD 

A continuación damos cuenta de un ejemplo de actividad con titulares 

desarrollada en una clase de español lengua extranjera multilingüe, en un contexto de 

inmersión y con alumnos de un nivel intermedio alto. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se optó por elegir 20 Minutos, uno de los diarios 

gratuitos distribuidos en Madrid y al que los alumnos tienen fácil acceso. Se trata de un 

periódico conocido y leído frecuentemente por estudiantes extranjeros que recoge lo 

más destacado de la actualidad diaria en noticias cortas (el periódico puede leerse por 

completo durante un trayecto en tren o metro inferior a treinta minutos, como su propio 

nombre indica) . 
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La actividad consistía en crear un título con diferentes grados de control para tres 

noticias distintas. Se repartió a los alumnos una hoja con las tres noticias fotocopiadas y 

encabezadas por una línea en la que debía escribirse el título, una vez leído el texto. A 

continuación, se repartió otra fotocopia con las mismas noticias encabezadas por una 

palabra que debía aparecer obligatoriamente en el título que crearan. Por último, se les 

ofreció una tercera hoja para crear un título con un determinado número de palabras que 

coincidía con el título original6. 

 

Los títulos originales eran: 

 

b) TIERRA:___________________________________ 

 

2. LA DONACIÓN DE SANGRE MÁS DULCE8 

a) __________________________________________ 

c) ______   ______  ______  _______   _______  ______ 

3. Dos ediles de Pinto a puñetazo limpio en pleno Ayuntamiento 

                                                          

     1.  Mil familias en tierra de nadie7 

a) __________________________________________ 

c) ______   ______  ______  _______   _______  ______ 

b) DULCE:___________________________________ 

 

a) _____________________________________________ 

b) PUÑETAZO: __________________________________ 

c) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ 

 

Los titulares más creativos y auténticos se dieron en la primera parte de la actividad, 

donde los alumnos tenían absoluta libertad en su expresión. Veamos algunos ejemplos: 

 
6 Antes de repartir las fotocopias, se realizó una pre-actividad oral en la que los alumnos hablaron sobre la 
lectura de periódicos en general, sus diarios preferidos y las diferencias entre la prensa internacional. Se 
comentó igualmente la definición de titular y sus características. 
7 La noticia trata el conflicto sobre la adscripción a Madrid de una serie de viviendas del municipio de 
Rivas-Vaciamadrid. 
8 La noticia trata la propuesta de Cruz Roja de donar sangre a cambio de un helado. 
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1. Un problema de frontera 

¿Ripenses o madrileños? 

 Se necesita frontera 

3000 familias de segunda clase en Covibar 

2. El helado salvavidas 

Helado por sangre 

3. Política a puñetazos 

Políticos de pocas palabras 

 

La segunda parte de la actividad ( crear el título con una palabra determinada) 

produjo resultados diversos en la autenticidad y creatividad del título: 

1. Extranjeros en su propia tierra 

Su tierra está cerca, pero también muy lejos 

2. Donar sangre es dulce 

¿Te gusta dulce? ¡Dona sangre! 

Algo dulce para algo rojo 

Un dulce intercambio 

3. Puñetazos entre políticos 

Política a puñetazos 

 

La última parte ofreció bastantes dificultades a los estudiantes por la necesidad 

de rellenar todos los huecos, especialmente en el caso del título compuesto por diez 

palabras. Algunos de los títulos resultaban muy forzados, incluían juicios de valor o 

respondían más a las características del eslógan que a las del título: 

 

1. La M-50 obstaculiza a los comunitarios   

2. Estudiantes pagan por helado con sangre 

Estudiantes felices por los grandes dulces 

Dona sangre, dona la vida 

3. Las diferencias políticas entre dos hombres les llevan al hospital 

Tienen que gobernarnos y, sin embargo, se comportan como niños 
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VII. CONCLUSIONES 

Con este trabajo hemos pretendido únicamente acercarnos al concepto de titular 

de prensa y a su aprovechamiento en la enseñanza-aprendizaje del español lengua 

extranjera. Como componente de la estructura del discurso periodístico, su papel resulta  

clave dentro del proceso de lectura de la prensa y facilita el desarrollo de la lectura 

extensiva. Se configura además como un material didáctico de fácil acceso y muy 

cercano a la realidad del alumno. Finalmente, la diversidad de actividades aplicables 

permite la práctica e integración de todas las destrezas lingüísticas. 

 

JORQUES, D.- (2000) Discurso e información. Estructura de la prensa escrita. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz: Cádiz. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
EL PAÍS- (1990) Libro de estilo. Ediciones EL PAÍS: Madrid. 
GRIJELMO, A.- (2001) El estilo del periodista. Taurus: Madrid. 

SANDERSON, P.- (1999) Using Newspapers in the classroom. Cambridge University Press: Cambridge. 
VAN DIJK, T.A.- (1988) News Analysis. Case Studies of International and National News in the Press. 

Laurence Erlbaum Associates, Publishers: Hillsdale, New Jersey. 
 

665 
 
 


	Nueva búsqueda/Inicio
	Actas del congreso siguiente
	Actas del congreso anterior
	Artículo siguiente
	Artículo anterior
	Actas Congresos de ASELE (I-XVI)
	I Congreso. Español como lengua extranjera: Aspectos generales
	II Congreso. Español para extranjeros: Didáctica e investigación
	III Congreso. El español como lengua extranjera: De la teoría al aula
	IV Congreso. Problemas y métodos en la enseñanza del español como lengua extranjera
	V Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera I
	VI Congreso. Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera II
	VII Congreso. Lengua y cultura en la enseñanza del español a extranjeros
	VIII Congreso. La enseñanza del español como lengua extranjera: Del pasado al futuro
	IX Congreso. Español como lengua extranjera: Enfoque comunicativo y gramática
	X Congreso. Nuevas perspectivas en la enseñanza del español como lengua extranjera
	XI Congreso. ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros
	XII Congreso. Tecnologías de la información y de las comunicaciones en la enseñanza del ELE
	XIII Congreso. El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad
	XIV Congreso. Medios de comunicación y enseñanza del español como lengua extranjera
	XV Congreso. Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: Deseo y realidad
	XVI Congreso. La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera

	XIV Congreso. Medios de comunicación y enseñanza del español como lengua extranjera
	Cubierta anterior y primeras
	Índice
	Presentación
	HUMBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Poder mediático y autoridad lingüística
	M.ª VICTORIA ROMERO GUALDA. El aula seducida: medios de comunicación  y enseñanza de ELE. Revisión y propuestas.
	GONZALO SANTONJA GÓMEZ-AGERO. «Romance» con ruptura
	LAURA ALBANESI. La integración de la radio y la televisión en el aula de ELE
	JULIO BORREGO NIETO. Norma hispánica y normas regionales en los medios de comunicación
	JOSÉ RAMÓN MORALA RODRÍGUEZ. Variantes del español en la red
	HERMÓGENES PERDIGUERO VILLARREAL. Innovación léxica en la prensa
	ROSALIE SITMAN. Más allá de la información: la prensa en la enseñanza de ELE
	M.ª DOLORES ALONSO-CORTÉS FRADEJAS. Otros medios de comunicación, otras perspectivas sobre el enfoque por tareas
	JOSÉ ANTONIO CAMPOS. «E-learning» e internet como herramientas de autor para profesores de español
	PILAR LLORENTE TORRES, ANA HERMOSO GONZÁLEZ y ALEJANDRA AVENTÍN FONTANA. Nuevos rumbos: técnicas y habilidades para un navegante
	GONZALO MARTÍNEZ CAMINO, TOMÁS LABRADOR GUTIÉRREZ. Enseñar el uso de los marcadores del discurso a través de los anuncios de televisión
	MOSTAFA AMMADI y MOHAMED EL-MADKOURI MAATAOUI. La actualidad en el aula ELE como recurso didáctico para marroquíes. Del manual a los medios de comunicación
	MARTA BARALO OTTONELLO. Los medios de comunicación y la falta de consistencia del «input» gramatical para el español no nativo: lo que ocurrió y lo que ocurría
	TERESA BASTARDÍN CANDÓN. Variantes dialectales y medios de comunicación
	M.ª AUXILIADORA CASTILLO CARBALLO. ¿Interferencia de los medios de comunicación en la enseñanza de L2?
	F. JAVIER DE COS RUIZ. Gramática y medios de comunicación en la enseñanza del ELE: centro y periferia de las construcciones impersonales con «se»
	OLGA CRUZ MOYA y DIEGO OJEDA ÁLVAREZ. El componente intercultural en los anuncios publicitarios o cómo vender gazpacho en Finlandia
	CARMELA DOMÍNGUEZ CUESTA y TERESA MEJUTO URRUTIA. Tecnologías de la información y la comunicación: posibilidades para abrir el mundo escolar del español hacia el exterior
	ANA LÚCIA ESTEVES DOS SANTOS. La preparación de estudiantes a partir de textos periodísticos para la prueba de español de los exámenes de selectividad en universidades brasileñas
	CLÁUDIA CRISTINA FERREIRA. Medios de comunicación en manuales didácticos en enseñanza / aprendizaje de ELE
	JUAN MANUEL GARCÍA PLATERO. Medios de comunicación y aprendizaje de vocabulario. Algunas reflexiones sobre la adquisición de competencia léxica
	M.ª DEL CAMINO GARRIDO RODRÍGUEZ. El español coloquial en la enseñanza de ELE: utilización de los medios de comunicación
	MANUELA GONZÁLEZ BUENO.  Donde digo «coche» digo «carro»
	LUIS GUERRA SALAS y M.ª ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ. Español de los medios de comunicación: aspectos de disponibilidad léxica
	YOLANDA HUAÑEC PADILLA. Desconocimiento por parte de los medios de comunicación de la realidad lingüística y educativa del Perú rural
	ISABEL IGLESIAS CASAL. Lengua y medios de comunicación: sobre gazapos, disparates y otros infortunios
	SHEILA LUCAS LASTRA. «Querido doctor asesora». Estudio comparativo de tres modalidades de consultorio periodístico y aplicación a la enseñanza de español como L2
	ARÁNZAZU MAESTRO ALEJOS. Los medios de comunicación: el gran canal de «documentos reales» en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español lengua extranjera
	F. MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍN. Medios de comunicación y acento prosódico. Razones históricas de una ruptura de la norma
	INMACULADA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Tecnologías de la comunicación y estilos de aprendizaje
	SILVIA NICOLÁS MUÑOZ. Las tareas y los medios de comunicación en el aula de español: Internet, radio y tradición cuentística de carácter oral,
	MARIA EUGÊNIA OLIMPIO DE OLIVEIRA SILVA. Los medios de comunicación como tema conducente al aprendizaje de la fraseología
	LUISA C. PÉREZ SOTELO. Cómo incrementar el vocabulario durante el aprendizaje de lengua extranjera mediante charlas electrónicas
	SARA ROBLES ÁVILA. La publicidad o el arte de persuadir con la palabra: claves lingüísticas y aplicaciones didácticas en ELE.
	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y NOELIA GONZÁLEZ VERDEJO. «¡Quéjate!». Una experiencia didáctica en la enseñanza de español a inmigrantes
	ANA ESTHER RUBIO AMIGO. Los medios de comunicación en el aprendizaje de intrusismos léxicos
	ESTÍBALIZ SÁNCHEZ RONDÓN. ¿Información o manipulación? La utilización de la prensa, la radio y la publicidad en unas elecciones municipales y su aplicación al aula de ELE
	ANA MARÍA SCHWARTZ. La enseñanza de lenguas extranjeras a través de contenidos: Una estrategia didáctica para cursos de ELE de nivel intermedio-alto
	DOLORES SOLER ESPIAUBA. De la posguerra española al conformismo actual con «El País» y la SER
	ANA MARÍA AGUILAR LÓPEZ. La prensa: punto de partida para la lectura y desarrollo de la expresión escrita
	ADJA BALBINO DE AMORÍM BARBIERI DURÃO. ¡Los tebeos en pantalla! El empleo del «tebeo» en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera
	JOSÉ COLOMA MAESTRE. Textos breves en ELE: una trepidante vía
	ANTONIO DÍEZ MEDIAVILLA y JOSÉ RAMÓN BERNABEU MAS. Las TICs en procesos de consolidación de las competencias lectora y literaria en alumnos de nivel superior de ELE
	TERESA FERNÁNDEZ ULLOA. El uso de artículos periodístico-literarios de actualidad para la explicación de recursos retóricos y coloquiales: un ejemplo de Pérez Reverte
	PAULA GOZALO GÓMEZ. Los titulares de prensa en el aula de español lengua extranjera. Propuestas didácticas
	CARMEN GUILLÉN, INMACULADA CALLEJA y M.ª LUZ GARRÁN. El manifiesto publicitario de base en la enseñanza del español como lengua extranjera
	GRACE L. JARVIS. El estudiante como reportero: el uso de la entrevista y los medios de comunicación en una clase de lengua en el extranjero 
	CARMEN LLAMAS SAÍZ. La enseñanza de los marcadores del discurso en la clase de ELE: explotación de los textos periodísticos de opinión
	ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. La enseñanza de la traducción en estudiantes de ELE: el uso de la prensa como caso práctico
	CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PASAMAR. Aprovechamiento didáctico de las constantes lingüísticas de la narración en la noticia
	MERCEDES PÉREZ FELIPE. Los mensajes de texto a móviles y su presencia en los medios de comunicación: caracterización y sugerencias para la explotación en el aula
	ROSARIO PORTILLO MAYORGA. El debate como pretexto: la influencia de los medios de comunicación en el español escrito
	MARÍA PRIETO GRANDE. La prensa en el nivel elemental
	BEGOÑA SÁEZ MARTÍNEZ. La reseña literaria en el aula de ELE
	MARÍA SANZ NIETO. El texto escrito como medio de comunicación. La descripción en la clase de ELE
	ANTONIO UBACH MEDINA. Literatura y prensa: un recurso combinado para el aula de ELE
	DANIEL ZUBÍA FERNÁNDEZ. Juan Goytisolo en el aula de ELE
	MIGUEL ÁNGEL AIJÓN OLIVA y NATIVIDAD HERNÁNDEZ MUÑOZ. La enseñanza de la variación situacional a través del lenguaje radiofónico
	MARÍA CECILIA AINCIBURU. Mira quién habla. El informativo económico en el aula ELE
	RENAD AL-MOMANI. La comprensión comunicativa y el rasgo paralingüístico que ofrece el vídeo para la dinámica docente y para la enseñanza del español en Jordania
	ÁLVARO BALIBREA CÁRCELES. La enseñanza de los marcadores del discurso oral a través de textos publicitarios audiovisuales en clase de ELE
	DIANA BERBER IRABIEN DE RAIKO y MARJAANA LAAKSONEN. ELE y traducción audiovisual
	GIOVANNI BRANDIMONTE. El soporte audiovisual en la clase de ELE: el cine y la televisión
	JORGE GARCÍA MATA. La autenticidad de los materiales de enseñanza-aprendizaje y el uso de los medios de comunicación audiovisuales en la clase de ELE
	TERESA GIL GARCÍA y CLARA MIKI KONDO. Periódicos gratuitos en el aula: planificación de la enseñanza del léxico
	GLADYS GONZÁLEZ ALONSO. El laboratorio multimedia para la utilización de los medios de comunicación en la enseñanza de ELE
	VERÓNICA GRANDE RODRÍGUEZ y MERCEDES RUEDA RUEDA. Medios de comunicación e inmigración: una propuesta de interculturalidad
	LUCÍA I. LLORENTE. «Noticias locales», programa de servicio a la comunidad
	MARÍA DEL ROSARIO LLORENTE PINTO. De la televisión al cuaderno: los nexos causales en ELE
	PILAR LLORENTE TORRES y CINTIA FIORILLO. Falsas apariencias
	GEANE MARIA MARQUES BRANCO SANCHES y ADJA BALBINO DE AMORIM BARBIERI. La televisión y la enseñanza de español como lengua extranjera en Brasil. ¿Por qué no?
	ANA M.ª RUIZ MARTÍNEZ. Norma y usos en el español de los medios de comunicación social: el caso concreto de la radio española
	M.ª EMILIANA RUIZ SAN EMETERIO. «Para todos»: la publicidad en la clase de español
	MARÍA SIMARRO VÁZQUEZ. Comedias televisivas dobladas para la clase de ELE. Una muestra: «Friends» 
	NORA VALENTI TOLEDO. La integración de destrezas: una experiencia en el aula multimedia
	CARMEN BLANCO SARALEGUI. Prensa diaria en internet: acercamiento a la unidad y diversidad del español
	MARIANO FRANCO FIGUEROA. La enseñanza digital del español como lengua extranjera, ¿nuevos métodos o nuevos medios?
	JAIME IBÁÑEZ QUINTANA. Materiales en Internet para la clase de español como lengua extranjera
	ANTONIO MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ. Los periódicos digitales hispanos: ejemplos de la unidad y diversidad de la lengua española
	SUSANA LORENZO ZAMORANO. Pedagogía virtual en dos universidades británicas
	CONCHA MORENO GARCÍA. Tu correo, mi correo, ¿qué sabemos la una de la otra? Análisis del correo electrónico como paso previo a propuestas de expresión escrita.
	JOSÉ MANUEL OCA LOZANO. Los anuncios publicitarios de internet para la enseñanza de ELE
	AHMED OUNANE. Internet: entre el uso y el abuso
	SUSANA PUEYO. Empleo de una plataforma «on line» para la integración de la cultura en el proceso de aprendizaje de ELE
	MILKA VILLAYANDRE LLAMAZARES. La red en torno a Chavela Vargas

	Ayuda
	Ayuda para la barra de herramientas y las búsquedas
	Archivo LÉAME

	Datos de esta publicación

	Logo: 
	CampoTexto: ASELE. Actas XIV (2003). PAULA GOZALO GÓMEZ. Los titulares de prensa en el aula de español lengua extranj...


