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1. Introducción

Esta ponencia compara la metodología y resultados de tres estudios de
investigación sobre el uso del correo electrónico en la clase de lengua extranje-
ra, con el fin de establecer las ventajas y desventajas del uso de este medio en la
habilidad escritora de los sujetos.

La comunicación a través de ordenador se ha introducido en el campo de
la enseñanza de lenguas como una forma innovadora para aumentar el uso de la
lengua extranjera en la clase. Aunque todavía no está extensamente apoyada por
investigaciones experimentales, algunos estudios ya han intentado identificar
rasgos específicos del tipo de lengua generada a través del medio electrónico,
dando así lugar a hipótesis que puedan ser rastreadas en futuras investigaciones
(Warschauer, 1997). Algunos de estos rasgos son: el uso de un mayor número de
funciones lingüísticas, un discurso más efectivo y similar a la lengua oral, ma-
yor participación por parte del alumno y la posibilidad de tener el texto escrito
disponible para controlar la corrección lingüística. Además, la comunicación a
través de ordenador posibilita el uso de intercambios a larga distancia y de usos
de "hypermedia" (González-Bueno, 1998; St. John y Cash, 1995; Wang, 1994;
Warschauer, 1997). Todos estos estudios coinciden en afirmar que estos rasgos
específicos observados son beneficiosos, y concluyen sugiriendo el uso de la
comunicación electrónica en la clase de lengua extranjera.

Los tres estudios particulares que se examinan en esta ponencia tienen en
común el tipo de actividad escritora que realizaron los sujetos: Nos referimos a
los diarios dialogados (del inglés "dialogue journals"). Los diarios dialogados
se utilizaron por primera vez en clases de redacción en inglés como primera
lengua, y después como segunda lengua (ESL). Más tarde se introdujeron con
éxito como una actividad de escritura apropiada para la clase de lengua extran-
jera. Varios estudios han informado sobre los beneficios de esta actividad (Bar-
ba, 1993; Martínez-Lage, 1993; Peyton y Reed, 1990; Peyton, Staton, Richardson
y Wolfram, 1990): Los estudiantes establecen un diálogo escrito con el instruc-
tor sobre cualquier tema que ellos elijan. De esa manera se provee al alumno de
una audiencia muy específica y de un propósito para la comunicación, elemen-
tos que, según el modelo de proceso cognitivo de escritura desarrollado por
Flower y Hayes (1981), son componentes imprescindibles del proceso de escri-
tura. Las respuestas del instructor son modelos de lengua auténtica y correcta,
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de manera que al parafrasear lo que el alumno escribe se le provee
automáticamente de efecto correctivo. Al mismo tiempo, el alumno tiene la ven-
taja de comunicarse en un ambiente relajado, manteniendo un formato
conversacional. Tradicionalmente, los diarios dialogados consisten en una acti-
vidad que tiene lugar en el aula, usando papel y lápiz. Cuando se usa el medio
electrónico para llevar a cabo esta actividad, se observan beneficios adicionales,
incluyendo aquéllos que se habían observado en otros tipos de comunicación
por ordenador, ya mencionados anteriormente.

Los tres estudios que se describen a continuación observaron la lengua
producida en diarios dialogados a través del correo electrónico. Sin embargo,
cada estudio tiene características de diseño diferentes, y se enfoca en diferentes
aspectos de la habilidad escritora desde el punto de vista de la aptitud lingüísti-
ca, cuyos criterios subyacentes son identificados por ACTFL como: funciones
del lenguaje, contexto/contenido, corrección y tipo de texto (Buck, Byrnes y
Thompson, 1989). Esta circunstancia nos permite aunar las distintas conclusio-
nes para obtener una visión más completa de lo que es el efecto del uso del
correo electrónico en la escritura en lengua extranjera.

2. Primer estudio

El primer estudio experimental fue realizado por Wang (1994), quien ob-
servó la escritura de aprendices de inglés como segunda lengua (ESL) al compa-
rar los mensajes escritos vía correo electrónico por un grupo experimental, con
los producidos por un grupo control vía papel y lápiz. El diseño experimental de
Wang consistió en dos grupos de seis y cuatro alumnos respectivamente. Los
sujetos eran estudiantes asiáticos de inglés como segunda lengua (ESL) de nivel
intermedio-alto. Aunque la participación no era obligatoria, los sujetos escribie-
ron mensajes a su instructora todos los días. Los resultados demuestran que el
uso del medio electrónico proporcionó ventajas sobre el de papel y lápiz: Los
estudiantes que usaron el correo electrónico para escribir sus mensajes escribie-
ron más, hicieron más preguntas, usaron más funciones lingüísticas, y adopta-
ron un tono más conversacional que el del grupo control, que usó papel y lápiz.
Algunas de estas características ya habían sido observadas en interacciones a
través de ordenador en lengua materna (Ferrara, Bruner y Whittemore, 1991;
May ñor, 1994), y también fueron observadas en el español producido por los
sujetos del segundo estudio, el cual se describe a continuación.

3. Segundo estudio

El segundo estudio es de González-Bueno (1998), el cual consiste en un
análisis cualitativo de la escritura producida en diarios dialogados vía correo
electrónico por estudiantes de español como lengua extranjera de segundo se-
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mestre. Este segundo estudio carece de diseño experimental en cuanto que se limi-
ta a observar las características del discurso en español producido por un grupo de
estudiantes, sin compararlo con ningún grupo control. Aun así, las conclusiones
de este análisis sirven para cotejarlas con las de los otros dos estudios.

González-Bueno (1998) identificó varios rasgos que caracterizan la lengua
producida a través de diarios dialogados vía correo electrónico, a saber: (a) una
mayor cantidad de lengua; (b) más variedad de temas y de funciones lingüísticas
(por ejemplo, mayor número de preguntas y de marcadores de distribución de dis-
curso); (c) un nivel más alto de corrección gramatical (al menos al principio del
curso); (d) mayor similitud con la lengua hablada; (e) mayor número de interacciones
iniciadas por los mismos sujetos (en vez de por la instructora); y finalmente (f) un
mayor uso de lenguaje expresivo. Aún más, en los casos en que los sujetos tuvieron
acceso a ordenadores en casa, estos escribieron mensajes más largos y discutieron
temas más personales y alejados del usual contexto académico.

5. Tercer estudio

En el trabajo de investigación realizado por González-Bueno y Pérez
(1999) se observó el efecto del uso de los diarios dialogados a través del correo
electrónico en la lengua generada durante un curso por estudiantes de tercer
semestre de español. El objetivo primordial fue cuestionar la mejora de la gra-
mática y del léxico y observar el incremento de la cantidad de lengua (en térmi-
nos de número de palabras). También se observó el progreso de los estudiantes
a través del semestre comparando el primer mensaje con el último. La investiga-
ción fue de carácter experimental y se llevó a cabo en un instituto de educación
superior en la región central de los Estados Unidos. Los estudiantes fueron divi-
didos en dos grupos: control y experimental, con 15 estudiantes en cada grupo.

Los resultados indicaron lo siguiente:

a. Con respecto a la cantidad de palabras, el grupo experimental produjo
un número significativamente más alto que el grupo control. El análi-
sis estadístico indicó una diferencia significativa al nivel .05 (F
(8,21)=.03.

b. Con respecto a la corrección (el número de errores gramaticales y de léxi-
co), los resultados indicaron que las diferencias entre ambos grupos no
eran significativas en cada una de las variables dependientes. Cabe men-
cionar que el grupo experimental cometió menos errores de léxico que el
grupo control, mientras que éste cometió menos errores de gramática.

c. Los resultados estadísticos demostraron no haber diferencias signifi-
cativas entre los dos grupos con respecto al progreso de los estudian-
tes durante el semestre. Es decir, no hubo ninguna mejora significativa
entre el primer mensaje y el último.
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Con el objeto de complementar los resultados cuantitativos, se realizó
una encuesta entre los participantes de ambos grupos. El cuestionario requería
las opiniones de los participantes sobre la eficacia de la técnica de diarios dialo-
gados. Aunque es difícil realizar una analogía entre ambos grupos, se observó
que el grupo de correo electrónico disfrutó más de la actividad de diarios dialo-
gados que el grupo de papel y lápiz. Es importante anotar, sin embargo, que el
grupo experimental tuvo mucho más entusiasmo a pesar de tener que dirigirse a
un centro de cómputo o a una oficina para enviar sus mensajes, en caso de no
tener ordenador en casa, que fue lo que le sucedió a la mayoría. La mayor parte
de los estudiantes del grupo experimental escribían en días de semana y por las
tardes, especialmente antes de su clase.

6. Discusión y conclusiones

Si comparamos los resultados de los tres estudios descritos anteriormen-
te, veremos que, aunque existen coincidencias en sus conclusiones, existen tam-
bién disparidades, entre otras razones, porque el objetivo del análisis fue dife-
rente en cada uno de ellos. Retomando de nuevo el concepto de los criterios
subyacentes a la aptitud lingüística, podemos ver que las conclusiones de los
tres estudios se relacionan en mayor o menor grado con cada uno de dichos
criterios. Nuevamente, estos criterios son: a) funciones; b) contexto/contenido;
c) corrección, y d) tipo de texto (referido a la cantidad de lengua: frases sueltas,
oraciones, párrafos, y discurso extendido). La corrección, a su vez, definida como
la aceptabilidad, calidad y precisión del mensaje, incluye factores tales como la
fluidez, la gramática, el vocabulario, la competencia pragmática y
sociolingüística.

6.1. Primer estudio

Los resultados de Wang (1994) están relacionados con los siguientes cri-
terios:

Funciones: El grupo de correo electrónico hizo más preguntas y usó
más funciones lingüísticas.
Corrección (respecto a la "competencia pragmática/sociolingüística"):
El grupo de correo electrónico adoptó un tono más conversacional que
el grupo control.
Tipo de texto: Los sujetos que usaron el correo electrónico produjeron
mensajes más largos que los que usaron papel y lápiz.
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6.2. Segundo estudio

Los resultados de González-Bueno (1998) están relacionados con los si-
guientes criterios:

- Funciones: Se observó que todos los sujetos de este estudio, que usa-
ron el correo electrónico, generaron más funciones lingüísticas de las
que se habían observado anteriormente en otros grupos que no usaron
este medio.

- Contenido: Estos sujetos trataron más variedad de temas y, en aque-
llos casos en que tuvieron acceso a ordenadores en casa, escribieron
mensajes sobre temas más personales.

- Corrección (gramática): Demostraron un nivel más alto de corrección
gramatical.

- Corrección (competencia pragmática/sociolingüística): El discurso pro-
ducido tenía mayor similitud con la lengua hablada, los sujetos usaron
un lenguaje más expresivo y ellos mismos iniciaron interacciones con
más frecuencia.

- Tipo de texto: Produjeron una mayor cantidad de lengua.

6.3. Tercer estudio

Los resultados de González-Bueno y Pérez (1999) están relacionados con
los siguientes criterios:

- Corrección (gramática y léxico): La versión electrónica de los diarios
dialogados no mostró ninguna ventaja en cuanto a la corrección gra-
matical y léxica sobre la versión de papel y lápiz.

- Tipo de texto: La versión electrónica de los diarios dialogados tuvo un
efecto positivo en la cantidad de lengua generada.

7. Conclusiones

Los resultados de estos tres estudios parecen indicar que el uso de los
diarios dialogados mediante el correo electrónico demuestra un efecto positivo
en el desarrollo de la escritura en lengua extranjera desde el punto de vista de
aptitud lingüística. El segundo y tercer estudio discrepan en cuanto al efecto del
medio electrónico en la corrección gramatical: González-Bueno (1998) observó
que la corrección gramatical mejoró, pero esta observación se basa en datos del
principio del estudio; la misma autora afirma más tarde que a medida que el
curso avanzaba y los estudiantes intentaban estructuras más complicadas, la
corrección gramatical disminuía. Hay que tener en cuenta que este estudio no
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tiene un diseño experimental y consecuentemente las observaciones son
impresionistas. Por otro lado, el tercer estudio indica que la corrección gramati-
cal y léxica no mejoran con el uso del correo electrónico.

Como conclusiones generales se puede afirmar que el uso de diarios dia-
logados a través de correo electrónico ayuda al desarrollo de la composición
escrita en términos de discurso, es decir, mejora el uso de funciones del lengua-
je, contenido, competencia pragmática/sociolingüística y facilita el incremento
de lengua. Sin embargo, el medio electrónico no parece tener un efecto positivo
en la corrección gramatical o léxica. Van Patten (1996) sugiere que para desa-
rrollar y mejorar la gramática y el léxico, es necesario usar técnicas de procesaje
lingüístico consistentes en ejercicios controlados que requieran atención a la
forma con el objeto de procesar el contenido. Los diarios dialogados no ofrecen
esta oportunidad.

Con respecto a aspectos no puramente lingüísticos, los tres estudios con-
cluyeron que el uso del medio electrónico produjo un efecto positivo en la par-
ticipación activa de los estudiantes, la actitud hacia la lengua de estudio, la rela-
ción personal con los instructores y el uso del Internet como herramienta de
aprendizaje fuera del aula. Es más, en los tres casos se observó que los estudian-
tes se sienten más relajados cuando escriben delante de un ordenador que en una
sala de clase con un instructor al frente. El correo electrónico es un medio de
comunicación que sobrepasa los límites del tiempo y el espacio y que permite
que los diarios dialogados se conviertan en una tarea escrita ideal para la clase
de lengua extranjera.

Por lo tanto, se sugiere que los instructores de E/LE incluyan, en la medi-
da de lo posible, el uso del correo electrónico como complemento a las activida-
des de escritura tradicionales de clase, teniendo en cuenta que esta actividad
puede ayudar a mejorar los aspectos de discurso, pero no necesariamente la
corrección gramatical y/o léxica, para lo cual se necesita utilizar ejercicios más
controlados.
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