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Resumen: La transformación histórica de Internet desde la web 1.0 a la web 2.0 ha originado una 

nueva red centrada en las personas, “legible, escribible y social”, caracterizada por ser altamente 

participativa, interactiva, personalizada, colectiva y demás, capaz de integrar la subjetividad 

individual y la sociabilidad, lo que a su vez ha acelerado un cambio de paradigma respecto 

a la tecnología educativa de idiomas, que ha dejado de considerarse un “complemento de la 

enseñanza” para  convertirse en un “soporte del aprendizaje”: el estudio de segundas lenguas 

dispone así en la era post-pandémica de un espacio que permite la interacción personal, el 

aprendizaje independiente y el colaborativo. Este artículo sostiene que las redes sociales son útiles 

para el aprendizaje de segundas lenguas en virtud de tres aspectos: en primer lugar, transcienden 

las limitaciones del tiempo y el espacio físicos, proporcionando un entorno amplio, diverso y 

real para la práctica y la comunicación lingüística, contribuyendo a la construcción identitaria 

de los estudiantes y enriqueciendo su experiencia psicológica social e intercultural; en segundo 

lugar, contribuyen a supervisar y evaluar tanto el proceso como los resultados del aprendizaje 

de idiomas, y al desarrollo de habilidades propias; en tercer lugar, son capaces de integrar el 

aprendizaje en línea con el presencial,  aprovechando plenamente las ventajas de la educación 

formal e informal, lo cual promueve la adquisición de competencias lingüísticas y comunicación 

intercultural. Además, argumentamos que el rápido desarrollo de la inteligencia artifi cial, 

la computación en la nube, el big data y las redes móviles impulsará el aprendizaje social de 

idiomas, siempre y cuando sea capaz de combinar las ventajas de la educación presencial con 

la educación en línea, una tendencia creciente que en la era post-pandémica ayudará a resolver 

ciertos problemas inherentes a las redes sociales, tales como el “microaprendizaje”, el “aprendizaje 

superfi cial” y el “aprendizaje fragmentado”, contribuyendo así a una mayor integración entre las 

redes sociales y la adquisición de idiomas.

* Este artículo forma parte de una investigación realizada en la Academia China de Ciencias Sociales 

(número de proyecto: 09BYY075).
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Introducción

En 2020, la epidemia de coronavirus que asoló al mundo entero tuvo un gran impacto 
en la enseñanza global de idiomas, acelerando un cambio de paradigma hacia un mod-
elo de educación en línea. Las prácticas y la investigación en este ámbito, centradas al 
principio en la creación de programas y recursos educativos como medida de urgencia, 
han propiciado, dada su prolongación, en la normalización de esta nueva modalidad. 
En consecuencia, ésta debería dejar de concebirse como una mera “respuesta de emer-
gencia”, y pasar a implementarse como un recurso sostenible a largo plazo, es decir, 
avanzar desde el currículo y los recursos propios de la web 1.0 al aprendizaje en línea 
autodirigido basado en la web 2.0. En esta dirección, este artículo sugiere formas de 
integrar las redes sociales en el aprendizaje en línea de idiomas. 

1. Redes sociales: de la web 1.0 a la web 2.0 

En la última década, Internet ha evolucionado desde la era web 1.0 a la era web 2.0, 
es decir, del modelo de navegación HTML al modelo de redes sociales, un sistema más 
rico, conectado e instrumental (Yang Min y Lu Chenglin 2008). En comparación con 
el tradicional modelo de información unidireccional servidor-usuario, la descentral-
ización y las redes son las características más prominentes del nuevo modelo (O’Reilly, 
2005; Boyd y Ellison, 2007). Según la defi nición de Wikipedia1, una red social es un 
espacio computacional que se basa en teorías y tecnologías de la web 2.0, y que produce, 
gracias a la capacidad de crear, compartir e intercambiar cualquier tipo de contenido 
-información, ideas, imágenes o vídeos- una comunidad virtual. En otras palabras, las 
redes sociales han propiciado un Internet centrado en las personas, “legible, escribible 
y social”, caracterizado por ser altamente participativo, interactivo, personalizado, col-
ectivo y demás, una red capaz de integrar la subjetividad individual y la sociabilidad, 
y que sirve de plataforma para la interacción interpersonal y el aprendizaje tanto inde-
pendiente como colaborativo en nuestra era. Duff  (2007) resume cinco características 
comunes a los distintos tipos de redes sociales: (1) los usuarios pueden crear una página 
de inicio personal; (2) encontrar personas que comparten sus intereses en línea; (3) las 
relaciones entre amigos son abiertas o semipúblicas; (4) los amigos pueden compartir 
contenidos entre sí; y (5) los amigos forman comunidades en línea. Reilly (2006) se 
refi ere a la participación de los usuarios, la apertura y los efectos de red como los tres 
pilares de las redes sociales.  

Con la creciente sofi sticación de la tecnología informática y de redes, la connotación, 
extensión y función del soft ware de red social han cambiado radicalmente. En cuanto 
a la forma de interacción, las redes sociales permiten comunicación uno a uno (men-
sajería instantánea, etc.), comunicación uno a muchos (blogs, podcasts, marcadores 
sociales, etc.), y comunicación muchos a muchos (wikis de web colaborativa, blogs de 
grupo, etc.); y como medios de comunicación interpersonal, no sólo permiten la comu-
nicación basada en texto, sino también en imágenes (Instagram, Pinterest, Flickr, etc.), 
audio (Pandora, Last.fm, etc.), vídeo (Youtube, Vimeo, Bilibili, TikTok etc.) y demás. 
Con el soft ware de redes sociales, podemos interactuar y compartir fácilmente dentro 
de una única plataforma en línea, pero también entre distintas plataformas (Flipboard, 
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etc.), e incluso entre distintos medios a través de servicios de agregación de contenidos 
(Twitter, Facebook, etc., permiten el intercambio entre correo electrónico, mensajería 
instantánea, páginas web personales y dispositivos móviles). La web 2.0 está ahora estre-
chamente vinculada a nuestras vidas y se ha convertido en parte integrante de nuestro 
día a día (Liu Shijuan 2018). 

2. La web social y la transformación de la educación en el siglo 

XXI 

La aparición de la web 2.0 coincide con la llegada del “nativo digital” a la educación. 
Este concepto lo acuñó Marc Prensky (2001), reconocido experto en digitalización y 
gamifi cación educativa, para referirse a una generación que ha nacido en un entorno 
digital, rodeada por ordenadores, videojuegos, reproductores de música, cámaras y telé-
fonos móviles, y que utiliza constantemente tecnologías para intercambiar información 
y relacionarse. Es una generación “siempre conectada” (Baird, Fisher, 2005); su exis-
tencia digital es su forma innata de ser, a diferencia  de aquellos otros que crecieron 
antes del advenimiento de Internet y que son lo que denomina “inmigrantes digitales”. 
Prensky sostiene que frente a estos, los nativos digitales tienen una forma idiosincrásica 
de procesar la información, puesto que prefi eren: realizar varias tareas a la vez en lugar 
de procesarlas de forma lineal; la información multimedia a la textual; la interacción 
colaborativa al aprendizaje independiente; los juegos al trabajo “propiamente dicho”. 
Estas características cognitivas de los nativos digitales pueden resumirse en un tipo de 
aprendizaje multihilo, gráfi co, no lineal, en red, de respuesta instantánea y gamifi cado 
(Prensky, 2001). Esta generación de estudiantes está ahora no sólo adquiriendo cono-
cimientos y experiencia de sus padres, sino también conectada con sus compañeros, 
profesores, familiares e incluso con gente que no conoce a través de ordenadores, dis-
positivos portátiles o wearables, y tiene acceso al mundo en línea para explorar el cono-
cimiento y encontrar la información que precisa, por lo que en cierto sentido aprenden 
más rápido y de forma más efi ciente, e incluso mayores y maestros tienen que aprender 
a su vez de ellos. Tapscott (1998) resume el cambio en la forma de aprender de esta 
nueva  generación en las siguientes ocho características: (1) del aprendizaje lineal al 
multimedia; (2) de la transferencia de conocimientos a la construcción y exploración 
de los mismos; (3) del profesor como centro a la educación centrada en el alumno; (4) 
de la memorización de libros de texto al aprendizaje de cómo aprender buscando;  (5) 
de la educación escolar a la educación permanente; (6) de la educación indiferenciada 
al aprendizaje individualizado; (7) de entender el aprendizaje como una carga a verlo 
como una diversión; (8) de profesores transmisores de conocimientos a facilitadores del 
aprendizaje. 

Tal como señala Prensky (2001), el “mayor problema” que los nativos digitales plan-
tean al ámbito educativo es que la mayoría de docentes, como inmigrantes digitales, 
siguen utilizando un discurso anticuado que en general no cuadra con las caracter-
ísticas cognitivas de esta nueva generación; o en otras palabras, el modelo educativo 
tradicional de “enseñanza-recepción” para la transferencia de conocimientos ya no sat-
isface sus necesidades y estilos. Para ello, deberían por tanto actualizar sus conceptos y 
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sistemas de conocimiento, familiarizarse con la mentalidad de Internet y tener un cierto 
nivel de alfabetización digital en los nuevos medios digitales. Las características de los 
nativos digitales en cuanto a cognición y procesamiento de la información, así como su 
afi nidad natural por las tecnologías digitales, multimedia y redes, los convierten en el 
primer colectivo en acercarse, adoptar, seguir, abrazar y promover las tecnologías web 
2.0. Su aplicación en el ámbito educativo,  por tanto, no supone para ellos ninguna bar-
rera técnica, sino un modelo pedagógico que se adapta perfectamente a sus estilos de 
aprendizaje y características cognitivasi2. 

El cambio de paradigma en la educación global del siglo XXI, centrado en el alumno 
en lugar del profesor, así como en los diversos estilos cognitivos de una nueva gener-
ación de estudiantes y en el rápido desarrollo y uso generalizado de la web 2.0, ha con-
tribuido al avance de la tecnología educativa, haciéndola pasar de ser un “complemento 
de enseñanza” a un verdadero “soporte del aprendizaje”. Los ordenadores y la tecnología 
de internet llevan introduciéndose desde la era de la web 1.0, pero su aplicación sigue 
estando bajo la infl uencia del modelo de enseñanza tradicional, donde el papel de los 
ordenadores en el aula se limita a la presentación del guión del profesor, mientras que la 
web se utiliza principalmente en el Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) del cen-
tro, como por ejemplo WebCT, Blackboard, Desire2Learn, Moodle, etc. Aunque todos 
estos sistemas disponen de módulos para la interacción alumno-alumno o profesor-
alumno, el punto de partida básico para el diseño de las actividades del curso sigue 
estando gestionado por el profesor, y así carece de las cualidades abiertas, participativas 
y de intercambio de la web 2.0, incapaz por tanto de satisfacer las necesidades y el estilo 
cognitivo de aprendizaje de la nueva generación de alumnos (Downes 2005). 

Aunque ciertamente las redes sociales son ante todo herramientas de comunicación 
y entretenimiento sin fi nes educativos específi cos, la aparición de la web 2.0 se produce 
en un momento donde las tecnologías informáticas y de Internet son cada vez más 
sofi sticadas, los dispositivos y terminales móviles están cada vez más extendidos y la 
comunidad educativa mundial comienza a replantearse las defi ciencias del tradicional 
modelo educativo “enseñar-recibir” en un nuevo contexto. La defensa de nuevas formas 
de aprendizaje a través de la participación y la experiencia, la colaboración e interacción 
y la exploración independiente, unidos al atractivo de la naturaleza abierta, interactiva, 
social y participativa de la propia web 2.0, propician su fértil convergencia dando lugar 
al boom educativo del siglo XXI: la era de la Escuela 2.0 o del Aprendizaje 2.0 (Downes 
2005; Lehmann 2007; Redecker et al. 2009; Selwyn 2012).  

3. La integración de las redes sociales con el aprendizaje de idio-

mas 

3.1. Construcción de un entorno de aprendizaje de idiomas basado en redes sociales 

Las redes sociales conforman un ecosistema compartido, abierto, accesible, ubicuo 
y de bajo coste. Este tipo de red “legible, escribible y social” permite a los estudiantes 
acceder y gestionar la información y los recursos de aprendizaje, comunicarse con estu-
diantes de todo el mundo de forma sincrónica o asincrónica, y crear un entorno person-
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alizado, con mayor autonomía y control sobre su propio proceso y estilo de aprendizaje 
(Song, Hui y Tan, 2018). 

Tabla 1  Herramientas de soft ware de redes sociales aplicadas al aprendizaje de idiomas 

Herramientas 

de comuni-

cación

Herramientas 

de publicación

Herrami-

entas de co-

laboración

Herrami-

entas de 

gestión de 

recursos

Herramien-

tas de comu-

nitarias

Herramien-

tas de juego

Comunicación 

instantánea

Email

Blog

Microblogging

Vlog

Wiki

金山文档

Marcadores 

web

Netfl ix

Pinterest

Facebook

Duolinguo

嗨中文

Second Life

Th e Sims

Comuni-

cación en 

tiempo 

real

Comu-

nicación 

asíncrona

Ejecución 

de la en-

trega

Entrada de 

idiomas

Expresión 

lingüística

Comu-

nicación 

intercul-

tural

Gestión 

del cono-

cimiento

Funciones 

de grupo

Leyenda:  Apoyo total       Apoyo parcial

En el ámbito específi co del aprendizaje de idiomas, las redes sociales tienen dos ventajas 

fundamentales para los estudiantes: en primer lugar, las herramientas de comunicación in-

terpersonal, mediante las cuales pueden romper los límites espacio temporales, experimentar 

situaciones lingüísticas de la vida real y comunicarse de forma sincrónica o asincrónica con 

hablantes nativos más allá de las fronteras nacionales. En segundo lugar, las herramientas de 

comunicación social, como blogs y podcasts, les proporcionan instrumentos para colaborar 

entre ellos y construir activamente el conocimiento de la lengua (Li, 2006). Por último, las redes 

sociales les ofrecen un entorno multicultural y multimedia donde pueden aprender idiomas 

adoptando múltiples roles enriqueciendo su experiencia multicultural. Como muestra la Tabla 
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1, algunas de las actividades y elementos más importantes del aprendizaje de idiomas pueden 

lograrse mediante una combinación de herramientas o funciones de la web 2.0 comunes y fáciles 

de usar. Los estudiantes pueden navegar, consultar, leer, comentar, crear, editar y gestionar una 

amplia gama de recursos de aprendizaje de idiomas con solo registrarse e iniciando sesión en 

los portales pertinentes, e interactuar con gente de todo el mundo en entornos comunicativos 

auténticos (Couros 2010; Dabbagh y Kitsantas 2012). En comparación con los cursos tradicio-

nales, tienen más autonomía y capacidad de elección sobre los recursos, estilos, herramientas, 

contenidos, compañeros y el progreso general de su aprendizaje, todo lo cual refl eja la natura-

leza descentralizada de las redes sociales. 

La sociabilidad es la característica más importante de estas redes, que casi siempre incor-

poran  funciones de grupo y comunidad. Esto aumenta enormemente el número de personas 

con las que poder comunicarse, y por tanto amplía el alcance de su comunicación lingüística, 

principalmente mediante herramientas de comunicación instantánea (QQ, WeChat, Skype, 

WhatsApp, etc.) o muros de páginas (Facebook, Douban, etc.) que rompen las fronteras del 

tiempo y el espacio y permiten hablar directamente con otros estudiantes de idiomas e incluso 

con hablantes nativos de todo el mundo, asociaciones lingüísticas que van confi gurando comu-

nidades de aprendizaje de idiomas a través del diálogo y la comunicación directa. Por ejemplo, 

en un proyecto de investigación organizado por Mullen et al. (2009), estudiantes de la Univer-

sidad Tsuda de Japón y la Universidad Pittsburgh de Estados Unidos formaron asociaciones 

lingüísticas a través de Skype, comunicándose regularmente en línea para aprender las respec-

tivas lenguas maternas, optimizando el entorno de comunicación en línea y la experiencia de 

aprendizaje de idiomas mediante tecnologías web 2.0; en otro estudio (Blattner y Fiori, 2009), 

los investigadores utilizaron la función de grupo de Facebook para organizar actividades de 

comunicación dirigidas a los estudiantes, con el fi n de aumentar la conciencia lingüística efec-

tiva y el sentimiento de pertenencia al grupo. Utilizando la red social china Renren, investiga-

dores organizaron actividades de aprendizaje colaborativo de escritura y la evaluación mutua 

anónima, lo que mejoró la precisión de la expresión en inglés de los estudiantes, aumentó su 

autoconfi anza y provocó un cambio positivo en su actitud hacia la escritura en inglés (Chen 

Meihua y Chen Xiangyu 2013). 

Por otro lado, el aprendizaje de idiomas no es simplemente un proceso de adquisición de 

conocimientos y destrezas, sino también de socialización e identidad lingüística en un con-

texto dado. Se ha afi rmado que tanto el aprendizaje de la lengua natural como el de segundas 

lenguas implica procesos de socialización y construcción identitaria, así como de identifi cación 

lingüística (Duff  2007; Schieff elin, Ochs 1987). El proceso por el cual los estudiantes de una 

segunda lengua participan en las actividades de un grupo de esa lengua y buscan su identidad 

dentro del mismo es un proceso de socialización propio de esa segunda lengua. Esta social-

ización de la segunda lengua puede tener lugar en una comunidad lingüística física o en una 

“comunidad imaginaria”, como un espacio virtual (Anderson, 2006), donde la construcción 

de la identidad y el sentimiento de pertenencia pueden lograrse más allá del espacio físico a 

través de la “imaginación”del alumno. Por ejemplo, Gu (2008) realizó un seguimiento de tres 

estudiantes de inglés chinos en dos grupos bilingües diferentes, y observó que las estrategias 

de construcción de la identidad y las experiencias de socialización variaban de un individuo 

a otro, incluso cuando participaban en el mismo grupo. Lam (2004), por su parte, descubrió 
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que dos inmigrantes chinos que aprendían inglés en Estados Unidos se distinguían tanto de los 

estadounidenses de habla inglesa como de los chinos de habla china utilizando una variante 

híbrida de inglés y chino transcrito para refl ejar su doble identidad lingüística. En otro estudio, 

Reinhardt y Chen (2013) analizaron las publicaciones de una estudiante de doctorado china 

(Sus) en redes sociales chinas y estadounidenses, descubriendo que la frecuencia con la que Sue 

publicaba y respondía en Facebook aumentó signifi cativamente tras llegar a Estados Unidos, y 

que utilizaba esta red social como medio para construir su “comunidad imaginaria” de segunda 

lengua, construyendo múltiples identidades como profesora, estudiante, amiga y participante 

en eventos en el espacio virtual, mientras que sus actividades en las redes sociales chinas tenían 

más que ver con la identidad de su país de origen (Reinhardt, Chen, 2013). Tal diversidad de 

experiencias sociales y estrategias identitarias brindan la oportunidad de participar en distintas 

actividades de aprendizaje de idiomas y asumir varios roles sociales e identidades en línea. Estos 

estudios demuestran que el papel de las redes sociales en el aprendizaje de idiomas no se limita 

a mejorar las destrezas lingüísticas, sino que proporciona un medioambiente comunicativo   au-

téntico, contextualizado y social en donde participar con distintos grupos, un proceso esencial 

para el desarrollo general de la competencia comunicativa. 

3.2. Redes sociales y aprendizaje autónomo de idiomas 

La aparición de las redes sociales marca el advenimiento de la auto-comunicación de ma-

sas, con un mayor control y autonomía de los usuarios sobre sus actividades en línea. Para el 

ámbito específi co del aprendizaje de idiomas, esto signifi ca que los alumnos pueden elegir sus 

propios materiales didácticos, estilos de aprendizaje y formas de progreso, así como supervisar 

y evaluar todo el proceso y sus resultados (Holec, 1979). Es importante señalar que el concepto 

de aprendizaje autodirigido no se limita al aprendizaje independiente, sino que las relaciones 

entre iguales son también una parte fundamental del mismo, una interacción social dinámica 

que les ayuda a alcanzar su “zona cognitiva de desarrollo más próxima” (Vygotsky 1978). En un 

estudio experimental, Wang y Vásquez (2014) descubrieron al comparar las publicaciones de 

dos grupos de Facebook destinados al aprendizaje de chino que los alumnos que publicaban 

regularmente actualizaciones y comentarios en otras páginas de chino obtenían resultados sig-

nifi cativamente mejores en escritura china que el grupo de control, mejorando notablemente 

su expresión lingüística y la capacidad de comunicación intercultural. En este contexto social 

interactivo, los alumnos exploraron de forma independiente el sistema de la lengua meta medi-

ante la comunicación y la colaboración con los demás. 

La fi gura 1 muestra la colección de imágenes de un estudiante de chino en Pinterest. Esta 

aplicación forma su nombre mediante la combinación Pin + interest, y su principal aportación 

es que las imágenes de un mismo tema o categoría se muestran en formato de cascada, de 

modo que los usuarios no tienen que pasar páginas para ver imágenes relacionadas, sino que 

éstas se cargan automáticamente en su parte inferior, lo que permite ir “descubriendo” nuevas 

relaciones. El alumno marca la imagen en la pestaña “caracteres chinos”, y Pinterest le sugiere 

otras similares mediante la función “más como esto”, para que pueda seleccionar aquéllas que 

le interesen y seguir almacenándolas. Otros alumnos o profesores pueden ver este aprendizaje 

a través de la función “compartir”, y también comentar, recomendar, re-pinear, dar a “me gusta” 

y marcarlo como favorito, así como generar nuevos contenidos en Internet. A medida que los 

alumnos leen, refl exionan y evalúan los comentarios de otros usuarios, van formando, vali-
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dando y revisando sus conocimientos sobre caracteres chinos y desarrollando sus habilidades 

de autoaprendizaje de los mimos. 

Figura 1 Captura de pantalla de un alumno que comparte imágenes de su aprendizaje de 

caracteres chinos en Pinterest 

 Además de aumentar la autonomía de los alumnos, se ha comprobado que las redes sociales 

aumentan su confi anza y motivación y reducen sus niveles de ansiedad. Algunas herramientas 

de comunicación lingüística asíncrona (microblogs, podcasts, wikis, etc.) ofrecen a los alumnos 

más margen para la refl exión que la comunicación lingüística directa cara a cara, lo que les per-

mite ser más precisos en el manejo de su segunda lengua (Warschauer 2013). 

3.3. Integración de las redes sociales en la enseñanza de idiomas en el aula 

La ventaja de las redes sociales es que conforman un entorno de aprendizaje informal de 

idiomas. A diferencia de los entornos formales, sistemáticos e institucionalizados, que se carac-

terizan por la “enseñanza-recepción” de conocimientos y competencias, el aprendizaje en redes 

sociales se inserta en contextos sociales cotidianos, donde los alumnos utilizan fragmentos de 

tiempo fuera del colegio o el trabajo, con la ayuda de herramientas o tecnologías específi cas, y 

en los que los conocimientos adquiridos no son sistemáticos. El aprendizaje informal es muy 

diferente del formal y a la vez un complemento útil de éste último. Desde una perspectiva cog-

nitiva, el aprendizaje informal es predominantemente implícito y los conocimientos adquiridos 

son principalmente procedimentales, dinámicos y contextualizados, orientados a la resolución 

de problemas, mientras que el aprendizaje formal es predominantemente estático y declarativo, 

así como descontextualizado. Si podemos combinar ambos en la enseñanza y adoptar un diseño 

didáctico híbrido, podremos aprovechar al máximo sus respectivas ventajas. Si ambos pueden 

combinarse en la educación, utilizando un diseño pedagógico híbrido, dando todo el juego a 

sus respectivos puntos fuertes, podrán complementarse y obtener el doble de resultados con la 

mitad de esfuerzo. 

Aparte de las herramientas especializadas de las redes sociales, como microblogs y pod-

casts, existen también varias plataformas con servicios de red social, como por ejemplo Elgg 

y Ning, que integran algunas de sus características más importantes, como amistades, grupos, 

marcadores, notifi caciones, podcasts, blogs, microblogs o intercambio de documentos e imá-

genes, articulando además distintas funciones según se acceda como administrador o usuario, 

ya que los administradores pueden determinar sus propias condiciones de acceso a los conteni-

dos que crean. Así procuran una plataforma en línea más extensa para el aprendizaje en red, 
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proporcionando a los alumnos un abanico más amplio de herramientas de gestión de recursos 

y comunicación lingüística, combinando actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea, y 

aprovechando así al máximo las ventajas del aprendizaje formal e informal (Zhu Zhiting et al., 

2008). Por ejemplo, Patel (2012) utilizó Elgg para confi gurar el portal de enseñanza de idiomas 

LARC-NET, facilitando con ello la comunicación lingüística de los alumnos y enriqueciendo su 

conciencia cultural. 

 4. Retos para la aplicación de las redes sociales a la enseñanza 

de idiomas 

La aplicación de las redes sociales a la enseñanza de idiomas también se enfrenta a numero-

sos retos, siendo quizá el más importante el que la propia naturaleza libre y abierta de las redes 

plantea a la forma de estudiar de los alumnos. Como ya se ha mencionado, las redes sociales 

pueden ser tanto una herramienta educativa y de aprendizaje como una forma de entreten-

imiento, un lugar para jugar y socializar, siendo esta última faceta a menudo la más atractiva 

y tentadora. El uso de las redes sociales con fi nes educativos requiere un alto nivel de concen-

tración y autocontrol si se desea aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen para el apren-

dizaje de idiomas. Además, la cantidad de información que los alumnos reciben a través de las 

redes sociales es enorme, los canales muy diversos y de calidad desigual, por lo que deben ser 

capaces de identifi car, fi ltrar y procesar la información para obtener los recursos adecuados a 

sus necesidades de aprendizaje. La información en las redes sociales se difunde fragmentada y 

dosifi cada, a veces débilmente conectada, poco sistematizada y carente de relevancia, lo que no 

favorece la adquisición sólida ni el aprendizaje sistemático. Los alumnos suelen utilizar méto-

dos  de adquisición del conocimiento superfi ciales y de bajo nivel, como por ejemplo “reenviar” 

o “gustar”, lo que tiende a reforzar sus características negativas, a saber, el “micro-aprendizaje”, 

el “aprendizaje superfi cial” y el “aprendizaje ligero”. 

 Ya que la “descentralización” es inherente al ADN de la propia red social, parecería que 

inevitablemente conduce a un aprendizaje en cierta medida fragmentado y a un procesamiento 

cognitivo superfi cial. Existen sin embargo tres maneras de mitigar este efecto: en primer lugar, 

mediante un mejor aprovechamiento de las funciones de aprendizaje en red social de los actu-

ales sistemas de gestión educativa en línea, lo que permite explotar las respectivas ventajas del 

aprendizaje formal altamente organizado y del aprendizaje informal relativamente libre. Por 

ejemplo, la plataforma Blackboard, la más utilizada por las instituciones educativas de todo 

el mundo, incorpora funciones de redes sociales como podcasts personales, blogs de grupo y 

edición colaborativa de wikis, herramientas que pueden utilizar los profesores para proponer 

tareas de aprendizaje social, que motivan a los alumnos y les aportan nuevos incentivos para 

aprender a medida que publican sus trabajos y ven cómo aumentan indicadores tales como 

número de seguidores o lecturas, “me gusta”, retweets o comentarios. En segundo lugar, medi-

ante el rol destacado de los docentes, que pueden liderar la creación de plataformas de redes so-

ciales o grupos de aprendizaje de idiomas para crear comunidades acordes con sus necesidades 

pedagógicas, organizando por ejemplo actividades interesantes y efectivas en redes sociales, 

tales como fi chas diarias para aprender caracteres o el doblaje de películas chinas divertidas y 

demás, e integrar así bajo su orientación la enseñanza en línea y fuera de línea. En tercer lugar, 

las actividades en redes pueden servir para fortalecer la concentración de los estudiantes en el 

uso social del idioma,  mediante por ejemplo proyectos en red a largo plazo; de este modo, el 
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“micro-aprendizaje” y el aprendizaje “fragmentado” pueden servir a la postre para aprender 

idiomas de forma silenciosa. 

5. Perspectivas de desarrollo de la red social para la enseñanza 

de idiomas 

Las redes sociales se dirigen hoy hacia una mayor facilidad de uso, una creación y difusión 

de contenidos más rápida y una transmisión de información más fl uida entre plataformas y 

terminales. La generalización de la tecnología H5 (HTML 5) y el desarrollo de la red semántica 

permitirán sin duda una mayor integración entre éstas y la enseñanza de idiomas. En par-

ticular, en la era post-pandémica, la convergencia de la educación en línea con la inteligencia 

artifi cial, la computación en nube, el big data y las redes móviles dotará a los estudiantes de 

idiomas de unos servicios en red ubicuos y capaces de satisfacer sus necesidades individuales 

de aprendizaje. Esta tendencia ya es evidente en la aparición de los MOOC, los micro-cursos 

y la fl ipped classroom, modalidades educativas que irán sin duda generalizándose en el futuro. 

A medida que se extiendan se irán resolviendo algunos de los problemas aún inherentes a las 

redes en tanto plataformas educativas, tales como el “microaprendizaje”, el “aprendizaje ligero” 

o la “fragmentación”, lo que ayudará a mejorar el nivel y la sofi sticación del procesamiento y la 

adquisición de conocimientos, contribuyendo tanto a la compatibilidad cada vez mayor entre 

redes así como a su integración en el ámbito del aprendizaje de idiomas. 

Artículo publicado originalmente como “后疫情时代社会性网络在二语学习中的应用”, Interna-

tional Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 1, pág. 101-110. 

Traducción: Tyra Díez 

Notas 
1 Los términos “red social”, “soft ware social”, “plataformas de redes sociales” y “medios socia-

les” alude básicamente a un mismo repertorio de servicios y suelen utilizarse indistintamente. 

Wikipedia combina los servicios de redes sociales y los medios sociales introduciéndolos bajo el 

epígrafe de “medios sociales”, mientras que introduce “red social” como un término sociológico 

independiente. Aquí hemos optado por utilizar principalmente “red social”. 

2 Algunos académicos se refi eren a lo que Prensky denomina “nativos digitales” como “gen-

eración red” (Oblinger et al., 2005), “tribu del pulgar” o “neomilenials” (Dieterle et al., 2007). 

En los últimos años, algunos investigadores han señalado que los nativos digitales presentan 

defi ciencias en sus estilos cognitivos, tales como faltas de concentración, profundidad refl exiva, 

alfabetización textual o de discernimiento de la información. Otros sostienen que la distinción 

entre nativos digitales e inmigrantes digitales se ha exagerado artifi cialmente, sin que existan 

diferencias de grupo relevantes ni diferencias cognitivas entre ambos. El denominado estilo 

cognitivo y de aprendizaje único de los nativos digitales no sería así más que el síntoma de un 

“pánico moral” en la academia (Bennett et al., 2008). 
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