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REFLEXIONES SOBRE LAS APLICACIONES 
PEDAGÓGICAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL FLE

Juan Manuel Pérez Velasco
Universidad de Salamanca

1. INTRODUCCIÓN

Al hablar de nuevas tecnologías la radicalización de posturas suele ser 
la tónica común. Por un lado, sus defensores aluden a sus múltiples utili-
dades y, por otro, sus detractores encuentran argumentos suficientemente 

persuasivos para satanizarlas. En efecto, a la rapidez, comodidad y agilidad en sus 
métodos de presentación, a la organización más flexible de la materia y a la nueva 
estructuración más completa de los contenidos se opone un mayor tiempo de tra-
bajo, un mayor esfuerzo proporcional al volumen de información ofrecido.

Sin querer entrar en tal debate, el avance constante y la integración progresiva 
de estas nuevas tecnologías en la sociedad actual parecen incontestables. Y creemos 
que, tal vez, el origen de esta querella deba buscarse no en la tecnología misma sino 
en su uso. Al igual que el láser o la energía nuclear son execrables si se emplean 
para matar, las nuevas tecnologías se definen también por el empleo que de ellas 
hacen sus usuarios. Por tanto, más que hablar de ventajas y desventajas de la téc-
nica sería preferible hablar de rentabilidad en su utilización. No parece, en efecto, 
muy conveniente utilizar una tecnología cara y más compleja para una acción que 
se puede realizar con la misma eficacia con ayuda de medios más sencillos. Así, 
para presentar una información esquemática a un grupo, el retroproyector parece 
suficientemente sencillo y eficaz. El ordenador no añadiría nada nuevo y resultaría 
demasiado exigente para este fin en concreto.
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Sea por la presión publicitaria o comercial, lo cierto es que las innovaciones 
tecnológicas producen a veces una especie de absurda fascinación que lleva a abu-
sar de ellas o a usarlas inadecuadamente. Efectivamente, los alardes técnicos y los 
artificios multimedia producen una especie de encantamiento que a veces logra 
enmascarar graves carencias de contenido. Esto acarrea un cambio peligroso de 
perspectiva que nos puede llevar a conceder al medio de presentación de la infor-
mación mayor importancia que al contenido de esta, al adjudicar un papel pri-
mordial a aquello que solo debería tener un carácter auxiliar. En nuestro caso, las 
nuevas tecnologías –conviene recordarlo– son medios de apoyo a la enseñanza, y 
no deben ser la enseñanza misma. 

Por tanto, partiendo del concepto de rentabilidad y dentro de nuestro campo 
de trabajo, la enseñanza del francés lengua extranjera (FLE1), nos planteamos la 
siguiente cuestión: ¿el diccionario electrónico2 es rentable en la enseñanza apren-
dizaje del FLE? y, si esto es así, ¿cuáles son las ventajas que aporta su utilización 
respecto al diccionario tradicional en versión papel?

2. DEL DICCIONARIO TRADICIONAL AL
DICCIONARIO ELECTRÓNICO

No parece necesario señalar que el léxico se presenta como uno de los compo-
nentes fundamentales en el dominio, y por tanto, en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Incluso los estudiantes con un nivel más avanzado, aquellos que, por 
su uso de la gramática no se distinguen apenas de los locutores nativos, muestran 
carencias desde el punto de vista del vocabulario. En este sentido, el diccionario ha 
constituido y constituye indudablemente uno de los materiales, si no el único, más 
empleados en su aprendizaje. En efecto, buscar el significado de un término, un 
sinónimo, el origen de una palabra, el sentido o la existencia de una expresión son 
algunas de las consultas que todos hemos efectuado en alguna ocasión. Ahora bien, 
sin pretender negarle ninguna de las virtudes que posee, creemos que el diccionario 
tradicional debería adaptarse a los nuevos tiempos. A este respecto, hacemos nues-
tras las palabras de Joaquín M. Aguirre referidas al libro (2000): 

1 Por motivos de economía de espacio utilizaremos la sigla FLE (Français Langue Étrangère) para 
francés lengua extranjera a lo largo de este artículo.

2 En este artículo nos referiremos exclusivamente al diccionario Le Nouveau Petit Robert de la 
langue française 2008. Version électronique du Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française.
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no tiene sentido tratar de sustituir al libro allí donde es una herramienta eficaz. 
El libro [...] no es un objeto obsoleto ni mucho menos. Es un producto de alta 
tecnología, gran ergonomía y de eficacia probada en las funciones que ha desem-
peñado históricamente [...]
La industria editorial haría mejor en tratar de aplicar las ventajas de las nuevas 
tecnologías allí donde es necesario...

Cuando Aguirre escribe «allí donde es necesario», «se refiere a los sectores pro-
ductivos, y de distribución de venta de los libros; también podría referirse, sin em-
bargo a aquellas obras que por su estructura lo requieran: catálogos, directorios, en-
ciclopedias, repertorios bibliográficos... y, como no, diccionarios» (Torruella, 2002).

Es evidente que la presentación de la información restringe de manera impor-
tante las posibilidades de consulta de los diccionarios, los cuales, por su carácter de 
obra de consulta, requieren lecturas fragmentadas, accesos por diferentes puntos y 
una hipertextualidad muy completa. Parece pues, que «su soporte natural es infor-
mático3» (Torruella, 2002). 

Si esa adaptación no se produce, el diccionario seguirá produciendo ese recelo 
ancestral fruto del largo tiempo de consulta que, en el caso de las tradicionales ver-
siones en papel, entorpece enormemente el proceso de lectura. Diversos estudios al 
respecto han mostrado que el diccionario es utilizado frecuentemente en la tarea de 
traducción o lectura de un texto en lengua extranjera. Cuando el lector no puede 
deducir el significado de una palabra a partir del contexto, entonces el diccionario 
se convierte en su única ayuda. Ahora bien, su utilidad es más que discutible4. Al-
gunas experiencias han mostrado que el diccionario no mejoraba la comprensión 
de los textos de una manera significativa, y ello, por varias razones a las que alude 
Bogaards (1995: 37-42) y que se pueden resumir así:

– de manera general, al usuario no le gusta el diccionario porque lo considera
una etapa fastidiosa y aburrida que le aparta de la lectura;

– el lector no sabe utilizar el diccionario. Tiene dificultades para encontrar la
información buscada o acepta la primera que le parece señalada o aquella que
coincide con sus expectativas de búsqueda. Además, a veces debe buscar otras
palabras para comprender la primera que había consultado, bien por referen-

3 «Algunos diccionarios electrónicos de primera generación utilizan en la pantalla la presentación 
del diccionario tradicional. Cabe preguntarse, por tanto, si estamos fatalmente condenados, por falta 
de medios o por tradición, a encontrar en la pantalla lo que se podía leer en el papel, o bien, si se 
pueden sacar ventajas de la informática para beneficiarse de una presentación mejor adaptada a este 
nuevo medio» (Selva, Verlinde, Binon, 2003 : 178). La traducción es nuestra.

4 Véase a este respecto Bogaards (1995).
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cia explícita o porque la primera definición contiene palabras que desconoce 
total o parcialmente, lo cual puede llevar a perder el hilo de la lectura;

– el diccionario obstaculiza el proceso de lectura. Algunas experiencias de-
muestran que los lectores que utilizan el diccionario tardan más tiempo en
completar sus tareas sin obtener por ello mejores resultados. A mayor tiem-
po de búsqueda de una información, menor posibilidad de éxito.

Creemos que la informática puede solventar algunos de estos problemas y ayu-
dar extraordinariamente al lector en su trabajo, al presentar la información de for-
ma más simple y selectiva. Frente a una presentación lineal del diccionario tradi-
cional, el diccionario electrónico ofrece la posibilidad de fragmentarla aumentando 
su capacidad de búsqueda por medio de la hipertextualidad:

Les systèmes hypertextes sont des logiciels permettant une présentation “non-li-
néaire” de l’information, par l’intermédiaire de l’ordinateur. Par opposition aux 
textes imprimés, qui possèdent une structure “linéaire”, les hypertextes per-
mettent au lecteur de naviguer dans l’information plus ou moins librement, en 
fonction de ses besoins et intérêts (Rouet, 1994 : 97). 

Mientras en un texto en versión papel los bloques de información se presentan 
en orden secuencial y el lector tiene acceso a ellos por contigüidad, en un hipertex-
to la información se muestra en bloques autónomos accesibles para el lector en una 
misma página o en páginas diferentes. De este modo, la consulta de la información 
no se produce exclusivamente por contigüidad sino que está disponible, además, 
por selección, por asociación y por jerarquización.

Las utilidades técnicas permiten, pues, superar eficazmente las deficiencias en el 
manejo y el acceso a la información, pero la verdadera revolución del diccionario 
electrónico ha sido su capacidad de adaptarse a las necesidades de sus lectores. La 
técnica ha despojado al viejo diccionario de su etiqueta de obra de consulta. Parece 
que éste no es ya un mero instrumento de dépannage5 ahora puede ser, además, 
una útil herramienta de apprentissage o de autoapprentissage que privilegia la sana 
curiosidad de aprender sobre la avariciosa ansia de tesaurizar. 

El diccionario presenta ahora una nueva concepción que es pedagógica6. El le-
xicógrafo que desee elaborar un diccionario de aprendizaje debe ser un profesor de 

5 Tomamos prestada la ya clásica terminología de Galisson (1987).
6 Desde hace algún tiempo se viene hablando de lexicografía pedagógica. Scheffler la define como 

«una subdisciplina de la lexicografía que se interesa por el estudio y la concepción de diccionarios 
cuyo objetivo es el de dar respuesta a las necesidades de los estudiantes de una lengua distinta a la 
materna» (Binon, Verlinde, Selva, 2000: 15). La traducción es nuestra.
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idiomas, debe ser a la vez profesor y lexicógrafo para saber qué vocabulario deben 
conocer sus alumnos, cómo seleccionarlo, cómo organizarlo y cómo presentarlo en 
el plano lingüístico. Es importante pues conocer las necesidades y dificultades de 
los estudiantes.

Las necesidades específicas de los alumnos de una lengua, como usuarios de 
diccionarios, son específicas y difieren considerablemente de las de los locutores 
nativos. Para responder a ellas, el diccionario debe ser multifuncional. Así, tiene 
que asumir la función de un diccionario de colocaciones, de sinónimos, de antóni-
mos, de dificultades léxicas y gramaticales, de enciclopedia...

Parece que la mayoría de los autores coinciden en señalar dos funciones princi-
pales que un diccionario de (auto)aprendizaje debe asumir:

– la función de recepción. La función más tradicional que muchos diccionarios
cumplen.

– la función de producción. Implica que hay que desarrollar la competencia com-
binatoira (léxica), ofrecer una microestructura muy rica, presentar el vocabulario en 
su funcionamiento discursivo y presentar contextos ilustrativos, prototípicos.

El nuevo diccionario es, pues, una herramienta de aprendizaje y ello, porque 
cumple las condiciones que la adquisición del léxico requiere. En efecto, aprender 
una unidad léxica no va en proporción a su exposición; es decir, no depende del 
número de veces que nos encontremos con ella, sino de los contextos más o menos 
clarificadores y diferentes en los que aparece. La adquisición léxica, proceso gradual 
y lento, no es una cuestión de repetición sino de integración. Desde un punto de 
vista psicolingüístico, sabemos que el «lexique mental est un vaste réseau, une toile 
verbale, dans lequel les noeuds sont les items lexicaux reliés entre eux par des che-
mins» (Selva, 1999: 16). 

Por tanto, conocer una palabra o una unidad léxica supone una actividad com-
pleja en la que se pueden distinguir niveles diferentes7: 

– nivel formal: conocer su pronunciación y su ortografía;
– nivel morfológico: saber distinguir los prefijos, sufijos, conocer el sistema de

derivación y de composición;
– nivel sintáctico: dominar las diferentes construcciones y reglas sintácticas;

7 En la gran mayoría de los trabajos de psicolingüística sobre la adquisición léxica se vienen consi-
derando, casi exclusivamente, dos aspectos fundamentales del vocabulario por su incidencia sobre dife- 
rentes capacidades cognitivas: forma (componente fonético y gráfico) y significado (componente semán-
tico). Por servir mejor a nuestros fines, preferimos adoptar la clasificación más compleja de Binon, Ver-
linde y Selva, quienes contemplan la cuestión desde la perspectiva del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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– nivel semántico: conocer y utilizar las significaciones de una palabra o de
unidad léxica en el plano referencial, denotativo, connotativo y pragmático
(criterios de restricción y selección, uso);

– dominar la combinatoria léxica: saber combinar las palabras, distinguir sus
sinónimos, antónimos y/u homónimos.

Podemos, pues, afirmar con Treville y Duquette que:

Connaître un mot, ce n’est pas seulement être capable d’en donner une définition, 
ni même de pouvoir le situer dans son microsystème de relations paradigmatiques 
(antonymes, synonymes). C’est aussi connaître les propriétés distributionnelles 
des mots du point de vue de leur combinatoire sémantique, syntaxique, discursi-
ve, et savoir qu’il existe un nombre considérable de mots qui mobilisent toujours, 
ou presque toujours, d’autres mots qui les complètent, ou au niveau de l’ensem-
ble du discours, qui leur font écho en les relayant ou en les caractérisant (Treville, 
Duquette, 1996 : 15).

Creemos que a todas estas exigencias puede responder de manera eficaz el dic-
cionario electrónico Petit Robert électronique de la lengua francesa. La presentación 
de la información, sencilla y completa al mismo tiempo, permite un aprendizaje 
selectivo, organizado y sistemático. 

Para analizar la concepción pedagógica de esta obra con mayor claridad, em-
plearemos tres variables8 que resumen los múltiples aspectos que un buen diccio-
nario debe contemplar:

– el acceso a la información,
– la claridad de la explicaciones,
– la utilidad de las indicaciones.

3. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

La facilidad en el acceso a la información en este diccionario es, sin duda, uno
de sus mayores logros. Gracias a sus virtudes técnicas toda la información está 
accesible al hacer un clic con nuestro ratón, hecho que resuelve los inconvenientes 
de la consulta de un diccionario tradicional a los que aludíamos anteriormente. La 
búsqueda se puede efectuar además, no solo a través de la lista de entradas, de la 
nomenclatura, sino a partir del texto de los artículos. 

A través de opciones específicas, podemos buscar una palabra a partir de cual-
quiera de sus formas, plurales, femeninos y, en el caso de los verbos, formas conju-

8 Nos inspiramos en la clasificación de Bogaards (1998).
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gadas. De este modo, el alumno que tropieza con el plural irregular yeux, o con la 
forma verbal fit, es llevado por el programa a la forma lematizada en singular oeil 
o en infinitivo faire, respectivamente. Pero la búsqueda no sólo se limita a formas
simples, también tenemos la posibilidad de examinar las unidades pluriléxicas: pa-
labras compuestas, expresiones, locuciones, refranes y proverbios.

Especialmente interesante para el alumno es el corrector ortografico, función que 
permite encontrar palabras cuya ortografía desconocemos. Este corrector es en rea-
lidad fonético porque encuentra las palabras a partir de una ortografía aproximada 
si se respeta la pronunciación. Dicho de otro modo, podemos escribir las palabras 
como se pronuncian. Así, por ejemplo, si escribimos so, el programa nos propone 
como resultado de la búsqueda los homónimos sot, seau, sceau, saut. Y, a partir de 
formas como *haurtograffe o *ipopotame, el diccionario nos reenvía a los lemas 
ortographe e hippopotame con su ortografía correcta.

Pero lo que constituye un gran logro de este diccionario respecto a otros de su 
especie es la posibilidad de efectuar búsquedas avanzadas en función de nuestros in-
tereses y necesidades. En efecto, el programa dispone de una potente herramienta 
de búsqueda que explora la base de datos para ofrecernos los resultados de nuestra 
demanda atendiendo a diferentes criterios de consulta: búsqueda por entradas, bús-
queda fonética, búsqueda por etimología, búsqueda por citas y búsqueda integral en 
todo el diccionario. 

La opción de búsqueda por entradas, por ejemplo, nos permite efectuar bús-
quedas de una palabra por su forma normal o por una de sus formas flexivas; 
búsquedas de palabras por medio de un comodín (cuando una parte de la palabra 
es desconocida); exploraciones fonéticas para localizar una palabra a partir de su 
pronunciación; búsquedas por anagramas y por categorías gramaticales o por series 
morfológicas (modelos de conjugación para los verbos o reglas de formación del 
femenino y del plural para adjetivos y sustantivos). 

De este modo podríamos buscar, por ejemplo: palabras de cinco letras que termi-
nen en –e y que tienen una a en segunda posición; los anagramas de rose, carnet, o 
sacre (con sus formas flexivas si así lo deseamos); las palabras masculinas acabadas en 
–al que hacen el plural en –als; los adjetivos terminados en –ct cuyo femenino regular
acaba en –e (abject, exact, correct…); los sustantivos masculinos en –ou cuyo plural
termina en –x (chou, pou, hibou…); los verbos del primer grupo en –ener que se con-
jugan como peler; los verbos intransitivos del tercer grupo que acaban en –oir, etc...9.

9 Estos ejemplos de búsqueda están extraídos de las instrucciones de uso del cd-rom (on-line para 
la última versión) Guide d’utilisation, que encontramos en el menú ayuda Aide y a la que reenviamos
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4. CLARIDAD Y UTILIDAD DE LAS INFORMACIONES

A la facilidad de acceso del programa se añaden las otras dos grandes capacida-
des, no menos importantes desde el punto de vista pedagógico, que debe poseer 
un buen diccionario: la claridad de la información presentada en los artículos y su 
utilidad, ya sea con fines de comprensión o de producción.

En efecto, la cantidad de información no retrae al usuario en su trabajo, gracias 
a la presentación clara por medio de los diferentes modos de visualización y de los 
diferentes tipos de información tratados con un código de colores.

El lector, en función de su interés, puede elegir entre los siete tipos de presen-
taciones diferentes en que se ofrece la información del artículo. Así, además de la 
presentación integral que el programa proporciona por defecto, puede elegir visua-
lizar solamente el plan del artículo en el que se muestra la estructura jerárquica y 
arborescente de los principales significados del término buscado. Esta función es 
especialmente útil en el caso de artículos muy extensos10. 

La visualización selectiva de la etimología, de los sinónimos y antónimos, de 
las citas (algunas de ellas sonoras), de los ejemplos y expresiones, así como de los 
homónimos, también se pueden seleccionar como modo de presentación de la 
información.

El código de colores contribuye enormemente a reforzar la excelente estructu-
ración y etiquetado de los artículos en cuya redacción destaca, entre otras informa-
ciones, la utilidad de las definiciones, de los ejemplos y expresiones que las ilustran, 
de los vínculos hipertextuales a formas análogas semánticamente. 

Las marcas de uso, indicando restricciones de empleo a diferentes campos (in-
formática, química, física...), a diferentes niveles de lengua (familiar, peyorativo, 
literario...), o a diferentes empleos regionales (Suiza, Bélgica...), también merecen 
una reseña especial por su interés. 

Particularmente útil para la producción resulta la presentación de colocaciones, 
locuciones y expresiones fijas que tantas dificultades ocasionan a los alumnos a la 
hora de aprender una lengua extranjera11. 

al lector para una óptima utilización del programa. En ella se ilustran de manera detallada los otros 
modos de búsquedas avanzadas mencionados en el cuerpo del artículo.

10 El programa dispone también de una herramienta llamada explorador que, en los artículos de gran 
extensión, nos muestra de forma rápida y sintética los diferentes significados de la palabra en cuestión.

11 Al no ser el objetivo principal de este artículo descubrir las posibilidades pedagógicas de este diccio-
nario, reenviamos al lector a la bibliografía en la que se citan algunos artículos y documentos en red. En 
ella se muestran algunos de los empleos que los docentes hacen del Petit Robert en su versión electrónica.
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5. CONCLUSIÓN

Creemos haber mostrado que la informática nos permite hacer de un instru-
mento tradicionalmente denostado por su complejidad de uso –fruto de sus limi-
taciones técnicas– como es el diccionario, una herramienta versátil y eficaz en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Si bien el diccionario electrónico goza de 
múltiples recursos técnicos que lo hacen muy atractivo formalmente, no es menos 
cierto que su verdadero interés reside en su tratamiento exhaustivo del signo lin-
güístico y en su concepción pedagógica. Como sus autores indican en el prefacio 
de la obra, el programa no solo permite el reconocimiento y comprensión de la 
palabra; además, tiene que permitir la producción de frases mostrando cómo se 
emplea la palabra tanto al escribir como al hablar. La pronunciación es fundamen-
tal, pero también lo son el entorno de la palabra, las colocaciones, las locuciones, 
así como la construcción sintáctica y las dificultades de uso. En definitiva, después 
de la definición, lo realmente necesario es una extensa ejemplificación en la que la 
palabra aparezca en distintos contextos. Por último, la utilización de la palabra en 
contexto, en ejemplos o citas, muestra el significado en acción con sus connotacio-
nes. Esta riqueza de información permite comprender la palabra con todos sus sen-
tidos (recepción) y emplearla en el contexto y la situación oportunos (producción). 
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