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PRESENTACIÓN

Han pasado ya cuarenta años del primer debate sobre autonomía promovido por 
Henri Holec (1979). En él se puso de manifiesto, en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje de los idiomas, la importancia, por un lado, de la capacidad del estu-
diante de construir el propio recorrido de aprendizaje, y, por otro lado, la capacidad 
del docente de respaldar e incentivar este planteamiento. Desde estas primeras re-
flexiones ha supuesto un concepto ya recurrente en el día a día de la formación 
en segundas lenguas en todos los niveles. Documentos oficiales como el Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL) o el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes (PCIC) revelan la centralidad del factor de la autonomía para 
el desarrollo de las competencias lingüístico-comunicativas y la formación conti-
nua. Después de cuarenta años, este ámbito, y su aplicación a la práctica de la ense-
ñanza-aprendizaje de las lenguas, sigue siendo relevante. Esta sección monográfica 
de Philologia Hispalensis pretende dar cuenta de los resultados más actuales en la 
investigación sobre el fomento de la autonomía, así como aportar ejemplos de su 
implementación práctica en los diferentes escenarios educativos en nuestros días. 
Los editores somos conscientes de que en la enseñanza superior el principio de la 
autonomía del estudiante y del profesor es cada vez más pertinente y relevante en 
la formación, entendida como pensamiento crítico y capacidad de tomar decisio-
nes en las diferentes opciones y en la variedad de canales de la comunicación y edu-
cación (cf. Martos/Tassinari 2016).

A continuación, vamos a abordar algunos aspectos clave del desarrollo del con-
cepto de autonomía y presentaremos las diferentes aportaciones de este número 
monográfico. Finalmente, deseamos aportar una bibliografía básica que, además 
de proporcionar evidencia de la literatura mencionada aquí, también incluye una 
selección de trabajos en el campo de la autonomía del estudiante y el aprendizaje 
de idiomas extranjeros.

1. Una definición de autonomía

La primera y más citada definición de la autonomía del aprendiente (Holec 1979) 
hace referencia a la capacidad de asumir la responsabilidad del proceso de apren-
dizaje, “la capacité de prendre en charge son apprentissage”, y por lo tanto de tomar 
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decisiones en todas las etapas: definir los objetivos, elegir los materiales y métodos, 
establecer el ritmo de trabajo, evaluar lo que se ha aprendido y el proceso empren-
dido (Holec 1979: 4). Esta capacidad es considerada por Holec como un requisito 
previo para llevar a cabo procesos de aprendizaje autodirigidos.

Para entender mejor esta propuesta no hay que olvidar que el enfoque de Holec 
se elaboró en el marco de la política europea de educación de adultos para la promo-
ción de los conocimientos de idiomas extranjeros, y marcó el comienzo de un interés 
por la autonomía de los estudiantes en la investigación y la práctica de los idiomas 
extranjeros que se ha mantenido ininterrumpidamente desde entonces. Estas re-
flexiones fueron probablemente también una reacción a los diversos enfoques para 
la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros centrados en el profesor.

Poco más de un decenio después, Little (1991: 4) define la autonomía como “a 
capacity for detachment, critical reflection, decision-making, and independent ac-
tion”. Basándose en las teorías constructivistas de aprendizaje, Little hace hincapié 
en la dimensión psicológica y la interdependencia en la construcción. Pasa de una 
visión más competente y orientada a la acción, y de una visión más instrumental y 
técnica (Holec) a una visión psicológica o de aprendizaje de la autonomía.

Posteriormente, a las reflexiones técnicas y psicológicas de Little, Benson (1997: 
18) añade un matiz político al ya complejo concepto de autonomía en tanto que 
se pregunta cómo adquirir las condiciones estructurales de manera que permitan 
que el aprendiente pueda controlar tanto su aprendizaje individual como el con-
texto institucional, es decir, pone el foco en la conjunción de aspectos internos y 
externos del aprendizaje. En definitiva, esta nueva propuesta, sin duda, causa pun-
tos de fricción ya que en el contexto institucional suele tratarse del hecho de que 
los aprendientes hagan suyos los objetivos de aprendizaje predeterminados: ¿hasta 
qué punto se puede hablar de autonomía si se supone que los alumnos deben ac-
tuar en condiciones heterónomas, determinadas externamente?

Es necesario también aclarar cierta confusión terminológica. Por un lado, se 
suele relacionar la autonomía con la auto-instrucción (Self-instruction). Según Dic-
kinson (1987: 5; citado por Navarro Coy 2005: 147) este término se usa para hacer 
referencia a situaciones en las que un aprendiente, con otros, o solo, trabaja sin el 
control directo de un profesor. Esta afirmación puede conducir a la idea de que la 
auto-instrucción no se puede llevar a cabo en contexto formal, algo que se contra-
dice con el espíritu del fomento de la autonomía; igualmente, se puede tender a 
pensar que cualquier aprendizaje sin profesor es autónomo, circunstancia esta que 
no es cierta.

Por otro lado, el concepto de aprendizaje autodirigido (self-directed learning) 
hace mención al control que ejerce el aprendiente sobre la totalidad del proceso 
de aprendizaje (véanse las diferentes fases de Holec 1979). Dickinson equipara au-
tonomía a aprendizaje autodirigido en tanto que hacen referencia al mismo pro-
ceso. Navarro Coy (2005), sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que la 



17Presentación

ISSN 1132-0265
https://dx.doi.org/10.12795/PH.2020.v34.i01.01 Philologia Hispalensis 34/1 (2020) 15-23

autonomía hace referencia solo a la actitud del aprendiente, mientras que el apren-
dizaje autodirigido apunta al modo en el que se organiza el aprendizaje.

Uno de los aspectos que cambian en el fomento de la autonomía es, sin duda, 
la negociación de los objetivos y tareas de aprendizaje y la consideración de los 
intereses individuales (Dam 1995). No se parte de una idea de aprendizaje prede-
terminado, sino se trata de saber gestionar las diferentes fases de un proceso de 
aprendizaje negociado entre el profesor y el alumno, en el que los alumnos apren-
den a tomar decisiones conscientes, a actuar y a reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje y el profesor les apoya en ello.

Como afirman Benson & Voller (1997), la autonomía es un constructo multidi-
mensional por lo que nos enfrentamos a situaciones inestables y complejas de di-
ferente naturaleza: qué conocimientos son necesarios para aprender de manera 
autónoma, cómo determinar la capacidad personal del individuo para actuar de 
manera autodeterminada, y por último qué ocurre con el control del contenido del 
aprendizaje o el control de los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos. Por 
otro lado, no hay que olvidar que la autonomía no es una construcción de todo o 
nada, sino más bien un continuo en cuyos extremos se encuentran la autonomía y 
la heteronomía, la independencia y la dependencia, el autocontrol y el control ex-
terno (Martos/Tassinari 2016; Sánchez 2007).

La investigación sobre la autonomía de los estudiantes es también una investi-
gación sobre los actores del proceso de aprendizaje y enseñanza y sobre los nuevos 
papeles que requiere y permite un enfoque de promoción de la autonomía (ver ar-
tículo de Karlsson en este volumen). Como describen Martos/Tassinari (2016), se 
invita a los alumnos a que configuren su aprendizaje de manera activa y autodeter-
minada, a que tomen decisiones, a que trabajen en tareas, a que planifiquen y eje-
cuten sus proyectos junto con sus compañeros, a que reflexionen sobre su trabajo y 
a que lo evalúen en consecuencia. Se invita a los profesores a apoyar y acompañar 
estos procesos, a renunciar a parte de la responsabilidad o de las decisiones, a dar 
opciones, a dar consejos en lugar de mandar/ dar órdenes, a estimular la reflexión 
sobre el proceso de aprendizaje, a animar y apoyar a los alumnos. En el aprendizaje 
autodirigido y autónomo surgen nuevas figuras y funciones. El asesor de aprendi-
zaje de idiomas y el tutor son algunas de ellas. La autonomía del alumno requiere 
que los alumnos y los docentes se replanteen su propia posición y actitud hacia el 
proceso de aprendizaje y enseñanza.

Por último, quisiéramos mencionar que la investigación sobre la autonomía tam-
bién abarca muchos otros campos, además de la autonomía del alumno (Little 1991; 
Benson & Voller 1997; Dam 1995; Nunan 1988; Karlsson, Kjisik & Nordlund 1997; Le-
genhausen 1999) o la autonomía del profesor (Thavenius 1999; Jiménez Raya, Lamb 
& Vieira 2007; Jiménez Raya 2016). No hay que olvidar investigaciones sobre la crea-
ción del Centro de Aprendizaje de Lenguas de Autoacceso (Tassinari 2016), el en-
trenamiento para el aprendizaje de idiomas (Spänkuch & Kleppin 2016), el tándem 
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(Brammerts & Kleppin 2001), la adquisición de competencia comunicativa inter-
cultural (Jiménez Raya & Sercu 2007), la motivación (Ushioda 1996; Dörnyei 1998), 
las creencias de los alumnos (Martínez 2008), el afecto en el aprendizaje de idio-
mas (Arnold 1999) o los avances en el mundo de la comunicación y la tecnología 
(Schwienhorst 2008; Strasser 2013). Todos estos estudios han promovido un cambio 
en la perspectiva desde la cual observamos las condiciones y hábitos de aprendizaje 
y enseñanza de estudiantes y docentes por igual, y proponen un cambio de men-
talidad y diferentes escenarios, haciendo hincapié en la responsabilidad de cada 
actor del proceso de aprendizaje. En resumen, se trata de la aplicación de un para-
digma diferente.

En definitiva, los artículos presentados en este número monográfico pretenden 
ofrecer una panorámica actualizada de propuestas y reflexiones sobre un concepto 
tan vigente en estos días, como es el de la autonomía en contextos de L2.

2. Las aportaciones al volumen

El presente volumen monográfico apunta a poner el foco en algunos de los aspec-
tos mencionados en el punto uno y presenta planteamientos recientes en diferen-
tes contextos universitarios.

Bailini, en su artículo, explora el potencial del feedback como herramienta didác-
tica para el fomento de la autonomía en el escenario universitario de español como 
L2. En el marco de la Teoría Sociocultural el feedback representa una actividad cola-
borativa con el objetivo de promover la concienciación lingüística a través de la in-
teracción verbal para que el aprendiente llegue a ser cada vez más autorregulado, 
es decir, autónomo. En este contexto, la tipología de feedback marca el grado de de-
sarrollo potencial de la autonomía. En definitiva, Bailini analiza hasta qué punto el 
feedback puede estimular el proceso de autonomización en la evolución de la inter-
lengua del español LE.

Jiménez Raya, por su parte, aborda un tema clave como es la formación de los 
docentes. Analiza los usos de la pedagogía del caso en la formación de profeso-
res para la autonomía y argumenta que la pedagogía del caso puede cumplir este 
propósito. A través del análisis y del desarrollo de casos de enseñanza orientados 
a la investigación, centrados en la pedagogía para la autonomía, los docentes en su 
periodo de formación tienen la oportunidad de mejorar su propia autonomía me-
diante el desarrollo de una visión crítica de la educación, abordando las limitacio-
nes y abriendo espacios de maniobra.

Koch centra su aportación sobre el papel de la reflexión en el proceso de ad-
quisición de segundas lenguas. Describe, concretamente, tres condicionantes de la 
reflexión para el aprendizaje de lenguas. Koch argumenta que la sobrecarga cogni-
tiva lingüística, acompañada del miedo específico a hablar la L2, puede inhibir y 
frustrar la reflexión en las fases de interlengua; además, incide en que la dificultad 
de modificar hábitos de aprendizaje relacionados con la propia autoorganización 
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y autopercepción puede frenar o bloquear la reflexión en el aprendizaje; y por úl-
timo, concluye que la ausencia de una práctica reflexiva del profesorado representa 
un claro hándicap para superar los dos primeros condicionantes.

Martos y Trapassi, por su parte, abordan la cuestión de cómo un centro de recur-
sos puede fomentar un comportamiento autónomo y promover el uso consciente 
de estrategias entre los aprendientes de segundas lenguas. Partiendo del Centro 
APLA, Centro de Aprendizaje Lingüístico Autónomo de la Facultad de Filología de 
la US, creado a finales de 2018, describen las diferentes actividades que han llevado 
a cabo desde su fundación, y las razones para fomentar la autonomía en una Fa-
cultad de Filología. En su investigación hacen hincapié en las estrategias metacog-
nitivas, cognitivas y socioafectivas como forma más adecuada para alcanzar este 
propósito.

En la aportación de Menegale se aborda el uso del cuaderno de bitácora como 
herramienta para fomentar la autonomía de aprendizaje en los estudiantes de len-
guas extranjeras. Partiendo de la idea de que la autonomía de aprendizaje es un 
constructo multidimensional de capacidad para la autorregulación, que requiere 
concienciación y toma de decisiones informadas, Menegale considera fundamental 
crear una conciencia del aprendiente a través de la reflexión, tanto del sistema lin-
güístico, como del proceso de aprendizaje y del aprendiente en sí mismo. Para ac-
tivar este proceso es necesario practicar la autonomía, bien fomentando el uso de 
herramientas para la reflexión, como los cuadernos de bitácora, bien ofreciendo a 
los aprendientes opciones para reflexionar sobre proceso de aprendizaje. La inves-
tigación pretende, en primer lugar, conocer cómo perciben los estudiantes univer-
sitarios el uso de esta herramienta y cuáles son sus ventajas y límites; y, en segundo 
lugar, plantea hasta qué punto el cuaderno ayuda a fomentar la autonomía del estu-
diante en términos de control sobre su aprendizaje.

Mónica Sánchez describe en su artículo los resultados de un proyecto de fo-
mento de la autonomía entre la Universidad de Oviedo y la Ludwig-Maximiliams-
Universität München, basado en la metodología tándem. Enfocado a la mejora de 
la comprensión oral y la pronunciación de las lenguas alemana y española, el pro-
yecto corrobora la idea, no exenta de controversia, de si es posible introducir el con-
cepto de gradualidad de la capacidad de ser autónomo, desde los primeros niveles 
de aprendizaje de la L2. Demuestra que efectivamente este planteamiento ayuda a 
eliminar inhibiciones, siempre y cuando el alumno esté apoyado debidamente en 
su desarrollo autónomo.

Las dos expertas en asesoramiento, Mozzon-McMerphson y Tassinari, examinan 
el desarrollo de la práctica del asesoramiento en el aprendizaje de idiomas y el con-
siguiente establecimiento relacionado de una función distintiva para los asesores 
en el aprendizaje de idiomas (LLAs, Language Learning Advisors) en el contexto de 
las lenguas modernas en la enseñanza superior. Después de abordar y describir los 
principios y las contribuciones interdisciplinares a la construcción de un diálogo 
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reflexivo, ambas autoras analizan el cambio gradual a una práctica académica más 
integrada que utiliza el diálogo reflexivo intencional y hábil eficaz como su carac-
terística profesional distintiva para el éxito y el aprendizaje continuo, sostenido de 
las conversaciones. Se apoyan también para ello en los relatos de desarrollo profe-
sional de los asesores y sus necesidades profesionales. Es interesante la reflexión 
final sobre los retos a los que se enfrentan las universidades y la contribución posi-
tiva que de ALL puede hacer para abordarlos.

Por último, Leena Karlsson, en su trabajo de carácter narrativo y auto-etnográfico, 
presenta una interesante y descriptiva experiencia personal a partir de una versión 
de escritura “post-académica”. Explora el modo de mejorar y desarrollar la capaci-
dad de narrative inquirer y fortalecer su voz escrita, en cuanto expresión de autono-
mía como docente-investigador. Parte del relato de la historia de dos “escritoras”, la 
estudiante Laura y ella misma, en el proceso de desarrollo del pensamiento y de la 
conciencia de la experiencia educativa a través de la escritura. Los textos de ambas 
tienen su origen en el mundo de la narración compartida del asesoramiento lingüís-
tico. Ambas experimentan la escritura reflexiva personal como modo para reclamar 
la autoría de esta práctica de escritura abierta y de expresar nuestra autonomía.

José Javier Martos Ramos y Leonarda Trapassi
Sevilla, 2020
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