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deseado: en una escala de 
1 a 5 se aprecian las pa-
rejas opuestas, como por 
ejemplo “asesoramiento 
oral” frente a “asesora-
miento escrito” o “direc-
tivo” frente a “no directi-
vo”. Por su parte, Siebold 
y Albrecht observan en el 
tándem una herramienta 
para fomentar un trabajo 
basado en la observación 
sistemática del modelo 
lingüístico, más concre-
tamente a través del re-
conocimiento consciente 
de determinados chunks. 
Se trata sin duda de una 
interesante aportación, 
dado que refleja las 
sensaciones de muchos 
aprendientes de una len-
gua extranjera: el uso de 
estructuras fijas (chunks) 
provoca un entorno de 
seguridad durante el em-
pleo de la lengua meta, 
manteniendo muy alta la 
motivación. 

En esta misma sección 
la contribución de Bailini 
analiza una experiencia 
didáctica en la que la 
metodología tándem se 
ha utilizado como herra-
mienta para fomentar en 
los aprendientes algo tan 
relacionado con el apren-
dizaje autónomo como 
es la concienciación 
lingüística. La experien-
cia didáctica de Bailini 
se basa en un marco de 
referencia teórico so-
ciocultural; se introduce 
además la teoría del 
andamiaje (scaffolding), 
en la que la interacción 
entre aprendientes se 

tándem. 
La primera sección, 

sobre las experiencias y 
modelos tándem en las 
universidades, se inaugu-
ra con la contribución de 
Morley en la que se ana-
lizan las bondades y las 
limitaciones de la intro-
ducción de un módulo de 
aprendizaje en tándem en 
la Universidad de Man-
chester, donde se empezó 
a apreciar esta nueva 
metodología con ligero 
retraso respecto a otros 
centros en Europa. Mor-
ley subraya, con razón, la 
importancia del tándem 
a la hora de producir una 
gran cantidad de “ou-
tput”; se trata de aspectos 
fundamentales como la 
toma de conciencia del 
hablante de su nivel real 
del idioma o de un im-
portante paso hacia la au-
tonomía. Morley expresa 
además algunas de las re-
ticencias institucionales, 
especialmente a la hora 
de asignar créditos aca-
démicos a los programas 
tándem. En esta misma 
sección sobre experien-
cias Koch, partiendo de 
los estudios terapéuti-
cos de Rogers, aborda 
cuestiones relacionadas 
con el asesoramiento en 
tándem, aspecto siempre 
complejo, y ofrece una 
tabla de categorías o 
tipos de asesoramiento 
que puede aplicarse al 
trabajo en tándem. Koch 
propone diez categorías 
opuestas para que el ase-
soramiento tenga el éxito 

el aprendizaje en tándem, 
Helmut                    Bram-
merts (2001), se basa en tres 
principios fundamentales, 
autenticidad, reciprocidad 
y autonomía: autenticidad 
porque los intervinientes 
son representantes nativos 
de su propia lengua y cultu-
ra y por tanto autorizados a 
hablar acerca de la acepta-
bilidad de la producción en 
su propia lengua; recipro-
cidad porque los benefi-
cios del intercambio son 
notoriamente mutuos; y 
finalmente autonomía, 
dado que el intercambio 
se basa en los principios 
de toma de decisiones, 
características del apren-
dizaje autónomo des-
critos por Holec (1981), 
Little (1991) o Benson 
(2011) entre otros. 

Bajo estas premisas 
surge el volumen Aplica-
ciones de la metodología 
Tándem a la formación 
universitaria. El texto, 
en primer lugar, aborda 
la presentación e investi-
gación de los programas 
tándem en diferentes 
universidades princi-
palmente en España, 
aunque también en otras 
europeas; posteriormente 
dedica una sección a la 
investigación de algunos 
de los rasgos inherentes 
al trabajo en tándem y 
a algunas prácticas de 
aprendizaje de carácter 
autónomo, y finalmente 
una última sección que 
aborda el fomento de la 
cultura a través de las 
nuevas tecnologías en 
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Cada vez más las insti-
tuciones universitarias en 
su revisión de las políticas 
lingüísticas optan por 
incorporar programas de 
intercambio lingüístico a 
su oferta de lenguas extran-
jeras. Por ello, aseveran los 
editores del volumen aquí 
reseñado,  no es raro que en 
la mayoría de universidades 
europeas exista un programa 
de estas características, apro-
vechando el intercambio 
entre estudiantes locales y 
aquellos visitantes, general-
mente a través del programa 
Erasmus. El formato, apa-
rentemente sencillo, como 
se menciona en el volumen 
citando a uno de los pione-
ros en la investigación sobre 
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destaca la definición de 
autonomía en tándem 
“como una capacidad en 
parte innata y en parte 
adquirida, gradual, no 
permanente, transferible, 
inmersa en una realidad 
comunicativa concreta e 
inalcanzable en su tota-
lidad”. La autonomía por 
consiguiente se desarrolla 
gradualmente en tres ni-
veles cualitativos: inicio, 
toma de control o res-
ponsabilidad y alcance de 
la autonomía funcional 
en dicha manifestación. 
De especial relevancia es 
el párrafo relativo a las 
cuestiones culturales, que 

programa de intercam-
bio en dos décadas en el 
Instituto de Idiomas de 
la Universidad de Sevilla. 
El propósito de la autora 
es demostrar que no solo 
las condiciones específi-
cas de dentro y fuera de 
la universidad han ido 
cambiando con el tiempo 
y con ellas los modelos de 
organización y los tipos 
de intercambio, sino 
debatir las posibilidades 
de integrarlos puntual-
mente en el currículum 
de los cursos de idiomas. 
Se pone de manifiesto, 
con toda razón, cómo la 
necesidad de adaptar el 

base de la evaluación. La 
contribución de     Gil-Sa-
lom, Pomino y Pozo 
pone de relieve cómo 
la metodología tándem 
puede integrarse en la 
programación curricular 
para fomentar la autono-
mía de los aprendientes 
y mejorar sus destrezas 
en la lengua meta, a tra-
vés del uso de las nuevas 
tecnologías en el modelo 
de tándem on-line. Las 
tecnologías (Facebook, 
Skype, software de Wiki 
etc.) pueden permitir 
construir tareas orien-
tadas a la acción y a un 
aprendizaje activo; los 
autores proponen cinco 
áreas temáticas dirigidas 
a un aprendizaje signifi-
cativo de la lengua. 

Al igual que Tejedor 
Cabrera, la contribución 
de Martínez Navarro y 
Álvarez López expone las 
experiencias académicas 
de tutorización dentro 
del programa tándem de 
la Universidad de Sevilla 
y hace una interesante 
propuesta de mejora, 
que se agrupa en cuatro 
subapartados: implica-
ción, portafolio, tutorías 
y evaluación. Merece la 
pena mencionar la idea 
propuesta de implemen-
tar una sesión de grupo, 
en la que los alumnos 
puedan intercambiar opi-
niones sobre el programa, 
y el sistema de evaluación 
inter pares implementa-
do.  Finalmente, en esta 
primera sección Symalla 
ofrece un recorrido del 

transforma en el factor 
propulsor de la construc-
ción del conocimiento. 
Calvet Creizet y Orduña 
Pizarro plantean la siem-
pre acertada e ineludible 
pregunta de “si es posible 
un marco de referencia 
común también para el 
aprendizaje no formal”. 
En un interesante estudio 
sobre interacción oral 
entre parejas de tándem 
proponen un nuevo con-
cepto de asistencia fluida, 
cuyos indicadores y des-
criptores podrían alinear-
se con escalas de evalua-
ción de competencias de 
interacción oral según el 
Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas. Merece la pena 
mencionar una intere-
santísima reflexión sobre 
el rol y posicionamiento 
de los participantes en 
tándem para superar las 
asimetrías de interacción 
profesor-estudiante y la 
documentación muy ex-
tensa proporcionada por 
los autores. Esta primera 
sección aborda también 
la siempre compleja, pero 
necesaria tarea de la eva-
luación. Tejedor Cabrera 
propone cambios sobre el 
modelo actual usado en la 
Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla y 
un sistema de evaluación 
que intenta alejarse de los 
criterios convencionales 
y del control absoluto del 
discente por parte del pro-
fesor, con la idea de que al 
final las sensaciones de los 
propios estudiantes son la 

concepto de tándem a 
los cambios en un centro 
universitario haya lleva-
do a modificaciones de 
modelos de mediación 
muy distintos como el 
“tándem libre” o el “tán-
dem con continuidad y 
motivación” pasando por 
el “tándem por correo 
electrónico”. 

Mónica Sánchez 
González abre la segunda 
sección de este volumen, 
dedicada a dos de los 
pilares sobre los que se 
asienta esta metodología, 
a saber la autonomía y la 
reciprocidad. Sánchez se 
centra en las dificultades 
que el trabajo en tándem 
implica para algunos 
participantes, que pue-
den llevar incluso a inte-
rrumpir la actividad, y en 
por qué el tándem resulta 
a veces tan complicado 
para principiantes. En la 
aportación de Sánchez 

pueden crear problemas 
de comprensión durante 
una sesión de tándem. 
A continuación, Martos 
Ramos profundiza sobre 
las prácticas reflexivas en 
el tándem y las relaciona 
con conceptos clave en 
el aprendizaje autóno-
mo como aprendizaje 
activo, la experiencia, la 
interacción y la reflexión 
mediante las que se busca 
fomentar en el estudiante 
el uso consciente de he-
rramientas metalingüís-
ticas y metacognitivas. 
Es de destacar en este 
trabajo la reflexión sobre 
la relevancia del papel del 
estudiante a la hora de 
alcanzar la meta del pro-
ceso de la enseñanza. 

De la mano de un pro-
grama de prácticas en el 
campo de la enseñanza de 
italiano, Trapassi subraya 
en particular la incenti-
vación de dinámicas de 
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aprendizaje de segundas 
lenguas en contextos in-
formales en la formación 
universitaria, sino que 
fomentan el aprendizaje 
y el entrenamiento de 
competencias lingüísticas 
y culturales específicas. Se 
desprende además de las 
investigaciones  presen-
tadas en este volumen la 
relevancia y la actualidad 
de los programas tándem 
dentro de un aprendizaje 
informal, cada vez más 
necesario en los centros 
de enseñanza superior, 
y de manera especial a 
la hora de aprender una 
segunda lengua. Las ins-
tituciones universitarias, 
conscientes de esta cir-
cunstancia deben buscar 
soluciones para organizar 
este aprendizaje lingüísti-
co y cultural, que a pesar 
de calificarse de autóno-
mo, nunca debe confun-
dirse con independencia 
o aislamiento.  

Riccardo Accardi
Universidad de Sevilla

reciprocidad, autonomía 
y autenticidad en el iti-
nerario formativo de los 
futuros docentes de idio-
mas. Se trata de una opor-
tunidad de gran valor 
tanto para el estudiante 
nativo como para los 
aprendientes extranjeros 
por diferentes razones: el 
nativo aprende técnicas 
de enseñanza gracias a la 
asistencia de un profesor 
más experto y las puede 
poner en practica, mien-
tras que los aprendientes 
extranjeros normalmente 
confían un poco más en el 
estudiante-docente, qui-
zás por cercanía de edad, 
y se abren más a la hora de 
resolver dudas o simple-
mente son más receptivos 
dentro y fuera de la clase. 
También en este campo 
de la formación, la contri-
bución de Carrillo Rivas, 
Mora, Baqué y Szakos 
ofrece un trabajo en el que 
se describe la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas 
extranjeras mediante un 
programa tándem a través 
de un caso concreto, el 
Prácticum total, un pro-
yecto colaborativo entre 
estudiantes de programas 

de máster en prácticas de 
enseñanza de español y de 
chino mandarín. La idea 
base es la de “aprender 
enseñando”, puesto que 
los estudiantes que im-
parten el curso de español 
asisten al curso de chino 
y los becarios encargados 
del curso de chino asisten 
al curso de español.

Finalmente, en la úl-
tima sección, se abordan 
aspectos relacionados con 
la lengua, cultura y nue-
vas tecnologías a través 
de programas tándem. 
Limbach centra su aten-
ción sobre los aspectos 
culturales que la meto-
dología tándem ayuda 
a desarrollar entre sus 
participantes, y estudia la 
adquisición de la compe-
tencia intercultural como 
uno de los dos pilares de 
conocimiento, a saber 
cultural y lingüístico. La 
autora subraya, de mane-
ra apropiada, la mayor di-
ficultad de los estudiantes 
a la hora de detectar las 
diferencias sociocultura-
les y pragmáticas. 
Por su parte, Jiménez   
Palmero se propone co-
nocer la incidencia de la 

gamificación en la moti-
vación de los estudiantes 
de L2, poniendo a prueba 
un diseño formativo com-
pleto en un entorno apli-
cado, evaluando además 
su impacto a lo largo del 
tiempo. El proyecto Game 
Tandem de la Universidad 
de Sevilla, en el que par-
ticipan dos alumnos y un 
tutor, les guía a través de 
una ruta imaginaria de 
un mínimo de 30 horas 
de tándem. Averna, en su 
contribución, reflexiona 
sobre las potencialidades 
didácticas que ofrecen he-
rramientas digitales que 
se utilizan a diario, ba-
sándose en ejemplos que 
se refieren a aplicaciones 
móviles en el contexto 
de la cultura italiana. Por 
último, Wolff cierra este 
volumen, y ofrece una 
más que útil selección 
de referencias web para 
participantes de tándem 
presencial.

En definitiva, a la vista 
de los trabajos presen-
tados en este volumen, 
se puede afirmar que 
los programas tándem 
no solo desempeñan 
una labor crucial en el 
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