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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de motivación en el aula, junto al fracaso escolar, son dos de los 

mayores problemas que atañen el sistema escolar español en la actualidad.  La 

sociedad en la que vivimos se encuentra en constante cambio, dentro de una 

misma generación hay una evolución tecnológica más rápida respecto al pasado, 

lo que genera de forma indirecta más desafíos para los profesionales dentro del 

aula.  

En la era digital, donde los individuos reciben cada día un número elevado 

de estímulos y, hay un dominio del formato audiovisual, el podcast nos permite 

poder escuchar y aprender, cerramos los ojos y nos dejamos llevar por las 

palabras. El podcast nos ayuda a conectar con lo sensorial mediante el uso 

tecnológico, sin la necesidad de alterar la percepción de la realidad, como 

sucede, por ejemplo, con la fotografía, donde existen miles de software que 

permiten alterar la percepción de lo que vemos cada día en nuestros 

smartphones. 

En la antigüedad las tradiciones y las costumbres de los pueblos se 

transmitían gracias a la oralidad. Desde siempre la voz ha sido una herramienta 

fundamental para comunicar y transmitir los valores, es algo que es parte 

integrante de la historia de la Humanidad. 

En una situación como la que estamos viviendo, una pandemia a escala 

mundial, donde hay protocolos que respetar, se puede dar la circunstancia o 

necesidad de tener que enseñar de forma remota. El podcast, es una 

herramienta digital que nos ayudará a sentirnos más conectados como personas, 

antes que como docentes y alumnos/as. 

El fracaso escolar es un problema real con el cual los profesionales de la 

educación tienen que lidiar, haciendo lo posible para generar interés hacia el 

aprendizaje en los alumnos/as. Mediante el podcast podemos trabajar los niveles 

de autoestima de todo el alumnado, independientemente si se trata de alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales o alumnos con incorporación tardía al 

sistema educativo español. Esta herramienta digital es útil, tanto para enseñar, 

como para aprender.  
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Los contenidos del podcast suelen ser de calidad. A pesar de la aparente 

facilidad en su creación, se tendrá que transmitir a los estudiantes los estándares 

que se tienen que respetar para su producción.  La verdadera ventaja del podcast 

es la portabilidad, a diferencia de un vídeo, donde se requiere la plena atención, 

sus contenidos se pueden escuchar en cualquier tipo de contexto, con la 

posibilidad de pausarlo y retomarlo en otro momento.  

Mediante la voz se construye la confianza, se transmiten las emociones. 

No es casualidad que, en la antigüedad, textos relevantes como la Ilíada se 

transmitían oralmente. Así como el libro de texto, el podcast ofrece la posibilidad, 

a quien escucha, de poder viajar con la mente y generar conexiones, desarrollar 

ideas.   

El podcast, no es algo nuevo, existe desde hace más de dos décadas, 

pero solamente en los últimos años se están descubriendo sus grandes 

potencialidades. Pensemos, por ejemplo, en Apple o Spotify. Estados Unidos, ha 

ido a la vanguardia en este sector, por lo cual, antes de focalizarnos en los 

beneficios del uso del podcast en las aulas de Secundaría, haremos un recorrido 

haciendo hincapié en su evolución, el objetivo es que queden claras sus 

características para no asociarlo a otros formatos como la radio. 

Los programas de radio están creados y desarrollados por profesionales, 

el podcasting así como el blogging, nos ofrecen una mayor asociación cultural al 

diletantismo. Esta es otra razón por la cual opino que el podcast se puede 

plasmar en las aulas de Secundaria, acercando a los estudiantes a este nuevo 

entorno. El podcasting se considera una tecnología horizontal, donde los oyentes 

tienen la posibilidad de pasar a ser productores, intercambiarse los roles, mi 

propuesta es adaptar su uso a un 3º de la ESO, con la finalidad de generar 

múltiples beneficios. 

Cuando se crea un podcast, existe una diferencia a destacar entre 

contenidos originales y adaptaciones., los estudiantes podrán trabajar 

combinando las dos formas. Por adaptaciones nos referimos a todos los 

contenidos que se transmiten mediante el podcast, por ejemplo, el contenido de 

un libro o de un audio que estaba previamente presente en Youtube. Por 

contenidos originales hacemos referencia a aquellos contenidos que han sido 

creados de forma específica, para que se transmitan mediante el podcast, 

pensamos en los contenidos de las plataformas Spotify o Apple Podcast por 
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ejemplo, historias de narración, noticias de deporte, cultura, salud, tecnología, 

formación, tiempo libre. El podcast narrativo no se tiene que confundir con el 

audiolibro, debido a que, en el primer caso la narración viene serializada en más 

episodios. La narración puede ser más o menos elaborada mediante el uso de 

efectos sonoros, doblaje para cada personaje o bien mediante el uso de un único 

narrador.   

El Podcast es una TIC que se puede utilizar de forma transversal a otras 

asignaturas de Secundaria. Además de Lengua y Literatura Castellana, que 

analizaremos de forma específica dentro de los apartados de los objetivos y la 

metodología, se puede aplicar a otras asignaturas, como podría ser Historia, por 

ejemplo. Según Enrica Salvatori (2009), estudiosa de historia medieval, la 

Historia es una materia perfecta para ser revivida mediante el uso del podcast y 

la fuerza de la voz.  

El Podcast es una herramienta muy útil para comunicarse con las 

familias/tutores de los estudiantes, acerca de aspectos relacionados con el plan 

de estudio, contenidos de los estudiantes u otras informaciones útiles, 

(Gatewood, 2020). 

Mediante el podcast, los alumnos/as podrán recuperar las clases a las 

cuales no pudieron asistir y ponerse al día con el resto de compañeros/as. Una 

vez familiarizados con el medio, los estudiantes crearán contenidos que 

compartirán con sus compañeros/as y, eventualmente, también con otras 

escuelas. Otro punto interesante consiste en promover aspectos positivos a nivel 

social, por ejemplo, hacer que el estudiante reflexione sobre el copyright y su uso 

apropiado en la creación de contenidos.   

Una gran ventaja del podcast respecto a otros medios es que los oyentes 

no están vinculados a elementos espacio-temporales, lo que genera una gran 

flexibilidad por parte de los estudiantes en su consumo. Como docentes, una 

posibilidad es usar el podcast en clase para introducir nuevos argumentos que 

se van a desarrollar sucesivamente en una o más sesiones. 
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Berlanger (2005) menciona cómo ya en el 2004 la Duke University, en 

colaboración con Apple, utilizaron el podcast en educación con resultados muy 

interesantes. Fueron entregados 1600 iPods a los estudiantes para que fueran 

utilizados durante el primer y segundo semestre, los estudiantes utilizaban 

menos la biblioteca y los laboratorios, mostrando un mayor nivel de interés. El 

uso del podcast representó un aliado para los alumnos que necesitaban un 

refuerzo de aprendizaje individual. Otro aspecto que menciona Berlanger (2005) 

y con el cual estoy totalmente de acuerdo es que, mediante el podcast, se 

ayudará a los estudiantes a mejorar la comprensión de argumentos complejos, 

en particular para alumnos extranjeros. Aquí se aborda un argumento muy 

interesante relacionado con la atención a la diversidad, pensamos en alumnos 

con incorporación tardía al sistema educativo español, donde el español no es 

su lengua materna, o en el caso se trate de una comunidad autónoma con idioma 

cooficial. Integrar el uso del podcast al libro de texto y al resto de actividades, 

hará que la incorporación del estudiante en el sistema escolar español sea lo 

más ágil posible. 

Durante mis prácticas, he constatado que en los centros existe una 

necesidad creciente de fomentar el interés de los estudiantes hacía al 

aprendizaje y mejorar la expresión oral para desenvolverse de manera eficaz en 

cualquier contexto.  

He aprendido mucho a lo largo del prácticum, por ejemplo, que la 

metodología de enseñanza tiene que ir variando y adaptándose en función de 

los alumnos/as, teniendo en consideración, tanto sus rasgos, como sus 

necesidades educativas. No es lo mismo trabajar con un 1º de la ESO que, con 

un 3° de la ESO, el proceso de desarrollo físico, social y cognitivo de los 

alumnos/as suele ser distinto. Según mi experiencia directa, los alumnos en 3° 

tienen muchos conflictos interiores. Respecto a los cursos anteriores, buscan 

constantemente la aprobación de los pares y se identifican con la pertenencia a 

un determinado grupo. En algunas circunstancias, para transmitir una imagen 

determinada de sí mismos a sus pares, están incluso dispuestos a desafiar 

algunas normas de comportamiento.  

 

En toda la etapa de Secundaria, resulta fundamental fomentar la 

convivencia., con actividades extraescolares o complementarias, que pueden 



 

11 

verse reflejadas en excursiones culturales, como visitas programadas a museos 

o centros culturales, actividades como el ajedrez, etc. Si por un lado es 

imprescindible tener en cuenta que las TIC son aliadas del libro de texto, es 

necesario destacar, que no sustituyen al mismo, por lo cual, es importante 

gestionar y dosificar de forma eficaz su uso.  

La razón por la que he decidido dirigir esta propuesta de innovación a 3° 

y no a un 1° o 2°, es debido a dos razones. La primera es que, a raíz de mi 

experiencia, pienso que en este curso escolar los estudiantes necesitan sentirse 

más involucrados en el proceso de aprendizaje, se necesita trabajar sobre su 

motivación, para evitar el fracaso escolar y/o incluso el abandono temprano. La 

segunda razón es que, a partir de esta edad, los estudiantes muestran un nivel 

más elevado de confianza hacia a la tecnología en términos de autonomía, a 

diferencia de los cursos anteriores, no se trata solo de utilizar el medio sino de 

alcanzar objetivos escolares mediante el mismo y respetar una temporización y 

fechas de entrega de trabajos y proyectos.  

Para evitar el fracaso escolar es imprescindible, además de innovar, 

cuidar determinados aspectos. Promover un clima de paz y responsabilidad 

dentro del contexto del centro y en toda la comunidad educativa resulta esencial. 

Se necesita tener una atención individualizada hacia los estudiantes y cuidado 

especial a la diversidad, fomentar los valores de forma transversal en todas las 

asignaturas. Los docentes tienen que tener bien desarrollada la que se denomina 

‘inteligencia emocional’, estar capacitados para trabajar en equipo y buscar el 

diálogo continuo, el desarrollo crítico por parte de los estudiantes. El estudiante 

es el protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo ningún 

concepto un observador o actante pasivo. 

Antes de planificar las actividades, como educadores, hay una serie de 

preguntas que tenemos que plantearnos. Lo primero, una vez visto el contexto 

general del centro educativo y el alumnado o curso al cual se dirige la propuesta, 

hay que valorar de forma objetiva cuáles son los recursos tecnológicos a 

disposición. No podemos empezar, por ejemplo, esta tipología de proyecto, en 

el caso de que no hubiese una buena conexión a internet en el centro o la 

tecnología básica que se requiere para el desarrollo de las actividades no esté 

disponible.  
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Si por un lado, en este proyecto no se necesita material tecnológico de 

alto estándar y coste elevado como, por ejemplo, micrófonos, programas o 

software de coste profesional, por otro lado, los estudiantes tienen que tener 

acceso al material tecnológico básico para poder desarrollar de forma lineal las 

actividades relacionadas con la propuesta. En el caso que el estudiante quisiera 

seguir desarrollando parte de las actividades del proyecto fuera del horario 

escolar, durante sus actividades complementarias, extraescolares, o en su 

hogar, se necesita conocer, si el mismo, tiene acceso a todo lo que se requiere 

para su correcto desarrollo.  

A la hora de grabar, sería interesante conocer si el estudiante dispone de 

un lugar pequeño y aislado donde poder hacerlo, si este lugar es bastante 

silencioso y está aislado del ruido externo. Es importante conocer el tiempo libre 

que el estudiante tiene a disposición para la realización del proyecto. Como 

docentes queremos evitar sobrecargar de trabajo al alumno. Al contrario, 

buscamos que tenga un equilibrio en su desarrollo educativo, acorde a todas las 

asignaturas que cursa y a su nivel de desarrollo personal y social.  

Guiloff et al. (2006), incluyó los posibles formatos del podcast que se 

podían utilizar. Entre estos está el formato de educación a distancia, donde el 

autor subraya el alto nivel de dedicación que se requiere para que se lleve a 

cabo. Hace más de una década nadie hubiera pensado en una pandemia Covid 

como la que hemos tenido que vivir. Por ello este formato de podcast resulta ser 

una herramienta de gran ayuda ante escenarios de este tipo. Mediante el 

podcast, en una situación de crisis como la que hemos mencionado, los 

estudiantes pueden encontrar la motivación necesaria para poder seguir 

progresando.  

También en el 2006, el mismo autor hace referencia al formato de Podcast 

desarrollado por alumnos. Volviendo a la pandemia, sería interesante la creación 

de un apartado, dentro de este formato del podcast, donde los estudiantes 

manifiestan sus emociones y estados de ánimos durante un período de 

confinamiento. Además de desarrollar los contenidos del currículo y de la 

asignatura, mejorando la expresión oral, el podcast, les ayudará a nivel 

emocional. Los estudiantes tendrán la posibilidad de identificarse y empatizar 

con el estado emotivo de otros compañeros/as. Este es un ejemplo de la 

relevancia a nivel social que puede tener el medio.  
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Mediante el podcast en el aula, podremos aumentar la motivación 

intrínseca de los alumnos, el interés, potenciar la creatividad, mejorar la 

expresión oral, aprender nuevos conceptos, consolidar los contenidos ya 

aprendidos y estimular la competencia digital. 

El objetivo, como menciona Álvarez (2014) es que se haga del podcasting 

un uso activo para generar producciones orales propias, así como podemos ver 

en este esquema, esta vez propuesto por Rosell-Aguilar (2007) y Hew (2008). 

 

 
 

                 Figura I. Prácticas habituales de podcasting en educación Secundaria 
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2. MARCO TEÓRICO 

Incorporar nuevas tecnologías al ámbito educativo es un factor 

determinante en la implantación de nuevos modelos de interacción entre el 

profesorado y los estudiantes (Merayo, 2000). 

El término podcasting, deriva de dos palabras, “iPod” y “Broadcast”. El 

podcast es una forma de comunicación que utiliza contenidos audio digitales. Un 

usuario puede escuchar estos contenidos directamente en internet mediante la 

tecnología streaming, o bien puede descargarlos en un dispositivo y escucharlos 

en otro momento. Esta es la gran ventaja del podcast, poder escuchar los 

contenidos en los momentos que resulten más convenientes al usuario. 

Escuchar audiolibros, nuevos programas de radio, conversaciones registradas, 

mediante el podcast, se pueden hacer de forma ágil y cómoda.   

Varios autores proponen reflexiones acerca del nexo que existe entre los 

blogs y los podcasts. “Podcasting is a way of broadcasting a information via the 

Internet in a manner analogous to an audioblog, which is a web log read aloud” 

(Skiba, 2006; Hargis y Wilson, 2006, p.2). 

Según Abdulrahman et al. (2018), en los últimos años, el uso del podcast 

ya no es visto como un simple instrumento ligado a la comprensión, sino como 

una herramienta para mejorar el aprendizaje de una lengua. En un estudio que 

se hizo en Indonesia para mejorar el rendimiento de los estudiantes en inglés, 

como lengua extranjera, Abdulrahman et al. (2018), observó cómo los 

estudiantes que utilizaron el podcast como herramienta de estudio, demostraron 

un mejor rendimiento académico respecto a los estudiantes que no usaron la 

herramienta digital. Al terminar el experimento, se descubrió también que los 

niveles de motivación, eran más elevados en los estudiantes que utilizaron el 

podcast. 

La editorial The guardian y el periodista de la BBC Ben Hammersley 

fueron considerados los inventores del término “podcasting”, término que se 

introdujo en el 2004.   

En un artículo del febrero de 2004, el mismo periodista preguntó de forma 

retórica cuál era el nombre que se le tenía que asignar a esta nueva práctica, 

que se escuchaba cada vez con más frecuencia en las radios. Propuso entre 

varias opciones, Audiobogging, Podcasting y GuerillaMedia. El mismo año, la 
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revista online The Inquirer, en Reino Unido, durante una de sus entrevistas, 

adoptó el término podcastingen, esta tendencia tuvo un gran éxito.  

Al final del 2005, el New Oxford American Dictionary (NOAD) eligió el 

término “podcast” como palabra del año. Esta palabra se definió como «una 

registración digital de una transmisión de radio o de un programa similar que está 

a disposición en internet para que se pueda descargar en un lector personal» 

(McKean, 2005). 

Más tarde con la llegada del iPod por parte de Apple y algunas trabas 

legales con otras sociedades que utilizaban el término “pod” en sus nombres o 

productos, finalmente la empresa Apple, adquirió los derechos para el uso del 

término “ipodcast”, mediante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de 

Estados Unidos, conocida como USPTO. 

En los años 80 con la llegada del World Wide Web, empezaron a circular 

efectos musicales y software para la grabación, en formato digital, de las 

emisoras de radio. 

En aquellos años, antes de la llegada de la música digital, existía el 

formato MIDI y Mbone, que se utilizaban para la distribución de audio y video. El 

Mbone, por ejemplo, inicialmente era usado por organizaciones de investigación 

y, en paralelo para programas de conversación audio. Al final de los 80 

empezaron a circular en el mercado programas de audio profesionales para 

computadoras que se consideraban el estándar de la época en términos de 

calidad. El problema, se reflejaba en un coste muy elevado, lo cual imposibilitaba 

el usuario medio o principiante a poder tener acceso a estos softwares.  

 

Cuando hablamos de podcast tenemos que tener en cuenta todos los 

componentes hardware y software que se usan para el registro o edición. En los 

90 hubo una expansión de los dispositivos portátiles con la consecuente mejora 

de la potencia de los procesadores y memorias de los dispositivos y unos precios 

de los programas de grabación más económicos. Esto hizo posible que, en el 

sector de la música, artistas amateurs pudieran crear sus propios contenidos, sin 

tener que invertir miles de dólares, (Théberge,1997). En la última década del 

siglo XX, algunas páginas web ofrecieron incluso la posibilidad de poder 

descargar contenidos audio de forma gratuita. 
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Al principio del siglo XXI, nos encontramos con un lector digital portátil, el 

eGO, y con su producto estrella, el i2Go. Los usuarios, una vez suscritos podían 

acceder a contenidos audios y noticias, con la posibilidad de descargarlos en su 

dispositivo. En el 2004, gracias también a la difusión de los Blogs, de los lectores 

MP3 y las redes RSS, hubo una primera ola de podcasts. Muchas emisoras de 

radio, empezaron a transmitir capítulos o una parte de su emisión mediante el 

uso del podcast. 

Audioblog.com, que en segundo momento pasó a llamarse Hipcast.com, 

tenía millares de podcast. Adam Curry debutó en el 2004, con su show Daily 

Source Code, donde dedicaba bastante tiempo en hablar del desarrollo del 

podcast. Desde entonces, miles de personas se acercaron a este mundo y 

empezaron a crear sus propios podcasts. Al mismo tiempo, las industrias de 

software y hardware audio potenciaron el mercado de la venta de micrófonos, 

mixer y otras herramientas que se consideraban ideales para hacer podcast, 

(Stanley, 2006). 

El 28 de junio de 2005, llegó Apple con su iTunes 4.9, simplificando el uso 

del iTunes Music Store, desde este momento los usuarios tenían la posibilidad 

de buscar en la base de datos de iTunes los podcasts divididos por categorías. 

En los años siguientes, muchas emisoras de radio en todo el planeta, empezaron 

a difundir sus contenidos mediante el uso del podcasting, como único medio de 

distribución. 

En marzo de 2006, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, fue el 

primer capo de gobierno en publicar un podcast. En Estados Unidos, en el 2007, 

el podcast reemplazó muchas transmisiones radiofónicas y noticiarios, (Watson, 

2005). El Cambridge CARET Center, creó su primer canal de podcast en vivo. 

En enero de 2009, llega al mercado el primer iPhone, el primer 

smartphone, que tenía la posibilidad de integrar las funcionalidades de los iPod, 

incluidas las descargas de podcast. 

Diez años más tarde, después de la primera ola del podcast, hay un 

evento que delinea con fuerza el potencial narrativo del medio, el 3 de octubre 

del 2014, se celebra la llegada de Serial. Su productor, Ira Glass, importante 

figura en el ámbito radiofónico, en su programa de radio This American Life, 

inaugura el primer episodio de Serial. Aquel que había sido un experimento, 

acaba siendo un gran éxito, así como hoy en día las series en Netflix tienen 
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pegados los espectadores a la pantalla, con Serial ocurrió lo mismo, con la 

diferencia que el único sentido involucrado, era el oído, (Lurie, 2014). 

Se trata de un producto estadounidense creado por Sarah Koenig y Julie 

Snyder, Serial entra en el ámbito del periodismo de investigación, ha sido 

publicado en el 2014 y cuenta con 32 episodios en 3 temporadas. Un docente de 

inglés, decidió utilizar esta serie, en lugar del Amleto de Shakespeare durante 

sus lecciones. Según el docente, los estudiantes estaban más motivados y, 

desarrollaron una mejor competencia en documentarse y añadir informaciones 

mediante distintos medios, como textos escritos, registros, mapas, esquemas. A 

raíz del éxito de Serial, nació una verdadera atracción hacia al mundo del 

podcast ya que durante mucho tiempo ha sido uno de los temas principales en 

muchos programas de televisión y de radio. Se empezó a estudiar el podcast en 

profundidad, en todas sus fases, desde la de grabación, el montaje, hasta la fase 

de edición. 

Desde entonces, han surgido aplicaciones para smartphone como Apple 

Podcast, Google Podcast, Castbox. Plataformas como Spotify, Audible, Stitcher 

etc. En el 2017, el New York Times lanzó el Daily News Podcast, de esta forma 

se podían seguir las noticias más importantes del día, de forma ágil. En mayo de 

2019, el Daily News Podcast alcanzó el número de oyentes más alto respecto a 

todos los podcasts presentes en el mercado. 

 

 
 

                 Figura II. Listado índice de audiencia podcast, marzo de 2019. 

                 Tomada de Podcast industry audience rankings [fotografía] Podtrac, 2020.      

                 https://web.archive.org/web/20190502032152/http:/analytics.podtrac.com/industry-rankings  

https://web.archive.org/web/20190502032152/http:/analytics.podtrac.com/industry-rankings
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Al final del siglo XX, las emisoras de radio utilizaban internet como punto 

de diversificación, utilizando el formato digital para alternar la transmisión de 

contenidos que ya transmitían de forma analógica. Sucesivamente, se ofrece la 

posibilidad al usuario de descargar los contenidos en múltiples dispositivos (radio 

a la carta), esto representó un reto significativo. Desde entonces, el oyente ya no 

estaba vinculado a una línea temporal, sino que se contemplaba la posibilidad 

de escuchar los contenidos en cualquier momento y tantas veces como fuera 

necesario, sin tener que pagar un coste añadido.   

El paso decisivo en la aparición del podcasting es la introducción 

de los mecanismos de sindicación que permiten la suscripción a 

los contenidos y, por tanto, su descarga automática. Para la 

existencia de este medio resulta imprescindible la presencia de un 

feed, un artefacto digital construido en lenguaje XML que permite 

la sindicación de contenidos en la Red y cuenta con dos estándares 

mayoritarios que dominan el mundo online: el RSS (el más 

generalizado) y el Atom. Para la suscripción y recepción de los 

contenidos mediante suscripción, los escuchas utilizan 

aplicaciones específicas para smartphones llamados podcatchers. 

La tendencia hacia el consumo de podcasts en movilidad hace casi 

imprescindible el manejo de estos dispositivos informáticos para 

facilitar la descarga automática de programas en los teléfonos 

móviles. En los últimos años, las aplicaciones disponibles para los 

diferentes sistemas operativos han potenciado las posibilidades de 

interactividad tecnológica del medio al permitir un número creciente 

de operaciones de personalización e interacción con el contenido 

(García-Marín, 2019, p.182). 
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En España, no existe un número elevado de fuentes académicas 

relacionadas con el estudio del podcast, sin embargo, disponemos de una gran 

variedad de fuentes orales en formato de podcasts y entrevistas. 

García-Marín (2019) en su investigación hace referencia a 22 entrevistas 

entre España y Latinoamérica que fueron distribuidas entre los pioneros del 

tema, podcasters, usuarios y expertos de comunicación digital. La duración de 

cada entrevista variaba entre 60 y 90 minutos. Según Callejo y Viedma (2005), 

combinar análisis documental y las entrevistas, permite tener perspectivas 

diferentes sobre un mismo tema cuyo objetivo sea que ambas puedan 

complementarse mutuamente. 

Comunicando ha sido el primer podcast en castellano, fue emitido por 

primera vez en octubre del 2004 por parte del periodista José Antonio Gelado. 

El tema central del podcast era la tecnología y la cultura digital. Gelado, que 

provenía del mundo radiofónico, puede considerarse uno de los pioneros en 

España. El periodista, tuvo que hacer un gran esfuerzo para documentarse por 

otros pioneros estadounidenses, ya que en aquel periodo no existía ningún tipo 

de documentación al respecto. En un primer momento intentó contactar con 

Adam Curry, pionero en Estados Unidos, pero no hubo respuesta, entonces sin 

rendirse, contactó con Dave Winer por primera vez mediante un blog. A partir de 

ahí empezó a entender las dinámicas y el funcionamiento de los códigos base 

para fabricar los motores de sindicación y poder construir su propio RSS. Los 

pioneros de los primeros podcasts tenían que tener competencias informáticas 

muy específicas. 

El podcast nace para suplir a la necesidad de las personas de poder 

comunicarse y expresarse en mundo digital como otra forma de poder 

comunicar, respecto al blog que ya estaba consolidado. Con este propósito, 

Seba Oliva, que es el primer fundador y presidente de la asociación Podcast, 

afirmó: “Igual que ya existían los blogs y la gente escribía en ellos, el podcasting 

era otra manera de contar cosas que podía ser utilizada por aquellos que 

teníamos algo que decir”. 

La gran mayoría de los podcasters de hoy en día, así como aquellos de 

hace 20 años, comparten el sentido de comunidad amateur, trabajan en estudios 

caseros y los más novatos tienen la posibilidad de compartir informaciones y 

aprender de los veteranos. Este profundo sentido de comunidad existente, hizo 
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posible crear un conjunto de servicios para poder conectar los creadores de 

podcasts con los oyentes. Nacen espacios de formación, como podcast-es.org 

que era una wiki donde se explicaba cómo crear podcast y cómo funcionaba este 

nuevo mundo.  

Gracias a estas herramientas, la distancia existente entre escuchar un 

podcast o poder contribuir a la creación del mismo, era muy sutil. Esto no 

significa que no existían problemáticas, como un nivel muy bajo de calidad inicial 

de algunos programas y dificultades técnicas y de información. Lo mismo ocurría 

con los oyentes, el desafío tecnológico en muchas ocasiones, seguía siendo un 

impedimento. 

García-Marín (2019) resume el desarrollo del podcast en cuatro etapas 

evolutivas, que nos ayudan a tener una visión en perspectiva de todo lo que ha 

sido el proceso desde su nacimiento: 

• Primera etapa (2004-2005): Representa el primer año de desarrollo 

del medio, se hacen los primeros experimentos que empiezan en 

Estados Unidos. En esta primera fase, los podcasters no disponen 

de espacios online para el alojamiento de los registros en formato 

audio, se utilizan los blogs, el RSS se realiza a mano y hay muchos 

errores y problemas técnicos.  

• Segunda etapa (2006-2010): El 2006 representa el inicio de una 

segunda fase para el podcasting. En España, hay un crecimiento 

importante de la comunidad de personas que se mueven en torno 

a este nuevo medio. Se celebra la primera reunión de fans en 

Málaga. En el 2006, los medios de comunicación convencionales 

empiezan a interesarse por el mundo del podcast, a raíz de ver el 

gran éxito mediático en EEUU. Con la entrada de los medios de 

comunicación, se produce la difusión del podcast y hay un 

incremento de usuarios y programas. 

• Tercera etapa (2010-2015): Empezando desde el 2010 hay un 

mayor interés hacia al medio. Esto es debido, en parte, a las 

experiencias de las radios convencionales que, de forma paulatina, 

introducen y difunden sus programas en formato podcast en 

diferentes plataformas y servicios. En Estados Unidos en el 2012 

nace una nueva era, donde el medio se empodera y se relaciona 
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con actividades comerciales fructíferas, que se van produciendo. 

El hecho que programas de podcasting fueran lanzados por figuras 

notorias del panorama radiofónico, generará más audiencia. Existe 

un modelo de donaciones de los fans que se mezcla con publicidad 

convencional, esponsorizaciones y suscripciones de pago.    

 

• Cuarta etapa (desde el 2015): La popularidad del medio se 

encuentra en su máximo auge, tanto en España como a nivel 

internacional. En el 2015, se realiza en Estados Unidos la creación 

de Serial, que representa el podcast más exitoso de la historia por 

el número de descargas. Con Serial más personas muestran 

interés por el mundo del podcast. En España nace Podium Podcast 

el 8 de junio de 2016, la primera red de podcast adscrita a un grupo 

mediático. En esta cuarta fase las redes, engloban más programas 

bajo una misma marca. 

 

El avance del podcast tiene raíces tanto tecnológicas como sociales. En 

España, la explosión de este fenómeno, tiene que verse en paralelo con la 

difusión de los teléfonos inteligentes (smartphone). Muchos dispositivos, como 

por ejemplo los teléfonos iPhone de Apple, ya incorporan en su interfaz algunos 

servicios de podcast. El desarrollo de los móviles, capaces de realizar funciones 

complejas, ha sido un elemento importante para el uso del podcast a gran escala. 

Según un estudio realizado en el 2017 por Edison Research inherente a los 

hábitos de consumo de podcast en Estados Unidos, se llegó a la conclusión que 

un 69% de los usuarios, consumían podcast desde los smartphones, solo un 

31% desde el ordenador.  

Si el aspecto tecnológico es muy relevante, no es menos relevante el 

aspecto socio céntrico, la gran comunidad española, los ingentes números de 

oyentes y creadores, han contribuido al éxito del podcast en la península.  

La asociación nacional, empezando desde el 2010, ha promocionado y 

difundido el medio mediante numerosas actuaciones. Podcasting, tú tienes la 

palabra (2010), es un libro en formato electrónico que creó de forma gratuita la 

asociación. Otra iniciativa de la Asociación, es la creación de las Jornadas 

Nacionales de Podcasting (JPOD), con todo el apoyo legal y administrativo para 
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su desarrollo, en torno a este evento, se comparten charlas, debates y 

reflexiones.  

Según Manovich (2013) el ADN del podcast es totalmente digital, desde 

la grabación, edición, alojamiento en red y difusión. Partiendo de esta 

característica relevante del podcast, pasamos a analizar otros aspectos muy 

interesantes. Manovich, menciona el término de “modularidad”, un aspecto que 

se refleja tanto en los softwares para la creación de podcast, como en el uso de 

los podcasts por parte de los oyentes. En el primer caso existe la posibilidad de 

trabajar con pistas de sonido/audio de forma independiente, en el segundo, el 

oyente puede escuchar un determinado capítulo de podcast que trata de algún 

tema aislado, sin tener la obligación de tener contacto con el resto de los 

capítulos. Otro elemento es la automatización, esta permite al usuario descargar 

contenidos offline, estos procesos no necesitan ninguna acción o atención 

particular por parte del usuario. Cuando un creador de contenidos organiza los 

parámetros para que sus publicaciones se vinculen a las redes sociales, no 

necesita hacerlo de forma sistemática, se hará de manera automática. Cuando 

un oyente de un programa de podcast se suscribe, se pone en marcha un 

proceso de sindicalización, mediante el cual, se le muestran cada vez los nuevos 

contenidos que se suben al canal, sin necesitar acciones por parte del suscriptor. 

Todos los anteriores son ejemplos de automatización.  

La variabilidad permite, por ejemplo, utilizar la modalidad de conducir 

mientras se escucha un podcast, para evitar distracciones la luminosidad se 

reduce, lo botones se agrandan y hay una reducción significativa de las 

imágenes, para que el oyente pueda escuchar la pista audio del podcast y 

conducir, sin tener otras distracciones. Existe la posibilidad de acceder a las 

redes sociales mediante enlaces o botones y en último Osuna y Aparici (2012) 

mencionan la interactividad y nos hablan de los diferentes niveles, donde el nivel 

máximo de interactividad permite al usuario poder interactuar de forma casi total 

con la plataforma, un ejemplo son los videojuegos de última generación, donde 

los usuarios pueden jugar contemporáneamente en remoto y desarrollar sus 

acciones en el juego, el juego tiene respuesta a cualquier acción o movimiento. 

En el mundo podcast, existe una herramienta de creación de programas en 

directo, como Spreaker Studio, mediante esta herramienta es posible recrear un 

estudio virtual de radio o de grabación de podcast en directo. Es posible crear 
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efectos, mezclar diferentes voces, compartir contenidos en las redes sociales, 

interactuar con los oyentes mediante un chat. 

En los últimos años, la radio, ya no utiliza el podcast simplemente para 

transmitir sus contenidos y archivarlos, sino que, existen emisoras que se 

dedican a producir contenidos exclusivos en formato podcast. Un ejemplo de 

ello, en España, puede verse reflejado en programas como, Carne Cruda, El 

Extrarradio o Radiocable. 

El sujeto que se dedica al podcasting tiene que tener una serie de 

características como, crear su propio guión, curar los detalles y su contenido, ser 

experto en sonido, experto de programación, diseñador, creador de espacios 

web y saber gestionar una comunidad. 

Meyers (1997, p.4) afirma que el conocimiento se construye allí donde hay 

una combinación de conectores de piezas visuales y piezas verbales del 

conocimiento. El mismo Meyers (2009) afirma que el cerebro humano tiene una 

capacidad dual limitada y remarca la importancia de las personas de ser agentes 

activos para construir su propio conocimiento.  

En otro estudio, Siemens (2004) subraya cómo en las últimas dos décadas 

la tecnología revolucionó la manera de vivir, de comunicar y de aprender. Según 

él, el aprendizaje se enfoca en las experiencias, debido a esto la experiencia de 

primera mano de otro individuo, puede ser muy útil y aportar ciertas 

competencias, porque no siempre es posible tener experiencias directas en 

todas las cosas. Lanza una reflexión dirigida a todos los educadores, acerca de 

las infinitas posibilidades que ofrece la tecnología respecto hace apenas unas 

décadas. Evidencia, cómo ya en el 2004, había muchos recursos gratuitos en 

internet para poder grabar, transmitir y archivar contenidos, incentiva a los 

educadores a usarlos. 

En los últimos años, el podcast se ha usado bastante en la educación, 

existen numerosos centros de Secundaria y universidades que apuestan por ello 

en la grabación de contenidos de calidad, compartiéndolos en la Red, para que 

su acceso esté abierto a todos. Hay museos que han introducido el podcast, con 

el objetivo de que la experiencia de los visitantes se vea amplificada.  

Los podcasts que tienen contenidos de video, se denominan vodcast, con 

los podcasts hay una mayor flexibilidad a la hora de acceder a la información 
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desde cualquier dispositivo. A continuación, nos enfocamos en el uso del podcast 

desde el punto de vista pedagógico. 

Guiloff et al. (2006) para elegir el formato, no ofrece unas cuantas 

propuestas:  

• El Libro auditivo es un formato que hace posible adquirir el 

conocimiento o disfrutar de un libro, utilizando el sentido auditivo 

como primordial.  

• El programa de entrevistas es una alternativa a la clásica 

entrevista.  

• Las ponencias grabadas, se graban en tiempo real y son muy útiles 

para archivar y poder recuperarlas más adelante en el tiempo o 

cuando se considere necesario.  

• Educación a distancia: Este programa tiene que ser apoyado por 

otras plataformas educativas y requiere un nivel alto de dedicación.  

• Instructivo: La entrega de contenidos se organiza en distintos 

pasos o temáticas.  

• Apoyo a clases presenciales: interesante para recalcar los 

contenidos tratados de manera presencial en clase, y optimizar el 

tiempo de discusión. Podcast desarrollado por alumnos: Visto 

como una experiencia enriquecedora en cuanto al uso de las TIC 

por parte de los alumnos. 

Solano Fernández (2010), remarca como con anterioridad al podcast que 

aparecieron las radios escolares y posteriormente a ellas, las audioconferencias 

que se usaron también con fines educativos.  

Podríamos definir el podcast educativo, como un medio didáctico que 

supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y 

que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. 

Puede ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o 

institución (Solano Fernández, 2010, p.128).  

 

El podcast representa un recurso para fomentar el aprendizaje autónomo 

del estudiante, la gran ventaja que tienen los jóvenes de  hoy en día respecto a 

las generaciones anteriores, se refleja en haber nacido y crecido en la era digital. 
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Descargar archivos, grabar audio y editarlos, en la mayoría de los casos no 

supone para ellos un gran desafío. En internet se encuentran muchos tutoriales 

donde los alumnos pueden acudir para aprender o perfeccionar aspectos 

básicos de la creación de podcast. Hace algunos años los alumnos de la 

Universidad de Málaga crearon el blog iniciando 

(http://iniciandopodcast.blogspot.com/), donde se facilitaba a las personas 

interesadas las pautas básicas a seguir para la realización de un podcast. Años 

atrás, se creó la sección universitaria de iTunes 

(http://www.apple.com/education/itunesu//), que nace como una red de 

colaboración entre universidades, la finalidad es que todas las personas puedan 

descargar gratis charlas y contenidos académicos. Eddy Cue, vicepresidente de 

iTunes en España declaró que “La Educación es un proyecto que dura toda la 

vida y nos complace ofrecer a todo el mundo la posibilidad de descargar gratis 

clases, conferencias, ponencias y otros contenidos académicos.” 

(Podcastellano, 2007). 

Desde el 2004 en muchos países se empezó a usar el podcast en el 

ámbito educativo. En Japón, una escuela de Osaka lo utilizó para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera (Mochizuki, 2004); en Estados Unidos se 

integró en la titulación oficial de algunas universidades, como he mencionado en 

los apartados anteriores, con el pasar del tiempo, instituciones como la 

Universidad de Cambridge y CARET (Centre for Applied Research in Educational 

Technology) desarrollaron sus propios servicios de podcast. 

Con las infinitas posibilidades que existen hoy en día, cualquier docente 

puede generar su propio podcast en el ámbito educativo. Además de los 

aspectos tecnológicos mencionados anteriormente, hay que focalizarse en los 

aspectos pedagógicos. Cabero (2001) nos menciona algunos principios a tener 

en cuenta en este sentido: 

• Los medios, independientemente de su complejidad, tienen que 

estar al servicio y al alcance de los estudiantes, en términos de 

objetivos, contenidos y características. 

• El aprendizaje no se desarrolla con el medio usado, sino con las 

estrategias didácticas que se aplican. 

• El docente representa un elemento esencial para concretar el 

medio dentro del contexto de E-A. 

http://iniciandopodcast.blogspot.com/
http://www.apple.com/education/itunesu/
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• Antes de pensar en el medio, hay que pensar en los objetivos, lo 

que queremos alcanzar y cómo lo vamos a hacer.  

• El alumno tiene que ser un actor activo del proceso, consciente de 

la información que se le presenta. 

• Tenemos que pensar en el medio, como un conjunto de elementos 

semánticos de organización de contenidos, no como un único 

bloque. 

• Los medios por sí solos, no generan ningún cambio en los procesos 

de E-A. 

 

Como menciona Solano Fernández (2010), antes de empezar a plantear 

la organización para la creación de un podcast por parte de los estudiantes, hay 

una serie de elementos a tener en consideración. A continuación, adelantamos 

los aspectos, que desarrollaremos en los apartados sucesivos de este trabajo: 

• Los datos de identificación: hacer referencia al centro o institución que 

desarrolla el podcast, la materia, el nivel educativo al cual se dirige.  

• La descripción de la actividad: tiene que realizarse con el máximo nivel 

de precisión, también si puede ser completada en el apartado de proceso, 

fases, temporalización, en esta última hace referencia a las tareas 

específicas que tiene que desarrollar el alumnado. 

• Las competencias: que se van a desarrollar en las actividades didácticas, 

cuando la tarea del diseño del podcast está hecha por los alumnos.  

• La metodología: Se trata de todos los métodos y estrategias didácticas 

usadas (aprendizaje basado en proyecto, estudio de caso, técnicas como 

el grupo de discusión, role playing, etc.) 

• Los recursos: Aquí nos referimos a todos los materiales y equipos 

tecnológicos empleados, desde la conexión a internet, grabadora digital, 

ordenador, hasta al software que se usa o programas de edición, 

programas de sindicación, página web para el alojamiento de podcast. 

• La evaluación: engloba todos los criterios de evaluación que se aplicarán 

en función de los resultados esperados y los procedimientos que se han 

seguido, junto a los instrumentos utilizados.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general relacionado con Lengua y Literatura Castellana es 

mejorar la expresión oral de los estudiantes mediante la creación de podcast por 

parte de los alumnos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación, cuatro objetivos específicos, que se vinculan de forma 

directa con el actual currículo de educación de Lengua y Literatura Castellana y 

que se pueden trabajar mediante el uso y la creación de podcasts: 

- I. Producir textos orales y argumentativos de forma apropiada. 

- II. Planificar las presentaciones orales. 

- III. Seleccionar y reorganizar la información (recursos, elementos 

paralingüísticos y del proceso). 

- IV. Adquirir el dominio de la competencia digital y tecnológica.  

- V. Mediante el podcast contribuir a evitar el fracaso escolar del alumno, 

mejorando su nivel de motivación y de interés hacia al aprendizaje. 
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4. METODOLOGÍA 

Por lo que concierne a la metodología, nos enfocaremos en el método 

basado en la participación del docente y discente en la construcción del 

aprendizaje conjuntamente con el método basado en el trabajo en grupo. 

Planificamos sesiones formativas, indicando cuáles son los objetivos que 

pretendemos alcanzar mediante el podcast y cuáles son los contenidos que 

vamos a trabajar. Luego serán los alumnos/as los que desarrollarán el trabajo de 

forma autónoma. Como docentes, durante el proceso no intervendremos de 

forma directa, sin embargo, nuestra presencia resultará fundamental para 

mantener el justo equilibrio y poder acudir a las necesidades educativas de los 

estudiantes.   

Los estudiantes trabajarán de forma cooperativa. Para este proyecto se 

introducen unas pautas que pertenecen a una metodología ágil, denominada 

“metodología Scrum”. Esta metodología se utilizaba originalmente para el 

desarrollo de software, aunque recientemente se está aplicando también en el 

campo pedagógico. El artículo de Capó Vicedoa y Giménez-Morerab (2018), 

muestra cómo esta metodología ha sido útil para la mejora de la motivación e 

implicación por parte de algunos estudiantes universitarios hacia el aprendizaje. 

El estudio demuestra que los resultados, generalmente, fueron favorables.  

En el caso de Secundaria, se extrapolan algunos elementos de la 

metodología mencionada, como la temporalización, la división de la tarea 

principal en distintos bloques, las reuniones diarias de 10-15 minutos, que 

permite a los estudiantes tener una visión de lo que hicieron en la última sesión, 

en la actual y lo que van a hacer en la próxima.  

En las sesiones previas a la creación del proyecto, utilizaremos el modelo 

Phillips 6.6. para conocer las ideas previas de los estudiantes acerca del tema 

que vamos a trabajar, el enfoque del trabajo será de tipo constructivista. 

Un requisito imprescindible antes de empezar el proyecto, consiste en 

estar en posesión de las autorizaciones para las cesiones de los derechos de los 

estudiantes por parte de los padres o tutores, al respecto se incluye en los 

anexos un formulario de la Consejería de Educación de la Comunidad 

Valenciana. 
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Para el proyecto se formarán equipos de 5-6 estudiantes. Estos 

desarrollarán todos los aspectos relacionados con la convivencia, respeto por las 

opiniones de los compañeros/as, toma de decisiones, además de alcanzar los 

cuatros objetivos específicos mencionados en el apartado anterior.    

En esta tabla de Barron (2006) podemos visualizar que hace más de 15 

años la tecnología entró de forma predominante en las vidas de millones de 

usuarios. Como docentes, tenemos la obligación de incorporar estos cambios 

tecnológicos en las aulas, existe la necesidad de que la escuela siga el ritmo 

tecnológico y digital de nuestra época. El podcast es un medio que, utilizado de 

forma apropiada, es perfecto para contribuir al desarrollo educativo de los 

estudiantes de Secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. Contextos de desarrollo tecnológico (2006) 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Mediante este proyecto de innovación orientado a 3° de la ESO, se 

pretende contribuir a alcanzar los objetivos genéricos y específicos enumerados 

en los apartados 3.1 y 3.2. 

En la etapa de Secundaria los estudiantes se encuentran en una fase 

peculiar del desarrollo físico, psicológico, emocional y social. A esto hay que 

añadir que, en la sociedad actual los estándares que se requieren para 

incorporarse a la universidad o al mundo laboral son más elevados respecto hace 

unas décadas. Hay dos necesidades que emergen al respecto, dominar más de 

un idioma y ser competente en el nuevo entorno digital. 

Para poder alcanzar el dominio en un segundo o tercer idioma, se requiere 

antes trabajar constantemente en la mejora de la expresión oral del primer idioma 

oficial. 

No se pretende sustituir el libro de texto de Lengua y Literatura, que es un 

aliado para organizar de forma coherente las unidades y trabajar los contenidos 

de la programación en el aula, sino combinarlo de forma eficaz con las TIC. 

Mediante la diversificación y la ayuda de las nuevas tecnologías, el docente y los 

alumnos podrán alcanzar todos los objetivos prefijados.  

Gracias al podcast, tanto en la fase de creación, como en la de escucha 

activa, los estudiantes se enfrentarán con desafíos tecnológicos, sin embargo, 

acabarán mejorando la expresión oral, las competencias digitales y 

experimentarán más interés hacia el aprendizaje. 

El podcast fomentará la motivación, mediante esta junto con la labor 

docente y el trabajo de toda la comunidad educativa, se pretende alejar a los 

estudiantes de los peligros existentes en los centros, fracaso y abandono 

escolar. 
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4.2 CONTENIDOS 

De acuerdo con el marco legislativo, los contenidos se trabajan en tres 

niveles, el primer nivel es de carácter prescriptivo y se refleja en el currículo 

oficial, el segundo nivel se organiza en la programación didáctica del 

departamento de Lengua y Literatura Castellana y el tercer nivel se desarrolla en 

la programación dentro del aula. 

 

Todos los niveles tienen su importancia, sin embargo, el último nivel, 

representa la toma de contacto con los estudiantes, así como el anterior tiene 

que tener en cuenta todas las características de los alumnos/as, para que los 

contenidos propuestos junto con la metodología y los criterios de evaluación 

favorezcan a alcanzar los objetivos propuestos.  

El podcast resulta ser una herramienta útil en casi la totalidad de las 

asignaturas, tanto en términos de uso por parte de docentes y estudiantes, como 

para la creación de contenidos. Además de Lengua y Literatura Castellana, el 

podcast es útil en asignaturas como Música, para la enseñanza de lenguas 

extranjeras, incluso Matemáticas. En un 3° de la ESO de Lengua y Literatura 

Castellana, es un recurso óptimo para poder trabajar contenidos del bloque 1: 

Escuchar y hablar y abarcar los contenidos interdisciplinares.  

A continuación, detallamos los contenidos de la comunicación oral, 

comunes con el Valenciano y los contenidos específicos de la Comunidad 

Valenciana. Además de los elementos relacionados con el uso de las TIC y una 

correcta planificación docente, es importante destacar el impacto motivacional 

que se pretende despertar tanto en los alumnos/as, así como en el docente, 

mediante el uso del podcast. Con esta propuesta educativa, se pretenden 

trabajar todos los contenidos mencionados en la figura IV. 
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Figura IV. Tabla de contenidos bloque 1, 3º ESO 

 
Contenidos comunes con el valenciano 

 

 
Contenidos específicos 

 
 

• Comunicar oralmente, hacer entrevistas.  

 

• Estructurar posiciones iniciales y finales 
acerca de un tema. 

 

 

• Aplicar técnicas de escucha activa. 
 

 

• Aplicar de los procedimientos lingüísticos de 
la argumentación: tipos de argumentos, la 

refutación, la modalización, la reformulación, 
la enfatización, etc. 

 

 

• Resolver tareas y responsabilizarse de su 
resolución.  

 

 

• Reformular los mensajes en contextos 
multilingües. 

 

 

• Intercambiar los roles en los equipos de 
trabajo. 

 

 

• Aplicar las características del lenguaje 
conversacional. 

 

 

• Adecuar el uso formal e informal al contexto. 
 

 

• Utilizar lenguaje estándar no discriminatorio.  
 

 

• Valorar la conversación como herramienta de 
las habilidades sociales y de expresión 

creativa. 
 

 

• Documentación para la elaboración de 
presentaciones orales (fuentes varias y en 

otras lenguas). 

 

• Fomentar la solidaridad. 
 

 

• Gestionar aspectos no verbales, como tono, 
dicción, etc. 

 

 

• Gestionar técnicas de retención de 
información, como por ejemplo esquemas, 
que se pueden aplicar a la hora de crear o 

escuchar podcast 
 

 

• Aplicar los principios de cooperación del 
lenguaje (aportar información cierta, de 
manera clara, breve y ordenada). 

 

 

• Aplicar técnicas de autoevaluación, mejorar el 
uso y la riqueza del léxico. 

 

 

• Selección y reorganización de la información 
(recursos, elementos paralingüísticos y del 

proceso). 
 

 

• Estructurar la toma de decisiones.   
 

 

• Escucha activa, comprensión de textos orales. 
 

  

• Resolución de problemas de comprensión 
léxica, reformulación y extracción de 
contenidos.  

 

 

• Producción de textos orales y argumentativos.  
 

 

• Prestar atención a las interferencias 
lingüísticas. 

 

 

• Análisis y reflexión de elementos extra 
lingüísticos, como la gestión del tiempo. 

 

 

• Planificación de las presentaciones orales. 
 

 

• Trabajar su asertividad. 
 

 

• Usar los conocimientos previos. 
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4.3 ACTIVIDADES 

Se han desarrollado ocho actividades, la mayoría están enfocadas en el 

estudiante, como parte activa y protagonista de la creación de podcasts. No hay 

que olvidar los beneficios que estas actividades aportan al conjunto de la clase, 

en términos de repaso de contenidos y para poder alcanzar los objetivos del 

currículo. A continuación, encontramos una línea guía para las actividades. 

• En las sesiones formativas, se introduce el podcast y se habla de la 

importancia de este medio en la sociedad actual, se les muestran a los 

alumnos ejemplos de podcast para que puedan familiarizarse con los 

elementos y características esenciales del mismo. El docente utilizará 

software para la creación de mapas conceptuales durante sus 

explicaciones, como https://cmap.ihmc.us/ 

• Se elabora el contenido por parte de los estudiantes y se adapta a la 

estructura del guion del podcast. Se empieza con la búsqueda de 

bibliografía por parte de los estudiantes y se profundiza en los contenidos 

visionados en el aula.  

• Los contenidos elaborados se entregan al docente, para que proceda a 

su corrección, los contenidos se devuelven a los estudiantes con las 

oportunas correcciones para que se proceda a la grabación. 

• Los grupos, respetando los turnos, acuden a otra aula o espacio 

específico, bajo la supervisión de otro docente o asistente para proceder 

con la grabación del podcast mediante el uso de https://audacity.es/ 

• En el salón de tecnología los mismos grupos de estudiantes proceden a 

la edición del podcast mediante el uso del programa de edición ofrecido 

por parte del centro, https://anchor.fm/ 

• Terminada la fase de edición, los trabajos se suben a una carpeta de 

SharePoint compartida con el docente, el docente tras revisarlos procede 

a su publicación en la página web del centro donde toda la comunidad 

educativa podrá tener acceso a los contenidos.  

 

 

 

 

https://cmap.ihmc.us/
https://audacity.es/
https://anchor.fm/
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Actividad I Conecto con mi voz 

Debido a que los alumnos/as no están familiarizados con la creación de podcasts, 

harán un ejercicio para mejorar la modulación y entonación de las palabras. Esta 

primera actividad consiste en crear una grabación de 3 minutos, donde los estudiantes 

describen una actividad extraescolar que les guste. Utilizarán un estilo argumentativo 

(previamente explicado en clase). El objetivo consiste en mejorar la entonación y 

modulación, la intención comunicativa es de persuadir al resto de compañeros/as para 

promocionar la actividad propuesta. 

 

 

Actividad II La importancia de las pausas 

Esta actividad está orientada para que los estudiantes mejoren en el uso de las 

pausas, tanto en la lengua escrita, con el uso apropiado de la coma, punto y coma, 

punto, como en el la lengua oral. Dependiendo de su uso, las pausas pueden cambiar 

completamente el significado de una oración o un texto, por lo cual es imprescindible 

que los alumnos tengan el dominio en su aplicación. La actividad se divide en dos 

partes. 

                                                        Parte I 

Los alumnos tendrán que cumplimentar parte de un texto de periódico aplicando la 

puntuación correcta. El texto propuesto es de El País y el tema está relacionado con 

la guerra en Ucrania.  

Ucrania sostiene que la mayoría de los soldados rusos han 

abandonado la central nuclear Chernóbil. Luis de Vega (Enviado 

especial) Kiev – 31 de marzo 2022. 

 

La mayoría de los militares rusos que ocuparon la planta nuclear 

de Chernóbil en el norte de Ucrania tras la invasión del país han 

abandonado ya esas instalaciones según un comunicado de la 

agencia nuclear ucrania Energoato publicado este jueves esta 

entidad ha publicado también la fotografía de un documento que 

recoge según afirma la transferencia de la planta de nuevo a las 
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autoridades locales los soldados emprendieron en dos columnas 

el camino hacia el norte donde se encuentra la frontera con 

Bielorrusia apenas a una decena de kilómetros de la central según 

el testimonio de los empleados de la planta que han permanecido 

en el interior durante semanas este jueves apenas quedan ya 

tropas ocupantes las instalaciones fueron ocupadas por Rusia 

pocos días después del inicio de la guerra el 24 de febrero 

Chernóbil escenario en 1986 de la mayor catástrofe nuclear de la 

historia sigue representando una pesadilla para los ucranios es 

todavía hoy una de las zonas más contaminadas del mundo y en 

medio de la actual guerra supone un lugar estratégico y sensible 

para ambas partes de hecho fue uno de los primeros objetivos 

sobre los que se lanzaron las tropas del Kremlin nada más invadir 

la antigua república soviética la posterior toma de control por parte 

de Rusia de la mayor planta nuclear de Europa situada en 

Zaporiyia al sur de Ucrania elevó las alarmas ante una posible 

catástrofe 

 

 

                                                  Parte II  

Los alumnos tendrán que crear y grabar dos textos breves, uno de carácter cómico y 

uno de carácter trágico y usar las pausas en cada oración en función de lo que se 

quiere transmitir, podrán utilizar música y efectos sonoros de fondo. Para esta 

actividad tendrán a disposición un máximo de 5 minutos de grabación y 10 líneas por 

cada texto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/internacional/2022-02-10/ucrania-patrulla-la-zona-contaminada-de-chernobil-ante-la-amenaza-rusa.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-10/ucrania-patrulla-la-zona-contaminada-de-chernobil-ante-la-amenaza-rusa.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-04/puede-la-guerra-en-ucrania-provocar-un-desastre-nuclear.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-04/puede-la-guerra-en-ucrania-provocar-un-desastre-nuclear.html
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Actividad III El Podcast de la mañana 

Mediante esta actividad, se pretende alcanzar el III objetivo específico, seleccionar y 

reorganizar la información. Tras tener la aprobación del consejo escolar y equipo 

directivo, los estudiantes de 3° se turnarán en la creación de podcast. La duración de 

estos podcasts será de 3-4 minutos, su transmisión alcanzará todo el centro mediante 

los altavoces preinstalados en las aulas. 

Cada día, durante un mes, los estudiantes nos introducirán acontecimientos históricos 

y eventos relevantes relacionados con el día de la semana. Ejemplo: 29 de septiembre, 

nace Miguel de Cervantes. 

 

 

 

Actividad IV Las bellas durmientes, las palabras 

Mediante esta actividad, los estudiantes crean un vínculo directo con la poesía. 

Trabajarán en grupos de 5 personas, utilizando como método la comisión, repartiendo 

los distintos géneros, tanto en verso como en prosa. Cada grupo de trabajo, 

desarrollará dos podcasts, el primero sirve para introducir las características generales 

de cada estilo que los estudiantes van a trabajar y relacionarlo a la época literaria, 

ejemplo: Poesía Barroca, el soneto, características del soneto, se distribuye en 14 

versos endecasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos, culteranismo y 

conceptismo, qué eran y cómo influenciaron la poesía, cuál era el sentimiento 

preponderante de la época. En el segundo podcast interpretarán algunas obras 

poéticas de autores ilustres de la época y se lucirán con alguna creación propia.   

 

 

 

Actividad V Cambio el final de la obra 

Esta actividad es individual, el estudiante tras documentarse y leer una obra literaria, 

nos proporciona un final alternativo acorde a su visión.  

A continuación, el estudiante hace un breve análisis crítico de la obra, argumentando 

por qué piensa que su final podría haber sido igualmente válido. Esta actividad se 

complementa en clase con una discusión en grupo.  

 

 



 

37 

Actividad VI morfología y curiosidades 

El estudiante buscará en un diccionario físico o en línea, acerca de 3 palabras que le 

resulten interesantes. Grabará un breve podcast y, de cada palabra, identificará su 

categoría morfológica, su origen y anécdotas curiosas relacionadas con la misma.   

 

 

 

Actividad VII El diálogo 

Esta actividad se desarrolla en grupo, los estudiantes crean una serie de episodios de 

duración breve, entre 4-7 minutos, interpretando parte de una obra literaria. Uno de 

los componentes del grupo se identifica con la voz del narrador, mientras los otros se 

reparten los roles de los personajes más relevantes. Mediante esta actividad se 

fomenta el trabajo en grupo y se trabajan aspectos relevantes, como los tiempos 

narrativos del diálogo, la coherencia y cohesión oral. 

 

 

 

Actividad VIII El debate social 

Se trata de un trabajo en grupo, cada grupo está compuesto por 4 estudiantes y se 

enfrentan en el debate un máximo de dos grupos por sesión. Se proporcionará a los 

estudiantes 3 posibles temas a desarrollar, los temas son de carácter social y de 

actualidad, cuáles podrían ser, el problema relacionado al cambio climático, la 

pandemia, el impacto de las redes sociales en las personas y las relaciones. Cada 

grupo está compuesto de las siguientes figuras: 

• Dia 1 - Introductor: explica mediante la grabación de un podcast por qué se 

debate sobre ese tema y expone la posición de su equipo. Presenta los puntos 

en los que apoya su tesis, desarrolla uno o dos argumentos. Debe lanzar al 

menos dos preguntas. (podcast). 

 

• Día 1 - Refutador 1: cuestiona la solidez de los argumentos presentados por 

el otro equipo, desarrolla el resto de los argumentos y cierra su intervención, 

debe responder al menos a dos preguntas del otro equipo. (presencial). 
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• Día 2 - Refutador 2: reconstruye sus argumentos tras las refutaciones del otro 

equipo, aportando nuevas evidencias de peso. Deberá hacer explícitos los 

puntos de choque, es decir, resaltar aquellas partes en las que los equipos no 

están de acuerdo, demostrando por qué la postura de su equipo es la más 

acertada. Debe contestar al menos a dos preguntas. (podcast). 

 

• Día 2 - Conclusión: es la figura encargada de recoger las ideas principales 

más importantes. Las debe resaltar nuevamente y defenderlas sin presentar 

argumentos nuevos. Debe describir dónde se encuentran los puntos de 

choque en el debate y cómo se ha resuelto a favor de su equipo (presencial). 

Los estudiantes trabajarán sobre un mismo tema dividido en distintas 

partes: investigación, análisis crítico y elaboración del debate 

mediante podcast/presencial. Cada equipo desarrollará dos tesis, 

una a favor y una en contra, se concluye la redacción del podcast 

indicando cuál es la postura que se defiende. Se trabajarán 

habilidades orales, argumentativas y en las franjas presenciales se 

hablará en público. 
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4.4 RECURSOS 

 

Se necesita que el centro esté dotado de todas las herramientas tecnológicas y 

un aula o espacio donde no haya ruido para proceder con la grabación de los 

podcasts, los recursos necesarios se detallan a continuación: 

• Conexión a internet.  

• Computadoras, tablets o smartphones.    

• Micrófonos externos o internos de calidad media. 

• Auriculares (sirven en fase de grabación y edición). 

• Software para la realización de mapas conceptuales: CmapTools. 

• Software para la grabación y edición de podcast (se recomienda uno 

entre Anchor, Audacity o Adobe Audition). 

• Página web o espacio internet para la publicación del podcast. 

• Proyector en el aula para sesiones formativas (opcional). 

• Altavoz/ces para reproducir el podcast en el aula/centro. 

 

Para la creación de un podcast, no se necesitan grandes inversiones 

económicas, de los elementos arriba mencionados, hay algunos de los cuales 

se puede incluso prescindir, como por ejemplo el proyector para las sesiones 

formativas. 

Los primeros dos programas Anchor y Audacity son gratuitos, mientras 

que para Adobe Audition se necesita una licencia oficial, considerando que el 

centro no dispone de una licencia oficial Adobe, combinaremos el uso de 

Audacity y Anchor. Utilizaremos el primero para la fase de grabación y reducción 

del ruido y amplificación, en caso se necesite. Exportaremos el file en formato 

Mp3 y lo subiremos a la plataforma Anchor (donde los estudiantes tendrán 

acceso mediante una cuenta educativa) para finalizar su edición y publicación. 

 



 

40 

 
Figura V. Plataforma Audacity. 

 

 
Figura VI. Plataforma Anchor. 
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4.5 TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización de este proyecto puede extenderse tanto a una parte, 

como al entero curso académico. Es mediante la práctica, que los estudiantes 

podrán perfeccionarse con finalidades educativas en la creación de podcasts.  

Como cualquier novedad, su implementación tiene que ser gradual, por lo 

cual, para que los estudiantes tengan el tiempo suficiente para familiarizarse con 

el medio, se ha decidido que el proyecto cubra todo el curso escolar, desde 

septiembre hasta junio. Hay tres fases, una inicial, una de desarrollo y una de 

cierre. 

 

Fase inicial Fase de desarrollo Fase de cierre 

septiembre - diciembre enero - abril mayo - junio 

 

La primera fase coincide con el 

comienzo del curso escolar, va de 

septiembre a diciembre y consiste 

en una serie de sesiones 

formativas, donde se hará una 

introducción del podcast, se 

hablará de su historia y evolución, 

se explicará a los estudiantes por 

qué se pretende introducir esta 

herramienta de trabajo en la clase. 

Los estudiantes escucharán 

podcasts inherentes a temas de 

lengua y literatura hechos por 

distintos autores, con distintos 

niveles de experiencia, el objetivo 

es que los estudiantes tengan una 

visión más amplia de las distintas 

formas de planificar un podcast y 

puedan identificarse con el estilo 

que más les represente a la hora 

de trabajar. Se les facilitarán 

pautas básicas y tutoriales sobre 

el uso de los programas y 

plataformas que se tendrán que 

 

En esta fase los estudiantes 

realizarán tanto de forma 

individual, como en grupo el 

resto de todas las actividades 

propuestas. Esta es la fase, 

donde los alumnos podrán 

lucirse y alcanzar el máximo 

nivel de creatividad.  

 

 

Esta última fase está 

orientada a la evaluación final 

de los proyectos, una vez 

evaluados los proyectos, se 

darán sugerencias a los 

estudiantes respecto a 

propuestas de mejora de los 

mismos. En clase se 

organizarán foros de 

discusión para que los 

estudiantes puedan compartir 

sus experiencias en un clima 

de cooperación y respeto. En 

función del resultado global 

del proyecto y de las 

experiencias de los 

estudiantes, se planteará con 

los compañeros del 

departamento didáctico la 

posibilidad de extender el 

proyecto al siguiente curso 

académico de 3° e 

implementarlo a IV de la 

ESO. La evaluación será 
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utilizar. En esta fase los 

estudiantes desarrollarán las 

actividades I y II.  

 

continua y diferenciada para 

todos los alumnos, es decir, 

centrada en el alumnado. Se 

hará especial hincapié a la 

actitud, esfuerzo e interés, 

que supondrá hasta un 20% 

de la nota final de proyecto. 

Para esta valoración se 

utilizará el método de escala 

numéricas y descriptiva de 

observación, el valor varía 

desde el 4, más alto, hasta el 

1. El porcentaje restante de 

valoración, se vincula con los 

objetivos curriculares.  

 

 

Participación 
del Alumno/a 

4 3 3 1 

 
 
 
 
 
 
20% de la nota 

Interviene y 
aporta ideas 
de forma 
constante. 
 
Se muestra 
disponible 
hacia los 
compañeros. 
 
Demuestra un 
alto nivel de 
inteligencia 
emocional. 

Su 
comportamiento 
es correcto. 
 
No impone sus 
ideas. 
 
Respeta los 
compañeros. 
 
A menudo 
interviene y aporta 
ideas. 

Se requiere su 
participación 
constantemente 
para que realice 
sus aportaciones. 
 
A veces impone 
sus ideas y no 
siempre respeta 
las opiniones. 

Se mantiene al 
margen, no 
interviene a 
pesar de 
solicitar su 
participación. 
 
Dificulta el 
trabajo de sus 
compañeros. 

 

Figura VII. Tabla de evaluación, porcentaje de participación del estudiante al proyecto.  
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Figura VIII. Temporalización del proyecto. 

 



 

43 

5. EVALUACIÓN 

Para poder evaluar el proyecto en su complejidad, como docentes, 

debemos tener en cuenta algunos aspectos relevantes. En este sentido haremos 

referencia al artículo de investigación de Terán Delgado et al. (2014) donde se 

enumeran algunos aspectos evaluadores, vamos contestando en cada apartado 

según nuestra experiencia directa.  

1. Debe generar aprendizajes significativos basados en los 

contenidos curriculares de las temáticas analizadas.  

- Se ha cumplido este principio, trabajando los contenidos del 

currículo de Lengua y Literatura castellana que corresponden a 3° 

de la ESO. 

2. Preguntarles a los estudiantes si fue de utilidad el material 

sonoro y si contribuyó al repaso de la clase. 

- Es importante tener el feedback por parte de los estudiantes, las 

TIC son aliadas para el desarrollo de los contenidos del currículo, 

tienen que estar al servicio de estos contenidos. Los estudiantes 

confirmaron la utilidad del podcast como repaso de la clase. 

 

3. Los términos, palabras y tecnicismos deben ser claros y no 

confundir al alumno. 

- Se utilizó un lenguaje sencillo en clase, sin demasiados 

tecnicismos, se clarificó el significado de eventuales términos más 

específicos empleados, la terminología quedó clara para todos los 

estudiantes. 

4. Fue utilizado como medio de comunicación didáctica y no 

como sustituto del docente. 

- Los estudiantes realizaron el trabajo en grupo de manera 

mayoritariamente independiente, sin embargo, la figura del docente 

ha sido imprescindible para el correcto desarrollo de las sesiones y 

gestión de la clase, como indica Marín (2009), el docente tiene que 

ser en algunas circunstancias, un moderador. 

5. Generar interés en los estudiantes. 
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- Los estudiantes se mostraron involucrados en el proyecto desde el 

primer día de su propuesta y colaboraron de manera cooperativa. 

Los aspectos técnicos de grabación y edición les entusiasmaron, 

se fomentó su creatividad de forma exponencial. 

6. El podcast se incorpora como objeto de aprendizaje que 

fortalezca la práctica docente. 

- El podcast, como cualquier otra TIC, tiene que ser un aliado para 

que los estudiantes alcancen los objetivos escolares, durante el 

proyecto se ha revelado como una herramienta eficaz, para 

diversificar el proceso de aprendizaje respecto a los modelos 

clásicos, fue una herramienta que fortaleció la práctica docente. 

7. Considerar y analizar las habilidades informáticas de sus 

estudiantes.  

- Todos los estudiantes del centro tenían acceso en su casa a 

internet y a los dispositivos tecnológicos. La mayoría de ellos 

conocían previamente el medio y mostraron buenas habilidades en 

la creación de los podcasts, a pesar que la casi totalidad nunca 

había hecho creaciones anteriormente de forma autónoma. 

 

8. Recomendar reproductores de audio para no tener problemas 

técnicos. 

- Gracias a una licencia software facilitada por el equipo directivo del 

centro, todos los estudiantes utilizaron el mismo programa para la 

grabación y creación de podcasts. El uso del programa que se 

escogió, fue muy intuitivo, gracias a esto se redujeron los 

problemas y las incidencias técnicas.  

9. Escuchar la voz del docente y la entonación en la grabación 

previa y final antes de distribuir el archivo sonoro. 

- Antes de distribuirse en la página web del centro escolar, todos los 

archivos audio fueron visionados por el docente. 

10.  Ser cuidadoso con la música y efectos sonoros para no 

distorsionar la narración, que es el factor clave. 

- Durante las sesiones formativas previas al desarrollo del proyecto 

se analizaron estos aspectos en clase. Allí donde los efectos audios 



 

45 

de los proyectos resultaron excesivos, perjudicando la escucha de 

la voz del narrador, tras señalación del docente, fueron editados 

nuevamente por el estudiante o grupo de trabajo antes de su 

producción.   

11.  Crear un blog o mencionar su correo electrónico para recibir 

comentarios y observaciones sobre la temática escuchada.   

- Para respetar los tiempos de la programación didáctica y no 

sobrecargar excesivamente los estudiantes, no se procedió a la 

creación de un blog, sin embargo, finalizado el proyecto se 

desarrollaron dos sesiones dedicadas al debate en clase sobre los 

podcasts producidos y las temáticas tratadas.  

 

La evaluación del proyecto ha resultado positiva en su complejidad. Como 

todas las innovaciones y los cambios, en una primera fase, tanto el docente como 

los estudiantes han tenido que familiarizarse con el uso del nuevo medio, sin 

embargo, una vez puesto en marcha el proyecto resultó exitoso. 

Se trabajó de forma interdisciplinar con otras asignaturas, en particular 

con Geografía e Historia. Los estudiantes resultaron satisfechos y se vieron más 

motivados durante todo el proceso, los docentes trabajaron en un clima de 

armonía y las familias fueron entusiastas de ver una actitud tan positiva hacia al 

aprendizaje por parte de sus hijos.  

La temporalización a lo largo de todo el curso escolar permitió que la 

incorporación del nuevo medio fuera gradual y nunca invasiva, esto ha sido otro 

aspecto relevante que ha contribuido al funcionamiento de todo el proyecto.   
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6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL 

En un primer momento mi intención era dirigir este proyecto a un curso de 

4° de la ESO, sin embargo, después de mi experiencia en el centro de prácticas 

decidí orientarlo a un curso de 3° de la ESO. Los estudiantes de 3°, se 

encuentran en una etapa de desarrollo bastante compleja, los niveles de interés 

que muestran hacia al aprendizaje, debido a diferentes circunstancias, suelen 

ser muy bajos.  

Los alumnos mediante el podcast aprenden contenidos relacionados con 

la materia específica, en este caso Lengua y Literatura Castellana, sin embargo, 

el podcast se puede aplicar a cualquier asignatura y es útil para el desarrollo de 

las competencias marcadas por el currículo oficial. Los estudiantes aprenden a 

trabajar en equipo y valoran de manera positiva los beneficios que implica esta 

buena práctica. 

Entre las dificultades y las problemáticas con las cuales hay que hacer 

frente como docente, nos podemos encontrar con la falta de motivación de 

algunos alumnos, que a pesar de la novedad del medio y de los trabajos en 

equipo, siguen sin mostrar interés alguno hacia al aprendizaje. Otros estudiantes 

no lo ven como algo familiar a la educación (Bell, Cockburn, Wingkvist, & Green, 

2007). Para esta tipología de estudiantes hay que hacer un esfuerzo para 

conectar con sus intereses e identificar dónde hay que enfocarse para despertar 

la motivación, elemento esencial para que el estudiante pueda disfrutar de todo 

el proceso de aprendizaje, sin verlo como una mera obligación.  

Otra dificultad, que en mi caso no se ha verificado, que podría ocurrir, está 

relacionado con eventuales problemas técnicos, por esto es muy importante que 

el docente tenga la formación que se necesita para poder solucionar estas 

dificultades, ser flexible en la toma de decisiones, cambiar o adaptar 

herramientas, software o incluso modificar la programación y temporalización del 

proyecto allí donde haga falta. 

La casi totalidad de los estudiantes se mostraron receptivos al uso de las 

TIC en el aula, nos encontramos en un periodo histórico donde la tecnología es 

parte integrante de la nuestra cotidianidad y una función a destacar en el uso del 

podcast, es que humaniza la relación entre la tecnología y el usuario.  



 

47 

Esta tipología de proyecto contribuye a motivar al estudiante, mediante el 

podcast se trabajan contenidos de forma transversal a otras asignaturas, 

compartir ideas con otros docentes, se fomenta un buen clima en el centro y se 

trabajan los contenidos de forma contundente. En el siglo XXI más que nunca 

existe la necesidad que las TIC sean empleadas en la educación, así como son 

empleadas en cualquier otro aspecto de la vida, hay que verlas como parte 

integrante de la evolución y creación humana, no utilizar la tecnología en el aula 

sería como remar contracorriente en las aguas de un río que va a todo rumbo 

hacia al futuro, el futuro de la educación.   

La comunicación es el elemento más importante con el que tenemos que 

trabajar en nuestra materia. Un alumno que lleva en su mochila todas las 

habilidades, conocimientos y competencias relacionadas con la comunicación 

oral y escrita, es un alumno que podrá hacer frente de forma eficaz a todos los 

desafíos laborales y sociales que se le presentarán en su futuro. Si la escuela, 

Lengua y Literatura y las otras asignaturas representan el gimnasio, el podcast 

es una máquina específica para entrenar y fortalecer unas determinadas 

habilidades, las habilidades comunicativas y orales mencionadas anteriormente.  
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8. ANEXOS 

Figura 2 

Ficha para la edición de un podcast educativo 

 

FICHA PARA LA EDICIÓN DE PODCAST EDUCATIVO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

• Autor (opcional): 

• Centro educativo o institución: 

• Materia o área de conocimiento: 

• Nivel educativo: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROCESOS, FASES Y TEMPORALIZACIÓN (especificar tareas): 

COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE LOS ALUMNOS: 

• Conocimientos previos: 

• Competencias tecnológicas requeridas: 

CAPACIDAD Y DESTREZA A DESARROLLAR: 

METODOLOGÍA: 

• Métodos y estrategias didácticas: 

• Técnicas empleadas: 

RECURSOS: 

• Equipamiento: 

• Software y aplicaciones específicas: 

• Información complementaria (recursos web): 

EVALUACIÓN:  

• Resultados esperados y criterios de evaluación: 

• Procedimiento e instrumentos (incluir fichas de observación o 

rubricas si hubiera): 
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