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Resumen: En los últimos tres cursos, un equipo de profesores de la Universidad Complutense 
de Madrid hemos estado aplicando de manera experimental el programa “Gallito” para la 
corrección de breves ejercicios escritos, desarrollado por un equipo de la UNED. El principal 
problema con el que nos hemos encontrado ha sido las bajas puntuaciones que otorga el 
programa a los ejercicios de nuestros estudiantes. Por ello, hemos puesto en marcha una 
experiencia piloto con uno de los ejercicios, referido a los actos fallidos en el psicoanálisis, con 
el fin de ayudar a la aplicación a “capturar” mejor las especificidades de los textos de nuestros 
estudiantes en cuanto a su estilo y a su contenido. Los resultados están siendo positivos, 
aunque todavía insuficientes. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Esta comunicación presenta las distintas estrategias desarrolladas para el 

perfeccionamiento de uno de los ejercicios elaborados en el marco de nuestra 
aplicación experimental del programa informático “Gallito” para la corrección de 
breves textos escritos. La naturaleza de este programa y del trabajo que estamos 
realizando con el mismo ha sido ya expuesta en varias contribuciones nuestras 
anteriores (Castien, 2017a, 2017b y 2018a; Castien, Cuenca, González y Zlobina, 
2017), así como en varias publicaciones de los creadores del programa (Semantia 
Lab, 2014). Lo mismo ocurre con el marco teórico, que tampoco creemos necesario 
volver a exponer en esta comunicación. 

 
A lo largo de los tres cursos en los que hemos aplicado este programa 

informático, nos hemos encontrado con que el mismo otorga puntuaciones 
bastante bajas a los ejercicios realizados por el alumnado. Así, mientras que la 
puntuación considerada como aceptable, de acuerdo a los criterios con los que 
opera el programa, tendría que ser de unos 8.5 puntos sobre 10, la media global 
para el conjunto de los ejercicios fue de 6.08 para el curso 2016-2017 y de 6.93 
para el 2017-2018. 

 
 Estas bajas puntuaciones ocasionan tres importantes problemas: 
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a. No hacen justicia a la calidad de los ejercicios entregados por una gran parte 

del alumnado. 

b.  Ello desanima a algunos participantes.  

c. Las puntuaciones otorgadas son poco precisas, de tal modo que no se 

marcan suficientemente las diferencias, para nosotros claras, entre 

ejercicios de distinta calidad. 

Por todas estas razones, el programa no puede ser utilizado todavía para 
evaluar de manera efectiva los ejercicios escritos y ha de continuar siendo aplicado 
de manera experimental y voluntaria. 

 
Nos hemos planteado, por ello, desde el curso 2017-2018  el objetivo de: 

Mejorar progresivamente la calidad de los ejercicios, con el fin de ir obteniendo unas 
puntuaciones más próximas a las que otorgaría un corrector humano.   
 

2. Marco teórico:  

 
Hemos concentrado nuestros esfuerzos en el ejercicio “Definición y causas de 

los actos fallidos”, referente a la teoría psicoanalítica. Es un ejercicio que nos ha 
planteado desde el principio mayores problemas que los demás, atinentes a la 
psicología social general y a los estudios arabo-islámicos.  

 
Estas específicas dificultades parecen derivar de la especial complejidad de 

la teoría psicoanalítica. Ello tiene, sin embargo, la ventaja de mostrarnos de un 
modo más acentuado y, por tanto, también más visible una serie de problemas 
comunes al conjunto de nuestros ejercicios. De ahí que, si logramos una solución, 
aunque sea parcial, para los problemas de este ejercicio en particular, la misma 
podrá resultar luego  útil también para los demás. 

3. Metodología:  

 
Hemos concentrado nuestros esfuerzos en el ejercicio “Definición y causas de 

los actos fallidos”, referente a la teoría psicoanalítica. Es un ejercicio que nos ha 
planteado desde el principio mayores problemas que los demás, atinentes a la 
psicología social general y a los estudios arabo-islámicos.  

 
Estas específicas dificultades parecen derivar de la especial complejidad de 

la teoría psicoanalítica. Ello tiene, sin embargo, la ventaja de mostrarnos de un 
modo más acentuado y, por tanto, también más visible una serie de problemas 
comunes al conjunto de nuestros ejercicios. De ahí que, si logramos una solución, 
aunque sea parcial, para los problemas de este ejercicio en particular, la misma 
podrá resultar luego  útil también para los demás. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Nuestra estrategia de perfeccionamiento del ejercicio ha poseído dos 

dimensiones articuladas entre sí: 
1.   Diagnóstico más preciso de las causas de nuestras dificultades.  

2.    Introducción de mejoras prácticas. 

 
1. Diagnóstico  

 Como se recordará (Castien, 2017a y 2017b; Castien, Cuenca, González y 
Zlobina, 2017), la aplicación evalúa dos dimensiones del ejercicio: el estilo y el 
contenido. Vamos a abordar a continuación cada una de estas dos dimensiones por 
separado: 

a. Estilo: Se evalúa la corrección gramatical junto con aspectos 

específicamente estilísticos, recompensando la variedad léxica y sintáctica y 

penalizando, en cambio, las repeticiones en ambos aspectos. El programa 

construye sus modelos a partir de una amplia muestra de textos. La matriz 

resultante sería aplicable, por ello, en ejercicios de lo más diverso. Sin 

embargo, este modelo único puede resultar demasiado genérico en relación 

a textos de carácter más específico. Así, en primer lugar, el lenguaje 

académico no siempre logra satisfacer estos requerimientos de elegancia. A 

veces el léxico disponible para expresar un determinado concepto es muy 

escaso, por lo que las repeticiones se vuelven irremediables. Igualmente, la 

necesidad de evitar ambigüedades exige construir frases largas, con 

diversas oraciones subordinadas, que pueden hacerse farragosas. La 

elegancia queda, al menos hasta cierto punto, sacrificada a la precisión.  

Todos estos problemas comunes a todo el ámbito académico, se 
agudizan en el caso del psicoanálisis. Los textos psicoanalíticos, empezando 
por los del propio Freud, resultan a menudo oscuros y rebuscados. Este 
hecho no tiene por qué privarles de una gran calidad estética, derivada 
justamente de esta especial complejidad formal. Pero su captación puede 
demandar un mayor esfuerzo y superar las capacidades de la aplicación 
informática.  

b. Contenido: Se evalúa el contenido del ejercicio entregado comparándolo 

con una “regla de oro” previamente elaborada. Se sirve para ello de una 

serie de cadenas significantes generadas mediante el tratamiento del 

corpus semántico (Castien, 2017a; Semantia Lab, 2014). Cada una de estas 
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cadenas contiene una serie de términos claves, ligados a una de las ideas 

fundamentales presentes en el ejercicio. De este modo, al exponerse cada 

una de estas ideas claves, han de aparecer también estos términos. Según el 

caso, de no aparecer una determinada palabra, puede darse por buena la 

presencia de otra tomada como un sinónimo de la misma. La construcción 

de estas cadenas es orientada mediante dos instrumentos complementarios 

suministrados a la aplicación: un listado de descriptores ligados a cada idea 

clave y un listado de las palabras más importantes referentes a la temática 

general en la que se inscribe el ejercicio.  

En nuestro caso, las bajas puntuaciones otorgadas por la aplicación pueden 
deberse a ciertas particularidades del psicoanálisis. No sólo ha acuñado 
nuevos vocablos, sino que también ha concedido significados específicos a 
otros ya existentes previamente (Laplanche y Pontalis, 1996). Lo mismo ha 
hecho con diversas construcciones sintácticas. Asimismo, esta teoría 
presenta niveles variables de rigor en su formulación, con algunas 
vertientes suyas altamente operacionalizadas y otras con un carácter 
mucho más ensayístico (Timparano, 1977). La existencia de esta última 
disparidad implica la presencia de distintas cadenas significantes, cuyos 
diversos campos de aplicación a menudo no están claramente delimitados. 
 

 A partir de este diagnóstico, podemos formular la hipótesis de que la 
aplicación no logra capturar plenamente los contenidos del ejercicio, debido a su 
carencia de unas cadenas significantes lo suficientemente amplias y densas. Unas 
cadenas semejantes serían capaces de representar mejor la gran complejidad 
teórica inherente a la temática del acto fallido dentro de la teoría psicoanalítica. 
Podrían entonces recoger  en mayor medida esta gran variedad de conceptos 
presentes en la misma junto con las complejas articulaciones entre todos ellos.  
  

Al no operar con unas cadenas tan complejas y ricas, la aplicación parece 
haberse mostrado incapaz de realizar varias operaciones necesarias. Sólo ha 
tomado en cuenta algunos de los conceptos y de las articulaciones entre los 
mismos susceptibles de ser introducidos en el ejercicio, escapándosele el resto. 
Tampoco ha valorado una gran parte de las palabras ligadas a todos esos 
conceptos. Así, muchos de los méritos presentes en el contenido de ciertos 
ejercicios no han sido valorados.   

 
2.  Introducción de mejoras prácticas 

 
Sobre la base de este diagnóstico, se ha desarrollado la siguiente estrategia de 

carácter práctico, orientada a ayudar a la aplicación a construir unas cadenas 
significantes más complejas:   

a.  Se ha generado un espacio semántico autónomo sobre psicoanálisis, 
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separado del espacio de la psicología general al cual se remitía inicialmente 
el ejercicio. Con ello, se  ha proporcionado a la aplicación unas cadenas de 
términos más precisos, evitando su “contaminación” por aquellas 
pertenecientes otros enfoques teóricos diferentes. 

b. La construcción de este espacio autónomo ha precisado de la creación de 
un corpus bastante amplio de textos. El mismo ha sido construido con 
diversas fuentes, pero, sobre todo, a partir de diversas obras de Freud que 
han sido escaneadas e incorporadas al programa. Los libros escaneados 
para el curso 2017-2018 han sido Introducción al psicoanálisis, 
Psicopatología de la vida cotidiana y El malestar en la cultura y para el curso 
2018-2019 Tótem y tabú y Escritos sobre la histeria, Moisés y la religión 
monoteísta, Psicología de las masas y análisis del yo, Ensayos sobre la vida 
sexual, El chiste y su relación con lo inconsciente y El yo y el ello y otros 
ensayos de metapsicología, todos ellos publicados por Alianza Editorial. 

c. Se ha elaborado un listado mucho más completo de términos 
psicoanalíticos. 

d. Se ha revisado la redacción de las reglas de oro de los distintos ejercicios, a 
fin de evitar repeticiones, expresiones poco claras e inexactitudes 
terminológicas, que pudieran desorientar a la aplicación. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
La estrategia aplicada ha alcanzado ya unos resultados visibles, aunque todavía 

insuficientes. Así, aparte de una experiencia en la asignatura “Introducción a la 
Psicología Social” del Grado de Antropología Social, en el curso 2016-2017, con una 
puntuación de 4.71, el ejercicio ha sido aplicado en los cursos 16-17, 17-18 y 18-19 
en la asignatura “Desarrollos teóricos avanzados en psicología social” del Máster 
en Psicología Social, con unas puntuaciones globales respectivas de 6.14, 6.35 y 
6.9. Se observa, así, una mejora leve, pero sostenida, en las puntuaciones del 
alumnado. Dado que el nivel de los estudiantes de los distintos cursos es similar, 
resulta sensato atribuir esta mejora a nuestra intervención.  

 
Para continuar perfeccionando el ejercicio, sería preciso asimismo mejorar la 

propia aplicación, tarea que corresponde obviamente al equipo de la UNED que la 
ha diseñado. Sería preciso, así, crear una nueva versión capaz de operar con unas 
cadenas de significantes más amplias y densas. Las complejidades técnicas de esta 
tarea no nos incumben aquí. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
El trabajo realizado hasta el momento puede considerarse como una experiencia 

piloto para la mejora de los rendimientos del programa en el nivel universitario. De ahí 
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que ya estemos generalizando esta metodología a los otros ejercicios con los que 

trabajamos. 

 

Asimismo, el diagnóstico esbozado arriba puede contemplarse como el inicio de una 

reflexión más ambiciosa, dirigida a comprender mejor el funcionamiento de este tipo de 

programas, lo que podría contribuir también a su ulterior perfeccionamiento. 
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