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Resumen 

En los últimos años, ha aumentado la 

cifra de estudiantes que se decantan por 

aprender español como lengua extranjera. 

Sin embargo, pese a contar el español 

con casi 489 millones de hablantes 

nativos en todo el mundo y ser la lengua 

oficial de 21 países, en su enseñanza la 

presencia de variedades sigue siendo 

escasa.  

Este trabajo parte de la hipótesis de que 

la inclusión de otras variedades en el aula 

de español como lengua extranjera, les 

aportaría a los estudiantes diversos 

beneficios. Para comprobar si se cumple 

esta hipótesis hemos llevado a cabo una 

experiencia didáctica con un total de 13 

participantes en la que se han tratado dos 

variedades principalmente: el castellano 

y el español austral. Para ello, hemos 

dividido la experiencia en tres partes: 

una encuesta inicial, una clase virtual y 

una encuesta final. Ello nos permitirá 

obtener datos que, tras ser analizados, 

nos ayudarán a conocer los beneficios 

que aporta el estudio de variedades.     

Con este trabajo se pretende fomentar la 

inclusión de variedades del español en la 

enseñanza de esta lengua, con el objetivo 

de educar en la tolerancia y el respeto 

hacia todos los hispanohablantes, base 

de la convivencia. 

Palabras clave: variedades del español, 

español austral, castellano, enseñanza de 

ELE, experiencia didáctica. 

Abstract 

Over the last few years, the number of 

students who decide to learn Spanish as 

a foreign language has increased. 

However, although Spanish has almost 

489 million native speakers worldwide 

and is the official language of 21 

countries, the presence of varieties of 

Spanish is still very low in its teaching. 

This paper is based on the hypothesis 

that including other varieties in the 

Spanish as a foreign language classroom 

would provide students with various 

benefits. In order to test this hypothesis, 

a didactic experiment involving a total of 

13 participants has been carried out 

where two main varieties were addressed: 

Castilian and River Plate Spanish. In 

order to do so, the experience has been 

divided into three parts: an initial survey, 

a virtual class and a final survey. This 

will help us to gather data which, once 

analysed, will lead us to identify the 

benefits of studying varieties. 

The aim of this project is to promote the 

inclusion of Spanish varieties in the 

teaching of this language, with the 

intention of educating in tolerance and 

respect for all Spanish speakers, which is 

essential for coexistence. 

Keywords: varieties of Spanish, River 

Plate Spanish, Castilian, teaching 

Spanish as a foreign language, teaching 

experiment. 
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1. Introducción 

A lo largo de mi trayectoria como estudiante, las horas lectivas de lengua española han 

sido incontables. Sin embargo, si realizásemos el cómputo de cuántas de estas horas se 

han dedicado a la enseñanza de variedades del español, el resultado sería casi irrisorio. 

Pese a ser el español mi lengua materna y haber estudiado la modalidad de Humanidades 

en Bachillerato, no fue hasta el segundo curso de mi grado en Traducción e Interpretación, 

con la asignatura «Lengua A nivel 3 (español)», cuando me percaté de la extensión real 

de la lengua que hablamos. Supuse, entonces, que, si nosotros siendo hablantes nativos 

de español no conocíamos la riqueza de nuestra propia lengua, mucho menos lo harían 

los estudiantes extranjeros. Afortunadamente, durante mi etapa universitaria he podido 

conocer a bastantes estudiantes de intercambio que se instalaban en España con el 

objetivo de mejorar sus conocimientos de español y he podido intercambiar con ellos 

muchas ideas en cuanto a la presencia de variedades en su formación. No fue difícil, por 

tanto, comprobar que mi suposición era la correcta: a pesar de la innegable diversidad 

lingüística de la lengua que hablamos, la enseñanza del español se reduce, en muchas 

ocasiones, a una única variedad.   

Lamentablemente, al limitar la presencia de variedades del español tanto en aprendientes 

nativos como extranjeros, estamos limitando también sus posibilidades de comunicarse 

con hablantes hispanos que, recordemos, viven en su mayoría en Latinoamérica. A todo 

ello se le suma otro factor si cabe aún más importante y es el de fomentar la tolerancia y 

el respeto hacia los demás como base de la convivencia. Debemos saber que, si 

mostramos como prestigiosa una variedad, estamos desprestigiando al resto y nunca 

alcanzaremos esa utópica idea que entraña el panhispanismo.   

El interés que comenzaron a suscitarme las variedades de la lengua unido a mi vocación 

docente dio como fruto este Trabajo de Fin de Grado, con el que pretendo aportar nuevos 

enfoques en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE).  

Para realizar el trabajo, primero fue necesario llevar a cabo una exhaustiva investigación 

para poder así determinar cuál era el punto exacto desde el que partíamos en este proyecto. 

Una vez constatamos la situación actual de la enseñanza del español y advertimos las 

carencias que existen en este ámbito vinculadas a la falta de presencia de variedades, 

planteamos la hipótesis de que su inclusión en la enseñanza del español como lengua 
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extranjera no solo le aportaría al alumnado beneficios lingüísticos, sino que, además, 

verían modificadas sus actitudes lingüísticas en pro de la diversidad, la tolerancia y el 

respeto entre hablantes de una misma lengua, objetivos que desde hace ya unas décadas 

pretende la Asociación de Academias de la Lengua Española con su política panhispánica.  

Para identificar de forma más precisa cuáles serían los beneficios que aporta la inclusión 

de variedades en el aula de español como lengua extranjera, hemos decidido contar con 

la participación de un grupo de estudiantes de español como segunda lengua, lo que nos 

ha permitido llevar a cabo una experiencia didáctica, en torno a la cual se estructura este 

trabajo.  

Este estudio está, por tanto, dividido en dos partes: una parte teórica, en la que nos 

centramos, sobre todo, en el diseño de una unidad didáctica con materiales creados a 

partir de la película El faro de las orcas; y una parte práctica, en la que analizamos los 

datos obtenidos en dos encuestas realizadas a los distintos participantes antes y tras su 

asistencia a una clase virtual.  

En resumen, este Trabajo de Fin de Grado nace con el objetivo de aunar, por un lado, la 

enseñanza del español como lengua extranjera, ámbito que me apasiona y al que me 

gustaría dedicarme profesionalmente; y, por otro, la presencia de variedades en el mismo, 

cuyos beneficios, aunque analizados aquí a pequeña escala, podrán utilizarse como base 

de investigaciones futuras de mayor envergadura.  

1.1. Objetivos 

En este Trabajo de Fin de Grado se persiguen dos objetivos generales:  

 Examinar las mejoras lingüísticas que se producen en un grupo de estudiantes de 

español como lengua extranjera cuando se incorporan variedades del español en 

su formación.  

 Educar a un grupo de aprendientes de español en la diversidad, el respeto y la 

tolerancia hacia las distintas variedades del español.  

Además, con este trabajo también se aspira a alcanzar otros objetivos más específicos, 

entre los que destacan los siguientes: 
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 Examinar el grado de conocimientos previos de una serie de estudiantes sobre 

variedades del español y sus actitudes lingüísticas en una encuesta inicial.   

 Detectar las carencias existentes en los conocimientos de estos alumnos en tres 

niveles lingüísticos distintos (fonético, morfosintáctico y léxico) vinculadas al 

desconocimiento de las variedades del español, más concretamente, de las 

variedades austral y castellana. 

 Utilizar materiales audiovisuales, especialmente la película El faro de las orcas, 

como punto de partida para explicar las variedades austral y castellana.  

 Fomentar entre los estudiantes un aprendizaje autónomo que les permita mejorar 

sus conocimientos de variedades del español. Para ello se han incluido en la 

unidad didáctica toda una serie de consejos, recursos y herramientas que pueden 

serles de ayuda, tales como películas, canales de YouTube, páginas web, 

bibliografía…  

 Conocer, gracias a la experiencia personal de estos alumnos, su opinión sobre la 

presencia de variedades del español en su trayectoria como aprendientes de esta 

lengua.  
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2. Metodología 

El contenido de este Trabajo de Fin de Grado gira en torno a la experiencia didáctica 

llevada a cabo en el mismo. El proceso que se siguió hasta la creación de esta experiencia 

se deja entrever en la estructura del trabajo. Así, podemos concentrar los pasos tomados 

en las siguientes fases:  

 Documentación. En esta fase, que dio lugar sobre todo al apartado «Estado de la 

cuestión» de este trabajo, analizamos diversas investigaciones que se han 

realizado sobre la inclusión de variedades en el ámbito de la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Además, también fue necesario estudiar cuáles eran las 

variedades principales presentes en la lengua española y cuáles eran los rasgos 

más característicos de dos de ellas: el castellano y el español austral, que forman 

parte de esta experiencia didáctica. Una vez definimos exactamente en qué iba a 

consistir este trabajo, solicitamos el permiso del comité de ética, cuyo informe 

favorable queda registrado con el número 2158/CEIH/2021. 

 Puesta en práctica. Con los conocimientos adquiridos gracias a realizar una 

minuciosa documentación, pudimos poner en práctica las recomendaciones de 

distintos autores, que explicaremos más detalladamente en el apartado 

«Experiencia didáctica». Para llevarla a cabo, contamos con la participación de 

un total de 13 estudiantes de español como lengua extranjera.   

Esta experiencia didáctica se configura como el eje principal del trabajo y consta de las 

siguientes fases:  

 Encuesta inicial. En primer lugar, distribuimos entre los estudiantes que 

participaron en el proyecto una encuesta inicial con el objetivo de conocer sus 

conocimientos previos sobre variedades del español y sus prejuicios y actitudes 

lingüísticas hacia las mismas. 

 Clase en línea. Una vez completada la encuesta inicial, los alumnos asistieron a 

una clase en línea de dos horas de duración en la que tomamos como punto de 

partida la película El faro de las orcas. En esta película están presentes tanto el 

español austral como el castellano, por lo que pudimos utilizar fragmentos de la 

misma para ejemplificar algunos de los rasgos más significativos de cada variedad, 

así como comparar las diferencias que existen entre ellas. 
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 Encuesta final. Tras la clase virtual, los alumnos rellenaron una encuesta final 

similar a la inicial. Comparar ambas encuestas nos ha permitido conocer si los 

alumnos han mejorado sus destrezas de español tras la explicación de algunos de 

los rasgos más característicos de cada variedad, así como determinar cuáles son 

sus actitudes lingüísticas al finalizar el proyecto. Por último, también incluimos 

algunas preguntas de reflexión sobre su participación en la experiencia didáctica 

y sobre la situación de la presencia de variedades del español a lo largo de su 

trayectoria como estudiantes de esta lengua.  

Todas las fases de esta investigación fueron revisadas por la tutora de este TFG, la Dra. 

Rocío Díaz Bravo, con el fin de que se cumplieran los estándares de calidad y de que los 

datos obtenidos fueran pertinentes para el estudio.   

2.1. Limitaciones 

A la hora de realizar esta investigación nos hemos enfrentado principalmente a las 

siguientes dificultades: 

 Tiempo. Para realizar la investigación empírica de este proyecto, contamos con 

únicamente el mes de mayo. Este factor nos limitó bastante, puesto que no 

podíamos presentar en una única clase todas las variedades presentes en el 

español y explicar sus características. Como solución a este contratiempo, les 

ofrecimos en primer lugar a los estudiantes una visión general de la extensión del 

español en el mundo y, tras ello, profundizamos únicamente en la explicación de 

los rasgos de dos variedades: el castellano y el español austral. Para suplir la falta 

de otras variedades, les proporcionamos también a los estudiantes herramientas 

útiles para que pudiesen aprender por su cuenta otras variedades de su agrado.  

 Número de estudiantes. Otro aspecto a tener en cuenta fue la dificultad para 

encontrar alumnos que aprendiesen español como lengua extranjera. Como el 

número final de alumnos interesados en participar en el proyecto no fue muy alto, 

nos decantamos por realizar un estudio cualitativo más que cuantitativo.  

 Nacionalidad de los estudiantes. Aunque explicaremos con más detalle el perfil 

de los estudiantes que participaron en el proyecto, nos gustaría señalar que todos 

ellos procedían de Europa, por lo que no hemos podido obtener testimonios de 
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estudiantes de español de otras partes del mundo, como, por ejemplo, 

Norteamérica.   

No obstante, a pesar de las limitaciones a las que nos vimos sujetos, creemos que este 

estudio podrá servir como punto de partida de investigaciones futuras en las que se 

estudien los beneficios de la inclusión de las variedades del español en el aula de español 

como lengua extranjera a una escala mayor.   
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3. Estado de la cuestión 

3.1. El español como lengua global 

En el contexto del estudio de la lengua española conviene situar su presencia en el globo. 

A día de hoy, habitan la Tierra más de 7700 millones de personas (FPNU, 2020, p. 142). 

La mayoría de estos habitantes se comunica en un grupo reducido de lenguas, entre las 

que se encuentra el español, que, con sus casi 489 millones de hablantes nativos, se 

posiciona como la segunda lengua materna más hablada del mundo, tras el chino 

mandarín (Instituto Cervantes, 2020, p. 18).  

3.1.1. El pluricentrismo y la realidad multinormativa del español  

La demografía de la lengua española es muy amplia y, aunque se concentra 

principalmente en España y en el continente americano, podemos encontrar hablantes de 

español incluso en zonas de África, Asia y el Pacífico (Instituto Cervantes, 2020, p. 19). 

Pese a su extensión, el español goza de una gran homogeneidad (López Morales, 2006 

citado en Muñoz-Basols et al., 2017, p. 350) que posibilita la comunicación entre los 

distintos hablantes de territorios de habla hispana. No obstante, ello no significa que no 

presente también una gran diversidad dialectal (Muñoz-Basols et al., 2007). A grandes 

rasgos, podríamos dividir el español en dos grupos: el español de España y el español de 

América. El español de España puede, a su vez, subdividirse en distintas variedades 

dialectales, entre las que encontramos el castellano, el andaluz y el canario. Respecto al 

español de América, este puede dividirse en cinco variedades dialectales: el español 

caribeño, el español mexicano-centroamericano, el español andino, el español austral y 

el español chileno. Además, también encontramos otras variedades fuera de estos dos 

grandes grupos, como son el español de Guinea Ecuatorial, el judeoespañol y el español 

hablado en EE. UU. (Muñoz-Basols et al., 2007). 

Ante esta extensión, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de 

Lengua Española (ASALE) han adoptado una postura panhispánica, basada en el 

pluricentrismo y en la realidad multinormativa de la lengua española. Esta postura se 

corresponde con la idea de que una gran parte de los hablantes de español residen fuera 

de España y el uso que hacen de la lengua es tan válido como el que podría hacer cualquier 

otro hablante peninsular (Villanueva Prieto, 2017). Ello se hace latente tanto en el lema 

de la ASALE, «unidad en la diversidad», como en algunas de las últimas publicaciones 
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de ambas instituciones, especialmente el Diccionario Panhispánico de dudas (2005) y la 

Nueva gramática de la lengua española (2009), elaborados con el consenso de las 

veintidós academias de lengua española y que subrayan el cambio de paradigma presente 

tanto a nivel institucional como social (Muñoz-Basols y Hernández, 2019).  No obstante, 

existen discrepancias entre la teoría y la práctica en las obras de carácter normativo 

mencionadas anteriormente a la hora de plasmar algunos textos. Así, por ejemplo, en la 

Nueva gramática de la lengua española se hace uso de expresiones como «español 

general» para referirse a la variedad castellana, de modo que se está estigmatizando y 

discriminando a ciertas variedades y a millones de hispanohablantes (Company Company, 

2019, p. 2). 

3.2. El español como lengua extranjera 

En el mundo globalizado en el que vivimos, la adquisición de una lengua extranjera se ha 

convertido en un requisito casi primordial y el peso demográfico de la lengua española la 

posiciona como una candidata más que atrayente. A ello se le suman otros factores como 

los beneficios económicos que supone hablar esta lengua y el atractivo cultural de los 

países que la hablan, entre otros (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2020, p. 9).  

No es de extrañar, por tanto, que, en la actualidad, se decanten por aprender español como 

lengua extranjera más de 22 millones de estudiantes en todo el mundo (Instituto Cervantes, 

2020, p. 30). 

3.2.1. Tratamiento de la variación lingüística en ELE 

Con lo expuesto anteriormente, una decisión fundamental que los docentes de español 

como lengua extranjera deben plantearse es qué variedad del español deberían enseñarles 

a sus estudiantes. Lamentablemente esta decisión viene marcada, en muchas ocasiones, 

por motivos ideológicos y políticos, más que lingüísticos (Beaven y Garrido, 2000, 

p. 181). 

En otras ocasiones, los docentes optan por enseñar su propia variedad y pueden verse 

sorprendidos ante preguntas sobre rasgos de otras variedades. Sobre todo, si tenemos en 

cuenta que la globalización que mencionábamos anteriormente ha incrementado las 

posibilidades de que los estudiantes de un idioma en concreto, en nuestro caso los 

estudiantes de español, puedan ponerse en contacto con hablantes de todo el mundo 

(Flórez, 2000). Resulta lógico que este contacto les suscite curiosidad sobre diversidad 
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lingüística y le planteen a su profesor dudas sobre la misma. En estas ocasiones, será 

responsabilidad del docente informarles de la unidad y diversidad que presenta el español 

(Ros, 2008, p. 48), así como facilitarles herramientas que les permitan desarrollar 

actitudes y destrezas para comunicarse con cualquier hispanohablante (Beaven y 

Garrido, 2000, p. 188).  

En este contexto, por tanto, parece ser que la única alternativa viable es la de desarrollar 

la competencia intercultural de los estudiantes de español mediante la exposición a 

distintas variedades lingüísticas (Beaven y Garrido, 2000, p. 190). Para hacerlo, no 

basta con que los docentes tengan un dominio de la lengua que enseñan, sino que también 

será necesario que estén formados en variedades de la lengua española (Andión, 2013).  

En su plan curricular, el Instituto Cervantes también ha querido incluir rasgos de distintas 

variedades. Así, encontramos, por ejemplo, la presencia del voseo desde los niveles más 

bajos. A pesar de ello, esta institución sigue decantándose por la norma culta de la 

variedad centro-norte peninsular española, decisión que justifican con el hecho de que 

esta variedad se sustenta en rasgos comunes compartidos por otras variedades (Instituto 

Cervantes, 2006). Al igual que ocurre en este caso, en la mayoría de manuales de español 

como lengua extranjera sigue siendo la castellana la variedad predominante y a pesar de 

que cada vez se intente dar más cabida a otras variedades, su presencia sigue siendo algo 

casi anecdótico y, en la mayoría de las ocasiones, se presenta de manera inexacta (García, 

2010). Ello puede deberse a que en los libros de texto y en las obras generales de 

referencia hay que decidir qué variedad va a suponer la base de información y cuál o 

cuáles van a utilizarse únicamente como punto de comparación con la principal. Esta 

selección, por tanto, incluye y visibiliza ciertas variedades mientras que excluye e 

invisibiliza otras (Company Company, 2019, p. 2).  

Para abordar la enseñanza de las variedades en el aula de ELE, Andión (2007, p. 2) 

considera conveniente utilizar la siguiente fórmula: 

EL2/LE = ESPAÑOL ESTÁNDAR + variedad preferente + variedades periféricas 

Para entender mejor dicha fórmula, es necesario describir qué significa cada uno de sus 

componentes. Así, Andión (2007) define estándar de la siguiente manera: 
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Modelo lingüístico que cumple determinados requisitos: reunir las herramientas 

descriptivas y de uso para la producción y comprensión de cualquier enunciado, ser 

estable, accesible para sus hablantes, contar con una tradición... Los elementos 

lingüísticos que lo constituyen deben ser troncales o comunes a sus hablantes 

(Principio de comunidad) y con un grado de independencia más o menos alto de 

contextos específicos (Principio de neutralidad) (p. 3).  

Es decir, la lengua estándar serían todos aquellos aspectos compartidos por los hablantes. 

En cuanto a la variedad preferente, para Andión (2007, p. 4) es «la variedad que hemos 

decidido presentar como modelo principal para la producción de los aprendices». Por 

último, nos encontramos con las variedades periféricas, que podrían definirse como 

«geolectos del estándar diferentes a la variedad preferente o central del curso», esto es, 

aquellas variedades que no se le mostrarán al estudiante de forma prioritaria, pero que 

también aparecerán con el objetivo de desarrollar estrategias comunicativas y educar en 

la tolerancia, el respeto y la interculturalidad (Andión, 2007, pp. 5-6).  

3.3. Variedades geolectales: el español austral y el castellano 

Una vez hemos presentado el panorama general desde el que partimos en el análisis de 

esta experiencia didáctica, nos centraremos más concretamente en las variedades que 

estudiaremos: el español austral y el castellano.  

3.3.1. El español austral 

Se denomina español austral al español hablado en los territorios de Argentina, Paraguay 

y Uruguay. Algunos de los rasgos más característicos de esta variedad y que trataremos 

en este estudio son los siguientes (Muñoz-Basols et al., 2017, pp. 394-398): 

Rasgos fonético-fonológicos:  

 Seseo. Uso de la /s/ predorsal. Por ejemplo en palabras como hacer [a.sér]. 

 Rehilamiento. Uso de un segmento fricativo prepalatal en lugar de /ʎ/ y /ʝ/. 

Existen dos tipos de rehilamiento: sonoro, en palabras como playa [plá.ʒa]; y 

sordo, de nuevo en palabras como playa [plá.ʃa].  

Rasgos morfosintácticos:  
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 Voseo pronominal. Uso del pronombre vos en lugar de tú y de ti. (DPD, 2005, 

s. v. voseo). Por ejemplo, en frases como vos y yo solos o en otras como debe 

haber sido muy difícil para vos. 

 Voseo verbal. Uso de desinencias verbales propias, por ejemplo, llevás.  

 Uso del prefijo re- con valor superlativo, en palabras como rebueno.  

Rasgos léxicos: 

Por último, en el español austral encontramos voces procedentes de otras lenguas, fruto 

de distintas migraciones o influencia de las lenguas de sustrato previas (Muñoz-Basols et 

al., 2017, pp. 397-398). Entre estas voces, destacan los italianismos como valija ‘maleta’ 

(Corominas, 1987, s. v.), los arcaísmos como plata ‘dinero’ (Corominas, 1987, s. v.) y 

los lusismos como pibe ‘niño’ (Corominas, 1987, s. v. pebete).  

3.3.2. El castellano 

Se denomina castellano al español hablado en el centro y norte de España. Algunos de 

los rasgos más característicos de esta variedad y que trataremos en este estudio son los 

siguientes (Muñoz-Basols et al., 2017, pp. 360-364):  

Rasgos fonético-fonológicos: 

 Distinción entre los fonemas /s/ y /θ/ en palabras como televisión [te.le.vi.sión] 

o naturaleza [na.tu.ra.lé.θa]. 

Rasgos morfosintácticos: 

 Tuteo. Uso del pronombre tú de segunda persona del singular, por ejemplo, tú 

serías.  

 Uso de vosotros como segunda persona del plural, por ejemplo, vosotros habláis.   

 Uso del pretérito perfecto para acciones del pasado reciente, por ejemplo, lo he 

buscado por todas partes.  

Rasgos léxicos: 

En el léxico castellano, podemos encontrar palabras que no emplean otros 

hispanohablantes (Muñoz-Basols et al., 2017, p. 363). Entre ellas encontramos, por 

ejemplo, billete en lugar de ‘boleto’ o ‘pasaje’. 
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4. Experiencia didáctica 

No podemos negar que, en la actualidad, en los planes de estudios de múltiples países 

siguen presentes ciertas actitudes y modelos pedagógicos vinculados al colonialismo. 

Como respuesta a ello, en los últimos años ha surgido la llamada «descolonización del 

currículum», una tendencia que está cada vez más arraigada (Pennycook y Makoni, 2020; 

Macedo, 2019, entre otros) y que atribuye las desigualdades actuales al colonialismo de 

siglos pasados. Esta tendencia, cuyo objetivo principal es lograr un entorno educativo 

igualitario, está cobrando cada vez más fuerza en los sistemas educativos de algunos 

países, como demuestran varias noticias recientes (Batty, Parveen y Thomas, 2021).  

Para lograr la descolonización en los currículos educativos, es necesario modificar los 

contenidos que serán objeto de estudio de muchas asignaturas, entre las que se encuentran 

las enseñanzas de idiomas. En cuanto al español se refiere, cada vez más autores 

defienden la inclusión de variedades del español en el aula de ELE (Moreno Fernández, 

2010; Andión Herrero, 2007, entre otros) al considerar que «el respeto a las variedades 

es un principio de educación para la convivencia» (Andión, 2007). Con este fin se han 

elaborado en los últimos años diversos materiales educativos y plataformas digitales cuyo 

objetivo principal es servir de ayuda tanto a profesores como a estudiantes interesados en 

la diversidad dialectal del español (Díaz-Bravo, Acid Carrillo y Fernández-Luna, 2020). 

4.1. Diseño de la experiencia didáctica 

En el diseño de esta experiencia didáctica nos pusimos como meta lograr aproximar a los 

participantes de este proyecto a la enorme diversidad de la que goza nuestra lengua, con 

el objetivo de observar los beneficios que ello conlleva. Con estas premisas, por tanto, la 

inclusión de variedades del español se convirtió en un requisito primordial. No obstante, 

para diseñar una unidad didáctica de estas características, debemos primero tener en 

cuenta una serie de consideraciones que nos permitan lograr una clase realmente útil y 

beneficiosa para el alumnado. 

En primer lugar, no debemos caer en el error de convertir nuestra unidad didáctica en una 

clase de dialectología hispánica en la que abunden análisis demasiado detallados sobre 

cada una de las variedades (Andión, 2007), sino que resulta más conveniente mostrar, por 

un lado, los rasgos presentes en la variedad preferente del curso y, por otro, aquellos 

rasgos que difieran de ella y estén presentes en otra variedad (Andión, 2007). Por tanto, 
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es mejor realizar una comparación entre la variedad preferente y otra periférica, antes que 

profundizar en cada una de las variedades por separado. En el diseño de esta unidad 

didáctica, seguimos estas recomendaciones y nos decantamos por dos variedades: el 

castellano, variedad preferente de los estudiantes que participaron en esta experiencia; y 

el español austral, variedad periférica. Una vez seleccionadas ambas variedades, 

escogimos un producto audiovisual que nos permitiera, tal y como recomienda Andión 

(2007), realizar una comparativa entre la variedad preferente y la periférica. Ello, además, 

suponía el beneficio añadido de tratar las variedades del español desde una perspectiva 

lúdica. Así, finalmente nos decantamos por la película El faro de las orcas, una 

coproducción hispanoargentina estrenada en el año 2016, cuyo elenco, tanto argentino 

como español, propició la comparativa que tanto buscábamos. 

Como hemos comentado, el objetivo de la clase no es llevar a cabo una lección 

dialectológica. Por el contrario, se recomienda escoger únicamente algunos rasgos, como 

explicaremos más adelante, y agruparlos en distintos niveles lingüísticos (Andión, 2007). 

En nuestro caso, decidimos dividir los rasgos en tres niveles: fonético, morfosintáctico y 

léxico; cuya denominación cambiamos en la encuesta a pronunciación, gramática y 

vocabulario, con el objetivo de facilitar la comprensión a los participantes. Estos rasgos 

se explicaron en una sesión de unas dos horas de duración en la que utilizamos como 

apoyo fragmentos extraídos de la película El faro de las orcas, que permitieron a los 

estudiantes escuchar muestras reales de cada una de las variedades.   

En el nivel fonético, nos decantamos únicamente por aquellos rasgos que fuesen lo 

suficientemente perceptibles para el aprendiente, tal y como recomienda Andión (2007). 

Así, escogimos, por un lado, las diferencias entre el seseo y la distinción entre los fonemas 

/s/ y /θ/; y, por otro, la presencia o no del rehilamiento. Para facilitar la percepción de este 

último fenómeno, comparamos fragmentos de la película en los que aparecían hablantes 

de distintas variedades. Además, utilizamos la herramienta Forvo, un diccionario de 

pronunciación que permite escuchar grabaciones de hablantes nativos de distintas partes 

del mundo. En nuestro caso, seleccionamos palabras que se prestaban a este fenómeno, 

como llave o playa y escuchamos la pronunciación de distintos hablantes tanto de la 

variedad austral como de la variedad castellana. Otro dato que cabe destacar es que, como 

hemos comentado, en ningún caso seleccionamos rasgos que pudieran no ser perceptibles 

para los estudiantes, como por ejemplo las diferencias entre el rehilamiento sordo o 

sonoro, ya que los resultados podrían llegar a ser contraproducentes.   
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En cuanto al nivel morfosintáctico, comparamos, por una parte, el tuteo y el voseo, y, por 

otra, el uso de vosotros y ustedes. La selección de estos rasgos morfosintácticos responde, 

una vez más, a las sugerencias de Andión (2007), quien apunta que los rasgos 

seleccionados deben ser rentables y cuyo desconocimiento implicaría un obstáculo en la 

comunicación. Nos decantamos por estos rasgos, especialmente por el voseo, ya que, a 

pesar del alto nivel de español que tenían los estudiantes, desconocían este fenómeno tan 

extendido. Por tanto, creemos que su desconocimiento podría conllevarles dificultades a 

la hora de comprender producciones orales o escritas de variedades como la austral.  

La idea anterior nos lleva a la última recomendación de Andión (2007) a la hora de 

seleccionar los rasgos que presentaremos a los estudiantes y es que estos tengan un 

territorio de validez y vigencia que justifique su presencia en la clase. En nuestro caso, 

todos los rasgos que seleccionamos se dan, al menos, en la zona rioplatense. Algunos de 

ellos, incluso, presentan una extensión mayor, como es el caso del voseo o el seseo, que 

están presentes en gran parte de Latinoamérica.  

Respecto al nivel léxico, escogimos aquellas palabras propias del castellano y del español 

austral que aparecían en la película. En el caso del castellano, no abundaba el léxico 

propio castellano, ya que solo uno de los personajes hablaba en esta variedad. Sin 

embargo, sirvieron para, de nuevo, realizar una comparativa con palabras como falda 

frente a ‘pollera’ o billete frente a ‘boleto’ o ‘pasaje’. En cuanto al español austral, los 

vocablos de esta variedad eran abundantes. Entre ellos, escogimos algunos como canilla 

o pollera, que permitieron, además, mostrar la presencia del rehilamiento; plata, que 

permitió explicar la presencia de arcaísmos en la variedad austral; pibe, que resulta una 

palabra muy característica de esta variedad; o valija, que sirvió como punto de partida 

para comentar la gran presencia de italianismos en el español austral.  

Tras conocer de forma general los aspectos que guiaron la toma de decisiones de este 

trabajo, explicaremos con más detalle cada uno de los recursos que creamos. Todos estos 

recursos se encuentran, además, en los anexos finales.  

 Encuesta inicial. El primer paso para obtener datos en este experimento fue crear 

una encuesta inicial. Esta encuesta está dividida en tres partes. En la primera, 

encontramos preguntas generales sobre la situación del alumnado referidas sobre 

todo a su nivel de español, años de estudio, motivación y la nacionalidad de sus 
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últimos profesores. Esta pregunta es especialmente relevante para comprobar si 

aquellos alumnos que tienen profesores nativos de distintas variedades presentan 

también conocimientos de las mismas. Por último, les preguntamos en qué país 

consideraban que se hablaba un español más correcto. El objetivo de esta pregunta 

era detectar sus actitudes lingüísticas previas a la participación en esta experiencia. 

En cuanto a la segunda parte de la encuesta, esta se subdividía a su vez en tres 

niveles: pronunciación, gramática y vocabulario. En el nivel de pronunciación 

tratamos sobre todo el rehilamiento, el seseo y la distinción entre los fonemas /s/ y 

/θ/, con fragmentos extraídos de la película. En el nivel de gramática, tratamos 

principalmente el voseo frente al tuteo. Por último, en el nivel de vocabulario, 

incluimos palabras tanto del castellano como del español austral, tal y como hemos 

explicado previamente. Además, cada uno de estos niveles tenía una pregunta final 

en la que se pedía que indicasen la dificultad que habían supuesto los ejercicios de 

cada nivel. En cuanto a la última parte de la encuesta, se preguntaba a los 

encuestados si podían adivinar cuál era la variedad que hablaba cada uno de los 

hablantes, si se habían enfrentado antes a estas variedades, qué hablante les había 

resultado más fácil de entender y cuáles eran sus expectativas para la clase virtual, 

con el objetivo de crear una unidad didáctica que se adaptase a sus necesidades.  

 Clase virtual. Tras recoger todos los datos de la encuesta inicial, organizamos la 

clase virtual, que tuvo una duración de dos horas. En ella, explicamos, por una parte, 

cuál era la situación del español en el mundo y, por otra, los rasgos del castellano y 

el español austral. Para facilitar la comprensión, incluimos comparativas entre 

ambas variedades con fragmentos de la película. Al igual que la encuesta, la clase 

virtual también se organizó en tres niveles: pronunciación, gramática y vocabulario. 

Tras la explicación de los rasgos principales, se les presentó a los participantes una 

serie de herramientas para fomentar su aprendizaje autónomo. Entre las que se 

encuentran canales de YouTube, sitios web, bibliografía… Por último, para repasar 

todo lo aprendido de forma divertida, creamos una actividad de Kahoot! con 

preguntas sobre los contenidos tratados en la clase virtual. Además, también 

decidimos grabar la clase de manera resumida en un vídeo1 de una hora de duración 

para aquellos que quisieran consultarla en el futuro o repasar lo aprendido.   

                                                
1 Este vídeo puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LLlyrLllAj8  

https://www.youtube.com/watch?v=LLlyrLllAj8
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 Encuesta final. Por último, para estudiar los beneficios que les había aportado a los 

estudiantes la experiencia, tuvieron que rellenar una encuesta final tras la clase 

virtual. Esta encuesta, se dividía en dos partes. La primera de ellas, al igual que la 

encuesta inicial, se subdividía en pronunciación, gramática y léxico. De nuevo, 

aparecieron los mismos vídeos que en la encuesta inicial y se les preguntó sobre los 

mismos fenómenos. Además, incluimos también una pregunta sobre qué grado de 

dificultad les habían supuesto los ejercicios de cada una de las partes. Por último, 

en la segunda parte de la encuesta, realizamos preguntas más específicas para 

conocer cuál había sido la situación de la presencia de variedades en su trayectoria 

como aprendientes de español.  

4.2. Análisis de los resultados 

Con los materiales mencionados en el apartado anterior pudimos llevar a cabo la 

experiencia didáctica y recoger los datos que a continuación se analizan.  

Para analizar los resultados obtenidos en este trabajo, nos centraremos primero en la 

encuesta inicial y, tras ello, en la encuesta final. Por último, compararemos los resultados 

de ambas encuestas con el objetivo de mostrar la evolución de los participantes y, así, 

conocer los posibles beneficios que aporta la inclusión de variedades en la enseñanza de 

español como lengua extranjera.  

Antes de comenzar con las preguntas más relevantes de la encuesta, presentaremos el 

perfil de los participantes. En total, participaron en la experiencia didáctica 13 personas, 

de las que podemos destacar los siguientes datos: 
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Todos los participantes de este proyecto tienen entre 20 y 25 años y proceden de los 

siguientes países: Alemania, Austria, Escocia, Luxemburgo y Rusia. Por tanto, 

encontramos tres lenguas maternas principales: alemán, inglés y ruso. Además, todos 

ellos estudian el español como lengua de trabajo: 10 de ellos lo hacen como lengua B en 

el grado de Traducción e Interpretación y el resto estudia grados como Lenguas Modernas, 

Profesorado y Filología Hispánica. En todos estos grados, los participantes estudian el 

español como lengua principal. Por tanto, podemos afirmar que todos ellos son 

especialistas en la lengua y presuponemos unos conocimientos profundos de la lengua 

española. Esta afirmación se confirma también en su nivel de español, ya que el 84,6 % 

de los participantes tiene un nivel avanzado de esta lengua, esto es, un C1-C2 según el 

MCER.  

Entre los motivos que mencionaron los encuestados cuando se les preguntó por qué 

estudiaban español encontramos los siguientes: 
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Estos motivos resultan especialmente relevantes, ya que todos ellos implican la presencia 

de variedades. Algunos encuestados incluso afirmaron que estudiaban español porque su 

motivación principal era viajar por América del Sur. Sin embargo, como observaremos a 

continuación, la mayoría estudiaba castellano. 

Una vez conocemos el perfil de los participantes, pasaremos a la segunda parte de la 

encuesta, donde pretendíamos evaluar los conocimientos que tenían de castellano y 

español austral en tres niveles distintos: fonético, morfosintáctico y léxico.  

En cuanto al nivel fonético, esta parte se centraba en la presencia o no de rehilamiento en 

los dos protagonistas de la película. En concreto, había dos palabras pronunciadas con 

rehilamiento propias de la variedad austral, canilla y pollera; y una pronunciada sin 

rehilamiento, pantalla. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de aciertos de los 

alumnos en estos ejercicios: 

 

Resulta especialmente curioso que el mayor número de aciertos se diese en la palabra 

pantalla, pronunciada por una hablante castellana. Además, en el caso de canilla, una 

gran parte de los encuestados confundió el sonido del rehilamiento con el del fonema /s/, 

por lo que transcribieron la palabra como canisa o caniza.  

En esta parte de la encuesta también les preguntamos a los estudiantes si conocían cuál 

era el rasgo que aparecía en la variedad del español hablada por el hombre, es decir, en la 

variedad austral. Asimismo, les preguntamos si conocían de qué variedad era propio este 

rasgo. Estos son los resultados que obtuvimos:  
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A la pregunta de cuál era el fenómeno que se daba en los vídeos, un 30,8 % conocía que 

era un rasgo por el cual se pronunciaban la y y la ll como una sh inglesa, pero desconocían 

el nombre de este fenómeno. Curiosamente solo lo identificó la persona que estudia 

Filología Hispánica, donde parece ser que sí se tratan las variedades con más profundidad.  

Por otro lado, cuando les preguntamos si conocían de qué variedad era propio, un 45 % 

conocía que este fenómeno se daba en Argentina, aunque lo indicaron con duda y poca 

precisión, como por ejemplo observamos en esta respuesta: «¿Quizás es de Argentina?». 

Por lo tanto, dilucidamos que todos ellos, a excepción de nuevo de la persona que 

estudiaba Filología Hispánica, desconocían cuál era esta variedad y en qué países 

exactamente estaba presente.  

Por último, los encuestados evaluaron la dificultad de esta parte de la encuesta con un 

3,23 sobre 5.  

En cuanto al nivel morfosintáctico, esta parte de la encuesta presentaba un total de siete 

ejercicios, divididos en voseo pronominal y voseo verbal. En el primer ejercicio, los 

participantes tenían que identificar el pronombre tú y el pronombre vos en la conversación 

de dos hablantes, con el objetivo de conocer si podían oír cuál usaba cada uno de ellos. 

En cuanto al siguiente ejercicio, se les pidió a los participantes que identificasen dos 

formas verbales voseantes en un vídeo, querés y sos. Además, les pedimos que indicaran 

de qué verbos procedían. Estos fueron los resultados que obtuvimos: 
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Como podemos ver, en el primer ejercicio un gran porcentaje consiguió distinguir ambas 

formas, aunque resulta llamativo que un 23,1 % únicamente lograse distinguir el 

pronombre que utilizaba la hablante castellana, es decir, tú, y no el que utilizaba el 

hablante austral, vos, que se confundió con otros como tú y usted.  

En cuanto al voseo verbal, es especialmente relevante que un 41,7 % de los participantes 

no lograse distinguir ninguna de las dos formas. Además, es llamativo que una gran parte 

de los participantes escribiese la forma quieres en lugar de querés.  

En el siguiente ejercicio les pedimos a los estudiantes que escribiesen las formas que 

faltaban en los subtítulos del vídeo, es decir, vení y deje. El objetivo de este ejercicio era 

que identificasen cómo el hombre utiliza con el niño y la orca el paradigma voseante, 

mientras que con la mujer utiliza formas de usted. También les pedimos que indicasen de 

qué verbos procedían estas formas verbales. Estos fueron los resultados:  
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En este ejercicio, resulta especialmente interesante que muchos estudiantes confundiesen 

la forma vení con venid. Asimismo, otros confundieron deje con decí. Por tanto, escribían 

o todas las formas utilizando el paradigma voseante o sin utilizarlo, pero solo un 38,5 % 

logró identificar correctamente ambas formas. 

Siguiendo en los ejercicios del imperativo, en el siguiente vídeo se les preguntó a los 

participantes que identificasen la forma ven y señalasen de qué verbo procedía. Con ello, 

pretendíamos realizar un contraste entre la anterior forma vení y esta. Tras ello, les 

pedimos que indicasen a qué modo gramatical pertenecían los casos anteriores y que 

indicasen el nombre del rasgo morfosintáctico que el hombre utilizaba en los vídeos, así 

como en qué contexto se utilizaba. Estas son las respuestas que obtuvimos: 

 

Como podemos comprobar con las respuestas del nivel morfosintáctico en general, los 

estudiantes conocen mejor las formas de tuteo que las de voseo.  

Por último, los encuestados evaluaron la dificultad de esta parte de la encuesta con un 

3,08 sobre 5.  

Finalmente, en el nivel léxico, seleccionamos cinco palabras distintas: pibe, lentes, billete, 

plata y valija. En estos ejercicios les pedimos a los participantes que escribiesen la 

palabra que se mencionaba en el vídeo y también les preguntamos por su significado. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes:  
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En este ejercicio, muchos alumnos pudieron transcribir la palabra, pero indicaron que no 

conocían su significado. En los gráficos se muestra únicamente aquellos que conocían 

tanto la palabra como su significado. De estos gráficos, además, destaca el hecho de que 

conozcan la palabra billete, propia del castellano y también otras como plata o lentes, que 

están presentes en variedades que suelen estudiarse con más frecuencia como el español 

mexicano-centroamericano. Por último, destacamos en la palabra valija que algunas 

personas conocían esta palabra y su significado gracias a sus conocimientos de italiano. 

Los encuestados evaluaron la dificultad de esta parte con una media de 3,15 sobre 5.  

Una vez hemos presentado los resultados de esta encuesta inicial, podemos afirmar que 

los alumnos conocen mejor la variedad castellana que la variedad austral. Además, nos 
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1
7.7 %

0
0 %

1
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11
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País de América

Regiones dentro de un país

Ninguna

gustaría destacar que aquellos estudiantes que han recibido previamente una formación 

en variedades del español han presentado un porcentaje de acierto mucho más alto que el 

del resto de alumnos, cuya formación se ha basado únicamente en la variedad castellana. 

Examinaremos estos datos más adelante, en el resumen final de la comparativa entre la 

encuesta inicial y final.   

Antes de pasar a analizar los datos de la encuesta final, llevada a cabo tras la clase virtual, 

pasaremos a mostrar las actitudes lingüísticas que presentaron los estudiantes en esta 

encuesta inicial.  

En primer lugar, les preguntamos qué variedad estudiaban, cuál era la nacionalidad de 

sus últimos profesores y dónde consideraban que se hablaba un español más correcto. Las 

respuestas que obtuvimos fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, podemos concluir que, a pesar de que los participantes estudian en su 

mayoría la variedad castellana, no presentan prejuicios hacia otras variedades y reconocen 

que no hay un país en el que se hable español mejor que en otro. Además, cuando se les 

preguntó qué les gustaría aprender en la clase virtual, la inmensa mayoría mostró interés 

en aprender más sobre las variedades de Latinoamérica.   

Por otro lado, incluimos una pregunta sobre la nacionalidad de sus últimos profesores. 

Los datos que obtuvimos nos permiten afirmar que, en el caso de este grupo de estudiantes, 

la mayoría de sus profesores son o bien españoles o de sus países de origen. Además, 
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todos aquellos alumnos que indicaron que habían tenido un profesor latinoamericano 

también mencionaron que las variedades habían estado presentes en su formación, por lo 

que podemos establecer un vínculo claro entre las variedades enseñadas y la nacionalidad 

de los docentes.   

Con ello concluimos el análisis de esta encuesta inicial. Como hemos mencionado 

anteriormente, tras esta encuesta, los estudiantes asistieron a una clase virtual en la que 

tratamos principalmente el castellano y el español austral. En los días posteriores, 

rellenaron una encuesta final. Esta encuesta está dividida en dos partes. En la primera, 

aparecían los mismos ejercicios que estaban presentes en la encuesta inicial. La segunda 

se centraba sobre todo en actitudes lingüísticas y reflexiones finales tanto sobre la 

experiencia didáctica como sobre la presencia de variedades a lo largo de su formación.  

Para comenzar, nos centraremos en la primera parte y, más concretamente en el nivel 

fonético. En este nivel, encontramos, ahora, los siguientes resultados:  

 

Como podemos observar, tras participar en el experimento, una gran parte de los 

encuestados supo realizar los ejercicios del nivel fonético. Además, no solo transcribieron 

las palabras, sino que indicaron todos ellos qué significaban. Por otro lado, de nuevo les 

preguntamos a los estudiantes cuál era el rasgo que se daba en un fragmento de la película 

donde abundaba el rehilamiento. Estos fueron los resultados:  
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Como podemos ver, un mayor número de estudiantes ha sabido identificar el rasgo que 

aparecía en los vídeos y dónde se daba. Además, no solo explicaron el fenómeno, sino 

que incluyeron también su nombre, algo que no había hecho casi ninguno de ellos en la 

encuesta inicial.  

En esta ocasión, los encuestados evaluaron la dificultad de esta parte de la encuesta con 

un 2,08 sobre 5, es decir, les pareció más fácil que la primera vez que rellenaron la 

encuesta.  

En cuanto al nivel morfosintáctico, volvimos a dividirlo en voseo pronominal y voseo 

verbal. Los resultados en esta primera parte fueron los siguientes:  
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De nuevo, encontramos mejoras en el nivel morfosintáctico. Resulta especialmente 

relevante que, en esta ocasión, un gran porcentaje de estudiantes haya conseguido reflejar 

las dos formas verbales por las que les preguntamos. De hecho, se han invertido 

prácticamente los porcentajes, ya que en la encuesta inicial un 41,7 % no logró averiguar 

ninguna de las dos formas y ahora un 61,5 % ha conseguido averiguar las dos.  

Pasando a las formas de imperativo, nos encontramos con los siguientes resultados:  

 

Al igual que en los casos anteriores, en este caso también encontramos una mejora en los 

resultados.  

Para finalizar con el nivel morfosintáctico, pasaremos a los tres últimos ejercicios, donde 

los participantes debían que señalar la forma ven, el rasgo morfosintáctico utilizado por 

el hombre en la película, es decir, el voseo; y en qué contexto se utiliza este. Las 
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En este caso, podemos observar que los estudiantes tienen ahora un mayor conocimiento 

del voseo, al que dimos más importancia en la clase en línea. Quizá por eso, en este caso, 

menos personas han conseguido averiguar la forma ven. 

Por último, los participantes evaluaron la dificultad de esta parte de la encuesta con un 

1,92 sobre 5, por lo que de nuevo les resultó más sencilla la encuesta tras la clase virtual.  

Finalmente, en el nivel léxico, nos encontramos con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el gráfico, los estudiantes han presentado unas mejoras muy 

notables es en el nivel léxico, donde prácticamente todos ellos conocían tanto la palabra 

que se utilizaba como su significado. 

En este caso, los estudiantes han evaluado la dificultad de este nivel con un 1,85 sobre 5.  
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Como resumen de la comparación entre los datos de la encuesta inicial y los de la encuesta 

final, hemos elaborado los siguientes gráficos:    

 

 

Desde el principio observamos que aquellos estudiantes que habían recibido una 

formación previa en variedades acertaban más preguntas que aquellos otros cuya 
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pensar que, si se incluyen las variedades del español en la enseñanza de ELE de forma 

prolongada, implicará un mayor entendimiento de los aprendientes sobre fenómenos 

ajenos a su variedad preferente, algo que se traduciría en unas destrezas de español 

mejores. 

Además, tras recibir la clase sobre variedades del español, a los estudiantes les resultó 

más sencillo realizar los ejercicios de la encuesta, tal y como observamos en el siguiente 

gráfico:  

 

     

  

 

 

 

 

Una vez observados estos beneficios lingüísticos, pasaremos a la actitud lingüística de los 

participantes tras finalizar el experimento. Aunque desde el comienzo sus actitudes hacia 

la variedad fueran positivas, la experiencia didáctica les ha ayudado, además, a 

reflexionar sobre su propia lengua materna y sobre su trayecto como aprendientes de 

español. En el siguiente gráfico podemos ver cómo tras el proyecto, el 100 % de los 

estudiantes considera que no hay una variedad más correcta que otra:  
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Además, como justificación sobre por qué consideran que no existe una variedad más 

correcta que otra, encontramos los siguientes comentarios: 

 «Pasa lo mismo con el alemán, por ejemplo, yo soy austríaca y no creo que mi 

alemán sea peor que el de gente alemana. En casi todas las lenguas hay variedades 

que son diferentes y esto está muy bien». 

 «No hay una variedad del español más correcta que otra. Todas las variedades 

son igual de válidas, tal como indica la Asociación de Academias de la Lengua 

Española». 

 «El español es una lengua que se habla en muchos países diferentes desde hace 

mucho tiempo y por eso está claro que ha cambiado en todas las regiones con el 

tiempo y que no suena lo mismo en todas estas regiones. Y, en mi opinión, el 

hecho de que el español originalmente venía de España no significa que las 

variedades de España (sobre todo el castellano) sean las variedades más correctas, 

porque hoy en día también gente de otros países tiene el español como lengua 

materna y para ellos su español es el más correcto porque están acostumbrados a 

su variedad. Desde mi punto de vista sería no solo una discriminación, sino 

también una falta de respeto hacia la gente que habla otras variedades del español 

decir que una variedad es la más correcta porque de esta manera se sugiere que 

la gente de otras variedades hable mal su propia lengua materna». 

 «Porque las variedades de una lengua habladas en varios países merecen la misma 

igualdad que los sexos o las razas».  

Otra pregunta interesante que incluimos en la encuesta final fue si consideraban que las 

variedades del español habían estado presentes en su formación, estas fueron las 

respuestas: 
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Asimismo, el 100 % respondió que le gustaría que las variedades hubieran estado más 

presentes en su formación. Entre los comentarios más destacados sobre la presencia de 

variedades a lo largo de su aprendizaje, encontramos: 

 «Los profesores que tengo o que he tenido hasta ahora hablan el castellano y por 

eso es la única variedad que he escuchado en clase. Algunas veces traducíamos 

textos de América Latina y me daba cuenta que no se utilizaba el mismo 

vocabulario que en España. En las clases de interpretación nos enfocamos solo en 

el español de España (sobre todo el castellano), por eso me cuesta mucho entender 

otras variedades (sobre todo de regiones de América Latina)». 

 «En el instituto nunca hablábamos sobre las variedades diferentes del español. 

Nuestra profesora (que era de Austria) solo nos dijo que en América Latina a veces 

se usaban otras palabras que en España y que había unas diferencias en cuanto a 

la gramática (como, por ejemplo, que en América Latina se usa "ustedes" en vez 

de "vosotros"). Pero como ella nos lo explicó parecía que solo había dos 

variedades: el español de España y el de América Latina. Después en la 

universidad (en los primeros dos años del grado) teníamos tres clases diferentes 

del español: de gramática (con profesores de Austria), de historia y cultura de 

España (con una profesora de España), y de historia y cultura de América Latina 

(con una profesora de América Latina; creo que era de México). En las clases de 

gramática solo aprendíamos el castellano y casi nunca hablábamos sobre otras 

variedades. Y en las clases de historia y cultura nunca tratábamos temas 

lingüísticos (como las diferentes variedades del español). Desde el tercer año del 

grado ya no tenemos clases del español, sino solo clase de traducción o 

interpretación (es decir, nuestros profesores ya no hablan de temas lingüísticos o 

nos enseñan algo nuevo sobre la lengua porque para entrar en el máster los 

estudiantes tienen que tener un nivel C1 de la lengua; por eso parece que ya 

deberíamos saber todo del español y hablarlo perfectamente)». 

 «Desafortunadamente, las variedades del español casi no estaban presentes 

durante mi aprendizaje del español tanto en la universidad como en el instituto. 

Con una excepción, solo tuve profesores que me enseñaron el castellano. Casi 

nunca hablamos de variedades del español. Solo una vez hablamos brevemente de 

que en Canarias y Latinoamérica no existe la segunda persona del plural y en su 

lugar se utiliza la tercera persona del plural. Durante mi semestre de Erasmus en 
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Lyon, tuve un profesor de Argentina. Nos enseñó mucho sobre las 

particularidades del idioma y nos mostró las formas de conjugación del voseo». 

 «En mi universidad, la única variedad “correcta” siempre ha sido el castellano. Y 

nos obligaron a pronunciar la Z, C como se pronuncian en España donde no hay 

seseo. En cuanto al léxico, solo nos aceptaron las palabras utilizadas en España. 

Y la gramática que estudiamos era la que se basa en “tú - vosotros”. Tampoco nos 

enseñaron saber al menos distinguir las variedades». 

Finalmente, como valoración general de la experiencia, los encuestados escribieron:  

 «Me ha gustado mucho y si hubiera clases similares en la universidad me habría 

gustado mucho asistir a esas. En general, me parece que en Austria no hay 

suficientes clases de español en las que se trabaja con material auditivo o 

audiovisual».  

 «Me ha gustado mucho participar en este proyecto. Ha sido muy interesante y me 

ha ayudado mucho con entender la riqueza de la lengua española. Por mi opinión 

clases como esa tendrían que formar parte de cada currículum, especialmente en 

relación con traducción e interpretación. De todas formas, quiero profundizar mis 

conocimientos de las variedades del español y voy a ver más películas de América 

Latina para familiarizarme con las variedades que existen allí». 

 «Me ha gustado muchísimo este proyecto. No sabía que hay tantas variedades del 

español y que hay tantas diferencias entre ellas porque no habíamos hablado nunca 

sobre esto en el instituto o en la universidad (que es una pena porque, por ejemplo, 

hay mucha más gente que habla las variedades de América Latina que el 

castellano que normalmente aprendemos en Austria, y por eso sería muy útil saber 

más sobre estas variedades también). La clase me ha gustado mucho porque has 

explicado muy bien las diferencias entre el castellano y el español austral y los 

vídeos también han ayudado mucho a entenderlas mejor. Me gustaría asistir a otra 

clase similar porque hay muchas otras variedades del español (sobre todo de 

América Latina) sobre las que no sé nada». 

 «Me encantaría participar en otra clase como esa, ya que creo que he aprendido 

un montón. Me gustaría saber más sobre las otras variedades de Latinoamérica y 

sobre cómo las podemos incluir en la clase del español. ¡Ahora tengo muchas 

preguntas sobre otras variedades y quiero saber más! ¡Nunca me había dado 
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cuenta antes de que la única variedad que aprendemos en el instituto y en la uni 

es la variedad castellana!».  

 «A mí siempre me parecía injusto que no nos enseñaran otras variedades del 

español. Y ahora me alegra que el tema llame la atención de otras personas porque 

sí es importante poder entender otra variedad, aunque la tuya sea distinta. Creo 

que a los estudiantes de español estar familiarizado con las variedades nos puede 

brindar más oportunidades no sólo laborales sino culturales. La verdad es que me 

gustaría que clases así se impartieran en las universidades también, mejor en la 

forma de un curso completo».  

Además, los participantes evaluaron la experiencia con un 4,85 sobre 5, por lo que tras 

leer los comentarios finales y ver la puntuación que le otorgaron a la clase, podemos intuir 

que logramos nuestro objetivo de lograr una clase útil e interesante.  



 36 

5. Conclusión 

Al emprender el camino en la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado partimos de 

la hipótesis de que la inclusión de variedades en la enseñanza del español como lengua 

extranjera les aportaría a los aprendientes de esta lengua beneficios tanto lingüísticos 

como personales, pues verían modificadas sus actitudes lingüísticas en pro de la 

tolerancia y el respeto hacia todos los hablantes de español.  

Este trabajo se estructura en torno a la experiencia didáctica en él descrita y, gracias a la 

cual, hemos podido comprobar que nuestra hipótesis era la correcta: a pesar de la pequeña 

envergadura de este proyecto, hemos evidenciado beneficios lingüísticos, sobre todo en 

el nivel léxico; y cambios en las actitudes lingüísticas que les han permitido a los 

participantes reflexionar incluso sobre sus propias lenguas maternas.  

Además, hemos comprobado que sigue existiendo poca inclusión de variedades en el aula 

de ELE sobre todo a través de las opiniones de diversos participantes procedentes de 

distintos países. Muchos de ellos nos comentaban que se habían decantado por esta lengua 

por la sonoridad del idioma y por la cultura de los países que se comunican en español. 

Con esas dos motivaciones no se me ocurre mejor excusa para incluir la presencia de 

variedades en el aula. Hasta ahora, hemos educado en castellano, pero ha llegado la hora 

de que lo cambiemos y no privemos a nuestros estudiantes de la enorme riqueza de la que 

goza nuestra lengua materna. Solo así, incluyendo el respeto hacia los demás desde todas 

las materias y niveles educativos, podrá conseguirse el objetivo que persiguen iniciativas 

como la descolonización del currículum.  

Este TFG debe entenderse como base de futuras investigaciones de mayor envergadura 

en las que se siga profundizando en el estudio de la presencia de variedades en ELE, con 

el fin de lograr una enseñanza de esta lengua que incluya y respete todas las variedades.  
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7. Anexos 

En este apartado, se incluyen los siguientes anexos:  

1. Resultado favorable del comité de ética.  

2. Encuesta inicial.  

3. Encuesta final.  

4. Diapositivas utilizadas en la clase virtual.  
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COMITE DE ETICA EN INVESTIGACION
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 La Comisión de Ética en Investigación de la Universidad de Granada, visto el 
informe preceptivo emitido por la Presidenta del Comité en Investigación Humana, 
tras la valoración colegiada del Comité en sesión plenaria, en el que se hace 
constar que la investigación propuesta respeta los principios establecidos en la 
legislación internacional y nacional en el ámbito de la biomedicina, la 
bioteconología y la bioética, así como los derechos derivados de la protección de 
datos de carácter personal, 
 Emite un Informe Favorable en relación a la investigación titulada: 'VARIEDADES 
DE LA LENGUA ESPAñOLA APLICADAS A EL2/LE: ANáLISIS DE UNA 
EXPERIENCIA DIDáCTICA' que dirige D./Dña. ANABEL BENITO APARICIO, con 
NIF 28.975.896-J, quedando registrada con el nº: 2158/CEIH/2021.

Granada, a 07 de Mayo de 2021.

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

EL PRESIDENTE
Fdo: Enrique Herrera Viedma

EL SECRETARIO
Fdo: Francisco Javier O'Valle Ravassa

Gran Vía de Colón 48, 2 Planta. 18071 GRANADA
http://investigacion.ugr.es



a_mM_oU^UM_oa U_Ral^@Ka Õ �_Ral^MK Ia_mM_o

EWXe cYeWXionaVio foVma TaVXe de Yn XVabajo de fin de gVado del gVado en TVadYcciïn e InXeVTVeXaciïn de la 
UniZeVWidad de GVanada. En æl We inZeWXiga la TVeWencia de ZaViedadeW del eWTaíol en la enWeían^a de eWTaíol 
como lengYa e\XVanjeVa. ConWXa de XVeW TaVXeW ] VecibiVß inWXVYccioneW en cada Yna de ellaW. ComTleXaV el 
cYeWXionaVio le lleZaVß alVededoV de 15 minYXoW ] TodVß VeWTondeV XanXo en eWTaíol como en inglæW.    

SY TaVXiciTaciïn en eWXa encYeWXa eW XoXalmenXe ZolYnXaVia. Si decide TaVXiciTaV, WYW daXoW We anali^aVßn 
anïnimamenXe con fineW inZeWXigadoVeW ] de innoZaciïn Tedagïgica. PoV lo XanXo, al Veali^aV eWXa encYeWXa eWXß 
dando WY conWenXimienXo a UYe loW daXoW We YXilicen con eWXoW fineW. 

Si Xiene cYalUYieV TVegYnXa WobVe el cYeWXionaVio, el TVo]ecXo o WY TaVXiciTaciïn en el miWmo, TYede ToneVWe en 
conXacXo con Anabel BeniXo ATaVicio a XVaZæW del WigYienXe coVVeo: abeniXoa08@coVVeo.YgV.eW. MYchaW gVaciaW 
ToV WY TaVXiciTaciïn.  

ThiW WYVZe] iW TaVX of a final degVee TVojecX of Xhe TVanWlaXion and InXeVTVeXing degVee aX Xhe UniZeVWiX] of 
GVanada. IX anal]WeW Xhe TVeWence of ZaVieXieW of STaniWh in Xhe Xeaching of STaniWh aW a foVeign langYage. IX 
haW XhVee TaVXW and ]oY [ill be giZen inWXVYcXionW in each of Xhem. IX [ill Xake ]oY aboYX 15 minYXeW Xo comTleXe 
Xhe foVm and ]oY [ill be able Xo anW[eV Xhe WYVZe] in eiXheV STaniWh oV EngliWh.    

YoYV TaVXiciTaXion in XhiW WYVZe] iW comTleXel] ZolYnXaV]. If ]oY chooWe Xo TaVXiciTaXe, ]oYV daXa [ill be anal]Wed 
anon]moYWl] foV VeWeaVch and Tedagogical innoZaXion TYVToWeW. TheVefoVe, b] Xaking XhiW WYVZe] ]oY aVe 
agVeeing Xo Xhe YWe of ]oYV daXa foV XheWe TYVToWeW. 

If ]oY haZe an] UYeWXionW aboYX Xhe WYVZe], Xhe TVojecX oV ]oYV TaVXiciTaXion in iX, TleaWe conXacX Anabel BeniXo 
ATaVicio aX Xhe follo[ing e-mail addVeWW: abeniXoa08@coVVeo.YgV.eW. Thank ]oY ZeV] mYch foV ]oYV TaVXiciTaXion.  

PA02E �

InWXVYccioneW: En eWXa TVimeVa TaVXe de la encYeWXa debeVßW inclYiV algYnoW daXoW XY]oW TeVWonaleW de inXeVæW 
TaVa el eWXYdio. PYedeW VellenaV eWXa TaVXe XanXo en eWTaíol como en inglæW. TiemTo aTVo\imado: 2 minYXoW. 

InWXVYcXionW: In XhiW fiVWX TaVX of Xhe WYVZe] ]oY [ill be aWked Xo inclYde Wome TeVWonal infoVmaXion VeleZanX Xo 
Xhe WXYd]. YoY can fill in XhiW TaVX in eiXheV EngliWh oV STaniWh. EWXimaXed Xime: 2 minYXeW. 

1.

2.

T�� 8A0I�DAD�S D�  �SPA$% 
ENCUESTA INICIAL / INITIAL SURVEY

*ObligaXoVio

#omble Õ #ame Ó

Paím de oligen Õ �ome copnolx Ó

3.

4.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Inicial / BeginneV (A1-A2)

InXeVmedio / InXeVmediaXe (B1-B2)

AZan^ado / AdZanced (C1-C2)

5.

6.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

EWTaíol de EWTaía

EWTaíol de AmæVica

AmbaW

7.

�Èå ÐCpánoo oiemio lleuam emopdiando emiañolÏ Õ �ol hov long haue xop been
mopdxing SianimhÏ Ó

�Èå ÐCpál em op niuel ailowimado de emiañolÏ Õ Which im aiilowimaoelx xopl leuel
of SianimhÏ Ó

�Èå ÐPol kpé kpielem ailendel emiañolÏ ÐCpál em op mooiuación ilinciialÏ Õ Whx
do xop vano oo lealn SianimhÏ Whao im xopl main mooiuaoionÏ Ó

�Èå ÐQpé ualiedadßemà del emiañol ailendemÏ Õ Which ualieoxßiemà of Sianimh ale
xop lealningÏ Ó

�Èå ÐCpál emÕela la nacionalidad de opm qloimom ilofemolem de emiañolÏ ßPol
ejemiloÉ opm olem qloimom ilofemolemà Õ Which imÕvam ohe naoionaliox of xopl lamo
Sianimh oeachelmÏ ß�ol ewamileÉ xopl lamo ohlee oeachelmà Ó



8.

8A0I�DAD�S D�  �SPA$%  T��
ENCUESTA INICIAL / INITIAL SURVEY

PA02E �
InWXVYccioneW: EWXa WegYnda TaVXe de la encYeWXa TeVmiXe conoceV el gVado de VeconocimienXo WobVe laW 
ZaViedadeW del eWTaíol. PYedeW VellenaV eWXa TaVXe XanXo en eWTaíol como en inglæW. TiemTo aTVo\imado: 15 
minYXoW. 

InWXVYcXionW: ThiW Wecond TaVX of Xhe WYVZe] XeWXW Xhe leZel of a[aVeneWW of Xhe ZaVieXieW of STaniWh. YoY can fill 
in XhiW TaVX in eiXheV STaniWh oV EngliWh. EWXimaXed Xime: 15 minYXeW. 

P0%#3#�A�&#

InWXVYccioneW: ReTVodYce loW ZêdeoW UYe aTaVecen en eWXa Wecciïn ] VeWTonde laW TVegYnXaW UYe We encYenXVan 
debajo de cada Zêdeo. (PYedeW TinchaV en el XêXYlo de cada Zêdeo TaVa UYe We Xe abVa en YoYXYbe, aWê lo TodVßW 
ZeV mßW gVande).  

InWXVYcXionW: WaXch Xhe ZideoW in XhiW WecXion and anW[eV Xhe UYeWXionW belo[ Xhe Zideo. (YoY can click on Xhe 
XiXle of each Zideo Xo oTen iX on YoYXYbe, Wo ]oY can Wee iX biggeV).  

�È�Èå Plimel uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=h5DF0D7M8ok

9.

�Èå ÐCleem kpe ewimoe pn iaím en el kpe me hable pn emiañol mám collecooÏ Si op
lemipemoa em míÉ indica cpálÈ Õ Do xop ohink ohele im a copnolx vhele Sianimh im
mioken mole iloiellxÏ If xop ohink moÉ miecifx vhich oneÈ Ó

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó

�È�Èå Segpndo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=ZT7U9cm[IT8

10.

�È�Èå Telcel uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=5j30Bd4Zk\g

11.

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó



�È�Èå Cpaloo uídeoÈ Idenoificación del fenómeno fonéoicoÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=OiCVbeTK]C4

12.

13.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] fßcil

1 2 3 4 5

MY] difêcil

�0A"�2�A

InWXVYccioneW: ReTVodYce loW ZêdeoW UYe aTaVecen en eWXa Wecciïn ] VeWTonde laW TVegYnXaW UYe We encYenXVan 
debajo de cada Zêdeo. (PYedeW TinchaV en el XêXYlo de cada Zêdeo TaVa UYe We Xe abVa en YoYXYbe, aWê lo TodVßW 
ZeV mßW gVande).  

InWXVYcXionW: WaXch Xhe ZideoW in XhiW WecXion and anW[eV Xhe UYeWXionW belo[ Xhe Zideo. (YoY can click on Xhe 
XiXle of each Zideo Xo oTen iX on YoYXYbe, Wo ]oY can Wee iX biggeV).  

�íjaoe en lam leolam en lojo del uídeo anoeliolÈ ÐConocem kpé fenómeno fonéoico
ßde ilonpnciaciónà me da en ellamÏ ÐSablíam decil de kpé ualiedad em iloiioÏ Ó

ÐCpál ha mido el glado de dificpload en lom ejelciciom moble ilonpnciaciónÏ
ß�ČMpx fácilÉ �Č Mpx difícilà Ó

�È�Èå Qpinoo uídeo ß�àÈ Indenoificación del fenómeno molfominoácoico

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=VdELXafH4S[

14.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Tô

VoW

UWXed

�È�Èå Qpinoo uídeo ß�àÈ Indenoificación del fenómeno molfominoácoico

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=hVDQaUXm5Vo

15.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Tô

VoW

UWXed

ÐQpé ilonomble ielmonal poili{a la mpjel iala lefelilme al hombleÏ Ó

ÐQpé ilonomble ielmonal poili{a el homble iala lefelilme a la mpjelÏ Ó



�È�Èå Sewoo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablam

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=9VaGY1SVRVo

16.

17.

�È�Èå Séioimo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablam

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=XkZ0akR^]Xg

18.

19.

ÐCpálem mon lam folmam uelbalem kpe faloan en el uídeoÏ Ó

ÐDe kpé uelbom ilocedenÏ Ó

ÐCpálem mon lam dom folmam uelbalem kpe faloan en el uídeoÏ Ó

ÐDe kpé uelbom ilocedenÏ Ó

�È�Èå %coauo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablam

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=dZUF9Yj9-YW

20.

21.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

IndicaXiZo

SYbjYnXiZo

ImTeVaXiZo

22.

23.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

ConXe\Xo infoVmal

ConXe\Xo foVmal

Se TYede YWaV en amboW conXe\XoW

ÐCpál em la folma uelbal kpe faloa en el uídeoÏ ÐDe kpé uelbo ilocedeÏ Ó

ÐA kpé modo glamaoical ieloenecen lom camom anoeliolemÏ Ó

ÐConocem el nomble del lamgo molfominoácoico ßde glamáoicaà kpe poili{a el
homble en emoom uídeomÏ IndícaloÈ Ó

Ð�n kpé conoewoo cleem kpe me poili{a dicho lamgoÏ Ó



24.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] fßcil

1 2 3 4 5

MY] difêcil

8%A�3 A0�%

InWXVYccioneW: ReTVodYce loW ZêdeoW UYe aTaVecen en eWXa Wecciïn ] VeWTonde laW TVegYnXaW UYe We encYenXVan 
debajo de cada Zêdeo. (PYedeW TinchaV en el XêXYlo de cada Zêdeo TaVa UYe We Xe abVa en YoYXYbe, aWê lo TodVßW 
ZeV mßW gVande).  

InWXVYcXionW: WaXch Xhe ZideoW in XhiW WecXion and anW[eV Xhe UYeWXionW belo[ Xhe Zideo. (YoY can click on Xhe 
XiXle of each Zideo Xo oTen iX on YoYXYbe, Wo ]oY can Wee iX biggeV).  

�È�Èå #oueno uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=lJIncYIGXi4

25.

ÐCpál ha mido el glado de dificpload en lom ejelciciom moble glamáoicaÏ ß�ČMpx
fácilÉ �Č Mpx difícilà Ó

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó

�È�Èå Décimo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=BKXLHPPhZdE

26.

�È�Èå 3ndécimo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=ZF7ZP]5[_9k

27.

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó



�È�Èå Dpodécimo uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=lWLX[oQdD_[

28.

�È�Èå Decimooelcel uídeoÈ Tlanmcliición de ialablamÈ

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=QLg74cnVjn[

29.

30.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] fßcil

1 2 3 4 5

MY] difêcil

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó

ÐQpé ialabla faloa en el uídeo anoeliolÏ ÐConocem mp mignificadoÏ Ó

ÐCpál ha mido el glado de dificpload en lom ejelciciom de uocabplalioÏ ß�ČMpx
fácilÉ �Č Mpx difícilà Ó
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PA02E �
InWXVYccioneW: En eWXa ôlXima TaVXe de la encYeWXa, debeVßW VeWTondeV a Yna WeVie de TVegYnXaW UYe me 
TeVmiXiVßn conoceV cYßleW Won XYW e\TecXaXiZaW de aTVendi^aje ] cYßleW han Wido XYW TVoblemaW TVinciTaleW en 
loW ejeVcicioW anXeVioVeW. PYedeW VellenaV eWXa TaVXe XanXo en eWTaíol como en inglæW. TiemTo aTVo\imado: 5 
minYXoW. 

InWXVYcXionW: In XhiW laWX TaVX of Xhe WYVZe], ]oY [ill haZe Xo anW[eV a fe[ UYeWXionW XhaX [ill allo[ me Xo kno[ 
[haX ]oYV leaVning e\TecXaXionW aVe and [haX haZe been ]oYV main TVoblemW in Xhe TVeZioYW e\eVciWeW. YoY can 
fill in XhiW TaVX in eiXheV STaniWh oV EngliWh. EWXimaXed Xime: 5 minYXeW. 

31.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

32.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê, Todêa enXendeV loW ZêdeoW con facilidad.

No, me coWXaba enXendeV lo UYe decêan ] Xenêa UYe miVaV con fVecYencia loW
WYbXêXYloW.

DeTendiendo del hablanXe, enXendêa el Zêdeo mejoV o TeoV.

ÐTe habíam enflenoado algpna ue{ a la ualiedad ilemenoe en lom uídeom kpe
acabam de uelÏ Õ �ad xop euel encopnoeled ohe ualieox of Sianimh ilemeno in ohe
uideom xop haue jpmo meenÏ Ó

ÐPodíam enoendel lom uídeom con facilidad min necemidad de milal lom mpboíoplom o
oeníam kpe aioxaloe en ellomÏ Õ Copld xop pndelmoand ohe uideom eamilx viohopo
looking ao ohe mpboiolem ol did xop haue oo lelx on ohemÏ Ó



33.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

EnXendêa mejoV a la mYjeV.

EnXendêa mejoV al hombVe.

Plooagonimoam de la ielícpla Õ Main chalacoelm in ohe film

34.

Si en la ilegpnoa anoeliolÉ ham emcogido la oelcela oiciónÈ ÐA kpé ielmonaje
enoendíam mejolÉ a la mpjel o al hombleÏ ßPala kpe ipedam idenoificallomÉ
aialecen ambom en la imagen de abajoàÈ Õ If xop chome ohe ohild oioion in ohe
ileuiopm kpemoionÉ vhich chalacoel did xop pndelmoand beooelÉ ohe voman ol ohe
manÏ ßTo heli xop idenoifx ohemÉ booh ale mhovn in ohe image belovàÈ Ó

Bamándooe en mp folma de hablalÉ Ðiodlíam indical de dónde iloceden lom
ielmonajem de la imagen anoeliolÏ Õ Bamed on ohe vax ohex mieakÉ can xop
indicaoe vhele ohe chalacoelm in ohe iicople aboue come flomÏ Ó

35.

36.

37.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

Tal Ze^

EWXe conXenido no ha Wido cVeado ni aTVobado ToV Google.

ÐQpé ejelciciom oe han ialecido mám difícilem de enoendelÏ ÐPol kpéÏ Õ Which
ewelcimem did xop find momo difficplo oo pndelmoandÏ WhxÏ Ó

ÐQpé oe gpmoalía ailendel en la clame online moble ualiedadem del emiañolÏ Õ
Whao vopld xop like oo lealn in ohe online clamm on Sianimh ualieoiemÏ Ó

ÐCleem kpe olam la clame iodlíam aceloal mám ilegpnoam de emoe cpemoionalioÏ Õ
Do xop ohink ohao afoel ohe clamm xop vopld be able oo geo mole kpemoionm ligho
on ohim kpi{Ï Ó

ÁFormglarios



Consentimiento informado Õ Informed consent

EWXe cYeWXionaVio foVma TaVXe de Yn XVabajo de fin de gVado del gVado en TVadYcciïn e InXeVTVeXaciïn de la 
UniZeVWidad de GVanada. En æl We inZeWXiga la TVeWencia de ZaViedadeW del eWTaíol en la enWeían^a de eWTaíol 
como lengYa e\XVanjeVa. ConWXa de XVeW TaVXeW ] VecibiVß inWXVYccioneW en cada Yna de ellaW. ComTleXaV el 
cYeWXionaVio le lleZaVß alVededoV de 15 minYXoW ] TodVß VeWTondeV XanXo en eWTaíol como en inglæW.    

SY TaVXiciTaciïn en eWXa encYeWXa eW XoXalmenXe ZolYnXaVia. Si decide TaVXiciTaV, WYW daXoW We anali^aVßn 
anïnimamenXe con fineW inZeWXigadoVeW ] de innoZaciïn Tedagïgica. PoV lo XanXo, al Veali^aV eWXa encYeWXa eWXß 
dando WY conWenXimienXo a UYe loW daXoW We YXilicen con eWXoW fineW. 

Si Xiene cYalUYieV TVegYnXa WobVe el cYeWXionaVio, el TVo]ecXo o WY TaVXiciTaciïn en el miWmo, TYede ToneVWe en 
conXacXo con Anabel BeniXo ATaVicio a XVaZæW del WigYienXe coVVeo: abeniXoa08@coVVeo.YgV.eW. MYchaW gVaciaW 
ToV WY TaVXiciTaciïn.  

ThiW WYVZe] iW TaVX of a final degVee TVojecX of Xhe TVanWlaXion and InXeVTVeXing degVee aX Xhe UniZeVWiX] of 
GVanada. IX anal]WeW Xhe TVeWence of ZaVieXieW of STaniWh in Xhe Xeaching of STaniWh aW a foVeign langYage. IX 
haW XhVee TaVXW and ]oY [ill be giZen inWXVYcXionW in each of Xhem. IX [ill Xake ]oY aboYX 15 minYXeW Xo comTleXe 
Xhe foVm and ]oY [ill be able Xo anW[eV Xhe WYVZe] in eiXheV STaniWh oV EngliWh.    

YoYV TaVXiciTaXion in XhiW WYVZe] iW comTleXel] ZolYnXaV]. If ]oY chooWe Xo TaVXiciTaXe, ]oYV daXa [ill be anal]Wed 
anon]moYWl] foV VeWeaVch and Tedagogical innoZaXion TYVToWeW. TheVefoVe, b] Xaking XhiW WYVZe] ]oY aVe 
agVeeing Xo Xhe YWe of ]oYV daXa foV XheWe TYVToWeW. 

If ]oY haZe an] UYeWXionW aboYX Xhe WYVZe], Xhe TVojecX oV ]oYV TaVXiciTaXion in iX, TleaWe conXacX Anabel BeniXo 
ATaVicio aX Xhe follo[ing e-mail addVeWW: abeniXoa08@coVVeo.YgV.eW. Thank ]oY ZeV] mYch foV ]oYV TaVXiciTaXion.  

1.

VARIEDADES DEL ESPAÑOL TFG
ENCUESTA FINAL / FINAL SURVEY

PARTE 1
InWXVYccioneW: EWXa TaVXe de la encYeWXa TeVmiXe conoceV el gVado de VeconocimienXo WobVe laW ZaViedadeW del 
eWTaíol. PYedeW VellenaV eWXa TaVXe XanXo en eWTaíol como en inglæW. TiemTo aTVo\imado: 15 minYXoW. 

InWXVYcXionW: ThiW TaVX of Xhe WYVZe] XeWXW Xhe leZel of a[aVeneWW of Xhe ZaVieXieW of STaniWh. YoY can fill in XhiW 
TaVX in eiXheV STaniWh oV EngliWh. EWXimaXed Xime: 15 minYXeW. 

TFG VARIEDADES DEL ESPAÑOL
ENCUESTA FINAL / FINAL SURVEY

*ObligaXoVio

Nombre Õ Name Ó

PRONUNCIACIÓN

InWXVYccioneW: ReTVodYce loW ZêdeoW UYe aTaVecen en eWXa Wecciïn ] VeWTonde laW TVegYnXaW UYe We encYenXVan 
debajo de cada Zêdeo. (PYedeW TinchaV en el XêXYlo de cada Zêdeo TaVa UYe We Xe abVa en YoYXYbe, aWê lo TodVßW 
ZeV mßW gVande).  

InWXVYcXionW: WaXch Xhe ZideoW in XhiW WecXion and anW[eV Xhe UYeWXionW belo[ Xhe Zideo. (YoY can click on Xhe 
XiXle of each Zideo Xo oTen iX on YoYXYbe, Wo ]oY can Wee iX biggeV).  

1.1.å Primer vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=h5DF0D7M8ok

2.

1.2.å Segundo vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=ZT7U9cm[IT8

3.

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? ßIndícaloà Ó

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? ßIndícaloà Ó



1.3.å Tercer vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=5j30Bd4Zk\g

4.

1.4.å Cuarto vídeo. Identificación del fenómeno fonético.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=OiCVbeTK]C4

5.

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? ßIndícaloà Ó

Fíjate en las letras en rojo del vídeo anterior. ¿Conoces qué fenómeno fonético
ßde pronunciaciónà se da en ellas? ¿Sabrías decir de qué variedad es propio?
ßIndica el nombre del fenómeno y de la variedad en la que se daà Ó

6.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] fßcil

1 2 3 4 5

MY] difêcil

GRAMÁTICA

InWXVYccioneW: ReTVodYce loW ZêdeoW UYe aTaVecen en eWXa Wecciïn ] VeWTonde laW TVegYnXaW UYe We encYenXVan 
debajo de cada Zêdeo. (PYedeW TinchaV en el XêXYlo de cada Zêdeo TaVa UYe We Xe abVa en YoYXYbe, aWê lo TodVßW 
ZeV mßW gVande).  

InWXVYcXionW: WaXch Xhe ZideoW in XhiW WecXion and anW[eV Xhe UYeWXionW belo[ Xhe Zideo. (YoY can click on Xhe 
XiXle of each Zideo Xo oTen iX on YoYXYbe, Wo ]oY can Wee iX biggeV).  

2.2.å Quinto vídeo ß1à. Indentificación del fenómeno morfosintáctico

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=VdELXafH4S[

7.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Tô

VoW

UWXed

¿Cuál ha sido el grado de dificultad en los ejercicios sobre pronunciación? ß1ČMuy
fácil, 5ČMuy difícilà Ó

¿Qué pronombre personal utiliza la mujer para referirse al hombre? Ó



2.1.å Quinto vídeo ß2à. Indentificación del fenómeno morfosintáctico

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=hVDQaUXm5Vo

8.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Tô

VoW

UWXed

2.3.å Sexto vídeo. Transcripción de palabras

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=9VaGY1SVRVo

9.

10.

¿Qué pronombre personal utiliza el hombre para referirse a la mujer? Ó

¿Cuáles son las formas verbales que faltan en el vídeo? Ó

¿De qué verbos proceden? Ó

2.4.å Séptimo vídeo. Transcripción de palabras

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=XkZ0akR^]Xg

11.

12.

2.5.å Octavo vídeo. Transcripción de palabras

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=dZUF9Yj9-YW

13.

¿Cuáles son las dos formas verbales que faltan en el vídeo? Ó

¿De qué verbos proceden? Ó

¿Cuál es la forma verbal que falta en el vídeo? ¿De qué verbo procede? Ó



14.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

IndicaXiZo

SYbjYnXiZo

ImTeVaXiZo

15.

16.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

ConXe\Xo infoVmal

ConXe\Xo foVmal

Se TYede YWaV en amboW conXe\XoW

17.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] fßcil

1 2 3 4 5

MY] difêcil

VOCABULARIO

InWXVYccioneW: ReTVodYce loW ZêdeoW UYe aTaVecen en eWXa Wecciïn ] VeWTonde laW TVegYnXaW UYe We encYenXVan 
debajo de cada Zêdeo. (PYedeW TinchaV en el XêXYlo de cada Zêdeo TaVa UYe We Xe abVa en YoYXYbe, aWê lo TodVßW 
ZeV mßW gVande).  

InWXVYcXionW: WaXch Xhe ZideoW in XhiW WecXion and anW[eV Xhe UYeWXionW belo[ Xhe Zideo. (YoY can click on Xhe 
XiXle of each Zideo Xo oTen iX on YoYXYbe, Wo ]oY can Wee iX biggeV).  

¿A qué modo gramatical pertenecen los casos anteriores? Ó

¿Conoces el nombre del rasgo morfosintáctico ßde gramáticaà que utiliza el
hombre en estos vídeos? Indícalo. Ó

¿En qué contexto crees que se utiliza dicho rasgo? Ó

¿Cuál ha sido el grado de dificultad en los ejercicios sobre gramática? ß1ČMuy
fácil, 5ČMuy difícilà Ó

3.1.å Noveno vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?Z=lJIncYIGXi4

18.

3.2.å Décimo vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=BKXLHPPhZdE

19.

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? Ó

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? Ó



3.3.å Undécimo vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=ZF7ZP]5[_9k

20.

3.4.å Duodécimo vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=lWLX[oQdD_[

21.

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? Ó

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? Ó

3.5.å Decimotercer vídeo. Transcripción de palabras.

hXXT://]oYXYbe.com/[aXch?
Z=QLg74cnVjn[

22.

23.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] fßcil

1 2 3 4 5

MY] difêcil

VARIEDADES DEL ESPAÑOL TFG
ENCUESTA FINAL / FINAL SURVEY

PARTE 2
InWXVYccioneW: En eWXa ôlXima TaVXe de la encYeWXa, debeVßW VeWTondeV a Yna WeVie de TVegYnXaW UYe me 
TeVmiXiVßn conoceV cYßl eW XY oTiniïn XVaW TaVXiciTaV en eWXa e\TeViencia. PYedeW VellenaV eWXa TaVXe XanXo en 
eWTaíol como en inglæW. TiemTo aTVo\imado: 5 minYXoW. 

InWXVYcXionW: In XhiW laWX TaVX of Xhe WYVZe], ]oY [ill haZe Xo anW[eV a WeVieW of UYeWXionW XhaX [ill enable me Xo 
find oYX [haX ]oY Xhink afXeV TaVXiciTaXing in XhiW e\TeVience.. YoY can fill in XhiW TaVX in eiXheV STaniWh oV 
EngliWh. EWXimaXed Xime: 5 minYXeW. 

¿Qué palabra falta en el vídeo anterior? ¿Conoces su significado? Ó

¿Cuál ha sido el grado de dificultad en los ejercicios de vocabulario? ß1ČMuy
fácil, 5ČMuy difícilà Ó



24.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê, Todêa enXendeV loW ZêdeoW con facilidad.

No, me coWXaba enXendeV lo UYe decêan ] Xenêa UYe miVaV con fVecYencia loW
WYbXêXYloW.

DeTendiendo del hablanXe, enXendêa el Zêdeo mejoV o TeoV.

25.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

EnXendêa mejoV a la mYjeV.

EnXendêa mejoV al hombVe.

Protagonistas de la película Õ Main characters in the film

¿Podías entender los vídeos con facilidad sin necesidad de mirar los subtítulos o
tenías que apoyarte en ellos? Õ Could you understand the videos easily without
looking at the subtitles or did you have to rely on them? Ó

Si en la pregunta anterior, has escogido la tercera opción. ¿A qué personaje
entendías mejor, a la mujer o al hombre? ßPara que puedas identificarlos,
aparecen ambos en la imagen de abajoà. Õ If you chose the third option in the
previous question, which character did you understand better, the woman or the
man? ßTo help you identify them, both are shown in the image belowà.

26.

27.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

28.

Basándote en su forma de hablar, ¿podrías indicar de dónde proceden los
personajes de la imagen anterior? ßIndícaloà Õ Based on the way they speak, can
you indicate where the characters in the picture above come from? ßIf so, please
write it downà Ó

Tras asistir a la clase, ¿crees que hay una variedad del español más correcta que
otra? Õ After having participated in the lesson, do you think there is one variety
of Spanish that is more correct than another? Ó

¿Por qué crees que síÕno hay una variedad del español más correcta que otra? Õ
Why do you think there isÕisnõt one variety of Spanish more correct than
another? Ó



29.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

30.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

31.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

32.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

¿Crees que aprender variedades podría ayudarte a comunicarte con más
hispanohablantes? Õ Do you think learning varieties could help you to
communicate with more Spanish speakers? Ó

¿Crees que la clase te ha ayudado a comprender mejor la extensión real del
español? Õ Do you think this lesson has helped you to better understand the real
extent of Spanish? Ó

Una vez has participado en esta experiencia, ¿crees que las variedades del
español han estado presentes en tu formación ßes decir, te han enseñado
variedades en tu instituto o facultadà? Õ Once you have participated in this
project, do you think that the varieties of Spanish have been present in your
education ßi.e. have you been taught varieties in your school or facultyà? Ó

¿Te gustaría que hubieran estado más presentes las variedades en tu
aprendizaje? Õ Do you wish varieties had been more present in your
apprenticeship? Ó

33.

34.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

35.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

36.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

Otros comentarios. Utiliza este espacio para reflexionar sobre la presencia de
variedades a lo largo de tu aprendizaje de español. Õ Additional comments. Use
this space to comment on the presence of varieties throughout your Spanish
learning experience. Ó

En cuanto a la pronunciación, ¿crees que has aprendido rasgos que no conocías
anteriormente? Õ In terms of pronunciation, do you think you have learnt features
that you did not know before? Ó

Respecto a la gramática, ¿has aprendido rasgos que no conocías
anteriormente? Õ Regarding grammar, have you learnt features that you did not
know before? Ó

En cuanto al léxico, ¿has aprendido palabras que no conocías anteriormente? Õ In
terms of vocabulary, have you learned words you did not know before? Ó



37.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

38.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

39.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

Sê

No

40.

MaVca Wolo Yn ïZalo.

MY] mala

1 2 3 4 5

MY] bYena

A partir de ahora, ¿intentarás familiarizarte con otras variedades? Õ From now on,
will you try to learn more about other varieties? Ó

¿Te parece una buena idea utilizar productos audiovisuales como películas para
aprender variedades del español? Õ Do you think it is a good idea to use media
products such as films to learn Spanish varieties? Ó

¿Crees que la clase te ha aportado herramientas útiles para investigar, por tu
cuenta, otras variedades? Õ Do you think the class has provided you with useful
tools to investigate, on your own, other varieties? Ó

En general, ¿cómo calificarías esta experiencia? ß1ČMuy mala, 5ČMuy buenaà Õ
How would you rate this experience in general? ß1ČVery bad, 5ČVery goodà Ó

41.

EWXe conXenido no ha Wido cVeado ni aTVobado ToV Google.

Reflexión final sobre tu participación en este proyecto ßIndica aquí tus
comentarios generales sobre tu participación en este proyecto, por ejemplo, ¿te
ha gustado?, ¿te ha parecido útil?, ¿te gustaría asistir a otra clase similar en la
que se explicase otra variedad?à. Õ Overall feedback on your participation in this
project ßPlease write here your thoughts about your participation in this project,
e.g. did you like it, did you find it useful?, would you like to participate in a similar
lesson explaining a new variety?à Ó

ÁFormglarios



cHola!
So\ Anabel

"{s|"1q1�³s��{"{

Me llamo Anabel \ Wengo 22
a³oV. AcWXalmenWe YiYo en Xna

ciXdad al VXr de EVpa³a llamada
Granada, donde eVWXdio

TradXcciµn e ΖnWerpreWaciµn. 
EVWa claVe forma parWe de mi

TFG, pero, �por qX« decid¯
enfocar mi TFG a la enVe³an]a
de laV YariedadeV del eVpa³ol?

ȿ
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ccCX£nWa 
Yariedad!!
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EnVe³an]a
de eVpa³ol

VariedadeV
del eVpa³ol

ɂ
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Ƀ
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El espa±ol en el mundo
El espa±ol de Espa±a
El espa±ol de Am©rica
Aprender Yariedades
Ejemplo pr¡ctico
Aprendi]aje aut³nomo
Repasa lo aprendido
Bibliografa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ʉ

PregXnWa
WodaV WXV

dXdaV 

1i�1¤��z{i�1s�1i�q³s({

ɜEn cuántos países? ɜCuánta gente?
Ʌ Ɇ

��� milloneV de hablanWeV naWiYoV

��� milloneV de XVXaUioV de eVSa¨ol

/engXa oIicial en �� Sa¤VeV

�� milloneV de eVWXdianWeV de eVSa¨ol



AleP£Q FUaQc«V RXVR ΔQgl«V EVSa³Rl

500 

400 

300 

200 

100 

0 

El eVSa¨ol eV la WeUceUa
lengXa m�V hablada

del mXndo Vi
conWamoV Wambi n a

hablanWeV 
naWiYoV

El eVSa¨ol eV la
VegXnda lengXa

maWeUna m�V hablada
del mXndo, WUaV el
chino mandaU¤n.

9 ɜEn qué país se habla un español más correcto? ȿȾ ɜEn qué país se habla un español más correcto?

EN 
NING³NO
LoV XVoV de todas

las regiones \
pa¯ses Von igXal de

Y£lidoV.

ȿȾ

EL E¤PAÑOL DE E¤PAÑA

ȿȿ
CanaUio

En EVpa³a no
ha\ una sola

variedad

ȿȿ

CaVWellano

AndalX]

EL E¤PAÑOL DE E¤PAÑA EL E¤PAÑOL DE AMÉ�ICA

ȿɀ

En Am«Uica
Wampoco ha\  

una sola
variedad

ȿɀ

EVSa¨ol
aXVWUalEVSa¨ol

chileno

EVSa¨ol
andino

EVSa¨ol
caUibe¨o

EVSa¨ol me[icano-
cenWUoameUicano

EL E¤PAÑOL DE AMÉ�ICA ÉA�IEDADE¤ DEL E¤PAÑOL

ȿɁ

ɘE¤ HO�A DE
CAMBIA�LOɗ

�PRU TX© aSUeQdePRV 
XQa VROa YaULedad"

PRlWicRV

HiVW³UicRV
EcRQ³PicRV

Nŕ ĩÝƪ 
motivos

lingüísticos

CRPSUeQdeU la e[WeQVi³Q del
eVSa±Rl
MejRUaU el eQWeQdiPieQWR de
SURdXcWRV de RWUaV YaUiedadeV
MejRUaU el eQWeQdiPieQWR cRQ
hablaQWeV QaWiYRV
EliPiQaU SUejXiciRV
FRPeQWaU la WRleUaQcia

AP�ENDE� ÉA�IEDADE¤
�4X© SXedR KaceU SaUa aSUeQdeU RWUaV YaULedadeV" 

Busca productos de
otras variedades

Infórmate sobre los
rasgos de esa variedad

ȿɂ

Disfruta de los
beneficios que supone



Sinopsis: LROa \ VX KLMR TULVW¡Q YLYeQ eQ EVSa±a.
TULVW¡Q WLeQe aXWLVPR, TXe QR Oe SeUPLWe PRVWUaU
ePSaWa QL UeOacLRQaUVe cRQ ORV deP¡V. UQ da eO QL±R
Ye eQ Oa WeOeYLVL³Q XQ dRcXPeQWaO VRbUe RUcaV \ VLeQWe
XQa cRQe[L³Q cRQ OaV PLVPaV. SX PadUe decLde
eQWRQceV YLaMaU KaVWa Oa PaWagRQLa aUgeQWLQa eQ bXVca
deO gXaUdafaXQa TXe aSaUeca eQ eO dRcXPeQWaO \ TXe
WLeQe XQa UeOacL³Q PX\ eVSecLaO cRQ OaV RUcaV. 

EdEMPLO P��CICO

ȿɃ

EdEMPLO P��CICO

ȿɄ

EVSa¨Rl
aXVWUal

CaVWellanR

1d1q�i{���ÁCUC{

/D PXMHU \ VX KLMR
KDEODQ FDVWeOODQo�

HO UHVWR GH ORV
SHUVRQDMHV KDEODQ
eVSD³oO�DXVWUDO�

ȿɄ

Distinción entre los
fonemas /s/ y /θ/

Uso de tʱ.
Uso de vosotros.
Uso del pretérito perfecto
para acciones de pasado
reciente.

Palabras propias: billete.

Pronunciación:

Gramática:

Vocabulario:

�A¤G{¤�iUsG¹W¤UC{¤

CaVWellanR

ȿɅ

Seseo (no distinción entre los fonemas /s/ y /θ/).
Rehilamiento (pronunciación de "ll" e "y" como
"sh").

Voseo (uso del pronombre vos). 
Paradigma verbal característico (con verbos
como hablás, cantás). 
Uso del prefijo "re" con valor intensificador
(rebueno). 

Palabras propias: pollera, valija, pibe, plata,
canilla...

Pronunciación:

Gramática:

Vocabulario:

�A¤G{¤�iUsG¹W¤UC{¤

ȿɆ

EVSa¨Rl
aXVWUal

��{s³sCUACU|s

ȿɇ

'LVWLQFLµQ 6eVeo

+DFHU  
�DFHU�

+DFHU  
�DVHU�

ɜ1scƍcĩas la āĭferencĭaɛ 
ɜÐ ƇƎ cŖmo Ŵronƍncĭas ɝĩacerɝɛ

��{s³sCUACU|s

ɀȾ

6LQ�
UeKLODPLeQWo 5eKLODPLeQWo

<R   
�\o�

<R   
�VKR�

ɘCƍĭāaāoɗ 1l reĩĭlamĭenƇo Ŵƍeāe 
confƍnāĭrse a ƣeces con el sonĭāo āe la ɝsɝ ɀȿ

PRlleUa
Canilla

PanWalla

ɀɀ



ɜConocías las formas ƣerbales ɝqƍerésɝ ƪ ɝsosɝɛ

G�AqÁUCA

T¼ 
eUeV

9RV
VoV

ɀɁ

TXWeo VoVeo
EѴѴos son

Yo soy
Tি eres

Ѵ esݽ
Nosotros somos
Vosotros sois 

EѴѴos son

Yo soy
Vos sos

Ѵ esݽ
Nosotros somos

Ustedes son 

EѴѴos cantan

Yo canto
Vos cant࢙s

Ѵ cantaݽ
Nosotros cantamos

Ustedes cantan 

EѴѴos comen

Yo como
Vos com࣐s

Ѵ comeݽ
Nosotros comemos

Ustedes comen 

EѴѴos viven

Yo vivo
Vos vivझs

Ѵ viveݽ
Nosotros vivimos

Ustedes viven 

ɀɂ

B: Ven¯, chiTXiWa ven¯.
Ven¯, acercate. 
cHROa, Shaka!
Tom£... NR, QR, QR, deje
TXe OR haga «O. 
Tir£selo.

 

El Yoseo se
XWili]a en

siWXaciones
informales

DeĽe
ɧUžƇedɨ
Tŕŋá 
ɧVŕžɨ 25

GRAMÁTICA

Lo he
bXVcado 

�QX«
paVµ?

26

PUeW«UiWR 
SeUfecWR 

cRmSXeVWR

PUeW«UiWR 
SeUfecWR 

VimSle

VOCABULARIO

2Ʌ

VOCABULARIO

2Ɇ

É{"A ³iA�I{

ɀɇ

É{"A ³iA�I{

ɁȾ

É{"A ³iA�I{

Ζtalianismo

Ɂȿ



A��ENDIÙAJE A³|N{M{

Util¯zalo si quieres
escuchar distintas
pronunciaciones

Es especialmente
¼til para

fenµmenos como
el rehilamiento

Ɂɀ

Util¯zalo para
conocer más 
sobre el voseo

https://www.rae.es
/dpd/voseo

ɁɁ

A��ENDIÙAJE A³|N{M{
Puedes consultar
este diccionario

para el vocabulario
de Latinoamérica

https://www.asale.
org/recursos/diccio

narios/damer

Ɂɂ

A��ENDIÙAJE A³|N{M{

EO ΔQRceQWe: Serie
española

Linguriosa: Canal sobre
curiosidades del español. La

variedad principal es el castellano,
pero también aparecen otras.

ɁɃ

A��ENDIÙAdE A³|NOqO

Canal de YouTube sobre
curiosidades del mundo. Utilizan
la variedad austral en los vídeos.

ReOaWRV SaOYajeV:
Película argentina

ɁɄ

A��ENDIÙAdE A³|NOqO �E�A¤A LO A��ENDIDO
1.- (O HVSD±RO HV OD OHQJXD RILFLDO GH...

D) 1� SDVHV.
E) 21 SDVHV.
F) 23 SDVHV.

2.- (O HVSD±RO HV OD VHJXQGD OHQJXD
PDWHUQD P¡V KDEODGD GHO PXQGR. 

D) YHUGDGHUR.
E) IDOVR.

3.- /D YDULHGDG P¡V SUHVWLJLRVD GH OD
OHQJXD HVSD±ROD HV... 

D) HO FDVWHOODQR.
E) HO PH[LFDQR.
F) QLQJXQD.

4.- (O FDQDULR HV XQD YDULHGDG SURSLD
GH... 

D) (VSD±D.
E) /DWLQRDP©ULFD. 
F) HO FDQDULR QR VH FRQVLGHUD YDULHGDG.

1.- (O HVSD±RO HV OD OHQJXD RILFLDO GH...

D) 1� SDVHV.
E) 21 SDVHV.
F) 23 SDVHV.

2.- (O HVSD±RO HV OD VHJXQGD OHQJXD
PDWHUQD P¡V KDEODGD GHO PXQGR. 

D) YHUGDGHUR.
E) IDOVR.

3.- /D YDULHGDG P¡V SUHVWLJLRVD GH OD
OHQJXD HVSD±ROD HV... 

D) HO FDVWHOODQR.
E) HO PH[LFDQR.
F) QLQJXQD.

4.- (O FDQDULR HV XQD YDULHGDG SURSLD
GH... 

D) (VSD±D.
E) /DWLQRDP©ULFD. 
F) HO FDQDULR QR VH FRQVLGHUD YDULHGDG.

�E�A¤A LO A��ENDIDO
5.- (Q (FXDGRU VH KDEOD...

D) HVSD±RO DXVWUDO.
E) HVSD±RO DQGLQR.
F) HVSD±RO FDULEH±R.

6.- (VWXGLDPRV FDVWHOODQR SRU PRWLYRV
SOHQDPHQWH OLQJ¼VWLFRV.

D) YHUGDGHUR.
E) IDOVR.

�.- (VWXGLDU YDULHGDGHV WH D\XGDU¡ D...

D) FRPSUHQGHU D P¡V KDEODQWHV.
E) WUDEDMDU OD WROHUDQFLD.
F) DPEDV.

�.- (Q HO FDVWHOODQR HVW¡ SUHVHQWH HVWH
IHQ³PHQR.

D) 5HKLODPLHQWR.
E) 6HVHR. 
F) 'LVWLQFL³Q HQWUH �V� \ �θ�.

�E�A¤A LO A��ENDIDO
5.- (Q (FXDGRU VH KDEOD...

D) HVSD±RO DXVWUDO.
E) HVSD±RO DQGLQR.
F) HVSD±RO FDULEH±R.

6.- (VWXGLDPRV FDVWHOODQR SRU PRWLYRV
SOHQDPHQWH OLQJ¼VWLFRV.

D) YHUGDGHUR.
E) IDOVR.

�.- (VWXGLDU YDULHGDGHV WH D\XGDU¡ D...

D) FRPSUHQGHU D P¡V KDEODQWHV.
E) WUDEDMDU OD WROHUDQFLD.
F) DPEDV.

�.- (Q HO FDVWHOODQR HVW¡ SUHVHQWH HVWH
IHQ³PHQR.

D) 5HKLODPLHQWR.
E) 6HVHR. 
F) 'LVWLQFL³Q HQWUH �V� \ �θ�.

�E�A¤A LO A��ENDIDO



9.- 8Q KDEODQWH FDVWHOODQR XWLOL]DUD
HQ XQ FRQWH[WR LQIRUPDO...

D) Wº.
E) YRV.
F) XVWHG.

11.- (Q HO HVSD±RO DXVWUDO HVW¡ SUHVHQWH
HVWH IHQ³PHQR.

D) 5HKLODPLHQWR.
E) 6HVHR. 
F) APERV.

12.- �&³PR VH FRQRFH DO XVR GH "YRV"
HQ OXJDU GH "Wº"?

D) 7XWHR.
E) <HVPR. 
F) 9RVHR.

10.- 8Q KDEODQWH DUJHQWLQR XWLOL]DUD
HQ XQ FRQWH[WR LQIRUPDO...

D) Wº.
E) YRV.
F) XVWHG.

�E�A¤A LO A��ENDIDO
9.- 8Q KDEODQWH FDVWHOODQR XWLOL]DUD
HQ XQ FRQWH[WR LQIRUPDO...

D) Wº.
E) YRV.
F) XVWHG.

11.- (Q HO HVSD±RO DXVWUDO HVW¡ SUHVHQWH
HVWH IHQ³PHQR.

D) 5HKLODPLHQWR.
E) 6HVHR. 
F) APERV.

12.- �&³PR VH FRQRFH DO XVR GH "YRV"
HQ OXJDU GH "Wº"?

D) 7XWHR.
E) <HVPR. 
F) 9RVHR.

10.- 8Q KDEODQWH DUJHQWLQR XWLOL]DUD
HQ XQ FRQWH[WR LQIRUPDO...

D) Wº.
E) YRV.
F) XVWHG.

�E�A¤A LO A��ENDIDO
13.- (O XVR GHO SUHILMR "UH-" FRQ YDORU
LQWHQVLILFDGRU HV SURSLR GHO...

D) HVSD±RO DXVWUDO.
E) FDVWHOODQR.
F) DPERV.

15.- (Q AUJHQWLQD, XWLOL]DQ OD SDODEUD
"SLEH" FRQ HO VLJQLILFDGR GH...

D) FKLFR.
E) JDIDV. 
F) GLQHUR.

16.- /D SDODEUD "YDOLMD" VLJQLILFD
"PDOHWD" \ SURYLHQH GHO...

D) DOHP¡Q.
E) IUDQF©V. 
F) LWDOLDQR.

14.- 8QD "SROOHUD" HTXLYDOH HQ
FDVWHOODQR D...

D) XQD FDPLVHWD.
E) XQD IDOGD.
F) XQ YHVWLGR.

�E�A¤A LO A��ENDIDO

13.- (O XVR GHO SUHILMR "UH-" FRQ YDORU
LQWHQVLILFDGRU HV SURSLR GHO...

D) HVSD±RO DXVWUDO.
E) FDVWHOODQR.
F) DPERV.

15.- (Q AUJHQWLQD, XWLOL]DQ OD SDODEUD
"SLEH" FRQ HO VLJQLILFDGR GH...

D) FKLFR.
E) JDIDV. 
F) GLQHUR.

16.- /D SDODEUD "YDOLMD" VLJQLILFD
"PDOHWD" \ SURYLHQH GHO...

D) DOHP¡Q.
E) IUDQF©V. 
F) LWDOLDQR.

14.- 8QD "SROOHUD" HTXLYDOH HQ
FDVWHOODQR D...

D) XQD FDPLVHWD.
E) XQD IDOGD.
F) XQ YHVWLGR.
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