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1. INTRODUCCIÓN 

Lo primero que llama la atención al abordar el tema de la competencia intercultural 

es l a v ariedad d e términos que  se u san p ara definirla. E n e l Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) encontramos (si bien desde perspectivas diferentes) 

los s iguientes: competencia cultural, interculturalidad, conocimiento sociocultural, 

consciencia intercultural, competencia sociocultural y competencia pluricultural, t odos 

ellos es trechamente r elacionados y f ormando pa rte  de  la l lamada competencia 

sociolingüística, co n l a cual se s olapan. E n l os m anuales d e Español Lengua E xtranjera 

(ELE) así co mo en t rabajos r elacionados con l a didáctica d e l a enseñanza d e l enguas se 

habla de componente cultural (de la lengua), saber cultural, e incluso se encuadran estos 

“materiales” en apartados con títulos tan sugerentes como viajar, mundo hispano o rincón 

de la cultura, entre otros. 

Esta falta de acuerdo a l a hora de “nombrar” puede ser un reflejo de lo complicado 

que r esulta i ntegrar es te co nocimiento en  l a d idáctica y en l a p ráctica d ocente d e l a 

enseñanza de una segunda lengua y de una lengua extranjera (L2/LE). Sin embargo, lo que 

no s e c uestiona ho y d ía e s l a i mportancia que  este co mponente ( o competencia, o  

conocimiento) t iene en  el  ap rendizaje d e s egundas l enguas. C omo a firman Barros y v an 

Esch (2006, p.9)1, 

[…] se empieza a aceptar –no sin muchas dificultades y la oposición de quienes opinan que 
solo lo formal y sistemático es científico y digno de ser investigado-, como algo necesario, 
la investigación sobre “el componente cultural”, tanto en la enseñanza de la lengua materna 
como en la enseñanza del español como lengua extranjera, siendo especial y relevante en 
los estudios del español con fines específicos. 

En un m undo c ada ve z más i nterconectado, don de m uchos m illones de  personas 

viven f uera d e s us pa íses de  o rigen po r r azones e conómicas, pol íticas o l údicas, la 

interculturalidad es una realidad cotidiana; o m ejor dicho, el choque cultural está presente 

en t odo m omento. La ne cesidad d e una  c omunicación r eal y efectiva i mplica un 

1 El pr ofesor B arros h a c oordinado u n g rupo de  t rabajo, e l G ILA ( Grupo de  I nvestigación de  L ingüística 
Aplicada), que durante casi dos décadas se ha dedicado a la didáctica de esta competencia en la clase de L2. 
Su labor se ha plasmado en diversas publicaciones y en la dirección de numerosas tesis doctorales sobre este 
campo. 
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conocimiento mutuo de todos los matices (costumbres, valores, conductas, creencias, etc.) 

que se transmiten con el lenguaje, y no basta con dominar la estructura formal de la lengua. 

La cultura impregna todas las relaciones humanas, es tá p resente en  cualquier interacción, 

sea del tipo que sea. Es la que en esencia define a los miembros de una misma comunidad, 

miembros que no solo comparten un sistema formal de signos para relacionarse entre ellos 

o c on m iembros de  o tras c omunidades, s ino que  m anejan (normalmente s in t ener 

conciencia d e el lo) u n s ustrato d e experiencias y co nocimientos s in l os cu ales l a 

comunicación sería francamente deficitaria. 

El desconocimiento de este sustrato por parte de alguien que entra en contacto con 

el gr upo qu e l o c omparte, a ún si c onoce los c ódigos f ormales d el l enguaje, e s l o que  

provoca el mencionado choque cultural. Interpretar estos aspectos (y saberlos reproducir) al 

mismo ni vel que  s e i nterpretan l os s ignos escritos o ha blados, de be ser un objetivo 

prioritario  de c ualquier a prendiente de  una  L2/LE; i ntegrarlos en los pl anes de  e studio, 

programas y todo tipo de materiales didácticos, es el deber de instituciones y profesores. 

Pero no siempre ha sido así, o cuando menos, no siempre el componente cultural ha 

tenido el significado y la relevancia en el aprendizaje de segundas lenguas que tiene en la 

actualidad. Solo a partir del desarrollo de  nuevas disciplinas relacionadas con el lenguaje 

(sociolingüística, pragmática, etc.), el concepto de cultura se amplía y se vincula a la lengua 

como elemento imprescindible en todo el proceso de adquisición de la misma. Es bastante 

conocida l a d iferencia entre Cultura (con m ayúscula) y cultura (con minúscula)2. La 

primera hace referencia a un corpus cerrado de información que incluye los aspectos más 

destacados d e l a h istoria, geografía, ar te y l iteratura d e u n p aís, y representa su posición 

oficial y formal. Esta visión dominó hasta finales de la década de los 40. 

A partir de los 50,  l a evolución de  las ciencias sociales consolida un c oncepto de  

cultura que incluye todos los valores y aspectos sociales del grupo humano que se expresa 

2 A esta dicotomía, Lourdes Miquel y Neus Sans añaden un tercer concepto, Kultura con “k”, que definen 
como l a cap acidad d e m anejarse e i nteraccionar en  l o q ue p odemos d enominar “dialectos cu lturales”. Su 
artículo publicado en 1992 en la revista Cable (reeditado por redELE en 2004), sigue siendo en la actualidad 
un referente a la hora de introducirse en este tema. 
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en u na m isma l engua ( cultura con m inúscula). Esto no s ignifica que  s e ol viden o  

desprecien l os conocimientos que  f ormaban pa rte de  l a Cultura; más bi en, diríamos que  

esta s e amplía. Los 60 , y s obre t odo l a dé cada de  l os 70 , r efuerzan l a i mportancia d el 

componente cultural al instaurar la competencia comunicativa en el centro del aprendizaje 

de l a L2. La l engua q ue s e ap rende t iene s entido en  actos d e h abla q ue r equieren el  

conocimiento del contexto sociocultural de la comunidad que la sustenta; el dominio de los 

múltiples aspectos que definirían sus señas de identidad (incluso los afectivos), y no solo el 

aprendizaje de  los componentes formales de la lengua, es lo que garantiza una efectiva y 

completa competencia comunicativa. 

No o bstante, el  riesgo d e ca er en el  estereotipo y el e xcesivo e tnocentrismo qu e 

implica es ta nueva concepción origina debates que llegan hasta nuestros días en cuanto a 

los modelos usados para introducir el componente cultural en la clase de L2/LE. Frente a la 

concepción de  l a c ultura c omo un c ompendio de información c errada que s e añ ade en  

bloque a la lengua,  muchos autores, entre los cuales Miquel y Sans (2004a), Barros y van 

Esch (2006), Meyer (1991) y Poyatos (1994), proponen la enseñanza de la cultura como un 

proceso que va  cambiando a  l a pa r que  evolucionan los demás aspectos de l a l engua. Se 

desarrollarán estos conceptos en el capítulo siguiente de este trabajo. 

En r esumen, la  in terculturalidad, la  c ompetencia in tercultural, e l r espeto a  la  

alteridad y  demás conceptos si milares, ya no s e c onsideran c ontenidos i mplícitos e n los 

planes cu rriculares d e l a en señanza d e s egundas lenguas, s ino q ue n ecesariamente t ienen 

que explicitarse y formar parte destacada de los mismos. La enseñanza/aprendizaje de una 

lengua s iempre s e h ace en contexto3: c ontexto d e us o de  l a l engua, contexto s ocial que  

rodea el  es cenario d e ap rendizaje y co ntexto d el au la. E specialmente es te ú ltimo ( el 

contexto de l a ula), en e l que  i nteractúan do centes y di scentes que  p ertenecen a grupos 

sociales y cu lturas di ferentes, pe rtenencia que  motiva s us de cisiones y a ctitudes, es  el  

escenario i deal p ara d esarrollar y evaluar es ta co mpetencia q ue h a p asado d e s er u n 

componente ocasional, adicional y episódico, a integrarse en los procesos que fomentan el 

diálogo entre las culturas presentes en el aula.  

3 Se ha usado ocasionalmente la cursiva en este trabajo para enfatizar una idea o concepto 
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Para C astro y P ueyo (2003, p. 60), “e n co nsecuencia, ap render u na l engua s e 

convierte en un pr oceso e ducativo i ntegral, d e de sarrollo pe rsonal, que c onlleva l a 

adquisición de una nueva identidad como hablante de una lengua meta y como actuante en 

la sociedad y cultura meta”.  

El componente c ultural e n l a e nseñanza/aprendizaje de  s egundas l enguas ha  s ido 

estudiado dur ante dé cadas, y por  tanto encontramos una  e xtensa b ibliografía a l respecto. 

Abundan los libros, artículos y ponencias que indagan en los presupuestos teóricos sobre la 

implicación de la cultura -y todo lo que con ella se relaciona- y la didáctica de la enseñanza 

de l a l engua. P ero son menos l os e studios pr ácticos ba sados e n t rabajos de  c ampo que  

aporten un corpus de datos válido para demostrar o r efutar las premisas teóricas en uso, y 

que contribuyan c on s us c onclusiones a  la e laboración de  pr opuestas m etodológicas y 

prácticas para las clases de L2/LE.  

El presente trabajo se propone avanzar en esta línea de investigación práctica para 

medir, por  un  lado, la inclusión del componente cultural en los materiales de ELE y, por  

otro, el nivel de adquisición que el estudiante extranjero ha alcanzado del mismo.  

Para la p rimera p arte se e studian m anuales de  enseñanza de  español editados e n 

España y en Estados Unidos, por ser en estos dos países en los que he ejercido siempre mi 

actividad como profesor de  español; t odos l os manuales están en  u so actualmente, y son 

una muestra de líneas editoriales acreditadas y reconocidas tanto por los agentes públicos 

como privados que  tienen pe so e n l os ór ganos de l os r espectivos pa íses que  m arcan l as 

directrices de la enseñanza de segundas lenguas. El estudio de manuales permitirá comparar 

las perspectivas desde las que se aborda la cultura hispana en un país que tiene el español 

como lengua oficial (España), y otro (Estados Unidos) en el que la presencia de esa lengua 

es cada vez mayor; también es interesante observar la influencia y el peso que, por lejanía o 

proximidad, tiene Hispanoamérica en  l a configuración del co rpus cu ltural que s e t rata en  

los pr ogramas de  e studios e spañoles y estadounidenses. Y no s olo ha y que c onsiderar l a 

cantidad de  c ontenidos culturales que  s e i ncluyen, s ino t ambién e l pu nto de  vi sta que  

subyace y que decide qué contenidos se presentan y cómo se presentan; por esa razón se 
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completa el estudio de manuales analizando la visión de “lo hispano” que se puede deducir 

de la cultura insertada en los libros estadounidenses. 

La segunda parte del trabajo se basa en una recogida de datos relacionados con el  

contenido cultural, a estudiantes de español de diferentes nacionalidades, edad, sexo y nivel 

de lengua, con el objetivo de analizarlos y enunciar conclusiones que puedan servir de base 

para pos teriores e studios. Los da tos s e h an o btenido por  m edio de  un c uestionario 

elaborado ad hoc, y validado por expertos, que completaron estudiantes de varios centros 

de enseñanza de ELE en las ciudades de Granada, Sevilla y Cádiz en los años 2010, 2013 y 

2015. Soy co nsciente de la s limita ciones q ue e ste p lanteamiento tie ne: me dir c ualquier 

parámetro relacionado con la cultura con solo un cuestionario escrito de selección múltiple 

no pue de a portar t oda l a i nformación ne cesaria que  permita s acar conclusiones más o 

menos definitivas. Seleccionar las cuestiones que aparecen en él implica discriminar otras 

que podrían parecer igualmente relevantes. Además, se podría ampliar la información con 

entrevistas orales ( grabadas i ncluso en video para percibir t odos l os m atices del l enguaje 

verbal y no verbal) y encuestas que exijan un de sarrollo escrito. No obstante, las muestras 

recogidas m e p ermitirán en unciar conclusiones que s e t raduzcan en  l íneas d e a ctuación 

tanto para aplicar en las clases de ELE como en posteriores investigaciones. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Que los estudios de Filología Hispánica se podían reorientar para enseñar español a 

extranjeros fue para mí un descubrimiento casual y t ardío. Desde e l pr imer momento me 

fascinó l a pos ibilidad de  pr esentar a  ha blantes de  ot ras l enguas l a m ía pr opia. S in 

experiencia p revia, s in r eferencias cercanas (prácticas o  teóricas) a l as que acogerme, me 

lancé a la aventura de iniciar o perfeccionar en  el español a estudiantes mayoritariamente 

europeos que llegaban al sur de España, mochila acuestas,  motivados las más de las veces 

por mitos culturales seudo-románticos como Lorca, los restos del pasado árabe peninsular 

y, como no,  e l p rivilegiado pa isaje a ndaluz. P ronto m e di  cuenta de  qu e l as estructuras 

gramaticales y el v ocabulario q ue en señaba en  la cl ase n o er an s uficientes p ara q ue m e 

“entendieran”; f altaban o tros c ontenidos bá sicos que  e vitaran, e ntre otras c osas, l os 

innumerables m alentendidos cu lturales q ue h e presenciado, a v eces c ómicos, a v eces 

rozando l a t ragedia. C itar a l os g randes d e l a l iteratura, l a p intura y d emás ar tes, h acer 

visitas y excursiones a monumentos y lugares pintorescos, no eran suficientes para suplir la 

carencia que marcaba la diferencia entre sobrevivir en España o realmente interactuar con 

los hispanohablantes. Desde entonces, t ransmitir los contenidos culturales necesarios para 

que esos estudiantes pudieran desenvolverse en l a vida cotidiana, s in sobresaltos, ha  s ido 

uno de mis permanentes objetivos. Como consecuencia de ello, la relación entre lengua y 

cultura se convirtió en el tema central de mi quehacer profesional, tanto en la práctica de 

clase como en la vertiente investigadora. 

Han pasado casi tres décadas desde entonces. Las clases de ELE en España (en un 

contexto de  i nmersión l ingüística) ya no l as oc upan s olo e studiantes de  nuestro e ntorno 

europeo, sino que norteamericanos y asiáticos han modificado el perfil del extranjero que 

asiste a  l as mismas; probablemente unos  y ot ros desconozcan quién es Lorca, y t ampoco 
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sepan que  l os á rabes ha bitaron G ranada dur ante m ás de  s iete s iglos. P ero t odos s iguen 

teniendo la necesidad imperiosa de salir a la calle y compartir con el resto de españoles los 

códigos lingüísticos y culturales que están presentes en cualquier acto de comunicación. 

A e sto ha y que añadir que  l a r ealidad de l español no s e l imita a  E spaña. E s 

necesario superar ci erta visión cen tralista de l a cultura y de l a l engua que con f recuencia 

tenemos l os pe ninsulares: l a c omunidad hi spanohablante de l c ontinente americano e s s in 

duda e n este m omento el pr incipal activo que  t iene nue stra l engua. Los a ños que  l levo 

enseñando español en los Estados Unidos me han abierto a nuevas perspectivas ya que, por 

un lado, “sufro”4 en primera persona las mismas experiencias que mis estudiantes de antaño 

y, por  ot ro, t engo que  enseñar en m is c lases ( en un c ontexto de  no i nmersión) unos  

contenidos culturales sin referencias que los apoyen más allá del tiempo que los estudiantes 

pasan e n e l a ula de  e spañol. Y  a demás, e xpuesto a  un pa norama cultural hi spano 

extraordinariamente d iverso, tanto po r l a proximidad de l os p aíses hispanoamericanos, 

como por la presencia de la emergente población hispana de los Estados Unidos. 

Aunque e l M CERL y p osteriormente e l Plan Curricular del Instituto C ervantes 

definieron la imbricación en los estudios de segundas lenguas entre los aspectos formales y 

los s ociolingüísticos y c ulturales, l o c ierto e s que  t odavía l a d ificultad cen tral cu ando s e 

habla de  contenidos culturales, de  competencia intercultural, es acotar di chos contenidos: 

¿qué s e i ncluye y q ué s e d eja f uera? O tras l enguas co mo el  i taliano, n o s in p roblemas, 

pueden gestionar m ejor l a r espuesta a esta p regunta cl ave; en cam bio, l a d iversidad 

geográfica, histórica y cultural del español complican en extremo una solución coherente. 

De ah í q ue cada i nstitución i mplicada en  l a enseñanza d e ELE ( pública o  p rivada, d e 

enseñanza o editorial...) decida qué hay que enseñar sin que exista un patrón consensuado. 

Y si complicado es acotar los contenidos que se enseñan, aún más medir y evaluar 

su nivel de adquisición. Son pocos los trabajos que tienen como objetivo comprobar que los 

materiales de ELE, y los cursos en que se usan, consiguen que los estudiantes extranjeros 

4 Ocasionalmente, se han usado las comillas en este trabajo para enfatizar una idea o concepto. 
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adquieran un a c ompetencia intercultural a corde a  s u ni vel de  dom inio de  e structuras 

formales. 

La t rayectoria pe rsonal y profesional apuntada en l os pá rrafos a nteriores de cidió 

desde h ace t iempo que  mi c ampo d e i nvestigación s e c entraría en l a a dquisición de  l a 

competencia intercultural de los estudiantes de ELE. Y fruto de esta decisión es el trabajo 

que expongo a continuación. 

 

2.2. OBJETIVOS 

Algunos de  l os obj etivos de  e ste estudio ya ha n s ido e sbozados e n e l a partado 

anterior, po r l o m enos e n cuanto a l a de claración d e p rincipios q ue m otiva e sta 

investigación.  

En primer lugar, con este trabajo me propongo responder a las siguientes cuestiones 

generales: 

1. ¿Qué i mportancia t iene e l c omponente c ultural e n l os estudios de  s egundas 

lenguas, específicamente en los de español como L2/LE? 

2. ¿Se pue den a cotar l os c ontenidos c ulturales que  de ben i ncluirse en l os 

programas d e enseñanza de  español, i ndependientemente de l l ugar y situación 

en que se impartan? 

3. ¿Es pos ible evaluar el nivel de  competencia i ntercultural y es tablecer u na 

correspondencia c on el nivel de  las demás competencias de l a l engua q ue s e 

aprende? 

Para dar respuesta a estas preguntas he creído conveniente comenzar planteando la 

definición del término “cultura” (eje central de toda la discusión) y su evolución a lo largo 

de l a h istoria, h asta d esembocar en  l a co ncepción a ctual. Las d istintas c orrientes 

metodológicas ha n i do aportando e lementos a  este de bate, que  d e un a u  ot ra f orma h an 

influenciado la concepción de la enseñanza de la lengua; sobre todo en el último siglo, la 
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didáctica de segundas lenguas se ha enriquecido con las aportaciones de otras disciplinas en 

las q ue el  elemento cultural es tá t ambién p resente: l a an tropología y l a s ociología, por  

ejemplo. Más recientemente, la publicación del MCERL y del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes ( así co mo l as d irectrices d el A merican C ouncil of  T he T eaching of  F oreign 

Languages [ACTFL] en l os E stados U nidos) ha n s upuesto un e spaldarazo c apital pa ra 

instalar e n l os pl anes de  e studio, y po r t anto e n l os m ateriales que  de  e llos de rivan, e l 

componente cultural.  

Pero no se pueden hacer solo estudios sobre la importancia del componente cultural 

en l a enseñanza de  s egundas l enguas. Establecer un s ólido marco t eórico es  fundamental 

para apuntalar unos pilares, los de la cultura, que se resisten con frecuencia a ser ordenados 

para s u es tudio; t ambién es  ci erto q ue este m arco t eórico n o t iene s entido s i n o es  p ara 

servir de referencia a la enseñanza de la L2/LE, en concreto, a la práctica de clase. Para ello 

hay que decidir los contenidos culturales que se incluyen en los materiales de enseñanza, 

especialmente en los manuales. Este objetivo justifica el estudio de manuales de ELE que 

se r ealiza en  el  p resente t rabajo, ya q ue an aliza l os f lujos y l as t emáticas cu lturales 

insertados en ellos, con la intención de buscar respuestas a las interrogantes siguientes: 

1. ¿En qué  m edida l as circunstancias qu e rodean la pr oducción de l m aterial de  

enseñanza ( país, t ipo de  curso, p erfil d e l os usuarios, e tc.) in fluyen e n la  

elección y presentación de los contenidos culturales? 

2. ¿Son estos f ruto de  una  programación pedagógica cuyo referente s e encuentra 

en las directrices de alguno de los organismos de reconocido prestigio que han 

trabajado la enseñanza de L2, como el MCERL o Instituto Cervantes en España 

y ACTFL en Estados Unidos? 

3. O por  el c ontrario, ¿ la de cisión d e i ncluir t al o c ual c ontenido cultural 

corresponde a los criterios o intereses de una determinada institución educativa, 

un colectivo de profesores o una editorial? 

4. En el caso concreto del español, ¿qué peso han de tener los distintos ámbitos en 

que se habla esta lengua en los materiales de enseñanza? 

28 
 



5. ¿Hay en l os m anuales s uficientes y variadas m uestras culturales p ara q ue el  

aprendiente pueda alcanzar un nivel de competencia intercultural acorde al nivel 

general de dominio que tiene de la lengua meta? 

La pr esente i nvestigación pr etende r esolver l os obj etivos a nteriores analizando 

manuales de  dos  ámbitos g eográficos y c ulturales m uy d iferentes ( España y E stados 

Unidos), que  a demás e stán c oncebidos pa ra pe rfiles de  e studiantes y t ipos de  c urso 

igualmente diversos.  

Llegados a es te punto, me pareció que el trabajo tendría más coherencia si contaba 

con una parte en la que se pudiera comprobar si lo que se analiza en los manuales es válido 

para desarrollar en los estudiantes la competencia intercultural. Es por ello que me propuse 

evaluar su ni vel c on un  c uestionario qu e r ecogiera l os di stintos c ampos c ulturales qu e 

diversas cl asificaciones es tablecen co mo imprescindibles. Sería u na em presa complicada 

elaborar dicho c uestionario pa ra que  l o contestaran e studiantes que  aprenden e spañol e n 

ámbitos geográficos muy diferentes, o e n tipos de aprendizaje que no s e pueden comparar 

entre s í. E sta p remisa j ustifica q ue l os en cuestados hayan s ido estudiantes d e E LE 

circunscritos a  Andalucía, e n un c ontexto de  i nmersión lingüística. Los obj etivos qu e 

pretende cubrir esta parte del trabajo son: 

1. Comprobar qué  correspondencia ha y entre e l nivel de  español de clarado y los 

resultados del cuestionario. 

2. Decidir si son válidos los campos culturales a los que se vinculan las preguntas 

del cuestionario, o si es necesario cambiar, ampliar o reducir los mismos. 

3. Delimitar el perfil y la motivación de los estudiantes de ELE en Andalucía. 

4. Medir si la edad, el sexo, la procedencia y la ocupación laboral influyen en las 

respuestas, y por tanto en el nivel de adquisición de los contenidos culturales. 

El objetivo final del proyecto de investigación es establecer las líneas de encuentro 

o de sencuentro e ntre l as t res pa rtes d el t rabajo, c omprobar s i ha y u na l ógica e n l os 

planteamientos y en los resultados de lo que entiendo tiene que ser una cadena que apoye la 

mejora d e l a en señanza d e s egundas l enguas, particularmente l a d e e spañol: el  m arco 
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teórico desarrollado en la primera parte, cómo se plasman estas directrices en los manuales 

de E LE y, finalmente, qué  r esultados c onsiguen l os us uarios de  e stos m anuales, l os 

estudiantes de ELE. La buena o mala sincronización de estas piezas será determinante para 

el éxito del aprendizaje. 

Indudablemente, este trabajo de investigación tiene, en última instancia, el objetivo 

de servir de referencia a todos los implicados en la enseñanza de ELE. En primer lugar a los 

profesores, q ue s iempre b uscan referencias p ara en señar el co mponente c ultural en s us 

clases. El estudio de los manuales puede servirles para ser críticos con las propuestas que 

en el los se encuentran y mejorarlas. También para los editores y autores de materiales de 

enseñanza de ELE puesto que la evaluación que se hace de los estudiantes quizá les ayude a 

enfocar co n m ás ar gumentos s us p ropuestas d idácticas. Y  t al v ez a ev aluadores d e l os 

niveles de  a dquisición de  una  s egunda l engua, s i pue den a provechar los r esultados y l as 

conclusiones de la investigación. 

 Mi e xperiencia e nseñando e spañol e n E spaña y en E stados U nidos, e l ha ber 

participado act ivamente en  organizaciones d el s ector t anto españolas c omo e uropeas ( el 

desarrollo de l Porfolio E uropeo auspiciado po r l a a sociación EQUALS es un e jemplo de  

ello), y l a pa rticipación en c ongresos y ot ros e ventos r elacionados c on l a e nseñanza de  

español a extranjeros, también suma para que el presente estudio llegue a buen puerto. 

 

2.3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Se pue den di ferenciar c laramente dos  enfoque metodológicos e n este t rabajo de  

investigación. E l p rimero, ba sado e n una  r ecopilación de  t rabajos t eóricos ( enfoque 

documental), y el s egundo cen trado en  l a p ráctica, v inculado a  l a r ecogida y an álisis de 

datos. 

El e nfoque doc umental s e c orresponde c on e l apartado 3 , y e xplora e l c orpus de  

estudios ( tesis, t esinas y ar tículos) m ás r elevantes publicados hasta l a f echa que t ratan el 

tema c entral d e la  in vestigación: l a competencia in tercultural. P ara lle gar a  e lla, p rimero 
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hubo que  e xplorar l os or ígenes de l c oncepto de  cultura y d espués rastrear su e volución 

durante siglos hasta las formulaciones actuales de tan complejo concepto.  

El paso siguiente supuso centrar la atención en los trabajos publicados que definen 

las destrezas y competencias lingüísticas que incorporan el componente cultural, a través de 

los di stintos m étodos y e nfoques que se a lternaron dur ante gran pa rte de l s iglo X X y 

comienzos del XXI.  

La publicación del MCERL y del Plan Curricular del Instituto Cervantes focaliza el 

tercer punto del m arco t eórico q ue s e r ecopila y estudia en  el  apartado 3 . U na l ectura 

detallada de  e stos doc umentos s irvió pa ra e xtraer y c omentar l os a partados que  s e 

relacionan co n el  componente cu ltural y s u ad quisición en l a en señanza d e s egundas 

lenguas. A simismo, s ignificó e l p rimer a cercamiento a  la  c lasificación d e lo s c ampos 

temáticos e n l os qu e s e di vide di cho c omponente, c ampos qu e a rticulan gran p arte d el 

estudio de campo del resto del trabajo. 

La parte práctica (estudio de manuales y cuestionarios) ocupa los apartados 4 y 5 de 

la tesis. E l método que  se aplica en esta parte coincide con el que  Grotjahn (1987, p.60) 

define en  el  p aradigma séptimo c omo “ exploratory-quantitative-interpretative” y q ue s e 

caracteriza p or: “1 . non e xperimental de sign / 2. qua ntitative da ta /  3. i nterpretative 

analysis”.  

Para el  estudio de manuales se estudió un corpus de trabajos recientes que trata el  

tema d e la  in clusión d el c omponente c ultural e n ma teriales d e enseñanza d e s egundas 

lenguas, l os cuales u san f ichas d e r ecogida de da tos pa ra s u pos terior tr atamiento 

informático. T ras c onsiderar t anto l os a spectos pos itivos c omo las c arencias de  di chas 

fichas, s e elaboró una  propia pa ra a plicarla a  l os m anuales que  se analizan en  esta 

investigación. Los da tos obt enidos s e pr ocesaron c on e l pr ograma i nformático E xcel 

(versión 14.5.4)  pa ra s u pos terior a nálisis e stadísticos y extracción de  c onclusiones. U n 

informe m ás d etallado d e t odo el  p roceso d e co nfección de l a f icha, r ecogida d e datos y 

procesamiento de los mismos se puede encontrar en el capítulo 3. 
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El trabajo de campo que mide e l perfil, la  motivación y e l n ivel de conocimiento 

cultural que  t ienen l os e studiantes de  E LE de  Andalucía s igue, c omo s e ha  di cho m ás 

arriba, el mismo planteamiento metodológico enunciado por Grotjahn (1987). Los datos se 

obtienen tras pedir a los estudiantes que respondan a las preguntas que se plantean en dos 

cuestionarios elaborados ad hoc: uno para delimitar la motivación y otro para determinar el 

nivel de adquisición del componente cultural. 

Para el  p rimer cuestionario se tomaron c omo r eferencia l os e studios d e M adrid 

(1999) t anto e n el di seño de  l a f icha c omo e n los pr ocedimientos pa ra t ratar l os da tos 

obtenidos. 

El s egundo cuestionario s e b asa en  l as descripciones de c ampos c ulturales que  

desarrolla el  MCERL y el Plan Curricular del Instituto Cervantes, y especialmente en  l a 

clasificación de López (2001) que resume en nueve campos de estudio los contenidos que 

son necesarios para adquirir el componente intercultural. Son los siguientes: 

1.- Marcas de identidad y grupos sociales:    

• Marcas de identidad nacionales, regionales y sociales: 

• Lengua, variedades dialectales y sociales. 

• Estratificación social (grupos y subgrupos). 

• Gastronomía nacional y regional (como marcas de diferenciación). 

• Humor (nacional, regional y de grupos). 

• Gustos y aficiones de los diferentes grupos sociales. 

• Ocupación social. 

• Problemas sociales (grupos). 

• Marcas de identidad personales: 

• Sexo, edad, formación cultural, onomástica. 

2.Interacción social: 

• Saludos (diferentes niveles de formalidad verbal y no verbal). 
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• Grados de formalidad y rituales de la interacción social. 

• Tabúes sociales. 

• Relaciones laborales. 

• Relaciones sociopersonales. 

• Elementos proxémicos, kinésicos y cronémicos. 

3. Socialización y círculo familiar: 

• Familia y cí rculo f amiliar ( diferencias generacionales, r elaciones en tre l os 

distintos miembros, etc.). 

• Vivienda. 

• Educación. 

• Ceremonias y tradiciones familiares. 

4. Creencias, comportamientos y costumbres: 

• Religión y moral. 

• Rutinas de  c omportamiento c otidiano: ho rarios, e stablecimientos 

comerciales, juegos, moda, etc. 

• Formas de comportamiento. 

• Buenas y malas costumbres en diversos contextos. 

• Fiesta, tradiciones populares, supersticiones. 

• Actitudes. 

• Juegos y aficiones. 

• Moda. 

 

5. Instituciones sociopolíticas: 

• Sistema de gobierno y elecciones. 

• Partidos políticos, sindicatos, asociaciones. 

• Sanidad. 
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• Servicios públicos (sociales). 

• Leyes, orden y seguridad estatal. 

• Servicio militar. 

• Sistema de transportes. 

• Medios de comunicación. 

6. Historia nacional: 

• Períodos históricos. 

• Acontecimientos históricos y contemporáneos. 

7. Geografía nacional: 

• Distribución de la población. 

• Organización territorial. 

• Diferencias Norte/Sur. 

• Ciudades y pueblos. 

• Clima y vegetación. 

8. Herencia cultural: 

• Arte, literatura y música. 

• Artistas clásicos y sus obras. 

• Artistas contemporáneos y sus obras. 

• Museos, bibliotecas ... 

• Personajes famosos de la actualidad. 

• Cine. 

9. Estereotipos y símbolos de significado cultural: 

• Nacionales. 

• Regionales. 

• De otros países. 
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• Símbolos y significados culturales. 

• Elementos de contraste. 

• Indicación de estos fenómenos en una herencia común. 

Tanto las preguntas del cuestionario que mide el nivel de conocimiento intercultural 

como el análisis de los manuales de español, se han referenciado a estos campos de estudio. 

La t area no ha  s ido f ácil, s obre t odo a  l a hor a de  a signar un r eferente a  l os va riados 

contenidos c ulturales que  a parecen e n l os m anuales; e ntre ot ros, r esulta c omplicado 

encuadrar los contenidos relacionados con la economía y el medioambiente. No he querido 

abrir nuevos campos o modificar esta clasificación para mantener una coherencia desde la 

gestación del trabajo hasta sus resultados finales: dado que los primeros cuestionarios que 

respondieron los estudiantes d e E LE en  el  2 010 s e r eferenciaban a l a m encionada 

clasificación, n o me  p areció a propiado mo dificarla p ara la  ú ltima ta nda d e lo s mis mos 

(pasada en 2015), ni para el análisis de los manuales. 
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3.  ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

El pensamiento de  Patrick Charaudeau ex presado en  el  p árrafo s iguiente enmarca 

muy bien el objetivo final del presente capítulo. 

Lo cultural no es simplemente un conjunto de conocimientos sobre la historia, la geografía, 
las instituciones de un país; menos aún sobre las características turísticas de un país (…). 
Todo ello no son más que datos en estado bruto. Tampoco se confundirá lo cultural con un 
simple conocimiento referencial necesario para comprender un texto (…). Lo cultural no es 
una realidad g lobal, e s una r ealidad fragmentada, m últiple, p lural, q ue de pende de 
numerosos factores tales como el  l ugar geográfico, e l es trato social, la edad, e l sex o, l as 
categorías socioprofesionales, etc. Hay que hablar, pues, de las características culturales de 
un grupo social dado, de  una época dada, y  ver l as cosas bajo el ángulo de  l a pluralidad 
(Charadeau, 1987, p.25) 

 

3.1. CONCEPTO DE CULTURA 

Cuando s e es tudia l a c ompetencia i ntercultural, el  co ncepto cl ave que de bemos 

tener en  cu enta es el  d e cultura, e n c uya de finición no ha y acuerdo unánime. N o e s mi 

intención ab rir un debate al  r especto5, ni mucho menos delimitar el t érmino en un  único 

significado que dé  cabida a  un c orpus de el ementos y m atices tan rico y  e xtenso, y por  

tanto, tan difícil de acotar. Me limitaré a hacer un recorrido histórico del concepto y reseñar 

las definiciones que más interesen a los objetivos del trabajo. 

En su acepción originaria, este término significaba cultivo, y se relacionaba con las 

tareas agrícolas y ganaderas; de ahí el término agricultura, y vocablos como piscicultura y 

apicultura, que  conservan este s ignificado en nu estros dí as; l a concepción grecolatina de 

cultura pretende armonizar al hombre con la naturaleza y adaptar esta a las necesidades del 

ser hum ano. P ronto, es ta i dea empezó a  as ociarse m etafóricamente co n el cu ltivo d e l as 

capacidades hum anas, d el e spíritu de l hom bre, asociación que se generalizó en  el  s iglo 

XVII y alcanzó su máxima relevancia en las sociedades europeas del XVIII (sobre todo en 

5 Debate esencialmente antropológico, pero con claras implicaciones de otras muchas disciplinas, entre las 
cuales nos interesan especialmente las relacionadas con la didáctica de las lenguas. 
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la Francia ilustrada). La cultura es el conjunto de conocimientos que tiene el ser humano, y 

que lo d iferencia de los animales; en este sentido, se opone cultura a naturaleza en tanto 

que l a p rimera s ería el  conjunto de  c onocimientos a cumulados por  l a hum anidad, e n 

términos unitarios y universales (por eso se cita siempre en singular), frente a lo salvaje que 

caracterizaría el  “espíritu n atural”.  Esta co ncepción es tá en l a b ase d e dicotomías c omo 

pueblo culto/inculto o sociedad culta/bárbara. 

La I lustración francesa también b arajó como s inónimos cultura y civilización6, 

considerando los va lores de  “la vi eja E uropa” como la cuna y el modelo que ha bía que  

imitar. Todas l as s ociedades ha n d e s eguir el m ismo pr oceso ( universal), que  libera 

paulatinamente d e l a i gnorancia a s us m iembros; l as r elaciones s ociales, l as f ormas d e 

gobierno, l as ciencias y las costumbres v an p erfeccionándose ( refinándose) 

progresivamente. No es un camino que termine, sino que está en continua evolución, y que 

cataloga y  etiqueta a  los pueblos como más o m enos civilizados, más o menos atrasados. 

Pero no todos los pensadores de la época apoyaron esta idea de progreso histórico universal 

que conducía a la civilización; Rousseau, y sobre todo los filósofos alemanes encabezados 

por K ant, e ntienden que  c ada c ultura s igue s u pr opio pr oceso hi stórico y, por  t anto, e s 

autónoma; no se puede juzgar e sta di versidad de  c ulturas con l os pa rámetros uni versales 

que pr etendían l os i lustrados por que cada s ociedad s e d esarrolla s iguiendo s u pr opio 

camino, único y perfectamente válido. Desde esta perspectiva, civilización se identifica con 

el refinamiento de costumbres practicado por la clase aristocrática, mientras que cultura (el 

término alemán Kultur tiene claramente esta connotación) se reserva para la adquisición y 

práctica d e v alores m ás p rofundos, r elacionados co n l as ar tes y l as ciencias, y 

representativos de la nueva clase emergente: la burguesía. 

A lo  la rgo d el s iglo XIX, la s c iencias s ociales ir rumpen e n e l ámbito d el 

conocimiento, hasta ahora reservado casi en exclusiva a l a filosofía, y entran en el debate 

del término cultura. Desde una perspectiva antropológica y etnológica (expuesta sobre todo 

por pensadores ingleses y estadounidenses de finales del XIX, estudiosos sobre todo de los 

6 Por civilización se en tendía en  es ta época el  estadio de r efinamiento al que había llegado l a humanidad, 
asociado a l a i dea d e progreso, y s iempre según l os p arámetros de la E uropa d el X VIII. E sta co ncepción 
ilustrada perduró en Francia hasta bien entrado el siglo XIX. 
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pueblos exóticos con los que estaban entrando en contacto las potencias occidentales), cada 

sociedad desarrolla su propia cultura, única e irrepetible. Se habla por tanto de “culturas” en 

plural, a cu yo co ncepto y d efinición s e añ aden as pectos que hasta ese mo mento no s e 

habían t enido e n c uenta. Una de  l as de finiciones de  cultura más r epresentativa d e es ta 

concepción es  l a expresada por Tylor (1924 [1871], p.1), el cual af irma que esta es  "that 

complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 

capabilities an d h abits acq uired b y m an as  a m ember o f s ociety". Se e stán s entando l as 

bases de  una  nue va d isciplina ci entífica, p ero con m étodos de análisis d emasiado 

descriptivos que se basan exclusivamente en la recogida sistemática de datos. 

Tylor (ibid.) defiende una posición en  cu anto a  l a cu ltura que s e h a c alificado de 

“totalista”, posición que representa una perspectiva tradicional de la antropología. En esta 

misma línea ha y que  encuadrar de finiciones c omo l a de  P oyatos (1994, p.25) c uando 

afirma: 

Tratando simplemente de ser realistas y de no encasillarse  en ninguna disciplina concreta, 
una cultura puede definirse como una serie de hábitos compartidos por los miembros de un 
grupo que  vive en un espacio geográfico, aprendidos pero condicionados biológicamente, 
tales como los medios de comunicación (de los cuales el lenguaje es la base), las relaciones 
sociales a diversos niveles, las diferentes actividades cotidianas, los productos de ese grupo 
y có mo so n u tilizados, l as manifestaciones t ípicas d e l as p ersonalidades, t anto n acional 
como individual, y sus ideas acerca de su propia existencia y la de otros miembros.  

Pero las ciencias sociales han aportado otros puntos de vista al concepto de cultura. 

A m odo de  e jemplo, c itaremos a  continuación los que  pe nsamos que  pueden s er m ás 

interesantes para este trabajo. 

Linton (1972, p.284), añade una perspectiva “mentalista” cuando define l a cultura 

“como l a s uma t otal d e l as i deas, l as r eacciones em otivas co ndicionadas y l as p autas d e 

conducta ha bitual que l os m iembros de  e sa s ociedad ha n adquirido por  i nstrucción o 

imitación y que  comparten e n m ayor o m enor grado”. Comparten es te punto de  vi sta 

autores c omo W ard H . Goodenough7, los s ociólogos Bruce J . C ohen y J ames Vander 

7 En su libro Cultural Anthropology and Linguistics, citado por Kahn (1975), afirma que la cultura no es algo 
material, s ino un co mpendio d e s ensaciones y modelos que l as p ersonas ap renden y r eproducen e n l as 
relaciones con los miembros de su grupo; la acción cultural consiste en poder percibir, interpretar y reproducir 
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Zanden, y el s icólogo Robert F eldman. T odos c oinciden e n s eñalar l a c ultura c omo un 

conjunto de pensamientos e ideas, estructuradas en un código del que se sirven las personas 

para conocer el mundo y conocerse entre sí. 

El e structuralismo aporta un nue vo e nfoque. El a ntropólogo Levi S trauss ( 1958, 

p.52), influido por los estudios del lingüista Roman Jakobson, afirma que la cultura:  

puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos, situando en primer lugar al 
lenguaje, l as r eglas m atrimoniales, las relaciones económicas, e l a rte, las ci encias y  l a 
religión. E stos si stemas t ienen c omo f inalidad ex presar d eterminados asp ectos de l a 
realidad social (…). 

Denise J odelet y l os demás t eóricos d e l a llamada “representación s ocial”, 

consideran la cultura como representaciones de un grupo humano que se manifiestan en su 

arte, s us actos cotidianos, s u l iteratura y sus i nstituciones. Estas r epresentaciones s e 

elaboran s egún l o vi vido e n un e ntorno s ocial da do, y g eneran comportamientos que 

encajan o no  c on di cho e ntorno y por t anto s e pue den c onsiderar correctos o  erróneos; 

también, en función de la carga emocional con la que el grupo en cuestión se identifique 

con ellas, se pueden producir actitudes positivas o negativas hacia otros grupos sociales (de 

acercamiento o  r echazo). Para J odelet, el  l enguaje ( y sobre t odo, en s entido a mplio, l a 

noción de  di scurso) son el ementos es enciales p ara en tender, tr ansmitir y  reproducir la s 

relaciones sociales8. 

En resumen, el concepto actual de cultura se identifica y mimetiza con la vida de los 

seres hum anos, y abarca tanto l os a spectos objetivos c omo s ubjetivos de  t odas s us 

manifestaciones. La XLIII Conferencia Internacional de Educación, organizada por  l a 

Unesco en Ginebra en septiembre de 1992, apuntaba que la cultura: 

Engloba los modos de vida, las tradiciones, las creencias, las artes y las letras, integrando a 
su sistema de valores los derechos fundamentales del ser humano. La cultura de un país no 

estos modelos. G oodenough concede a l l enguaje un pa pel c lave e n l a i nteracción c ultural de  un grupo 
humano, por lo que habla de ello en numerosos trabajos. 
8 Jodelet afirma que “estudiar solamente el discurso como productor de prácticas sociales es interesante, pero 
toda la realidad social y todas las prácticas no se pueden reducir al discurso”. [Entrevista de la Dra. Raquel 
Popovich a D enise Jodelet en 2004, publicada en http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/dra-denise-jodelet-
vigencia-de.php] 
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se refiere a la cultura culta, comprende igualmente una cultura popular. No se resume en la 
herencia, si no q ue se en riquece y  se d esarrolla t anto p or l a creatividad c omo por  l a 
memoria. 

En palabras de Miquel (2004b, p.515), la cultura es “como una visión del mundo, 

adquirida en  p arte j unto co n l a l engua, q ue d etermina l as creencias, p resuposiciones y 

comportamientos lingüísticos y no lingüísticos de los hablantes”.  

Estos m ismos pr esupuestos s on l os que  s ustentan e l pe nsamiento de  S uso y 

Fernández (1995, p.227) cuando, refiriéndose a l a enseñanza del francés como LE, abogan 

por “redefinir entre t odos contenidos formativo-culturales que  hu yan t anto de  l os t ópicos 

manidos ( la g astronomía, l a m oda, e tc.) c omo de l s aber t an e nciclopédico c omo i nútil 

(nombres de escritores, fechas de acontecimientos históricos)”. 

Pero ¿ cómo pode mos i dentificar l os “contenidos culturales” que de rivan de  l as 

anteriores definiciones, para posteriormente poder tratarlos en la clase de L2/LE? La misma 

autora ( Miquel, 2004b, p.515) r esume l os f actores co munes a t odas l as d efiniciones d e 

cultura. A saber: 

• La cultura es un sistema integrado en el que cada elemento está relacionado con 

los demás, creando un todo. 

• La cultura es un código simbólico, que acorta las distancias entre los miembros 

del grupo y facilita la comunicación. 

• La cultura es arbitraria, igual que la lengua, resultado de una convención. 

• La cultura es compartida por los miembros de su comunidad. No hay cultura si 

sus miembros no comparten los mismos patrones de comportamiento. 

• La cultura se aprende –o, mejor, se adquiere- con el aprendizaje de la lengua y 

más allá del mismo, hasta que termina el proceso de socialización. La cultura se 

reproduce entre sus propios miembros. 

• La cultura e s t axonómica y t odos s us m iembros c omparten l as mismas 

categorías, que les sirven como guía de funcionamiento dentro de su grupo. 

• La c ultura s e ma nifiesta e n d istintos n iveles d e c onocimiento, e xplícitos e  

implícitos, y por esa razón resulta detectable en muchas ocasiones. 
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• La cultura tiene una gran capacidad de adaptabilidad –igual que la lengua- (…). 

Pero sus cambios a fectan a  n iveles mu y epidérmicos y, d ifícilmente, llegan a l 

componente m ás es encial, aq uél que v erdaderamente l a c aracteriza. La 

evolución de los patrones culturales es tan lenta como la de la lengua. 

Teniendo en cuenta estos factores, Lourdes Miquel desarrolla su propia definición 

de cu ltura, adaptada al  ám bito d e l a en señanza d e l enguas, y es tablece l a conocida 

distinción entre Cultura con mayúscula, cultura con minúscula (cultura a secas) y cultura 

con K9. La cultura a secas o esencial es la que conforma el componente sociocultural que 

hay que integrar en las clases de lengua extranjera. La mayor parte de los elementos de esta 

cultura esencial son c ompartidos por  t odos l os h ablantes de u na l engua ( el es tándar 

cultural), aunque otros difieren de unos hablantes a otros: 

(…) cada miembro de una cultura representa esas esencias que la conforman, pero también 
una serie de variables en función de su procedencia, de su profesión, de su edad, de su clase 
social, e tc. Muchos e lementos de l a cu ltura p ertenecen a u na c lase, u n periodo, un a 
comunidad, una familia, un territorio, pero otros son sustrato común de todos. Ese sustrato 
es el objetivo de todo proceso de enseñanza de una  lengua extranjera ( Miquel, 2004b, 
p.517)  

En m i opi nión, e sta úl tima a firmación de  Lourdes M iquel e s clave pa ra a cotar e l 

concepto de cultura y, como se verá más adelante, para delimitar los contenidos que deben 

enseñarse. 

 

3.2. DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 

Frente al  concepto d e competencia lingüística desarrollado p or l a gramática 

generativa, s e opone  a  f inales de  l os años 6 0 de l s iglo pa sado e l de competencia 

comunicativa. Dominar la fonología, morfología y sintaxis, así como conocer el léxico de 

una l engua, no s on s uficientes pa ra pode r i nteractuar e n l os di stintos c ontextos 

comunicativos. La competencia comunicativa, se entiende como: 

9 En términos parecidos se expresa Galisson (1999) cuando habla de cultura culta y cultura popular 
(corriente). 
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la cap acidad d e u na p ersona p ara co mportarse d e manera ef icaz y ad ecuada en  una d eterminada 
comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática 
y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso 
de l a l engua, r elacionadas c on el  co ntexto s ociohistórico y  c ultural e n e l que t iene l ugar l a 
comunicación10.  

Esta co mpetencia t rasciende el  d ominio de l c ódigo lingüístico para exigir a l 

hablante la capacidad de intervenir en el acto comunicativo en los tiempos y con las formas 

adecuadas, y también saber cuándo callar. Aprender y usar una lengua no es solo hablarla, 

sino comunicarse con ella. 

Este nue vo pl anteamiento pr ovoca que  el “ componente c ultural” s ea a nalizado e  

integrado en la enseñanza de la L2/LE, de manera diferente a como se hacía antes, por lo 

que a dquiere u na gran r elevancia t eórica y p ráctica l a r elación en tre l o l ingüístico y l o 

cultural, así co mo la p osición q ue d ebe t ener en  l a clase y en  los materiales d icho 

componente: cómo se ha  de enseñar, e  incluso, qué importancia t iene en el d iagnóstico y 

tratamiento d e l os errores. El obj etivo de  t odo a prendiente s erá el de  s er competente 

interculturalmente, para lo que no basta con reconocer los aspectos culturales de la lengua 

meta; también tiene que tomar conciencia de los de su propia lengua e interconectar unos y 

otros. 

Haré a continuación un a br eve r eseña de  l a hi storia y d esarrollo de l c oncepto de  

competencia comunicativa hasta llegar al de competencia intercultural11. 

Para completar el concepto de competencia comunicativa, Canale y Swain (1980) 

hablan de los componentes de dicha competencia, necesarios para poder comunicar en una 

L2/LE. A saber: 

• Competencia g ramatical: a barca l os c onocimientos f onológicos, 

morfológicos, s intácticos, s emánticos y lé xicos (es l a co mpetencia q ue 

posibilita un uso de la lengua formalmente correcto). 

10 La definición se encuentra en el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm. 
11 En el desarrollo de este punto sigo básicamente los estudios de Oliveras (2000) y Barros y van Esch (2006). 
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• Competencia discursiva: uso adecuado de las unidades oracionales y supra-

oracionales. La cohesión d e l as es tructuras y l a co herencia en  cu anto al  

sentido son los ejes centrales de esta competencia. 

• Competencia sociolingüística: describe la adecuación de la comunicación al 

contexto social y cultural en que se produce. 

• Competencia es tratégica: es  l a q ue p ermite s olventar p roblemas d e l a 

comunicación s irviéndose d e estrategias v erbales y no ve rbales, 

garantizando la fluidez de la misma. 

Canale y S wain (1980) establecen o tra d iferencia i mportante en tre competencia 

comunicativa y actuación comunicativa. La primera se refiere al sistema de conocimientos 

y habilidades de  que  di spone e l ha blante, y l a segunda a l us o de  esos conocimientos y 

habilidades en un contexto (físico, emocional, ambiental, etc.) determinado. 

Posteriormente, van Ek (1986) amplía el esquema de Canale y Swain, adaptándolo 

específicamente a l a enseñanza d e l enguas12. Habla d e s eis co mpetencias (con es pacios 

comunes, s olapados, e ntre e llas) y c oncede a l c omponente s ocial y cultural una  m ayor 

relevancia. V an E k d iferencia en tre co mpetencia l ingüística, s ociolingüística, d iscursiva, 

estratégica, sociocultural y social.  

La competencia sociocultural es la que más centra la atención en los componentes 

culturales n ecesarios en  el  ap rendizaje de s egundas l enguas. A ntes d e v an E k m uchos 

autores r econocían en términos g enerales la i mportancia d el contexto que r odea l a 

comunicación ( los c itados Bachman, C anale y Swain, et c.), pe ro e s é l qui en c oloca la 

competencia sociocultural al mismo nivel de importancia que las demás. A partir de este 

punto, irá adquiriendo mayor presencia dentro de la competencia comunicativa, empujada 

en parte por las crecientes necesidades interculturales que se manejan en la clase de L2/LE. 

Los errores pr agmáticos, di scursivos o c ulturales no s e pe rciben como relevantes e n el 

12 Previamente, en 1987, Bachman (citado en Oliveras, 2000) reelabora las tesis de Canale y Swain y habla de 
dos m acro-competencias ( organizativa y p ragmática) q ue s e s ubdividen e n g ramatical y t extual ( la 
organizativa), e ilocutoria y sociolingüística (la pragmática). Con este esquema abre el camino hacia estudios 
más centrados en la enseñanza de segundas lenguas. 
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aprendizaje de una L2/LE, o por lo menos no están en el mismo nivel de consideración que 

los errores sintácticos o léxicos; se asocian más con deficientes comportamientos sociales 

que con carencias lingüísticas.  

Los m étodos de  e nseñanza de  l enguas no e stán pr eparados pa ra r esponder a  una  

realidad c ada v ez m ás p lural ( culturalmente), ni p ara at ender l as n ecesidades q ue l os 

incesantes flujos migratorios generan. Estamos en permanente contacto con extranjeros, por 

lo q ue n ecesitamos i r m ás al lá d e n uestra p ropia cu ltura. E l p rimer p aso es  co nocer l as 

reglas co n l as que o peramos cu lturalmente ( toma d e co nciencia d e n uestra r ealidad 

cultural), para posteriormente acercarnos, conocer y experimentar la realidad cultural de los 

demás. Constatar la tipología de clases de LE con que nos encontramos, es suficiente para 

justificar lo dicho anteriormente: 

• Las au las d e LE s e componen d e estudiantes d e l as m ás d iversas 

procedencias, que además suelen convivir en el país de la lengua meta. 

• La en señanza r eglada y  obligatoria aco ge u n p orcentaje cad a v ez m ás 

elevado de alumnos inmigrantes (inmigración causada por diversos motivos: 

políticos, económicos, etc.) 

• La uni versidad e uropea, s obre t odo e n a plicación de l pr ograma E rasmus, 

completa sus aulas y programas con estudiantes universitarios de todos los 

países de la UE13. 

Los en cuentros i nterculturales en  el  au la ( fundamentalmente en  las cl ases de 

lenguas) y l a ne cesidad de  i ntegración de l c omponente s ociocultural e n l os pl anes de  

estudios no ofrecen lugar a dudas. Sin embargo, no fue la enseñanza de lenguas el motor de 

los estudios e investigaciones sobre el multiculturalismo, s ino el  sector del comercio y la 

empresa. Las t ransacciones co merciales, l a n ecesidad d e co nocer “al  otro” p ara h acer 

mejores negocios y el intercambio de trabajadores de grandes multinacionales, impulsaron 

 
13 Otros sistemas universitarios (pensemos por ejemplo en el norteamericano), aún sin tener un programa de 
intercambio tan es tandarizado co mo el  e uropeo, aco gen g ran can tidad d e al umnos de o tros p aíses e n 
porcentajes m uy s ignificativos. S e cal cula q ue e n 2 009, el  2 2% d e l os es tudiantes universitarios 
internacionales eligió una universidad de EEUU para hacer su especialidad. 
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investigaciones an tropológicas y sicológicas que se ponían a  di sposición de  l as empresas 

que l o s olicitaran. E .T. H all ( antropólogo nor teamericano) y G eert Hofstede ( sicólogo 

social holandés) se suelen citar como los pioneros de este tipo de trabajos14. Los conflictos 

provocados por  equívocos s ocioculturales s uponían (y s uponen) cuantiosas pé rdidas 

económicas para el mundo empresarial; esto explicaría la existencia en 1995 de más de 200 

asesorías socioculturales para empresas en un país tan pequeño como Holanda. 

Han habido otras i niciativas q ue han d esarrollado la formación sociocultural. P or 

ejemplo, l a c reación e n los a ños s esenta de l C uerpo de  P az e n E EUU ( organización que  

enviaba co operantes a p aíses en v ías d e d esarrollo) r equirió una  f ormación g estionada a 

base de “recetas” culturales prácticas sobre los países con los que cooperaban; el principio 

que al imenta es tas r ecetas cu lturales es  eq uiparable al  q ue o riginalmente t enía el  

estereotipo: simplificar complejos comportamientos para hacer más fácil su comprensión al 

extranjero. P ero e sta po stura no s iempre facilita l a c omunicación i ntercultural, s ino que  

puede volverse engañosa y contraproducente. También, la UC (Universidad de California) 

desarrolló un pr oyecto llamado El modelo de competencia cultural, para formación de sus 

empleados, con el propósito de solventar los f recuentes conflictos que  se producían entre 

“nativos y  e xtranjeros”15. Por ú ltimo, l a Asociación Americana de P rofesores de Francés 

(AATF) creó una c omisión e ncargada d e e laborar l os i ndicadores d e l a co mpetencia 

cultural en la enseñanza y adquisición del francés como lengua extranjera; estos indicadores 

se relacionan con tres aspectos descritos por Oliveras (2000, pp.30-31):  

La empatía, la habilidad de observar y analizar una cultura y la comunicación en contexto 
cultural (verbal y  no v erbal). S e c onsidera qu e pa ra a lcanzar l os t res ob jetivos de  l a 
competencia cultural hay que pasar por cuatro etapas, de las cuales el informe detalla los 
conocimientos respectivos.  

Los estudios sobre los aspectos que deberían o  no formar parte de la competencia 

sociocultural de sembocaron e n nue vos pl anteamientos, e n nue vas pr opuestas 

14 Hofstede señala que “Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a 
nuisance at best and often a disaster”. La contundencia d e la af irmación es todo u n r eto p ara encarar t an 
controvertido pero imprescindible tema. Cita de la web http://www.geert-hofstede.com/. 
15 La p ropia definición de es tos conceptos t iene implicaciones ideológicas de p rofundo calado en cualquier 
país, y sobre t odo en Estados U nidos. ¿Quién es “nativo” y q uién “extranjero”? ¿ Son también nativos los 
chicanos, Asian-American, etc.? El debate es verdaderamente trascendental. 

46 
 

                                                 

http://www.geert-hofstede.com/


metodológicas, que pronto supondrían una redefinición del concepto anterior y la adopción 

de uno nuevo: el de competencia intercultural. En palabras de Areizaga (s/f): 

Se entiende que la competencia sociocultural, en el sentido utilizado hasta entonces, no es 
algo s eparado de l dom inio de  l a l engua, s ino q ue a fecta a  t oda l a c ompetencia 
comunicativa. Y  por  ot ra pa rte, l a m ayor complejidad d e n uestras sociedades 
multiculturales ha h echo r eplantearse e l esquema t radicional d e “e llos” ( cultura m eta) y 
“nosotros” ( cultura n ativa): la r ealidad es  t an d iversa que d eberíamos ay udar a los 
estudiantes a relacionarse con la alteridad, con “los otros”, sean de su propia comunidad o 
sean de comunidades lejanas. 

El c oncepto de  competencia intercultural trasciende el  d e competencia 

sociocultural, pe ro continúa c onsiderándose p arte de l a competencia comunicativa. 

Podemos de finirla c omo l a c apacidad de  un h ablante p ara resolver a decuadamente u n 

encuentro intercultural. 

Según Jandt (2013, p.35), p ara c onseguir l a c ompetencia i ntercultural, l as 

habilidades que un es tudiante de LE t iene que d esarrollar s e encuentran vinculadas a los 

siguientes campos:  

• Personality Strength. 

• Communications Skills. 

• Psychological Adjustment. 

• Cultural Awareness. 

Jandt desglosa es tos cam po en s ubgrupos de  ha bilidades, que s on l as que va n a  

permitir al  ap rendiente i nteraccionar co n l os hablantes d e l a l engua m eta, y ad optar 

actitudes que creen el ambiente idóneo para que en encuentro intercultural sea productivo. 

Entre otras: 

• Saber adaptarse a los distintos contextos.  

• Dominar los ritmos y tiempos de una conversación: cuando intervenir y cuando 

callar, por ejemplo.  

• Mostrar empatía con los interlocutores.  
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• Ser flexible y adaptarse  a cada contexto nuevo para que el choque cultural no se 

produzca o, si lo hace, cause el menor impacto posible.  

• Interesarse y co nocer l os r eferentes cu lturales d e l a co munidad d e l a l engua 

meta: costumbres, tradiciones, organización política y social, etc.  

La competencia intercultural centra su atención en el alumno y pretende articular los 

procesos necesarios para que este pueda atender las necesidades que t iene de relacionarse 

con otra cultura o con personas de otra cultura. Con respecto a la competencia sociocultural 

se produce un tránsito del etnocentrismo al relativismo (cultural) que implica un replanteo 

de nuestra propia identidad cultural. “Se siente la necesidad de incorporar la perspectiva de 

la cultura propia para abordar la cultura meta, puesto que no puede darse la comprensión de 

la segunda sin hacer antes una reflexión sobre la primera” (Barros y van Esch, 2006, p.17). 

Y Byram (2002, p.10) opina que:  

Thus, developing the intercultural dimension in language teaching involves recognizing that 
the aims are: to give learners intercultural competence as well as l inguistic competence; to 
prepare them for interaction with people of other cultures; to enable them to understand and 
accept people from other cultures as individuals with other distinctive perspectives, values 
and behaviors; and to help them to see that such interaction is an enriching experience.  

También describe los aspectos que componen dicha competencia. Son los siguientes 

(Ibídem, pp.12-13): 

• Savoir être (saber ser): actitudes y valores que suponen un cambio de postura en 

relación a l a cultura extranjera. Con la percepción de la alteridad se abandonan 

posturas etnocéntricas.    

• Savoirs (saberes): adquisición de conocimientos sobre la cultura meta, sobre los 

grupos s ociales que l a conforman, s us pr oductos, s us pr ácticas y pr ocesos 

sociales. 

• Savoir comprendre (saber comprender): habilidad para interpretar correctamente 

los elementos de la cultura extranjera y saber ponerlos en relación con los de la 

propia. 
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• Savoir apprendre/faire (saber a prender/hacer): habilidad p ara a dquirir 

conocimientos de la cultura nueva y comportarse e interactuar correctamente en 

ella. 

• Savoir s’engager (saber comprometerse): habilidad para evaluar críticamente los 

elementos de la nueva cultura desde la perspectiva de la propia16. 

La intención del modelo desarrollado por  Byram es of recer nuevos objetivos para 

adquirir una  competencia que  i ncluya l a pos ibilidad de  una  c omprensión m utua e n 

contextos interculturales, y que ayude al alumno de lengua extranjera (en su nuevo papel de 

intermediario, de hablante intercultural) a encontrarse con otras culturas. De esta forma se 

podrán evitar y/o s uperar l os choques emocionales que  s ufre t odo el que vi ve en un 

contexto cultural “extranjero” durante un l argo periodo de tiempo, y que Shumann (1976), 

analizando e l pr oceso d e a prendizaje de l i nglés c omo L2 de  l os emigrantes hi spanos e n 

Estados Unidos, ubica en tres ámbitos: 

• Choque lingüístico: no domina l as co mpetencias d e l a l engua m eta y e llo 

produce frustración.  

• Choque cultural: los pr otocolos y e strategias que e l ha blante us a pa ra 

resolver conflictos en su propia lengua no funcionan en el nuevo contexto.   

• Estrés cultural: la i dentidad de l s ujeto que  e stá en c ontacto c on l a nue va 

lengua y cultura se debilita o altera, provocándole tensiones. 

Habría que añadir una cuarta fase, en  l a que el  aprendiz de una l engua extranjera  

asimila, se adapta y acepta la nueva realidad cultural. Este tránsito hacia la adquisición de 

la competencia intercultural implica un cambio de actitud personal en los aprendientes de 

lenguas ( e i nevitablemente t ambién e n e l pr ofesorado), cambio que  tiene u na estrecha 

relación c on l os a spectos e mocionales, l os c uales j uegan un de cisivo pa pel e n t odo e l 

proceso d e aculturación. Denis y M atas (2002, p.31) s eñalan la pr ogresión ( cognitiva y 

16 Byram y Zárate (1994) describen los aspectos de la competencia intercultural, por encargo del Consejo de 
Europa. P osteriormente, e n 1 997, B yram a mplía a  s eis los c uatro “ savoirs” i niciales, al a ñadir e l “savoir 
comprendre” y el “savoir-s’engager”.  Para este trabajo he consultado una edición de sus teorías publicada en 
2002. 
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afectiva) de dicho proceso, que parte de lo simple para llegar a lo complejo, y que además 

ha de tenerse en cuenta y debe guiar la elaboración de materiales para la clase de L2/LE. 

Dicho proceso pasaría por las siguientes etapas: 

• Sensibilización: etapa e n l a q ue el  ap rendiz t oma conciencia de  s u pr opia 

realidad (visión etnocéntrica) y de la realidad del otro (desde una perspectiva 

esencialmente exótica). 

• Concienciación: e l aprendiz s e di stancia de  s u pe rspectiva a nterior y 

reconoce la no uni versalidad de sus posturas. Asume que hay otras formas 

de actuar en contextos similares. 

• Relativización: “el ap rendiz d ebe i gualmente ap render a i nterpretar l a 

situación en función del contexto, a tener en cuenta al emisor, el enunciado y 

la relación entre los interlocutores, a confrontar interpretaciones, a negociar 

el significado atribuido al lenguaje en una situación dada” (Denis y Matas, 

2002, p.33). 

• Organización: etapa en la que el aprendiz relaciona su entorno cultural con 

lo que ha aprendido de la C2 (cultura meta), e incluso con terceras culturas. 

Conceptualiza l a i nterculturalidad y s ubraya l a h eterogeneidad d e o tras 

culturas e individuos. 

• Implicación-interiorización: durante esta última etapa, el aprendiz escoge las 

formas pa ra p reparar e l encuentro con el ot ro. S e construye un s istema de 

referencias q ue l e p ermite m anejar s ituaciones i nterculturales n uevas y 

solucionar c onflictos, “comprender l os m ecanismos de  l a c omunicación 

intercultural e  in tersubjetiva, p ensar l a al teridad” (Denis y M atas, 2002, 

p.37). 

Por su parte, Meyer (1991, p.142) resume en tres los estadios de adquisición de la 

competencia intercultural17: 

17 Meyer (1991, p.143) también señala los principios en que deben basarse las actividades interculturales que 
se diseñen p ara l a cl ase d e L 2/LE: Be tolerant concerning deviant world-views and conceptions! / Be co-
operative concerning the resolution of misunderstanding! / Be undogmatically universalistic! 
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• Nivel mo nocultural: e l a prendiente s e a poya me ntalmente s olo en l os 

presupuestos de su propia cultura. Resuelve todas las situaciones en base a 

los valores y reglas de su cultura, a la vez que mantiene un c oncepto de la 

cultura extranjera basado en tópicos y estereotipos. 

• Nivel in tercultural: en e ste n ivel e l aprendiente se s itúa mentalmente entre 

las dos  culturas. Adquiere conocimientos de  di stinta na turaleza (históricos, 

sociológicos, e conómicos, …) que  l e permiten comparar y d iferenciar las 

dos culturas.  

• Nivel tr anscultural: el aprendiente es tá s ituado p or en cima d e l as d os 

culturas, y pu ede evaluar y r esolver l os conflictos que  surjan en tre ambas. 

Ejerce un pa pel de mediador basándose en los principios internacionales de 

cooperación y comunicación, m ediación y c onocimientos que  pos ibilitan 

que desarrolle su propia identidad. 

 

Concretar t odo es te m arco t eórico en  p ropuestas m etodológicas p ara l a cl ase d e 

L2/LE no es fácil; diseñar actividades y materiales en los que el componente intercultural 

no sea un elemento marginal sino estructural es hoy por hoy un desafío que necesita tiempo 

para calar definitivamente en la enseñanza de segundas lenguas18. Como señalaba antes, es 

imprescindible una formación que conciencie al  profesorado. También, el sector editorial 

tiene que “educarse” e incorporar a sus manuales esta competencia tal y como se define en 

la actualidad. 

 

Un modelo de  e nseñanza-aprendizaje d e l a competencia i ntercultural, e l que  

propone  Myriam Denis (citado en Barros y van Esch 2006, p.22), se puede visualizar en su 

conjunto con el siguiente esquema: 

 

18 Entre los muchos proyectos que incorporan al currículo de la clase de lengua extranjera la interculturalidad, 
conozco personalmente el que lleva a cab o en Massachusetts, EEUU, Mount Holyoke College, denominado 
CBL (Community-Based Learning). Se puede consultar más información en  
http://www.mtholyoke.edu/cbl/about.html. 
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Tabla 1 
Modelo de Miriam Denis 
 

PROCESOS FASES ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
 

Descubrimiento de 

otras realidades, de 

otros modos de 

clasificación 

 
 

SENSIBILIZACIÓN 

• Toma de decisiones 

• Observación 

• Referencia a la experiencia 

personal Sa
be

r-
se

r/e
st

ar
 

Sa
be

r-
ap

re
nd

er
 

  S
ab

er
 

Sa
be

r-
ha

ce
r 

 

Ampliación del 

capital propio 

 
 

CONCIENCIACIÓN 

• Práctica de nuevas formas 

de actuar 

• Objetivación de sus 

representaciones 

 

Descubrimiento del 

otro en situación y 

mediante muestras 

culturales 

 
 

RELATIVIZACIÓN 

• Confrontación de puntos 

de vista 

• Interpretación 

• Negociación 

Desarrollo de 

estrategias culturales 

 
ORGANIZACIÓN 

• Conceptualización 

provisional 

• Comparación 

Toma de conciencia 

del mestizaje y paso a 

un tercer plano 

(“metacultura”) 

 
IMPLICACIÓN-

INTERIORIZACIÓN 

• Construcción intercultural 

• Implicación fuera del aula 

• Reflexión metacultural 

 

En co nclusión, al canzar l a co mpetencia i ntercultural es  d ar r espuesta a l as 

necesidades y s ituaciones q ue es tán p resentes en  el  ám bito d e l a en señanza d e s egundas 

lenguas y, además, invertir las dinámicas del imparable fenómeno de la globalización, para 

hacer un mundo más humano, más justo. 
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3.3. LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN EL MCERL Y EL PLAN CURRICULAR DEL 
INSTITUTO CERVANTES 

  El MCERL se gestó en base a documentos previos (caso de las recomendaciones del 

Consejo de  E uropa, do cumentos R(82)18 y R(98)6)19, que reflejaban con cl aridad l a 

importancia del elemento cultural en el aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas. El 

R(82)18 marca como objetivos: 

1. Asegurar, s iempre que  s ea pos ible, que  t odos l os s ectores de s us pobl aciones 

dispongan de  medios e ficaces para adquirir el  conocimiento de l as l enguas de 

otros e stados m iembros (o de  otras comunidades que  p ertenezcan a  s u p ropio 

país), as í co mo las d estrezas p ara el  u so d e esos i diomas q ue l es p ermitan 

satisfacer las necesidades comunicativas y, en concreto: 1.1.) desenvolverse en 

los intercambios de la vida diaria de otro país y ayudar en ello a los extranjeros 

que r esiden en s u pr opio pa ís; 1.2.) i ntercambiar i nformación e i deas c on 

jóvenes y a dultos que  hablen una  l engua d istinta, y c omunicarles sus 

pensamientos y sentimientos; 1.3.) alcanzar una comprensión más amplia y más 

profunda de la forma de vida y de las formas de pensamiento de otros pueblos y 

de sus patrimonios culturales. 

2. Fomentar, facilitar y apoyar los esfuerzos que profesores y alumnos de todos los 

niveles r ealizan p ara aplicar en  s u p ropia situación l os pr incipios de  

construcción de s istemas de aprendizaje de l enguas ( tal y como se desarrollan 

progresivamente en el programa de Lenguas modernas del Consejo de Europa): 

2.1.) f undamentando l a en señanza y el aprendizaje d e i diomas e n l as 

necesidades, las motivaciones, las características y los recursos de los alumnos; 

2.2.) definiendo objetivos útiles y realistas lo más explícitamente posible; 2.3.) 

desarrollando m étodos y  materiales ap ropiados; 2.4.)  e laborando formas e 

instrumentos adecuados para la evaluación de los programas de aprendizaje. 

19 Estos documentos han sido consultados en formato PDF en la web del Consejo de Europa:  
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal. 
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3. Fomentar l a i nvestigación y el de sarrollo de  pr ogramas que  supongan l a 

introducción, en todos los niveles educativos, de los métodos y materiales más 

apropiados que permitan a los distintos tipos de alumnos la adquisición de una 

competencia comunicativa adecuada a sus necesidades concretas. 

 

Por s u pa rte, e l pr eámbulo de  l a r ecomendación R (98)6 s eñala l os objetivos 

políticos en  r elación a la di fusión y aprendizaje d e l enguas m odernas, co n el  fin d e 

promover el plurilingüismo paneuropeo y desarrollar las relaciones e intercambios entre los 

países del Consejo de Europa. Estos objetivos, marcadamente interculturales, son: 

1. Preparar a todos los europeos para los desafíos de una movilidad internacional y 

una cooperación más intensas, no solo en la educación, la cultura y la ci encia, 

sino también en el mercado y en la industria. 

2. Propiciar e l e ntendimiento, la  to lerancia y e l r espeto mutuos r especto a l as 

identidades y a  l a di versidad c ultural por  medio de  una  c omunicación 

internacional más eficaz. 

3. Mantener y desarrollar l a r iqueza y l a di versidad de  l a vi da cultural eu ropea 

mediante un m ejor conocimiento mutuo de las lenguas nacionales y regionales, 

incluidas las menos estudiadas.   

4. Satisfacer l as n ecesidades d e u na E uropa multilingüe y multicultural 

desarrollando considerablemente la habilidad de los europeos para comunicarse 

entre sí superando las barreras lingüísticas y culturales. Para ello se requiere que 

se f omente el  esfuerzo c onstante a l o l argo d e t oda l a v ida, q ue es te esfuerzo 

tenga una base organizada y que las entidades competentes financien los medios 

necesarios en todos los niveles educativos. 

5. Evitar l os pe ligros que  pudi era oc asionar l a marginación d e aquellos que  

carezcan d e l as d estrezas n ecesarias p ara comunicarse e n un a Europa 

interactiva. 
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El M CERL d esarrolla e stos o bjetivos y d irectrices. E n el c apítulo 5  (Las 

competencias del usuario o alumno), a partado 5 .1.1.2 El conocimiento sociocultural, s e 

enumeran l as c aracterísticas q ue i dentificarían a una s ociedad eu ropea y su cu ltura, y s e 

agrupan en siete apartados: 

1. La vida diaria. 

2. Las condiciones de vida. 

3. Las relaciones personales. 

4. Los valores, las creencias y las actitudes. 

5. El lenguaje corporal. 

6. Las convenciones sociales. 

7. El comportamiento ritual. 

 

El mis mo c apítulo a naliza en  el  ep ígrafe 5 .1.1.3 el co ncepto d e Consciencia 

intercultural como “el conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el 

‘mundo de  or igen’ y el ‘ mundo de  l a c omunidad obj eto de  e studio’”. La consciencia 

intercultural s e en riquece co n el  ap orte d e o tras cu lturas ( además d e l a propia y l a d e l a 

lengua obj eto de  e studio) que  s upone un r econocimiento de  l os de más de sde s u la 

perspectiva propia. 

 

En a partados s iguientes se d esglosan destrezas y h abilidades q ue el  al umno d ebe 

adquirir pa ra relacionarse co n o tra cu ltura. E ste an álisis s igue el  es quema co nceptual 

desarrollado por Byram (2002) cuando en uncia l os “saberes” d e l a competencia 

intercultural.  El “saber h acer” ( savoir-faire) demanda de l a lumno l as ha bilidades y 

destrezas interculturales siguientes (apartado 5.1.2.2): 

• La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera.  

• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de 

estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas.  
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• La c apacidad d e cu mplir el  p apel d e i ntermediario cu ltural en tre l a cu ltura 

propia y l a cu ltura ex tranjera, y d e ab ordar con ef icacia l os m alentendidos 

interculturales y las situaciones conflictivas.  

• La capacidad de superar relaciones estereotipadas. 

Más ad elante s e d escribe l a competencia sociolingüística (apartado 5.2.2) , l a cu al 

abarca el conocimiento y destrezas necesarias para manejarse en la dimensión social de la 

lengua. El MCERL subraya que: 

puesto que la lengua es un fenómeno sociocultural, gran parte de lo que contiene el 

Marco de referencia, respecto a es te ámbito, resulta adecuado para la competencia 

sociolingüística. Los asuntos t ratados a quí s on l os que  s e r elacionan 

específicamente c on e l uso de  l a l engua y que  no s e a bordan e n ot ra parte: los 

marcadores l ingüísticos d e r elaciones s ociales, l as n ormas d e co rtesía, l as 

expresiones de  l a s abiduría p opular, l as d iferencias d e r egistro, el  d ialecto y el 

acento”20.  

En l as p áginas s iguientes s e d esarrollan pormenorizadamente es tos m arcadores 

lingüísticos. E l o bjetivo último d e la  c ompetencia s ociolingüística es que  e l alumno 

determine: 

• Qué t ipos de  s aludos, fórmulas de  t ratamiento y expletivos t endrá q ue 

reconocer, evaluar s ociológicamente y ut ilizar e l a lumno, o c ómo s e l e 

capacitará para ello, o qué se le exigirá al respecto. 

• Qué nor mas de  cortesía t endrá que  reconocer, comprender y u tilizar e l 

alumno […] 

• Qué normas de descortesía tendrá que reconocer […] 

• Qué r efranes, e stereotipos y modismos popul ares t endrá qu e r econocer, 

comprender y utilizar […] 

• Qué registros […] 

20 El subrayado de la cita es mío, que se ha usado ocasionalmente en este trabajo para enfatizar ideas o 
conceptos. 
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• Qué grupos sociales de la comunidad meta o de  la comunidad internacional 

tendrá el alumno que reconocer por el uso de la lengua […] (MCERL, 2001,  

p.119). 

Por s u pa rte, el Plan Curricular del Instituto C ervantes adapta a l a enseñanza d e 

ELE los niveles de referencia establecidos por el MCERL. El componente intercultural es 

uno de los ejes sobre los que pivota el Plan Curricular. La Introducción general del mismo 

reconoce como novedades de la edición revisada del 2006, entre otras:  

[El] tratamiento am plio y  matizado d e l os as pectos cu lturales, s ocioculturales e 
interculturales: c onocimientos g enerales s obre la sociedad y  l os p roductos culturales d e 
España y  d e l os p aíses hispánicos, asp ectos r elativos a l as co ndiciones d e v ida, l as 
relaciones interpersonales o la identidad colectiva, y destrezas y habilidades para establecer 
relaciones entre la cultura propia y la de las sociedades del mundo de lengua española21.  

Los obj etivos de l c urrículo s e c entran e n el alumno, centro d e cualquier 

planificación, y una de cuyas dimensiones o perspectivas es la del alumno como hablante 

intercultural22. Accede a los aspectos más destacados de la cultura a través de la lengua que 

aprende, y ha de ser capaz de establecer puentes entre la cultura de origen y la nueva (por 

un lado, c onociendo l os r eferentes, nor mas y c onvenciones de  l a c omunidad; y por  ot ro, 

adoptando una actitud abierta y receptiva ante las culturas con las que entra en contacto). El 

Plan Curricular especifica para c ada n ivel d e r eferencia l os o bjetivos g enerales d el 

hablante intercultural, con el fin de:  

que e l alumno de sarrolle un pa pel a ctivo a l a hora d e d esenvolverse en  s ituaciones 
interculturales, e incluso que llegue a co nvertirse en un intermediario cultural mediante la 
activación d e d eterminadas e strategias y  l a ca pacidad d e a frontar situaciones de 
malentendidos y conflictos de carácter cultural23.  

Enumera dichos objetivos agrupándolos bajo los siguientes epígrafes: 

• Visión de la diversidad cultural. 

• Papel de las actitudes y los factores afectivos. 

• Referentes culturales. 

21 Plan Curricular, p. 30. 
22 Las otras dos dimensiones son: el alumno como agente social y como aprendiente autónomo. 
23 Plan Curricular, p. 76. 
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• Normas y convenciones sociales. 

• Participación en situaciones interculturales. 

• Papel del intermediario cultural. 

Esta dimensión del hablante intercultural hay que relacionarla con los aspectos que 

enuncian l as co mpetencias g enerales descritas e n el  MCERL, y que  e l Plan Curricular, 

trascendiendo y ampliando la t radicional competencia comunicativa, desarrolla en torno a 

los s iguientes c omponentes: g ramatical, p ragmático-discursivo, noc ional, c ultural y de  

aprendizaje. 

El componente cultural (el que más interesa a los objetivos de este trabajo) es el que 

da pleno sentido al aprendizaje de una nueva lengua; la adquisición del mismo hace que el 

aprendiente am plíe su vi sión de l m undo y de sarrolle su pe rsonalidad s ocial. El  Plan 

Curricular reconoce la d ificultad de hacer descripciones para acotar es te componente (no 

olvidemos la problemática previa que se plantea incluso a la hora de definir qué es cultura), 

máxime si tenemos en cuenta la diversidad sociocultural de los países hispanohablantes. No 

obstante, los objetivos generales de l hablante intercultural que hemos mencionado arriba, 

así co mo l as es pecificaciones d e l os i nventarios d el P lan r elacionados con l os as pectos 

culturales, p retenden d ar r espuesta a l a n ecesidad d e r eseñar l os e lementos d e l a 

competencia intercultural en  el  ámbito de l a enseñanza de español. Un l istado general de 

estos elementos es:  

Un c onocimiento de los pr oductos c ulturales, l os he chos y  l as pe rsonalidades m ás 
significativos de E spaña y  d e l os países h ispánicos, así como d e l os aspectos principales 
que p ueden i dentificarse en l os comportamientos socioculturales; y  l as h abilidades y  
actitudes que se requieren para relacionar de modo significativo la cultura de origen y las 
culturas a l as que accede el alumno, de manera que pueda alcanzar una comprensión más 
amplia y completa de todas y cada una de ellas24.  

El esquema general que el Plan desarrolla para presentar el componente cultural y 

los inventarios que lo forman es el siguiente: 

 

24 Plan Curricular, p. 40. 
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REFERENTES CULTURALES 

Introducción 

Inventario 

Conocimientos generales de los países hispanos 

Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 

Productos y creaciones culturales 

 

SABERES Y COMPORTAMIENTOS SOCIOCULTURALES 

Introducción 

Inventario 

Condiciones de vida y organización social 

Relaciones interpersonales 

Identidad colectiva y estilo de vida 

 

HABILIDADES Y ACTITUDES INTERCULTURALES 

Introducción 

Inventario 

Configuración de una identidad cultural plural 

Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y referentes 

culturales) 

Interacción cultural 

Mediación cultural 

Tal y como se señala en cada una de las introducciones a l os niveles de referencia, 

este planteamiento trasciende el enfoque de la competencia comunicativa, para aproximarse 

a lo que el MCERL define como competencia plurilingüe o pluricultural. 

Acotado el  m arco t eórico y l as d irectrices q ue r egulan l a i nclusión d e l a 

competencia intercultural en la enseñanza de segundas lenguas, es el momento de evaluar si 

los materiales didácticos respetan o no dichas directrices. Con este objetivo, en el capítulo 

siguiente se analiza un corpus de manuales de ELE. 
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4. ANÁLISIS DE MANUALES DE ELE 

  

Qué c ontenidos s e i ncluyen en l os m anuales d e E LE es un a sunto bastante 

delimitado y estandarizado si se t rata de contenidos gramaticales, e incluso de contenidos 

léxicos. No ex iste t anto acuerdo cu ando s e debate sobre qué c ontenidos c ulturales deben 

presentarse y en qué orden o progresión. De ahí que hacer un análisis de los manuales que 

se usan en las clases de español en relación a dichos contenidos es una tarea que cuenta con 

pocas referencias. Si acotar el término cultura (como se comentó en el capítulo 1) todavía 

genera debates en los que no se llega a un acuerdo claro, delimitar los contenidos derivados 

de la misma acarrea idénticas polémicas. 

La misma polémica se produce cuando tenemos que decidir qué contenidos son o no 

pertinentes p ara l a cl ase d e E LE. El es pectro es  t an am plio q ue debería abarcar, 

parafraseando a Miquel y Sans (2003a), referentes a l a Cultura, la cultura y, como no, la 

Kultura: López y Morales (en preparación), por  ejemplo, proponen aprovechar el espacio 

urbano de  l a c iudad para de sarrollar e n l os e studiantes de  s egundas l enguas l as 

competencias socioculturales. Pero no es solo un problema de qué incluir, sino también de 

cómo i ntegrarlo c on l os de más c ontenidos d e l a en señanza d e l a l engua; n o se p ueden 

olvidar las imbricaciones entre las distintas competencias lingüísticas, sobre todo aquellas 

que más comparten con la intercultural, como es el caso de la pragmática. Waluch y Moya 

(en preparación) han estudiado, por ejemplo, la necesidad de incorporar a la clase de ELE 

(principio que  de be e xtenderse a  l os m anuales y demás m ateriales) l os c orpus de  

afectónimos que mejor encajen con el contexto geográfico y social en que se desenvuelva el 

estudiante de español. Elementos aparentemente tan poco relevantes pueden, sin embargo, 

influir decisivamente en el éxito de la comunicación. 

En l íneas g enerales, el es tudio d e m anuales d e es pañol se h a centrado e n los 

apartados de  la clasificación de  López ( 2001), para m antener u na co herencia en t odo el  

trabajo que diera uniformidad a los análisis tanto de los manuales como de los cuestionarios 
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de l os e studiantes. P ero t ambién se h an tenido en  cu enta otros estudios que of recen 

propuestas t eóricas y p rácticas p ara analizar el co mponente cu ltural en m ateriales d e 

enseñanza de lenguas, muchas de las cuales he incorporado a la ficha de trabajo utilizada25. 

Describo a continuación algunos de ellos. 

Areizaga (2002) reflexiona sobre los aspectos que han de considerarse para evaluar 

el co mponente cu ltural en l os m ateriales d e en señanza d e s egundas l enguas, y c entra l a 

atención en  p rimer l ugar en  el  m arco en  q ue s e ha p roducido es e m aterial; l os au tores y 

editores aportan su propia concepción de cultura, que puede coincidir o no c on la cultura 

del país en que se edita el libro, y que además interactúa con la cultura meta que se quiere 

enseñar. Otros f actores i mportantes pa ra de sentrañar el c omponente c ultural de  l os 

materiales es: 

• El medio para el que se han pensado: no es lo mismo un manual diseñado para 

un entorno d e i nmersión que  p resupone un contacto d irecto e  in evitable d el 

estudiante con la cultura meta, que para un entorno de aprendizaje a distancia de 

la misma. Previsiblemente en este segundo caso se encontrarán más referencias 

culturales y m ás m aterial g ráfico p ara p aliar l a ausencia de la cu ltura q ue s e 

enseña. 

• El perfil de los estudiantes que supuestamente usarán es tos materiales. Pueden 

compartir la misma lengua materna (L1) y por tanto la misma C1, o bien tendrán 

diferentes procedencias, lo cual permitirá que los materiales abunden en tareas 

que c ontrastan l a cultura d e l os ap rendientes con l a cu ltura m eta. T ambién es  

relevante l a co ndición s ocio-económica de lo s d estinatarios d e lo s ma teriales: 

refugiados, i nmigrantes, e studiantes, etc. Todos e stos pe rfiles conllevan una s 

necesidades que afectan a la elaboración del material. 

• El marco educativo en que se impartirá la enseñanza de la lengua: ¿reglado o no 

reglado?, ¿público o privado?, ¿en un grupo de clase o autodidacta? La carga del 

componente cultural no es la misma según el contexto educativo para el que se 

ha pensado el material. 

25 Areizaga (2002), González (2002), Santamaría (2010), Álvarez (2013), Gil (2012), Níkleva (2005 y 2012). 
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• La influencia de ciertas corrientes metodológicas también afectará a l a manera 

de presentar los contenidos. 

Areizaga alude además a qué tipo de contenidos culturales se incluyen, qué grado de 

integración t ienen con los de más c ontenidos l ingüísticos, y s i e stos r esponden a  un a 

planificación y p rogramación ex plícitas. D e es pecial interés p ara es te t rabajo h a s ido s u 

exposición s obre l os do s t ipos de  e nfoque e n que  s e pue den a rticular l os c ontenidos 

culturales: los enfoques informativos que “solo dan información sobre la cultura meta, más 

o menos explícita, más o menos abierta”, mientras que “los enfoques formativos utilizan la 

información p ara f avorecer, m ediante act ividades d iseñadas p ara el lo, el  d esarrollo d e l a 

competencia comunicativa intercultural” (Areizaga, 2002, p.171). Esta variable de enfoque 

(informativo/formativo) la he incorporado a la ficha de trabajo con la que se han analizado 

los manuales de enseñanza de español. 

 También González (2002) analiza manuales de ELE de los años 90 con la intención 

de c omprobar s i l os e nfoques m etodológicos que s e pr opagaron dur ante e sa é poca, en 

relación a l a i ntegración d e l engua y cu ltura, se r eflejan en el los. S u es tudio p arte d e l a 

descripción del término cultura hecha por Miquel y Sans (2004a), y agrupa los contenidos 

culturales en dos macro-categorías que se corresponden con la cultura (con minúscula) y la 

Cultura (con mayúscula), que a su vez se subdividen en los siguientes “ámbitos”: 

• Relaciones sociales. 

• Socio-económico. 

• Social. 

• De ocio. 

• Literario, científico y artístico. 

• Político. 

• Geográfico. 

• Componente tópico y típico. 

En cada ámbito se contemplan diversas variables, que González recoge en una ficha 

de t rabajo c on l a que  s e obt ienen l os r esultados de  l os ocho manuales que  estudia. L as 

conclusiones de su trabajo muestran por un lado la tipología de manuales que se encuentran 
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en el corpus estudiado según el tipo de información cultural que incluyen y el modo como 

se p resenta, y p or o tro, l a p resencia o  au sencia d e l os ám bitos en umerados ar riba; es te 

análisis in duce a p lantearse s i lo s m anuales tr ansmiten u na ima gen p lural y diversa d el 

mundo hispano o por el contrario reflejan una visión única y compacta, que impide que los 

estudiantes q ue t rabajen co n ellos puedan conocer t oda l a di mensión de l c omponente 

cultural de la lengua que aprenden, sobre todo si el único acceso que tienen a esa realidad 

es el material de la clase. 

 El trabajo de González abrió una vía de análisis de manuales sencilla en cuanto a la 

recogida y m anejo de  l os da tos, y a  l a ve z a ltamente pr oductiva e n r esultados y 

conclusiones. Aún así, la autora reconoce la necesidad: 

de r ealizar en  el  f uturo proyectos m ás am biciosos, am pliando el n úmero de t extos 
analizados o teniendo en cuenta otros periodos temporales, para constatar y monitorizar la 
tendencia del contenido cultural en los manuales de E/LE en los próximos años. (González, 
2002, p.84)  

Este trabajo sigue sus directrices y se enmarca en esta recomendación. 

Por s u pa rte, S antamaría ( 2010) p resenta u n estudio d iacrónico d e materiales 

complementarios de cultura y civilización que se publicaron en España entre 1984 y 2004. 

Para r ecopilar l os d atos culturales d e d ichos m ateriales adopta el p aradigma cu antitativo 

enunciado por Grotjahn (1987) y confronta los resultados con las directrices del MCERL en 

relación a s i l a selección de t emas, l a metodología adoptada y l as ca racterísticas de es tos 

materiales, permiten a los estudiantes adquirir y desarrollar las habilidades socioculturales. 

En este punto resulta paradójico aplicar los criterios que enuncia el MCERL en el 2002, año 

de su publicación, a materiales que se elaboraron en las dos décadas anteriores; Santamaría 

no explica cómo resuelve esta aparente contradicción. 

Elabora u na ficha d e t rabajo que  agrupa l os c ontenidos c ulturales e n t orno a  l os 

epígrafes pr opuestos po r e l M CERL p ara de scribir l a competencia s ociocultural, pe ro 

descubre c arencias q ue suple añ adiendo nuevos a partados y c ontenidos; l a i ncorporación 

más s ignificativa es  l a q ue s e recoge en  el  epígrafe “Otros contenidos” e n l os que  

Santamaría i ncluye el a partado “Geografía física” co n las siguientes variables: f auna y 
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flora, economía, ganadería, caza y pesca, industria y energía, empresas, comercio, turismo, 

demografía, transportes, estereotipos, famosos, deportes, filatelia y numismática. Me parece 

acertada l a i ncorporación d e m uchos d e l os an teriores p untos ya q ue en v arias d e l as 

clasificaciones que se han manejado para este trabajo no encuentran ubicación. Cada uno de 

los descriptores de la ficha se analiza en función de la cantidad de veces que aparece en el 

material estudiado; a un determinado volumen de frecuencia, se le asigna una valoración: 

inexistente/baja, poco/correcta, bastante/alta y abundante/excelente. De la f icha de trabajo 

diseñada por Santamaría (2008, p.93) se ha incorporado el apartado “Ámbito cultural” a la 

elaborada para hacer este estudio, si bien añadiendo el epígrafe “Estados Unidos”, ámbito 

que s e c onsidera r elevante e n t odos l os c asos, y s obre t odo s i s e e studian m ateriales 

producidos en o para este país. 

La tesis doctoral publicada por Álvarez (2013) se centra en el componente cultural 

de siete manuales del nivel B1 publ icados en España entre 2006 y 2011. Es su intención 

comprobar s i s e ad optan l as d irectrices d el M CERL en  r elación a l a adquisición d e l a 

consciencia i ntercultural, y si d esarrollan la s h abilidades y actitudes in terculturales 

descritas en al  Plan Curricular del Instituto C ervantes. Su referente m etodológico 

declarado es el análisis cuantitativo desarrollado por Grotjahn (1987).  Álvarez elabora una 

plantilla para la recogida de datos referenciada a  los descriptores del MCERL y del Plan 

Curricular, que  m edirá si l os us uarios de  los manuales a nalizados pue den a dquirir l as 

habilidades y a ctitudes q ue le s p ermitan in teractuar c ulturalmente e n c ualquier p aís 

hispanohablante. 

Se h a t enido acces o al  t rabajo d e Gil ( 2012), en el  q ue an aliza l os m anuales d e 

francés como segunda lengua que se usan en el sistema educativo reglado de la Comunidad 

de M urcia, y cen tra la atención en  l os siete bloques t emáticos de scritos por  e l M CERL 

cuando habla del conocimiento sociocultural; la autora añade un octavo bloque (Geografía 

física) q ue s egún s us p alabras es  n ecesario p ara co mpletar l os d escriptores q ue s on 

necesarios para evaluar l a inclusión de la cultura meta en un manual. Para la recogida de 

datos diseña una ficha de análisis a la que trasvasa la información obtenida, ficha que me ha 

servido de  r eferente pa ra c omponer l a qu e s e h a us ado e n e ste t rabajo de i nvestigación, 
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especialmente en l o r elativo a l os t ipos d e s oporte en  q ue s e p resentan l as act ividades 

culturales. 

Finalmente, las aportaciones de  Níkleva (2005 y 2012) , t ambién han s ido de  gran 

ayuda p ara d ecidir l a m etodología y l as h erramientas d e m edición d e d atos q ue s e h an 

usado en el presente estudio. Níkleva clasifica los contenidos culturales basándose “en las 

nueve categorías de  B yram y M organ ( 1994), y  en el  Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (2007) por  ser una referencia obl igada en este t ipo de  estudios” (2012, p.171). 

Estos son los s iete apartados que define para analizar un corpus de  19 manuales de ELE 

publicados en España, Reino Unido y Bulgaria entre los años 1992 y 2010: 

• Identidad. 

• Condiciones de vida y organización social. 

• Organización sociopolítica. 

• Interacción cultural y social (comportamientos socioculturales). 

• Historia y actualidad de los países hispanos. 

• Geografía de los países hispanos. 

• Herencia cultural. 

Su trabajo se centra en un análisis cuantitativo de la frecuencia con la que aparecen 

las v ariables ci tadas e n l os m anuales i nvestigados, cuyos da tos ( procesados c on el 

programa SPSS) le permiten hacer un es tudio descriptivo y de f recuencia. Las categorías 

con las que compone la ficha de recogida de datos así como la metodología con la que los 

procesa han inspirado una parte sustancial de mi estudio. 

Para el  p resente t rabajo se h a estudiado u n co rpus d e m anuales d e enseñanza d e 

español e ditados en E spaña y en E stados U nidos, por  s er l os dos  pa íses e n l os que  h e 

ejercido s iempre m i l abor doc ente, y po r t anto c onozco de  pr imera m ano l a r ealidad 

educativa que  p retendo medir. Los criterios que  se h an seguido p ara l a selección d e l os 

manuales del trabajo se pueden resumir en los puntos que expongo a continuación: 

• Que ha ya un equilibrio de l núm ero de  m anuales e spañoles y e stadounidenses 
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(ocho en c ada c aso) pa ra que  l os a nálisis g lobales c omparativos pue dan tener 

cierta paridad. 

• Que todos correspondan al nivel B1 del MCERL, en el caso de los publicados 

en España, o a s u equivalente más próximo de los estándares de ACTFL, para 

los publicados en EEUU. 

• Que se destinen a estudiantes adultos, mayoritariamente de  nivel universitario. 

Esta p remisa se cumple totalmente en los manuales editados y d istribuidos en 

los Estados Unidos, pero no pue de deducirse tan claramente en los publicados 

en España. 

• Que i ndependientemente de  s u f echa de  publ icación, estén en us o y pu edan 

adquirirse en el mercado en el momento de escribir este trabajo. 

Del conjunto de materiales que normalmente compone un método (libro del alumno 

y profesor, cuaderno de ejercicios, DVD/CD, componente en línea, etc.) se ha investigado 

la presencia del componente cultural solo en los l ibros del a lumno, caso de  los manuales 

españoles, y e n l os l ibros de l pr ofesor (Annoted Instructor’s Edition) en  el  cas o d e l os 

editados en Estados Unidos. La facilidad de acceso a unos y otros, así como el alto grado de 

familiarización y conocimiento d e lo s mis mos han s ido lo s f actores d eterminantes p ara 

tomar esta decisión. Hay que aclarar que el libro del profesor de un manual estadounidense 

no es otra cosa más que una copia exacta del libro del alumno, aunque con orientaciones, 

aclaraciones y sugerencias para los profesores en los márgenes. Dichas anotaciones (que no 

aparecen, lógicamente, en el libro del alumno) no se han tenido en consideración para este 

estudio. A sí pue s, e xiste a pr iori un g rado de  s imilitud m uy gr ande e ntre l os m anuales 

españoles y estadounidenses e n l o que  s e refiere a  l a t ipología de l m aterial. M uy 

ocasionalmente se ha referenciado algún contenido de los CDs o DVDs que acompañan a 

los libros; solo si este era citado en una actividad del material impreso que se estudiaba. 

 Para la recogida de datos se han usado dos fichas de trabajo de elaboración propia. 

Una para recoger las características de cada una de las actividades con contenido cultural 

que se detectaban en el manual, y otra (la ficha-resumen) donde se contabilizaban el total 

de actividades así como otros datos formales del libro en cuestión. 

67 
 



La p rimera d e l as fichas, l a q ue recopila l as act ividades i ndividualmente, s e 

compone de los siguientes apartados: 

1. Número de la unidad, lección o tema en que se encuentra la actividad. 

2. Número de página, para una rápida localización. 

3. Tipo de  e nfoque di dáctico, variable co n d os v alores q ue s e ex cluyen entre s í; 

una actividad solo puede presentarse en uno de ellos:  

1: Informativo. 

2: Formativo. 

4. Tipo de soporte, variable conformada por cuatro valores: 

1: Texto. 

2: Audiovisual. 

3: Icónico. 

4: Mixto. 

Los valores 1, 2 y 3 se asignan cuando la actividad se presenta únicamente en 

este s oporte, m ientras que  e l va lor 4 s e asigna c uando s on dos  o más l os 

soportes que se usan. Cada actividad solo puede contabilizarse con un valor. 

5. Destreza o destrezas que se practican con la actividad, apartado al que se le han 

asignado ci nco v alores; hay que d estacar que en u na m isma actividad p ueden 

computarse l a p ráctica de v arias d estrezas, p or l o q ue el  n úmero t otal d e l a 

variable no t iene que coincidir con el  total de act ividades analizadas. También 

puede o currir que  l a de scripción de  l a actividad no e specifique l a pr áctica de  

ninguna destreza, con lo cual el casillero correspondiente aparecerá en blanco: 

1: Comprensión escrita. 

2: Producción escrita. 

3: Comprensión oral. 

4: Producción oral. 

5: Interacción oral. 

6. Ámbito c ultural a l que  se r eferencia l a a ctividad c on c ontenido c ultural, c on 

cuatro valores asignados: 

1: España. 
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2: Hispanoamérica. 

3: Estados Unidos. 

4: Mixto 

Al igual que la variable 4 (tipo de soporte), se otorga el valor “mixto” a aquellas 

actividades que incorporan en su propuesta más de un ámbito cultural. 

7. Contenido cultural, la variable más extensa ya que cuenta con nueve valores26; 

lo normal es que a cad a actividad se le asigne un único valor, pero en algunas 

contadas ocasiones se han encontrado actividades que incorporan más de uno: 

1: Marcas de identidad y grupos sociales. 

2: Interacción social. 

3: Socialización y círculo familiar. 

4: Creencias, comportamientos y costumbres. 

5: Instituciones sociopolíticas. 

6: Historia nacional. 

7: Geografía nacional. 

8: Herencia cultural. 

9: Estereotipos y símbolos de significado cultural. 

8. Sub-contenido cultural, r elación de  sub-apartados de l a cl asificación de López 

(2001), num erados d el 1 a l 53, y r eferenciados a l os nue ve va lores d el punt o 

anterior. 

9. Comentarios: apartado e n el que s e d escribe l a actividad y q ue ap ortan datos 

relevantes sobre el contenido de la misma.  

La ficha refleja la asignación numérica de los valores que componen las variables 3-

8. S irva de  e jemplo la de uno de l os m anuales analizados para i lustrar el  p roceso que s e 

acaba de explicar. 

Ficha por actividades del manual: Gente hoy 2 (libro del alumno) 

26 Para más información sobre los apartados y sub-apartados de esta variable, véase la clasificación de López 
(2001) que se presenta en el capítulo 1. 
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1 20 1 1 1 1 8 46 Antonia Moya: breve biografía de esta bailaora de flamenco 
1 26 2 1 1,5 4 8 46 Gente con premios: fragmentos de entrevistas en que hablan de 

sí mismos personajes hispanos famosos de disciplinas muy 
variadas (Darín, Carme Ruscalleda,...). Los estudiantes tienen 
que ampliar información y discutir sobre las opiniones 

2 34 1 1 1 1 7 40 Santiago de Compostela: cuadro en que se describe lo que hay 
que visitar en Santiago 

2 36 1 1 1,5 1 4 21 Fin de semana en la calle: texto sobre las costumbres de los 
españoles durante el fin de semana. Se les pide a los estudiantes 
que compartan y discutan los hábitos de su país en este 
contexto 

3 46 1 1 1 1 8 42 Pepe Carvalho: descripción del personaje detectivesco creado 
por Manual Vázquez Montalbán 

5 66 1 4 1 1 8 42 Gregerías y poemas-objeto: descripción y ejemplos de estos 
tipos de expresión poética desarrollados por Gómez de la Serna 
y Joan Brossa 

6 76 1 1 1,5 2 8 42 La economía naranja: texto explicativo de cómo se podría 
aprovechar este concepto para potenciar la producción cultural 
de Hispanoamérica 

7 86 2 1 1,5 4 8 46 Dos voces para un mundo mejor: fragmentos de una entrevista 
a Eduardo Galeano y canción de Joan Manuel Serrat. 
Comprender los textos y discutir las opiniones que en ellos hay 

8 96 1 1 1 2 8 44 Mario Benedetti: biografía y extractos de algunos de sus 
poemas 

10 109 2 3 5 2 7 40 Argentina, México y Perú: partiendo de fotos de estos países, 
los estudiantes deben discutir y buscar más información sobre 
estos países.  

10 110 2 1 1,5 2 7 40 ¿Qué sabes de Chile?: usando el formato de concurso televisivo 
se propone conocer los rasgos principales de este país 

10 113 1 2 3 4 1 1 Cómo se dice en México?: audición en la que hablan personas 
de países hispanos diferentes. Ejercicios para explotar la 
diversidad de vocabulario 

10 116 1 1 1,4 4 1 1 El español de aquí y de allá: texto que explica algunas de las 
variedades léxicas, fonológicas... más destacadas del español 

 

La suma de las veces que aparece cada uno de los valores de las variables 3 a 7  se 

refleja en la ficha-resumen de cada manual, junto con los datos formales identificativos del 

mismo. N o s e ha n r eflejado e n di cha ficha l os va lores de l a partado 8 ( Sub-contenido 

cultural) ya q ue el  gran n úmero d e v alores d e esta v ariable arroja uno s r esultados t an 

dispersos q ue ca recen d e r elevancia p ara s er an alizados; además, l as 9  cat egorías d e l a 

variable 8  ( Contenidos culturales) son suficientes para t ener u na r eferencia b astante 

completa de los campos culturales abordados en las actividades que se reseñan. 

 Esta es la ficha-resumen del mismo manual, Gente hoy 2. 
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Ficha bibliográfica 
Título: Gente hoy 2 
Autor(es): Ernesto Martín Peris y Neus Sans Baulenas 
Editorial: Difusión 
Fecha y lugar de publicación: Barcelona 2014 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   13 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    9 
Formativo e intercultural  4 
 
Tipo de soporte 
Texto     10 
Audiovisual    1 
Icónico     1 
Mixto     1 
 
Destreza 
Comprensión escrita   11 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   1 
Producción oral    1 
Interacción oral    5 
 
Ámbito cultural 
España     5 
Hispanoamérica    4 
EEUU     0 
Mixto     4 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  2 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 1 
Instituciones sociopolíticas   0 
Historia nacional    0 
Geografía nacional    3 
Herencia cultural    7 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 
 

Las cifras d e l as f ichas-resúmenes d e los m anuales se ha n vol cado a  una  hoj a de  

cálculo del programa informático Excel (versión 14.5.4) para su mejor tratamiento, y por la 

facilidad que dicho programa brinda para obtener gráficos de las mismas, tanto individual 
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(manual a manual) como colectivamente (conjunto de manuales: por ejemplo, el total de los 

manuales españoles). 

 Se an alizan en pr imer l ugar l os m anuales e ditados e n E spaña i ndividualmente, y 

después e n c onjunto; s eguiré e l m ismo pr ocedimiento c on l os publ icados e n E stados 

Unidos, y f inalmente s e c ompararán l os r esultados g lobales d e m anuales e spañoles y 

estadounidenses. 

 

4.1 ANÁLISIS DE MANUALES EDITADOS EN ESPAÑA 

La i ndustria española d el l ibro co mienza a  p roducir m ateriales p ara l as clases d e 

ELE de  m anera s ignificativa e n l a dé cada de  l os 80 de l s iglo pa sado. S e c rean nue vos 

proyectos editoriales enfocados casi en exclusiva en este campo de la enseñanza, bastante 

desconocido por  e ntonces, y l as gr andes e mpresas editoriales abren s ecciones 

especializadas en el español como lengua extranjera. Los años 90 representan el despegue 

del s ector, q ue c amina paralelo a l a ap ertura d e c entros especializados en  este t ipo d e 

enseñanza y a l a di mensión de l f enómeno e n e l r esto de  pa íses, s obre todo e uropeos y 

americanos. 

La publicación del MCERL en 2002 y el posterior desarrollo aplicado al español del 

Instituto Cervantes (Plan Curricular) fueron los referentes que todos los implicados en la 

enseñanza de ELE esperaban. A partir de este momento, los materiales que se producen y 

los programas que se imparten han de adaptarse a l as directrices de los documentos antes 

citados. Como se ha visto en los capítulos anteriores, en la enseñanza de segundas lenguas 

el componente cultural pasó de ser un elemento marginal y anecdótico a constituirse en uno 

de los ejes sobre los que debían pivotar los demás contenidos.  

Las preguntas que me propongo responder con el análisis de los ocho manuales que 

cito a continuación son:  
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• ¿Los m ateriales d e E LE q ue s e p ublican y u san en  E spaña act ualmente h an 

incorporado la cu ltura respetando l as d irectrices d el M CERL y del Plan 

Curricular? 

• ¿Ofrecen a los estudiantes una visión completa y diversa del mundo hispano? 

• ¿incorporan una cantidad suficiente y variada de contenidos culturales, o dejan 

lagunas sin cubrir? 

• ¿Para qué tipo de enseñanza-aprendizaje se han planificado y cuál es el perfil de 

usuario que se piensa va a utilizarlos? 

Loa datos obtenidos con las fichas de trabajo ayudarán a responder a estas cuestiones. 

Los manuales que se analizan son: 

1. Prisma. Progresa, Ed. Edinumen. 

2. Nuevo Ven 2, Ed. Edelsa. 

3. Vive el español B1. Ed. Edebé. 

4. Sueña 2, Ed. Anaya. 

5. Pasaporte. Nivel 3, Ed. Edelsa. 

6. Gente hoy 2, Ed. Difusión. 

7. Nuevo Español en marcha 3, Ed. SGEL. 

8. Aula Internacional 3, Ed. Difusión. 

En casi todos los casos, se supone que el perfil del destinatario del manual será un 

estudiante l legado a E spaña d esde cu alquier p aís d el m undo ( mayoritariamente d esde 

Europa, seguida de EEUU y los países as iáticos emergentes), que participará en un curso 

intensivo y en un entorno de inmersión. Este perfil creo que condiciona y afecta a cómo y 

cuántos contenidos culturales se incorporan. El análisis individual y colectivo del corpus de 

manuales s ervirá p ara responder a  las p reguntas y corroborar o no las premisas que  se 

acaban de enunciar. 

 

  

73 
 



4.1.1 Prisma progresa (B1) 

Tercer ni vel de l m étodo de  E LE, publ icado p or l a e ditorial E dinumen en 200 3 

(reeditado en 2007)  y realizado “s egún l os requerimientos d el M arco d e R eferencia 

Europeo y del Plan Curricular del Instituto Cervantes”. 

La introducción señala que “el objetivo general de Prisma es dotar al estudiante de 

las estrategias y conocimientos necesarios para desenvolverse en un ambiente hispano en el 

que co nvergen d iferentes cu lturas a u no y o tro l ado d el A tlántico”. P ara al canzar es te 

objetivo l os a utores de sarrollan 12 uni dades (mas dos  de  r evisión a  m itad y al f inal de l 

manual), c ada u na d e las cu ales s e articula e n t orno a  4 c ategorías de  contenidos: 

funcionales, gramaticales, léxicos y culturales.  

Si atendemos a l os enunciados del índice, aparentemente hay una correspondencia 

entre las cuatro categorías de contenidos dentro de cada unidad. Los ejemplos de la unidad 

1 y 9 (escogidos a l azar) s on una  bu ena m uestra de  cómo i nteraccionan l os c ontenidos 

funcionales, gramaticales, léxicos y culturales: 

 

Unidad 1 

Contenidos funcionales 

• Expresar cortesía 
• Contar y describir 

anécdotas sobre usos y 
costumbres 

• Dar instrucciones y 
consejos para 
desenvolverse en otros 
países y culturas 

Contenidos gramaticales 

• Revisión de tiempos del 
modo indicativo 

Contenidos léxicos 

• Léxico relacionado con 
las relaciones sociales 

Contenidos culturales 

• El Rastro en Madrid 
• El regateo 
• Fórmulas de cortesía en 

España 
• Costumbres españolas 
• Cultura gestual 

 

Unidad 9 

Contenidos funcionales 

• Relacionar dos 
momentos en el tiempo 

• Expresar el momento en 
que ocurre una acción 

• Fijar el momento futuro 

Contenidos gramaticales 

• Después de/antes de + 
infinitivo 

• Cuando/después de 
que/hasta que + 
indicativo/subjuntivo 

• Antes de que + 
subjuntivo 

• Otros nexos temporales 

Contenidos léxicos 

• Léxico relacionado con 
las etapas de la vida 

Contenidos culturales 

• Las Edades del Hombre 
• Resistiré de El Dúo 

Dinámico 
• El I Ching 
• La sonrisa etrusca de 

José Sampedro 
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Además, esta i nteracción no e s s olo vi sible e n los t ítulos de l í ndice, s ino que  s e 

traduce en  u na t ipología d e t areas q ue r equieren al  m ismo t iempo u sar la g ramática, el  

léxico y l os r eferentes cu lturales; n o ha y a partados e stancos de dicados a l c omponente 

cultural, s ino que  este aflora en cualquier m omento, i nteraccionando con e l r esto de  

contenidos. 

Sin em bargo hay qu e obs ervar que  no a parecen e n e l m anual de l e studiante 

analizado muchos de los contenidos culturales que se anuncian en el índice, y que se repiten 

en e l esquema que introduce cada unidad. Estos son a lgunos e jemplos de  los que  no ha y 

constancia explícita:  

• En l a uni dad 4  se cita c omo c ontenido cultural “ Literatura: J uan R amón 

Jiménez”. N o obs tante, no ha y ni ngún t exto de l c itado a utor ni  ni nguna 

actividad r elacionada c on e l m ismo. Igual oc urre e n l a uni dad 5 e n l a que s e 

anuncia como contenido “Literatura: Julio Cortázar” sin que haya referencias al 

escritor argentino. Igual ocurre en la unidad 10. 

• Según el índice, uno de  los contenidos culturales de la unidad 3 es “Español de 

América: uso del imperativo”. Efectivamente, tanto los contenidos gramaticales 

como las funciones comunicativas de la unidad trabajan los mandatos; pero no 

se habla para nada del español de América.  

• De nuevo en l a unidad 5 se anuncia como contenido cultural e l t ema d e “Las 

vacaciones escolares en España y Cuba”. Se informa de la discusión sobre si los 

días de vacaciones en el sistema educativo español son muchos o pocos; incluso 

se c omparan dí as y hor as l ectivas c on l os pa íses de  nue stro e ntorno e uropeo, 

pero nunca se comenta la situación en Cuba. 

• En la unidad 7 se dice que  el “Contraste de expresiones: español de España y 

español de América” será uno de los dos contenidos culturales. No hay ninguna 

tarea que trabaje o informe del mencionado contraste. 

• Por último, “El mundo laboral en España” consta como contenido cultural de la 

unidad 10  sin que  ha ya información e n algún soporte s obre e l t ema. S olo un  
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texto periodístico describe el perfil del ejecutivo “treintañero, soltero y español”, 

insuficiente para referirse en toda su extensión al “mundo laboral”. 

Otras v eces l os co ntenidos cu lturales an unciados s e t ratan d e f orma genérica, s in 

mención a l a p articularidad d e l os p aíses h ispanos, o c omo m era excusa pa ra us ar 

estructuras gramaticales o léxico. Un ejemplo lo encontramos en la unidad 6, en la que “Las 

supersticiones” y “Los misterios del cine” se citan como contenidos culturales. Se podría 

esperar u na r eferencia (y quizá t ambién t areas d e co mparación con l a cu ltura d e l os 

estudiantes) a l as s upersticiones en  E spaña o  H ispanoamérica, y al c ine hi spano. N o s e 

encuentra ni  una  ni  ot ra ya que  se habla de  las supersticiones en un m arco culturalmente 

descontextualizado y  c on el úni co obj etivo de  practicar la e xpresión d e pr obabilidad y 

similares; tampoco hay referencias explícitas al cine hispano. 

Esta es  l a f icha-resumen de  l os c ontenidos c ulturales de tectados e n e l m anual 

Prisma progresa (B1)27:  

Ficha bibliográfica 
Título: Prisma Progresa (B1) 
Autor(es): Equipo prisma 
Editorial: Edinumen 
Fecha y lugar de publicación: Madrid 2003 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   16 
Enfoque didáctico 
Informativo    10 
Formativo e intercultural  6 
 
Tipo de soporte 
Texto     11 
Audiovisual    0 
Icónico     2 
Mixto     3 
Destreza  
Comprensión escrita   10 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   2 
Producción oral    3 

27 Para un análisis más detallado de cada actividad ( de este y de los demás manuales que se estudian), ver la 
ficha correspondiente en el apartado de anexos. 
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Interacción oral    5 
 
Ámbito cultural 
España     11 
Hispanoamérica    5 
EEUU     0 
Mixto     0 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales   2 
Interacción social     1 
Socialización y círculo familiar    1 
Creencias, comportamientos y costumbres  4 
Instituciones sociopolíticas    2 
Historia nacional     6 
Geografía nacional     2 
Herencia cultural     3 
Estereotipos y símbolos de significado cultural  0 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores en cuanto a la no correspondencia 

de l os e nunciados d e contenidos c ulturales c on l as t areas realmente p ropuestas, h e 

contabilizado para es te estudio 16 a ctividades cuya tipología y c aracterísticas s on la s 

siguientes: 

Enfoque di dáctico: má s del 6 0% de  l as actividades s e e ncuadran e n un  e nfoque 

informativo, y l as t areas pr opuestas ( si l as hay) i nciden e n l a comprensión de  l a 

información facilitada, no en ampliar y/o contrastarla con las experiencias del estudiante o 

con la misma información en otros ámbitos culturales. 

 

 

 

 

 

              Ilustración 1: Prisma: enfoque didáctico 
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Tipo de soporte: destaca el soporte en texto (casi el 70%), seguido a gran distancia 

por e l s oporte icónico (19%); 3 actividades m ezclan va rios s oportes en s u pr opuesta, 

aunque el texto está presente en todas ellas: texto-audiovisual, texto-audiovisual-icónico y 

texto-audiovisual-icónico.  

 

 

 

 

 

    Ilustración 2: Prisma: soporte 

Destreza: la mitad de l as destrezas detectadas ejercitan l a comprensión escrita, un 

25% t rabaja l a i nteracción o ral y el  2 5% r estante s e l o r eparten c asi a partes i guales l a 

producción y comprensión oral. No se han encontrado tareas de producción escrita.  

 

 

 

 

 

            Ilustración 3: Prisma: destreza  

 

Ámbito c ultural: las a ctividades c on c ontenido cultural s e c entran en el á mbito 

español en un 70% , mientras que  e l 30% restante s e dedica a  contenidos r eferenciados a  

países hispanoamericanos. No hay actividades que se refieran a EEUU ni que mezclen dos 

o más ámbitos culturales. 
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    Ilustración 4: Prisma: ámbito cultural 

 

Contenido cultural: en cuanto a los contenidos culturales, los datos se reparten entre 

casi t odas l as cat egorías. D estaca el  n úmero d e r eferencias a l a h istoria, seguido de l 

tratamiento d e la s creencias, l a h erencia cultural y l a geografía. N o s e h an encontrado 

contenidos que  t raten expresamente l os estereotipos u ot ros s ímbolos de  s ignificado 

cultural.  

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Prisma: contenidos culturales 

 

En r esumen y a  l a vi sta de  l os r esultados a nteriores, e n c uanto a l t ratamiento de l 

componente cultural del manual Prisma progresa (B1), habría que señalar lo siguiente: 

• No hay una  presencia ponderada en cuanto a l enfoque didáctico puesto que  e l 

exclusivamente in formativo prevalece en  l a m ayoría de l os casos. Los a utores 
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deberían h acer u n es fuerzo p ara i ncorporar m ás t areas co n en foque 

formativo/intercultural q ue cr een en  l os ap rendientes u na co nciencia cu ltural 

que c ompare y d ebata c on l a s uya pr opia y con la diversidad p resente en el  

amplio mundo hispánico. 

• La m isma f alta d e e quilibrio c abría s eñalar e n cuanto a l t ipo de  s oporte y l as 

destrezas que los estudiantes han de poner en práctica. El soporte en texto está 

presente ( de f orma ex clusiva o  co mbinado co n ot ros) en  p rácticamente l a 

totalidad d e l as act ividades, y c onsecuencia d irecta d e ello es  q ue l a 

comprensión escrita es la destreza más practicada. Sin embargo, quiero destacar 

la s ignificativa p resencia d e l a i nteracción o ral q ue es  s in d uda l a q ue m ás 

ejercita l as h abilidades de l os e studiantes que  a prenden una  s egunda l engua; 

también l lama l a at ención l a au sencia d e t areas q ue t rabajen l a p roducción 

escrita. 

• Tampoco escapa a la crítica el peso que los contenidos relativos a España tienen 

en co mparación c on l os que  s e c entran en c uestiones de l “ otro l ado de l 

Atlántico”. E sta desproporción s e podr ía j ustificar d esde un  punt o de  vi sta 

comercial, puesto que el manual se utiliza básicamente en centros de enseñanza 

radicados e n l a p enínsula, pe ro di fícilmente s e s ostiene s i le  a plicamos la  

declaración de  i ntenciones de  l a i ntroducción: no ha y, ni  de  l ejos, una  

proporcionalidad de dichos contenidos con la comunidad que habla español, que 

en su mayor parte se encuentra en el continente americano; por tanto, sería lícito 

dudar que  l os e studiantes que t rabajan co n este m anual consigan en t oda s u 

extensión las estrategias y conocimientos que les permitan interactuar en todo el 

mundo hi spano. Me p ermito sugerir que  s i el p royecto Prisma pretende 

sintetizar en  u n m étodo de  E LE l a di versidad del e spañol, de bería po nderar, 

entre otros, los ámbitos culturales tratados en sus manuales. 

• Más equilibrado se presenta el reparto de contenidos culturales, aunque los que 

de una u otra forma pueden relacionarse con la Cultura con mayúscula (historia, 

herencia, etc.) destacan en proporción a los demás epígrafes.  
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4.1.2 Nuevo Ven 2 

El manual de la editorial Edelsa Ven se publicó en 1991 y durante muchos años fue 

un referente en la enseñanza de ELE. La publicación en 2002 del MCERL y las directrices 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes en 2006 exigían una revisión profunda de todos 

los presupuestos metodológicos usados hasta la fecha, y una adaptación de los materiales 

(nuevos o ya publicados) a dichas directrices. Aparecieron en el mercado una gran cantidad 

de l ibros nuevos de  E LE y los que  ya estaban en c irculación tuvieron que desaparecer o  

adaptarse. Es el  caso del manual que nos ocupa, reeditado en 2004 y que ha tenido desde 

esta f echa h asta d iez r eimpresiones28; por  e so s e p resenta co n el n ombre de Nuevo Ven, 

proyecto que abarca tres niveles y que reserva el número 2 al nivel B1.  

Los autores de Nuevo Ven 2 lo referencian al Marco y al Plan Curricular y agrupan 

los contenidos del libro del alumno en 15 unidades estructuradas en tres apartados:  

• competencias pragmáticas, 

• competencias lingüísticas (apartado a su vez dividido en gramatical y léxica) 

• y conocimiento sociocultural 

Es e n e ste úl timo donde  s e enuncian l os c ontenidos c ulturales que  s e va n a  

desarrollar. Desde este nivel de análisis descriptivo, tomando en consideración solo lo que 

refleja el  í ndice, l lama l a at ención la poc a o nul a correspondencia entre los apartados d e 

muchas de las unidades. Como ejemplo reproduzco el índice de las unidades 1 y 3.  

 

Unidad 1: Gente 

Competencias pragmáticas Competencias lingüísticas Conocimiento sociocultural 

 gramatical léxica  
• Contar la biografía de una 

persona 
• Hablar de gustos y aficiones 
• Expresar continuidad y 

duración 
• Expresar una acción 

interrumpida por otra 

• Revisión de los 
tiempos del 
pasado: Pretérito, 
Perfecto/Pretérito 
Indefinido 

• Estaba + gerundio 
• Llevar + gerundio 

• Datos personales 
(biografías) 

• Documentos 

• Hispanos en Estados Unidos 

 

28 Para este estudio se ha usado la décima reimpresión publicada el año 2013. 
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Unidad 3: Instrucciones 

Competencias pragmáticas Competencias lingüísticas Conocimiento sociocultural 

 gramatical léxica  
• Expresar obligación de forma 

personal e impersonal 
• Expresar ausencia de 

obligación 
• Dar instrucciones y órdenes 

• Presente de 
Subjuntivo. Verbos 
regulares 

• Imperativo 
afirmativo y 
negativo 

• Tareas domésticas 
• Cocinar: preparar 

una receta, formas 
de guisar 

• El día de Reyes 

 

Ni l os “ hispanos e n E stados U nidos” ni  “ el D ía de  R eyes” t ienen una  c onexión 

temática o programática con las competencias lingüísticas o pragmáticas de sus respectivas 

unidades. Como m ucho, e stos c ontenidos c ulturales s e c entran e n alguna i nformación o  

tarea relacionada con la práctica del léxico de la unidad; es el  caso del Día de Reyes que 

informa sobre todo de la gastronomía vinculada a esta celebración, y no tanto de la historia 

y tradiciones que  l a sustentan. Esta mis ma dinámica (ausencia d e r elación en tre 

competencias o conexión léxica muy parcial) se encuentra en gran parte de las unidades del 

manual. 

También se ha  obs ervado que  va rios de  l os c ontenidos c ulturales e nunciados son 

tratados de  m anera muy genérica por l o que  no  pue den i dentificarse como pr opios de l 

mundo hispano; es el caso, por ejemplo, de las unidades 7 y 8. En la primera, se anuncia 

como conocimiento sociocultural l os “tipos d e tu rismo, t ipos de  t uristas”; a unque ha y 

ciertas r eferencias a entornos t urísticos h ispanos ( Gran C anaria, r ecorrido por  

Latinoamérica, cruceros en Chile) las tareas se enfocan en los diversos tipos de turismo y 

perfiles de l t urista que  e xisten a ctualmente e n e l m undo, i ndependientemente de l á mbito 

cultural de que se hable. En la unidad 8 el conocimiento sociocultural desarrolla la temática 

del “m undo l aboral y las m ujeres en  el  t rabajo”; p ese a  q ue h abla una em presaria 

colombiana y se cita como ejemplo la iniciativa empresarial de las mujeres madrileñas, el 

enfoque d e l as t areas p ropuestas s e r efiere a la m ujer g lobal y sus éx itos y  f racasos en 

cuanto a s u i ncorporación al  ám bito em presarial; l a m ujer h ispana p articipa en  esta 

tendencia, pero no s e precisa su situación ni se compara con el papel de la mujer en otras 

culturas.  
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La ficha-resumen de los contenidos culturales analizados en el manual Nuevo Ven 2 

es la siguiente: 

Ficha bibliográfica 
Título: Nuevo Ven 2 
Autor(es): Francisca Castro, Fernando Marín y Reyes Morales 
Editorial: Edelsa 
Fecha y lugar de publicación: Madrid 2004 
Nivel del MCERL: B1/B1+ 
 
Total actividades   13 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    13 
Formativo e intercultural  0 
 
Tipo de soporte 
Texto     10 
Audiovisual    0 
Icónico     0 
Mixto     3 
 
Destreza 
Comprensión escrita   13 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   1 
Producción oral    4 
Interacción oral    3 
 
Ámbito cultural 
España     5 
Hispanoamérica    5 
EEUU     0 
Mixto     3 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  3 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 2 
Instituciones sociopolíticas   3 
Historia nacional    0 
Geografía nacional    2 
Herencia cultural    3 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 

Las características de las 13 actividades estudiadas son las siguientes: 
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Enfoque didáctico: todas las actividades t ienen un enfoque informativo, s in tareas 

que exijan a los aprendientes implicar sus conocimientos en los contenidos que se tratan, ni 

tampoco contrastar estas informaciones con lo que ocurre en su ámbito cultural.  

 

 

 

 

 
Ilustración 6: Ven: enfoque 

Tipo de soporte: el soporte en texto está presente en la totalidad de las actividades 

estudiadas, de  manera e xclusiva (77%) o j unto a otro soporte (23%). N o ha y a ctividades 

cuyo soporte sea solo icónico o audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 7: Ven: soporte 

 

Destreza: las tareas de comprensión escrita suponen más del 60% del total, mientras 

que las que le siguen en importancia (producción oral e interacción oral) están entre el 15% 

y el 20%. No hay tareas que practiquen la producción escrita, y la presencia de la destreza 

de comprensión oral es prácticamente residual.  
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Ilustración 8: Ven: destreza 

Ámbito cultural: he constatado igual número de actividades referenciadas al ámbito 

peninsular y a l hi spanoamericano. Tres a ctividades (23%) manejan do s o m ás á mbitos, 

entre las cuales una de ellas se refiere a la presencia hispana en EEUU.  

 

 

 

 

 
            Ilustración 9: Ven: ámbito cultural 

Contenido c ultural: encontramos cas i el m ismo p orcentaje d e a ctividades q ue s e 

referencian a l os co ntenidos cu lturales d e m arcas d e i dentidad, cr eencias, i nstituciones 

sociopolíticas, ge ografía y herencia c ultural. Frente a  e sto, no h e e ncontrado ni nguna 

actividad que trate de interacción social, socialización, historia o estereotipos.  

 

 

 

 

 

 

       Ilustración 10: Ven: contenidos culturales 
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Tras l os d atos a nteriores, parece que l o m ás reseñable de Nuevo Ven 2 es l o 

siguiente: 

• No hay una integración entre los contenidos culturales que incluye el manual y 

las demás competencias. Es más, incluso la terminología usada para estructurar 

las uni dades d iferencia en tre competencias (pragmáticas y lin güísticas) y 

conocimiento (para el elemento sociocultural); esta forma de nombrar diferente 

puede ser reflejo de un p resupuesto pedagógico que aparta lo cultural del resto, 

cuando las d irectrices d el M CERL y d el Plan Curricular apuestan por  un 

planteamiento opuesto. 

• Que el 100% de las actividades sean solo informativas limita la posibilidad de 

que los estudiantes puedan reflexionar con lo que ocurre en su propia cultura. El 

desequilibrio en c uanto a l e nfoque didáctico no a yuda a  de sarrollar la 

competencia intercultural. 

• Tampoco s e pue de j ustificar e l us o t an pr edominante de l f ormato de  t exto y, 

como co nsecuencia i nevitable, d e l a d estreza d e comprensión escrita. La 

inclusión de  ot ros f ormatos a sí c omo l as t areas q ue f omenten l as d emás 

destrezas a portaría a l m anual un e quilibrio ne cesario pa ra qu e e l pr oceso de  

aprendizaje s ea coherente co n l os m étodos ac tuales d e en señanza d e u na 

segunda lengua. Es llamativa la ausencia total de tareas de producción escrita. 

• En c uanto a l ámbito c ultural, e s l oable el e quilibrio de  a ctividades que  tratan 

contenidos culturales de E spaña e H ispanoamérica, s obre t odo t eniendo e n 

cuenta q ue Nuevo Ven 2 se u sa mucho m ás en ce ntros d e en señanza 

peninsulares.  

• El es caso n úmero d e a ctividades r elacionadas con l a cu ltura q ue el  manual 

incorpora (13 en total) hace difícil que aparezcan suficientemente reflejados en 

ellas los nueve contenidos culturales de la ficha-resumen. No obstante llama la 

atención la nula presencia de 4 de los mismos. 
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4.1.3 Vive el español B1 

Manual publ icado e n e l a ño 2005 por  l a e ditorial E debé29, y q ue d esde el  t ítulo 

declara cuál es su referente: el MCERL. Edebé, un clásico en España en la publicación de 

libros de  t exto pa ra t odos l os ni veles d e l a en señanza r eglada ( Primaria y S ecundaria) 

decidió abrir una nueva unidad de negocio en el campo de la enseñanza de ELE para lo que 

puso en  m archa el p royecto Vive el Español; ha sta a hora h a s ido e l úni co material d e 

español para extranjeros que ha publicado. 

 Los autores afirman que:  

Vive el Español no solo se limita a transmitir los elementos formales de la lengua española, 
sino que posibilita la inmersión del estudiante en la cultura del mundo hispano, ayudándole 
a conocerla y comprenderla, porque la expresión verbal de un pueblo refleja su forma de 
pensar y vivir30.  

El m anual s e di vide en 5 m ódulos, c ada uno de e llos s ubdividido a  su ve z e n 

apartados que desarrollan diversos componentes. El cultural se encuentra repartido en dos 

de estos apartados que t ienen por t ítulo “Muy nuestro” y “Rincón de la Cultura”. El libro 

los define así: 

Muy nuestro. E n es ta p ágina s e o frecen algunas cu riosidades d e n uestra cu ltura, 

pero no de una manera discursiva, sino mediante actividades lúdicas.  

Rincón de la cultura. Una dobl e pá gina que , en f unción de l M ódulo, t ransmite 

informaciones v ariadas de h istoria, geografía, p olítica,… d e l os p aíses de l engua 

española. 

Por t anto, e l pr imer apartado ( Muy nue stro) s e centra en c ontenidos r elativos a  

España, y s e pr esenta encabezado por  una  l ectura a  l a que  s iguen u na pr opuesta d e 

investigación y al gunas t areas d e p ráctica es crita u  o ral. La r elación d e t emas d e es te 

apartado es: 

• Los jóvenes: su léxico y sus costumbres. 

29 Para este estudio he utilizado un ejemplar de la 5ª edición del año 2008. 
30 Cita extraída de la presentación del proyecto, de la página 4. 
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• Las vacaciones de los españoles: la canción del verano, el chiringuito. 

• Insultos, tacos y palabrotas en español. 

• Tópicos culturales españoles. 

• Los españoles y la televisión. La televisión y la organización del tiempo de los 

españoles. 

Lo p rimero q ue l lama l a at ención es  l a poca correspondencia entre l a t emática 

central de l m ódulo y l as pr opuestas de l a partado Muy nuestro. S irva d e ej emplo el  

siguiente: e l m ódulo 4 g ira en t orno a  l os p royectos de  f uturo, l a adivinación, c on 

contenidos gramaticales acordes (tiempo verbal futuro, expresiones de probabilidad, etc.); 

sin embargo, la temática que nos propone para este módulo el apartado Muy nuestro versa 

sobre l os t ópicos e spañoles ( la s iesta, l a p aella, l os t oros, et c.), elementos absolutamente 

desconectados de lo anterior. 

El Rincón de la Cultura enfoca sus contenidos en la América hispana. La temática 

que desarrolla es: 

• Aspectos sociales en la comunidad hispánica. El español en Hispanoamérica y 

España. 

• Culturas prehispánicas: aztecas, mayas e incas. 

• Las artes plásticas en el mundo hispánico. 

• La canción protesta en España e Hispanoamérica; los cantautores. 

• Literatura en español: Hispanoamérica y España. Escritores y obras. 

Al igual que el apartado del mismo libro que he comentado arriba, el Rincón de la 

Cultura nos pa rece qu e hace honor  a s u nom bre: “ rincón”, por que s us c ontenidos no s e 

integran en  l a d inámica general de l módulo en que  se encuentran (parafraseando e l t ítulo 

diríamos que  e stán “arrinconados”), a l a vez que  l os enunciados presentados 

(aparentemente) responden a  l a t radicional y superada vi sión de  l a C ultura ( con 

mayúscula). 
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Pero veamos a continuación la ficha-resumen de Vive el Español y un análisis más 

completo de todas las actividades de contenido cultural que presenta. 

Ficha bibliográfica 
Título: Vive el español B1 
Autor(es): Santiago Rodríguez y Christian Ortega 
Editorial: Edebé 
Fecha y lugar de publicación: Barcelona 2005 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   14 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    6 
Formativo e intercultural  8 
 
Tipo de soporte 
Texto     7 
Audiovisual    0 
Icónico     6 
Mixto     1 
 
Destreza  
Comprensión escrita   7 
Producción escrita   5 
Comprensión oral   1 
Producción oral    3 
Interacción oral    4 
 
Ámbito cultural 
España     5 
Hispanoamérica    2 
EEUU     0 
Mixto     7 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  2 
Interacción social    4 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 2 
Instituciones sociopolíticas   0 
Historia nacional    1 
Geografía nacional    0 
Herencia cultural    4 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 1 
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Las a ctividades e ncontradas e n e l l ibro ( 14 e n total) p resentan las s iguientes 

características: 

Enfoque didáctico: Vive el Español invierte la tendencia de los anteriores manuales 

de ELE estudiados ya que el enfoque formativo/intercultural supera (57%) al informativo 

(43%).  

 

 

 

 

 

            Ilustración 11: Vive el español: enfoque 

 

Tipo de soporte: también cambia en relación a los manuales previos la proporción 

en cuanto al tipo de soporte con el que se presentan las actividades. El texto sigue siendo el 

soporte m ás us ado, pe ro s u pr esencia s e reduce a u n 5 0%; cas i i guala este p orcentaje el  

soporte icónico con un 4 3% de presencia. El soporte audiovisual aparece en una actividad 

pero junto con un texto.  

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 12: Vive el español: soporte 
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Destreza: la c omprensión e scrita pr edomina ( 35%), pe ro la pr oducción e scrita 

(25%), la expresión oral (20%) y la interacción oral (15%) tienen una destacada presencia. 

Por contra, las tareas de comprensión oral son casi inexistentes, hecho que se corresponde 

con la residual presencia del soporte audiovisual que mencionaba en el punto anterior.   

 

 

 

 

 

            Ilustración 13: Vive el español: destreza 

 

Ámbito c ultural: asimismo es  d estacable el n úmero d e actividades q ue t rabajan 

contenidos c ulturales m ixtos (España/Hispanoamérica), l o q ue eq uivale en p orcentaje al  

50%; l as a ctividades c entradas e n un á mbito s olo e spañol s uponen e l 36%  y l as 

referenciadas e n exclusiva a l á mbito hi spanoamericano e l 14 %. N o hay contenidos 

culturales sobre el mundo hispano en los Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

             Ilustración 14: Vive el español: ámbito cultural 
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Contenido cultural: destacan las muestras de contenido cultural sobre la interacción 

social y la herencia cultural (ambas con el 29%); les siguen en importancia las muestras de 

marcas de identidad y cr eencias con el  14%; los contenidos sobre hi storia y estereotipos, 

con una  m uestra cad a u no ( 7%), ci erran el  r eparto. N o h ay m uestras q ue s e r efieran e 

instituciones sociopolíticas ni a geografía.  

 

 

 

 

 
             Ilustración 15: Vive el español: contenidos culturales 

 

Interpretando los datos anteriores se puede decir que Vive el Español, en relación al 

contenido cultural que incluye, se caracteriza por: 

• No s e i ntegra l a cultura e n l os de más a partados de  l a uni dad; l os c ontenidos 

culturales no i nteraccionan con los otros contenidos por lo que se presentan en 

apartados es tancos, e n informaciones de sconectadas de l r esto. La r ealidad 

programática de l m anual no s e c orresponde c on las i ntenciones de claradas de  

sus autores, y citadas arriba, de que “la expresión verbal de un pueblo refleja su 

forma de  pe nsar y vi vir”; no s e p resenta l engua y cultura c omo un t odo s ino 

como dos componentes separados. 

• Sin embargo, la mayoritaria presencia del enfoque formativo/intercultural en las 

actividades estudiadas es un punto que hay que valorar positivamente. Sin duda, 

este p lanteamiento d idáctico p osibilitará u n a prendizaje y a similación má s 

rápido y firme del componente cultural. 
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• Igualmente m erecen u na v aloración p ositiva la m ayor pr oporcionalidad e n 

cuanto al  t ipo d e s oporte y l as d estrezas p racticadas, s i co mparamos Vive el 

Español con los dos manuales estudiados antes. 

• El predominio de actividades que comparan un mismo contenido en los ámbitos 

culturales español e hispanoamericano facilitará a los estudiantes una visión más 

completa d e l a realidad pl ural de l m undo hi spano. Sin em bargo, el  m anual s e 

olvida de  i ncluir c ontenidos r elativos a l a p resencia h ispana de l os E stados 

Unidos, que por sus dimensiones no se puede obviar. 

• Aunque no ha y representación de  c ontenidos r elativos a  l a g eografía n i a l as 

instituciones s ociopolíticas, el  resto d e ep ígrafes están p resentes en l as 

actividades an alizadas. Destacaré el hecho de q ue Vive el Español incluya los 

estereotipos en su catálogo de contenidos culturales.  

 

4.1.4 Sueña 2 

El grupo Anaya creó en el año 2000 una  línea editorial dedicada a l a enseñanza de 

ELE y, en colaboración con l a Universidad de  Alcalá, publ icó ese mismo año e l método 

Sueña. Actualmente se compone de 4 manuales, correspondiendo el número 2 a l nivel B1, 

objetivo de  nue stro e studio. Tras s ucesivas ediciones y r eimpresiones, el m étodo Sueña 

sigue siendo uno de los más usados en los centros de enseñanza de español para extranjeros 

españoles. Para este trabajo, hemos consultado un ejemplar de la 12ª reimpresión hecha en 

el 2012. 

 Sueña 2 se compone de 10 lecciones (unidades) cada una de las cuales se describe 

en el índice en torno a los siguientes apartados: 

• funciones 

• gramática 

• escritura 

• léxico 
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• fonética 

• y cultura 

Los autores no ha blan expresamente en la presentación del l ibro de  cómo quieren 

incorporar los contenidos culturales; t an solo declaran que en l as unidades “se t rabaja de 

forma integrada los contenidos funcionales, gramaticales y léxicos, mientras que para los de 

escritura y fonética se han reservado los apartados Toma nota y Suena bien”. Es interesante 

observar que el apartado que tendría que centrarse en los contenidos culturales no se cita en 

la introducción y lo encontramos, como tantas otras veces, al final de cada unidad. 

Sin e mbargo, comparando l as de scripciones de l í ndice s e o bserva u na 

correspondencia en tre l os d iferentes apartados d e c ada u nidad, i ncluyendo e l d e c ultura. 

Parece por tanto que aunque no se declare, hay una integración implícita de lo cultural con 

los demás contenidos lingüísticos. Como ejemplo cito a continuación los enunciados de la 

lección 1 y 5. 

 

Lección 1: Vamos a conocernos 

Apartado 1.2: ¡Qué familia! 

Funciones Gramática Escritura Léxico Fonética Cultura 
• Hablar de la 

familia 
• Describir 

características 
personales, 
estados de 
ánimo, 
sentimientos 

• Los posesivos 
• ser y estar + 

bueno, malo, 
bien, mal 

• Adjetivos de 
carácter que 
cambian de 
significado 

• El sustantivo (el 
número) 

• ¡qué lástima!, 
¡es fantástico!, 
¡qué me dices!, 
es una pena y 
otras expresiones 
similares 

• Ortografía 
- División 
silábica 

• Tipos de escrito 
- Descripción 

• La familia: 
parentesco 

• Tipos de 
familias 

• Acento de 
intensidad: 
palabras 
agudas, 
llanas y 
esdrújulas 

• La 
familia 
española 
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Lección 5: ¿Qué pasó? 

Apartado 5.2: Sucesos, noticias, detectives por un día 

Funciones Gramática Escritura Léxico Fonética Cultura 
• Relacionar 

acontecimientos 
del pasado 

• Organizar 
discursivamente 
el relato de un 
suceso 

• Imperfecto/indefi
nido, pretérito 
perfecto, 
pluscuamperfecto
: nuevas 
situaciones y 
contextos 

• Presente 
histórico  

• Ortografía 
- reglas de 

uso de y y ll 
- reglas de 

uso de x y s 
• Tipos de escrito 

- 
Descripción/narr
ación 

• Sucesos, 
misterios, 
crímenes y 
robos 

• /x/ • La 
convers
ación en 
España 

 

Aparentemente, Sueña 2 incorpora pocos contenidos culturales ya que en el índice 

aparece uno  por  l ección. P ero c uando s e h ace un e studio m ás de tenido de  t odas l as 

actividades que  e l m anual pr opone s e obs erva q ue ha y m ás. E sta e s l a f icha-resumen de  

todas las que se han contabilizado para este trabajo. 

Ficha bibliográfica 
Título: Sueña 2 
Autor(es): Mª Aránzazu Cabrerizo, Mª Luisa Gómez y  
Ana Mª Ruíz 
Editorial: Anaya 
Fecha y lugar de publicación: Madrid 2006 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   16 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    16 
Formativo e intercultural  0 
 
Tipo de soporte 
Texto     8 
Audiovisual    0 
Icónico     3 
Mixto     5 
 
Destreza 
Comprensión escrita   10 
Producción escrita   1 
Comprensión oral   1 
Producción oral    0 
Interacción oral    1 
 
Ámbito cultural 
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España     13 
Hispanoamérica    1 
EEUU     0 
Mixto     2 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  3 
Interacción social    1 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 1 
Instituciones sociopolíticas   1 
Historia nacional    1 
Geografía nacional    4 
Herencia cultural    5 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 

 

En l as di ez uni dades de l m anual Sueña 2 se han e ncontrado 16 a ctividades de  

contenido cultural con las siguientes características: 

Enfoque didáctico: todas las actividades se presentan con un enfoque informativo.  

 

 

 

 

 
Ilustración 16: Sueña2: enfoque 

 

Tipo de soporte: el texto es el único soporte del 50% de las actividades, que además 

está presente en casi la totalidad de las que se presentan con dos o más soportes (soporte 

mixto, 31%). Es relevante el porcentaje de actividades cuyo soporte es icónico (19%), que 

también aparece en muchas de las de soporte mixto. Sin embargo, el soporte audiovisual se 

encuentra únicamente en una actividad mixta.  
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            Ilustración 17: Sueña 2: soporte 

 

Destreza: es necesario señalar que hay muchas actividades en que no se indica (por 

lo m enos e n e l l ibro d el a lumno que  h emos consultado) qué  h ay qu e ha cer con l a 

información dada. No se especifica la tarea o tareas y por tanto es difícil saber las destrezas 

que se trabajan. De todas las destrezas detectadas en las actividades de contenido cultural, 

casi el  8 0% ejercita l a comprensión es crita. Son p rácticamente r esiduales l as t areas q ue 

inciden en la producción escrita, comprensión oral e  interacción oral, y no he encontrado 

ninguna tarea en que la producción oral aparezca como única destreza.  

 

 

 

 

 
Ilustración 18: Sueña 2: destreza 

 

Ámbito cultural: España ocupa el 81% de los contenidos culturales de Sueña 2. De 

Hispanoamérica se trata en una actividad (6%), y dos actividades comparan información de 

los d os ám bitos cu lturales an teriores. N o ap arecen en  t odo el  m anual referencias a l a 

comunidad hispana de los Estados Unidos.  
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Ilustración 19: Sueña 2: ámbito cultural 

 

Contenido cultural: la herencia cultural es el contenido más presente en este manual 

(31%); le siguen la geografía (25%) y las marcas de identidad (19%). Es poco relevante la 

presencia del resto de contenidos, e incluso socialización y estereotipos no aparecen.  

 

 

 

 

 
Ilustración 20: Sueña2: contenidos culturales 

 

Los porcentajes anteriores permiten hacer las consideraciones siguientes: 

• Aunque una  l ectura d el í ndice de  Sueña 2 puede h acernos p ensar q ue el  

componente cultural se integra en el  aprendizaje de la lengua, interaccionando 

con l os demás componentes g ramaticales, l o c ierto e s que  l o e ncontramos 

relegado y c omo m ucho s e vi ncula a  l a uni dad por e l t ema que  aborda. E ste 

tratamiento estanco puede explicar que el 100% del enfoque sea informativo. 

• El soporte texto predomina, pero el icónico se encuentra en un buen número de 

actividades. En cuanto a las destrezas, Sueña 2 no precisa qué hacer en muchas 
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de s us actividades r elacionadas c on e l c ontenido c ultural; po r e llo s e puede 

concluir que no e s un m anual apropiado para un aprendizaje autónomo porque 

necesita la guía de un profesor para resolver estas carencias. 

• Además es un manual muy enfocado en presentar aspectos culturales de España 

y presta poca atención al resto del mundo hispano. Como he señalado al analizar 

otros manuales d e E LE, es ta d esproporción n o representa l a r ealidad d e l as 

comunidades que  ha blan e spañol y o frece un a vi sión m uy s esgada de l a 

diversidad cultural que las caracteriza. 

• Tampoco s e a precia un a ponde ración e n cuanto a  l os c ontenidos c ulturales 

presentes e n l as a ctividades. Q ue l a he rencia cultural ( sobre t odo referida a  

personajes f amosos d el panorama cu ltural es pañol o  h ispanoamericano) sea el  

contenido m ás r ecurrente e s s igno d e una  c oncepción de  l a c ultura que  no s e 

corresponde co n l as d irectrices d el M CERL y d el Plan Curricular del 

Cervantes, directrices que Sueña 2 dice tomar como modelo. 

 

4.1.5 Pasaporte ELE 

Publicado en 2008 por la editorial Edelsa, Pasaporte ELE nace cuando el MCERL y 

el Plan Curricular llevaban va rios a ños d e rodaje; se p resenta co mo u n m aterial 

enteramente nuevo, adaptado a l as ú ltimas investigaciones en  l a enseñanza de l enguas, y 

tomando en consideración la experiencia didáctica de sus autores. Del proyecto Pasaporte 

ELE se han publ icado 4 m anuales r eferenciados a l os ni veles A 1, A 2, B 1 y B2. P ara 

nuestro estudio hemos analizado el Nivel 3 (B1). 

 Se co mpone de  8 m ódulos que  de sarrollan c ada uno un a specto t emático de l a 

lengua. A saber: 

• Hablar de uno mismo y los demás. 

• Expresar deseos. 

• Expresar sentimientos y reaccionar. 
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• Narrar. 

• Debatir y dar la opinión. 

• Describir la vivienda. 

• Hablar del futuro. 

• Pedir y dar consejos. 

A su vez, cada módulo se divide en cuatro ámbitos (personal, público, profesional y 

académico) para presentar al  es tudiante una m isma t emática am bientada en  co ntextos 

diversos con l a f inalidad de  que pue da de senvolverse c on suficiencia en el los. Si 

observamos el í ndice, los ámbitos se i ntroducen con u n “Referente cu ltural”, excepto el  

ámbito académico que se dedica a revisar lo aprendido en el módulo, para después describir 

los contenidos de las competencias. Hay una correspondencia temática entre los referentes 

culturales y las propuestas asignadas para desarrollar las demás competencias lingüísticas. 

Todos los módulos del manual terminan con la sección “...y si vas a América”, con tareas 

para p racticar l as variantes que  l os c ontenidos de  l os á mbitos t ienen e n ot ros pa íses 

hispanos. Sirva de modelo el módulo 1 para tener una idea más precisa de la estructura de 

Pasaporte ELE. 

Módulo 1: Hablar de uno mismo y de los demás 

Ámbito Personal Ámbito Público Ámbito Profesional Ámbito Académico ... y si vas a América: 
Referentes culturales: 
la juventud en España. 
- Competencia léxica: 
la descripción física de 
personas. 
- Competencia fonética 
y ortográfica: diptongo, 
triptongo e hiato. 
- Competencia 
gramatical: las 
oraciones comparativas. 
- Competencia 
sociolingüística: las 
relaciones entre 
generaciones. 

Referentes culturales: 
perfil de un poeta, 
Federico García Lorca. 
- Competencia fonética 
y ortográfica: la 
acentuación de 
diptongos, triptongos e 
hiatos. 
- Competencia 
sociolingüística: los 
rasgos del habla 
andaluza. 
- Competencia 
gramatical: ponerse + 
adjetivo, llevarse 
bien/mal, caerse 
bien/mal. 
- Competencia 
funcional: hablar de las 
relaciones entre 
personas. 

Referentes culturales: 
los perfiles laborales en 
España. 
- Competencia 
funcional: hablar de 
conocimiento y 
habilidades. 
- Competencia léxica: 
las profesiones artísticas. 
- Competencia fonética 
y ortográfica: la 
acentuación de 
interrogativos y 
exclamativos. 
- Competencia 
sociolingüística: las 
relaciones entre 
compañeros de trabajo. 
 

Portfolio: evalúa tus 
conocimientos. 
Laboratorio de lengua: 
refuerza tu aprendizaje. 
 

variantes de español 
para hablar de 
personas. 
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 Los autores de Pasaporte ELE declaran en el prólogo que “no se puede olvidar que 

aprender una lengua es aprender también una cultura, es conocer a los otros de forma más 

auténtica. A sí, va s a  encontrar m uchas a ctividades de  t rabajo pl uricultural y de  

conocimiento s ociocultural”. E l a nálisis de tallado de  l os contenidos c ulturales que  e ste 

manual incorpora responde a  es ta declaración de  intenciones ya que  se ha encontrado un 

número de tareas mucho mayor que en el resto de manuales editados en España que forman 

parte de este trabajo. Esta es la ficha-resumen de Pasaporte ELE. 

 

 

Ficha bibliográfica 
Título: Pasaporte 
Autor(es): Matilde Cerrolaza, Óscar Cerrolaza y 
Begoña Llovet 
Editorial: Edelsa 
Fecha y lugar de publicación: Madrid 2008 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   46 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    45 
Formativo e intercultural  1 
 
Tipo de soporte 
Texto     31 
Audiovisual    1 
Icónico     0 
Mixto     14 
 
Destreza 
Comprensión escrita   45 
Producción escrita   2 
Comprensión oral   6 
Producción oral    0 
Interacción oral    0 
 
Ámbito cultural 
España     26 
Hispanoamérica    8 
EEUU     0 
Mixto     12 
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Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  16 
Interacción social    2 
Socialización y círculo familiar   2 
Creencias, comportamientos y costumbres 6 
Instituciones sociopolíticas   6 
Historia nacional    0 
Geografía nacional    5 
Herencia cultural    7 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 
 

 Son 46 a ctividades qu e i ncluyen c ontenido c ultural, de  cuyo a nálisis s e pue de 

comentar lo siguiente: 

Enfoque di dáctico: del total d e act ividades s olo u na p resenta explícitamente u n 

enfoque formativo/intercultural. Por tanto, el enfoque informativo está presente en el 98% 

de los casos.  

 

 

 

 

 
Ilustración 21: Pasaporte: enfoque 

 

Tipo de  soporte: el t exto e s el s oporte e xclusivo de l 67%  de  l as actividades con 

contenido cultural. Las que incorporan dos  a más soportes r epresentan el 30%, s iendo el 

texto uno de ellos en casi todos los casos asociado al soporte audiovisual. Se ha localizado 

una sola actividad con soporte exclusivamente audiovisual.  
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Ilustración 22: Pasaporte: soporte 

 

Destreza: si el te xto e s e l s oporte p resente en la  ma yoría d e la s a ctividades 

culturales, l a co mprensión es crita es  l a destreza m ás p racticada (85%). P ero es  d ifícil 

asignar l as d estrezas q ue s e p ractican en  m uchas d e l as t areas p orque n o s e i ndica s i las 

respuestas a l as pr eguntas de  comprensión s e de ben ha cer por  e scrito, e xponiendo 

oralmente o interactuando con los compañeros de la clase. Es por eso que la comprensión 

oral (11%) está a gran distancia, la producción escrita es prácticamente irrelevante, y no se 

han detectado tareas con presencia de producción o interacción oral. 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustración 23: Pasaporte: destreza 

 

Ámbito cultural: en casi el 60% de las actividades las propuestas se circunscriben al 

ámbito cultural español, mientras que el 17% lo hace al hispanoamericano. El porcentaje de 

contenidos c ulturales que m ezclan el ám bito cu ltural d e España e Hispanoamérica es  d e 

algo más del 25%, siempre referido a diferencias léxicas entre la variante peninsular y la de 

algún país hispanoamericano. No hay contenidos culturales específicos sobre la comunidad 

hispana de Estados Unidos.  

103 
 



 

 

 

 

 

 

  Ilustración 24: Pasaporte: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: ausencia de  c ontenidos culturales relativos a  l a hi storia o l os 

estereotipos y símbolos de significado cultural. Destacan los que informan sobre marcas de 

identidad ( 36%), s eguidos por  l os r elacionados c on a  he rencia, l a g eografía, l as 

instituciones s ociopolíticas y l as cr eencias. La i nteracción s ocial y l a s ocialización es tán 

apenas representados.  

 

 

  

 

 

Ilustración 25: Pasaporte: contenidos culturales 

Con los comentarios y datos anteriores, se pueden hacer las reflexiones s iguientes 

del manual Pasaporte ELE: 

• Hay que destacar el número total de actividades y tareas que incluyen contenido 

cultural, así como que sea este en que introduce las secciones (ámbitos) de todas 

las uni dades. T ambién e s un d ato pos itivo la co rrespondencia entre l os 

contenidos c ulturales y los d e l as d emás competencias d e l a u nidad. E sto 
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refuerza l a l ínea p rogramática d el m étodo Pasaporte ELE que a puesta por  

integrar lo cultural con los demás contenidos lingüísticos. 

• No obstante, se pueden criticar algunos aspectos del manual que no inducen a 

que el aprendiente tenga un pr ogreso equilibrado de aprendizaje, por lo menos 

en cu anto a l a competencia i ntercultural s e r efiere; s ería d eseable u na 

ponderación d e l as va riables qu e c onforman e l e nfoque, s oporte, d estrezas y 

ámbito cultural: 

o Que s ea el enfoque informativo la  o rientación de c asi la  to talidad d e 

actividades no pos ibilita que  l os e studiantes c ontrasten l os c ontenidos 

culturales entre países hispanos ni con los de su propia cultura.  

o Tampoco a yuda a ad quirir l as co mpetencias d e f orma s ólida y 

compensada que el soporte de texto acapare tanto espacio, ni que sea una 

sola destreza la que se ejercita en prácticamente todas las actividades. 

o Asimismo, no e s proporcional el peso que el ámbito cultural de España 

tiene frente a Hispanoamérica, ni que los contenidos culturales sobre los 

hispanos de Estados Unidos se omitan por completo. Como he señalado 

anteriormente, es te p lanteamiento n o s e co rresponde co n l a realidad 

espacial del mundo hispanohablante. 

• Por ú ltimo, y p ese a l a au sencia d e a ctividades que t raten s obre as pectos 

geográficos o  es tereotipos, el  r esto d e co ntenidos cu lturales s e en cuentra b ien 

representado en Pasaporte ELE. 

 

4.1.6. Nuevo Español en marcha 3 

Español en marcha se publicó por primera vez en el año 2005 como un método de 

ELE compuesto de cuatro manuales correspondientes a los niveles del MCERL A1, A2, B1 

y B2. En el 2014 aparece una nueva edición que, según los autores, mantiene la esencia que 

había caracterizado al método durante años de uso (tanto en centros de enseñanza españoles 

como e n otros del extranjero, s obre t odo de  pa íses e uropeos), aunque adoptando nue vos 
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presupuestos pedagógicos y actualizando todos sus contenidos e informaciones: este es  el  

Nuevo Español en marcha. Para este estudio se ha analizado un ejemplar de Nuevo Español 

en marcha 3, que se corresponde con el nivel B1 del Marco. 

 La estructura de l nue vo m anual s e di vide e n 12 uni dades, a  s u ve z 

compartimentadas en 4 apartados. Como se describe en la introducción del l ibro, los t res 

primeros (A, B y C) trabajan con los contenidos lingüísticos que se citan en el índice y el 

apartado D (Comunicación y cultura) se compone de: 

• Una p ágina d e h ablar y escuchar para q ue el  es tudiante es cuche y r eproduzca 

diálogos cotidianos. 

• Una pá gina de  l eer e n l a que  s e pr esentan contenidos c ulturales. C on ella s e 

pretende qu e c on l a l ectura e l a lumno a dquiera conocimientos de  c ultura de l 

mundo hispano. 

• Una pá gina de  e scribir para que  l os a prendientes pr actiquen con m odelos de  

escritura. 

En apariencia, el apartado D de  cada unidad parece ser el único bloque en que se 

incluyen contenidos culturales, además siempre vinculados a la práctica lectora.  

Otro aspecto que l lama l a at ención es  l a f alta de r elación en tre l os enunciados de 

contenidos de  l os a partados A , B  y C , y el  co ntenido cu ltural as ignado al  ap artado D . 

Cualquier unidad puede ser un ejemplo de esta afirmación, aunque he seleccionado la 4 y la 

5 como muestra. 

Módulo 4: El tiempo pasa 

A B C D 
¡Cuánto tiempo sin verte! 
 
• Hablar del pasado. 
• Perífrasis verbales: dejar 

de, acabar de, empezar a, 
volver a + infinitivo 

• Perífrasis verbales: seguir, 
llevar + gerundio 

• Estaba/estuve/he estado + 
gerundio 

La educación antes y ahora  
 
• Hablar de hábitos del 

pasado. 
• Pretérito imperfecto. 
• Antes y ahora. 

Trabajo y vocación 
 
• Pretérito perfecto para 

hablar de experiencias. 
• Formación de palabras 

con in- / i- / des-. 
 
Pronunciación y ortografía: 
Acentuación de monosílabos. 
 

Hablar y escuchar:  
Comentar los cambios 
de la vida. 
 
Cultura: 
Test sobre España y 
los españoles. 
 
Escribir:  
Signos de puntuación: 
punto, dos puntos y 
coma. 
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Módulo 5: Salud y enfermedad 

A B C D 
¿Por qué soy vegetariano? 
 
• Hablar del dietas. 
• Léxico de comida. 
• Oraciones finales: para + 

infinitivo / para que + 
subjuntivo / para qué + 
indicativo. 

 

Las otras medicinas 
 
• Hablar de terapias 

alternativas. 
• Léxico del cuerpo 

humano. 

El sueño 
 
• Consejos para dormir 

bien. 
• Imperativo para dar 

consejos. 
 
Pronunciación y ortografía: 
La g y la j. 
 

Hablar y escuchar:  
Dar consejos. 
 
Cultura: 
Cuba. 
 
Escribir:  
Carta a un consultorio 
de salud. 

 

“Cuba” o el  “Test s obre E spaña y l os es pañoles” aparecen c omo contenidos 

desconectados de  l a t emática de  s us r espectivas uni dades. E n cambio, t odos l os de más 

enunciados tienen entre ellos algún vínculo. 

La f icha-resumen d e l as a ctividades c on contenido c ultural de l m anual Nuevo 

Español en marcha 3 es la que sigue: 

Ficha bibliográfica 
Título: Nuevo Español en marcha 3 
Autor(es): Francisca Castro, Ignacio Rodero y  
Carmen Sardinero  
Editorial: SGEL 
Fecha y lugar de publicación: Madrid 2014 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   18 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    18 
Formativo e intercultural  0 
 
Tipo de soporte 
Texto     17 
Audiovisual    0 
Icónico     0 
Mixto     1 
 
Destreza  
Comprensión escrita   18 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   0 
Producción oral    0 
Interacción oral    4 
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Ámbito cultural 
España     8 
Hispanoamérica    10 
EEUU     0 
Mixto     0 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  1 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 5 
Instituciones sociopolíticas   1 
Historia nacional    3 
Geografía nacional    5 
Herencia cultural    2 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 

 

En u n a nálisis d etallado de l m anual he  de tectado 18 a ctividades con contenido 

cultural que, según las variables estudiadas en la ficha-resumen arrojan los siguientes datos: 

Enfoque didáctico: todas las actividades (100%) tienen un enfoque informativo.  

 

 

 

 

 
  Ilustración 26: Español en marcha: enfoque 

  

Tipo de soporte: el texto es el soporte en que se presentan los contenidos culturales 

del manual Nuevo Español en marcha 3 en todas las actividades. Hay una única actividad 

que combina texto con algunos elementos icónicos (mapa y fotos). 
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 Ilustración 27: Español en marcha: soporte 

 

Destreza: la c omprensión e scrita dom ina c on m ás de l 80%  e l pa norama de  l as 

destrezas en tareas en las que aparece como la única que se ejercita. Y está presente en el 

100% s i c ontabilizamos l as a ctividades d e de streza m ixta, f ormando u n t ándem c on l a 

interacción oral. No se ha detectado ninguna tarea en que se practique la producción escrita, 

comprensión oral o producción oral.   

 

 

 

 

 

  Ilustración 28: Español en marcha: destreza 

 

Ámbito cultural: el ámbito cultural de cada actividad está siempre referido a España 

(44%) o a  Hispanoamérica (56%). No hay actividades que informen de más de un ámbito, 

ni t ampoco l as ha y qu e ha gan r eferencia a  E stados U nidos. Lo m ás r elevante e s que , a  

diferencia d e l os manuales ed itados en  E spaña estudiados h asta ahora, Hispanoamérica 

supera en contenidos culturales a España.  
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  Ilustración 29: Español en marcha: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: las creencias y l as r eferencias a l a geografía s uponen cas i el 

60% de  l os c ontenidos c ulturales de l Nuevo Español en marcha 3 seguidos de  los 

contenidos r eferenciados a l a h istoria y a l a h erencia cu ltural; m arcas d e i dentidad e 

instituciones s ociopolíticas s e e ncuentran s olo e n una  a ctividad, y los e stereotipos, 

cuestiones de socialización e interacción social no están presentes en el manual.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Español en marcha: contenidos culturales 
 

Si te nemos e n c uenta lo s r esultados a nteriores, la  in clusión y tr atamiento d el 

contenido cu ltural en  l a n ueva ed ición reformada y actualizada d e Nuevo Español en 

marcha 3 se caracteriza por: 

• No i ntegrar l os c ontenidos c ulturales e n e l r esto de  c ontenidos lingüísticos, 

presentándolos desconectados temática y programáticamente de los objetivos de 
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la unidad en que aparecen: en casi todos los casos los encontramos aislados y en 

una úni ca s ección del a partado D de  c ada uni dad. La vi sión de l componente 

cultural que se deduce de esto no se corresponde con las directrices del MCERL 

y d el Plan Curricular del Instituto C ervantes q ue di cen s eguir l os a utores de  

Nuevo Español en marcha 3. 

• Tampoco a yuda a  i ntegrar l a c ultura e n un  m odelo de  a prendizaje m ás 

interactivo y dinámico si es el enfoque informativo el único explotado, sin exigir 

de l os e studiantes una  r eflexión e n l a que  l as v ariantes c ulturales de l mundo 

hispano, a sí c omo s u pr opia cultura, s irvan de p lataforma p ara d esarrollar l a 

competencia intercultural.  

• El citado apartado D en el que se  incluye la información cultural, está pensado 

para fomentar las habilidades relacionadas con la lectura. Como consecuencia, 

es el formato texto así como la práctica de la comprensión escrita el soporte y la 

destreza que en contramos en todas l as actividades. C ontradice es ta r ealidad l a 

declaración q ue s e en cuentra en l a i ntroducción d el m anual cu ando s e afirma 

que “a lo largo de cada unidad, el alumno tendrá la oportunidad de desarrollar 

todas las destrezas”. No parece que sea así, por lo menos cuando se trabajan los 

contenidos culturales. 

• Si t omamos co mo r eferencia l os ám bitos cu lturales d e l as act ividades 

estudiadas, llama la atención lo siguiente: 

o Es positivo que Nuevo Español en marcha 3 recoja m ás co ntenidos 

relativos a H ispanoamérica q ue l os m anuales anteriores y q ue estos 

superen a los contenidos españoles. 

o No obs tante, s e e chan e n f alta c ontenidos que  a borden l a r ealidad 

cultural de los hispanos en Estados Unidos así como los que contrasten 

una misma temática en diferentes ámbitos. 

• No ha y una  representación equilibrada y suficiente de  l os diversos contenidos 

culturales q ue m edimos en  l a f icha-resumen ya q ue c asi el  9 0% d e l as 

referencias a los mismos se reparten entre 4 de los 9 enunciados.  
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4.1.7. Gente hoy 2 

La editorial Difusión nace con un objetivo centrado en la publicación de materiales 

para l a en señanza d e e spañol a ex tranjeros, q ue co n el  t iempo h ará ex tensible a l a 

enseñanza de  ot ras l enguas. E n 1997 ( cuatro a ños a ntes de  l a a parición de l M CERL) 

apuesta por  un enfoque didáctico nue vo, e l e nfoque por  t areas, y l anza a l m ercado e l 

manual Gente. Su novedoso planteamiento dividió al colectivo de profesores de ELE entre 

los que acusaban al manual de “elitista”, porque su uso requería un pr ofesorado experto y 

muy preparado, y los que alabaron sus planteamientos porque revolucionaba muchas de las 

dinámicas de clase que se practicaban en esos años. La publicación del MCERL vino a dar 

un espaldarazo a la línea metodológica iniciada por Gente y su uso se extendió por centros 

de en señanza de  E spaña y de l e xtranjero; e sto m otivó que  s e publ icaran v ersiones 

específicas del manual según los países en que se usaba.  

 En el 2004, Gente Nueva Edición se presenta como la versión totalmente adaptada 

al Marco y referenciada a los niveles del mismo. El proyecto se compone de tres manuales:  

• Gente Nueva Edición 1: niveles A1 y A2. 

• Gente Nueva Edición 2: nivel B1. 

• Gente Nueva Edición 3: nivel B2. 

Gente Nueva Edición 2 se presentaba en 11 unidades estructuradas en secciones; la 

última s ección ( Mundos e n c ontacto) e s l a que  i ncluía m ás c ontenidos c ulturales, c on l a 

intención expresada por sus autores de que los aprendientes reflexionaran sobre el mundo 

hispanohablante desde una perspectiva intercultural. El éxito de Gente Nueva Edición hace 

que algunos años más tarde se publique una versión específica para su uso en la enseñanza 

de español en las universidades estadounidenses31. 

 Y en el 2014 se publica Gente Hoy, edición que –según aparece en la presentación 

de l a obr a- supone una  s ustancial r enovación pedagógica y gráfica, cuyo vol umen 2  

(referenciado al  n ivel B1) es  el  q ue h e analizado p ara es te t rabajo. Se c ompone de  10 

31 Analizo en este trabajo la versión estadounidense de Gente, publicada por la editorial Pearson, en la sección 
de manuales editados en EEUU. 
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unidades (y una unidad más corta, introductoria, la unidad 0) estructuradas en las mismas 

secciones que Gente Nueva Edición 2:  

• Entrar en materia. 

• En contexto. 

• Formas y recursos. 

• Tareas. 

• Mundos en contacto. 

Como la versión anterior, “Mundos en contacto” se dedica especialmente a los contenidos 

culturales. En la introducción del manual los autores explican que en esa sección hay:  

información y p ropuestas p ara r eflexionar s obre l a c ultura hispanohablante, t anto s obre l a v ida 
cotidiana como sobre otros aspectos, históricos, artísticos, etc. En estas páginas encontraremos textos 
y act ividades que nos ayudarán a en tender mejor las sociedades hispanohablantes y nuestra p ropia 
cultura. ¿Cómo t rabajar con estas páginas? Muchas veces tendremos que reflexionar sobre nuestra 
propia identidad cultural y sobre nuestras propias experiencias para poder entender mejor las o tras 
realidades culturales32. 

La l ectura d el í ndice de Gente hoy 2 aparenta una  integración de  t odos l os 

contenidos ( incluidos l os c ulturales) de  l a uni dad. R eproduzco a  c ontinuación l os 

enunciados de la unidad 2 como ejemplo. 

Unidad 2: gente que lo pasa bien 

ENTRAR EN 
MATERIA 

EN CONTEXTO FORMAS Y 
RECURSOS 

TAREAS MUNDOS EN 
CONTACTO 

Hablar sobre actividades 
de ocio a partir de varios 
documentos. 
 
Video 
Reportaje sobre 
actividades de tiempo 
libre y redes sociales. 
 

Comunicación 
Expresar preferencias 
sobre actividades de 
ocio. 
Proponer, aceptar y 
rechazar invitaciones y 
propuestas. 
Expresar deseos de hacer 
algo. 
Concertar citas 
 
Vocabulario 
Lugares y actividades de 
ocio 
 
Textos 
Anuncios publicitarios. 
Conversaciones. 

Comunicación 
Describir y valorar 
películas, programas de 
TV y espectáculos. 
Describir y recomendar 
lugares y locales de ocio. 
Planificar un día festivo. 
Recursos para ponerse de 
acuerdo para hacer algo. 
 
Sistema formal 
¿Qué te/le/os/les apetece 
+ hacer/...? 
Aceptar: Vale / Buena 
idea. Me apetece. 
Es que + expresión de 
tiempo + no puedo/... 
 
Vocabulario 

Planificar un fin de 
semana en una ciudad 
 
Comunicación 
Buscar información 
sobre la oferta cultural y 
de ocio. 
Expresar preferencias 
personales. 
Concertar citas. 
 
Sistema formal 
¿cómo / a qué hora / 
dónde... quedamos? 
¿te/os/les va bien...? 
me iría mejor / 
preferiría... 
 
Vocabulario 

Conocer las 
costumbres de los 
españoles en su 
tiempo libre a partir 
de un artículo 
periodístico y de 
imágenes, y 
contrastarlas con los 
hábitos del país de 
origen. 

32 Gente hoy 2, p.7 
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Adjetivos para valorar. 
Actividades de ocio. 
Cine y televisión: 
géneros, características... 
 
Textos 
Títulos de películas. 
Conversaciones. 

Espectáculos y oferta 
cultural. 
Oferta gastronómica. 
Monumentos. 
 
Textos 
Guía de ocio. 
Conversaciones. 

 

Es evidente la conexión temática y formal de las cinco secciones que componen la 

unidad, a sí c omo l a di mensión i ntercultural de l enunciado d e “ Mundos en c ontacto”. S e 

puede pensar por ello que Gente hoy 2 desarrolla una metodología basada en el enfoque por 

tareas y co ncibe el ap rendizaje y adquisición de  una  l engua c omo un pr oceso e n e l que  

todos s us c omponentes están i ntegrados. S e r ompe a sí ( al menos p rogramáticamente) la 

concepción de la cultura como un corpus separado del resto de contenidos que se presenta 

en secciones marginales. 

El an álisis d e l as act ividades co n co ntenido cu ltural d emostrará s i Gente hoy 2 

cumple o no con los principios que anuncia en su presentación e índice. Esta es su ficha-

resumen. 

Ficha bibliográfica 
Título: Gente hoy 2 
Autor(es): Ernesto Martín Peris y Neus Sans Baulenas 
Editorial: Difusión 
Fecha y lugar de publicación: Barcelona 2014 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades   13 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    9 
Formativo e intercultural  4 
 
Tipo de soporte 
Texto     10 
Audiovisual    1 
Icónico     1 
Mixto     1 
 
Destreza 
Comprensión escrita   11 
Producción escrita   0 
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Comprensión oral   1 
Producción oral    1 
Interacción oral    5 
 
Ámbito cultural 
España     5 
Hispanoamérica    4 
EEUU     0 
Mixto     4 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  2 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 1 
Instituciones sociopolíticas   0 
Historia nacional    0 
Geografía nacional    3 
Herencia cultural    7 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 

 

Se han localizado un t otal de 13  actividades en las 11 uni dades del manual, y del 

análisis de las mismas se puede destacar lo siguiente: 

Enfoque didáctico: cerca del 70% de las actividades tienen un enfoque informativo 

y el resto, 30% formativo/intercultural, con propuestas para que los estudiantes incorporen 

sus propias experiencias y las contrasten con los contenidos culturales que se presentan en 

la actividad.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 31: Gente hoy: enfoque 
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Tipo de soporte: el texto sirve de soporte en el 77% de las actividades estudiadas; el 

resto de soportes (audiovisual o icónico) se utilizan en una o dos actividades como mucho, 

por lo que su presencia es muy poco relevante.  

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Gente hoy: soporte 

 

Destreza: las t areas en  las q ue l a co mprensión es crita es  l a d estreza practicada 

representan e l 61%  de l total, s eguidas por  l as q ue t ambién pi den a  l os e studiantes que  

interaccionen oralmente (28%). No se ha detectado ninguna tarea que ejercite la producción 

escrita, y solo una de comprensión y producción oral. 

 

 

 

 

 

  Ilustración 33: Gente hoy: destreza 

 

Ámbito cultural: aunque los contenidos culturales sobre España superan ligeramente 

a los hispanoamericanos, hay que reconocer que están bastante equilibrados. Y también las 

actividades c on c ontenidos m ixtos ( España/Hispanoamérica) c asi suponen un t ercio de l 

total. No se han encontrado contenidos relativos a la cultura hispana en los Estados Unidos.  
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  Ilustración 34: Gente hoy: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: más d el 5 0% d e l os contenidos cu lturales s e en cuadran en  el  

apartado de herencia cultural (abundan los que informan sobre personajes famosos de las 

letras o l as artes del mundo hispano), y el 23 %  en el de geografía. Marcas de identidad y 

creencias están presentes en un 15 y 8% de los casos, respectivamente. Sin embargo, más 

de l a m itad d e l os ep ígrafes d e co ntenidos d e la f icha d e es tudio n o se t ratan en  l as 

actividades culturales de Gente hoy 2.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 35: Gente hoy: contenidos culturales 

Si c ontrastamos l os r esultados a nteriores c on las d eclaraciones p rogramáticas y 

metodológicas comentadas más arriba, se puede decir que Gente hoy 2: 

• No presenta un gran número de actividades con contenido cultural, pero las que 

lo i ncluyen s e i ntegran en l os de más c ontenidos l ingüísticos de l m anual para 

realizar las tareas en las que se basa el método. 
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• Si bi en e l e nfoque i nformativo e s e l que  p redomina, e l núm ero d e pr opuestas 

con enfoque formativo/intercultural es suficiente para reconocer el intento de los 

autores d e Gente hoy 2 de que  l os a prendientes r eflexionen s obre s u propia 

identidad cultural y sus experiencias, tal y como anunciaban en la introducción 

del libro. 

• Por c ontra, no ha y equilibrio e n l os t ipos de  s oporte e n que  s e pr esentan l as 

actividades estudiadas. El soporte texto se encuentra en posición tan dominante 

que anula p rácticamente l a p resencia de o tros soportes (audiovisual o  i cónico) 

que tantos beneficios aportan al proceso de aprendizaje de segundas lenguas. No 

se c umple l o a nunciado e n l a pá gina 3 de l m anual, e n l a que  s e ha bla de  l a 

renovación gráfica del mismo, y se afirma que hay una “representación de los 

aspectos culturales d el mundo de l e spañol c on mayor a bundancia de  r ecursos 

fotográficos”, porque algo que siempre ha caracterizado a Gente “es el cuidado 

en la planificación de las ilustraciones como apoyo pedagógico”. 

• Si el texto es el soporte más usado, la comprensión escrita será por consiguiente 

la d estreza q ue m ás s e p ractica. N o o bstante, es i mportante s ubrayar el 

significativo número de tareas que implican la práctica de la interacción oral de 

los estudiantes, destreza que potencia el intercambio intercultural. Como aspecto 

negativo ha y que  s eñalar la nula o  i nsignificante p resencia d e l as demás 

destrezas. Creo que sería deseable un equilibrio entre las mismas. 

• Aunque no ha y r eferencias a l á mbito c ultural de l m undo hi spano e n E stados 

Unidos, ha y qu e de stacar l a ponde ración d e co ntenidos cu lturales r eferidos a 

España e H ispanoamérica, as í co mo l os q ue mezclan o  co ntrastan am bos 

ámbitos. Este equilibrio aporta al estudiante un conocimiento más completo del 

mundo hispano. 

•  No oc urre l o m ismo c on l os a partados t emáticos a  los que se r eferencian l as 

actividades an alizadas. Que l a h erencia cu ltural o cupe más d e la  mitad d e lo s 

contenidos, o que  5 de  l as 9 c ategorías no a parezcan en ninguna a ctividad, e s 

señal de una incorporación del elemento cultural poco diversa, y muy dirigida a 

nociones que  s e pueden clasificar en el concepto de  Cultura ( con mayúscula). 
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No s e r efleja en  es te p unto l as i ntenciones d eclaradas en  l a p resentación d el 

método, cuando se afirma que los “textos y actividades nos ayudarán a entender 

mejor a  la s sociedades hispanohablantes”. ¿ Se pue den c omprender e stas 

sociedades conociendo solo a los personajes famosos (históricos o actuales) que 

crecieron en ellas? Es evidente que hacen falta más referentes para un verdadero 

y completo acercamiento al diverso mundo hispano. 

 

4.1.8 Aula Internacional 3 Nueva edición 

El proyecto Aula empezó a g estarse en el año 2002 y concluyó cinco años después 

con l a ap arición de l úl timo de  s us m anuales. Tras l a publ icación de l MCERL y e n el 

contexto de una considerable proliferación de centros de enseñanza de ELE en España, la 

editorial D ifusión se p ropuso cr ear u n m étodo q ue s e ad aptara a l as nuevas i ndicaciones 

metodológicas y a  l os t ipos de  c ursos i ntensivos que  s e o frecían en c entros pr ivados y 

públicos e spañoles. La colección c ompleta d e Aula se c ompone de  5 manuales que  s e 

corresponden con los niveles del Marco según indico a continuación: Aula 1 (A1), Aula 2 

(A2), A ula 3 ( B1-1), A ula 4 ( B1-2) y Aula 5 ( B2). E s por  t anto un m étodo e ditado y 

pensado para su uso en España. 

 En 2005 D ifusión pon e en m archa ot ro pr oyecto presentado e n 4 vol úmenes que  

cubren hasta el nivel B2: Aula internacional.  

Dirigido a  jóvenes y  a dultos, Aula internacional es u n manual co ncebido para l levar al 
aula los enfoques más avanzados de manera sencilla y eficaz y se basa de manera fiel en el 
Marco común europeo de referencia. Utilizado en numerosos institutos Cervantes de cuatro 
continentes y  en  ab undantes u niversidades, su s u suarios d estacan su  f acilidad de u so, la 
solidez d e l a se cuencia d idáctica, el  hecho de q ue a porta t odos l os e lementos necesarios 
para sus clases y el avance metodológico que ha supuesto para sus cursos33. 

 Tras varias reimpresiones, en el 2013 comienza una renovación y actualización que 

aparece en el mercado con el nombre de Aula internacional Nueva edición. Se compone de: 

33 Descripción del método que se encuentra en la web 
http://www.difusion.com/ele/coleccion/metodos/adultos/aula-internacional/general/. 
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• Aula internacional 1 Nueva edición (A1), publicado en 2013. 

• Aula internacional 2 Nueva edición (A2), publicado en 2013. 

• Aula internacional 3 Nueva edición (B1), publicado en 2014. 

• Aula internacional 4 Nueva edición (B2-1), publicado en 2014. 

• Aula internacional 5 Nueva edición (B2-2), publicado en 2015. 

Para es te t rabajo se ha  r evisado e l vol umen 3 c orrespondiente al ni vel B 1 de l 

Marco, y que se estructura en 12 unidades. El índice describe los recursos comunicativos, 

gramaticales y l éxicos d e cad a u nidad, s in m encionar l os co ntenidos (o r ecursos, pa ra 

mantener un a t erminología hom ogénea) c ulturales. T ranscribo e l í ndice de  l a uni dad 1 

como ejemplo:  

Unidad 1: Volver a empezar: escribir la carta de presentación del candidato ideal para un 
puesto de trabajo 

RECURSOS COMUNICATIVOS RECURSOS GRAMATICALES RECURSOS LÉXICOS 
• Hablar de hábitos en el presente 
• Relatar experiencias pasadas 
• Hablar del inicio y la duración 

de una acción 
• Localizar una acción en el 

tiempo 

• El pretérito perfecto y el 
pretérito indefinido 

• Algunas perífrasis: empezar a + 
infinitivo / acabar de + infinitivo 
/ terminar de + infinitivo / dejar 
de + infinitivo / llevar + 
gerundio / seguir + gerundio  

• desde / desde que / desde hace 

• Trabajo 
• Hechos de la vida de una 

persona 
 

 

Hay que buscar en las secciones que se describen en la presentación del manual para 

encontrar r eferencias d e có mo y dónde r ecoge Aula internacional 3 Nueva edición los 

contenidos culturales. Cada unidad se articula en las secciones siguientes: 

• Empezar 

• Comprender 

• Explorar y reflexionar 

• Practicar y comunicar 

• Viajar 

Se p uede l eer en l a p ágina 6  d el m anual q ue “l a ú ltima s ección d e c ada u nidad 

[Viajar] incluye materiales que ayudan al alumno a comprender mejor la realidad cotidiana 
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y c ultural de l os pa íses de  ha bla hi spana”. Previsiblemente s erá en  es te apartado d onde 

encontremos las informaciones y actividades que analizamos en este trabajo.  

Esta es  l a f icha-resumen de  l os c ontenidos culturales e ncontrados en Aula 

internacional 3 Nueva edición. 

Ficha bibliográfica 
Título: Aula Internacional 3 Nueva edición 
Autor(es): Jaime Corpas, Agustín Garmendia y  
Carmen Soriano 
Editorial: Difusión 
Fecha y lugar de publicación: Barcelona, 2014 
Destinatarios: estudiantes de ELE adultos 
Nivel del MCERL: B1 
 
Total actividades    26 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    23 
Formativo e intercultural  3 
 
Tipo de soporte 
Texto     16 
Audiovisual    4 
Icónico     1 
Mixto     5 
 
Destreza  
Comprensión escrita   21 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   6 
Producción oral    8 
Interacción oral    3 
 
Ámbito cultural 
España     13 
Hispanoamérica    7 
EEUU     0 
Mixto     6 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  2 
Interacción social    2 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 2 
Instituciones sociopolíticas   2 
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Historia nacional    1 
Geografía nacional    5 
Herencia cultural    11 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 1 
 

 

La revisión del manual acota 26 a ctividades que incluyen contenido cultural en las 

secciones en que s e a rticulan l as unidades. También en  el  apéndice “Más ejercicios” hay 

algunas propuestas de contenido claramente cultural que no he reflejado en la ficha anterior 

por considerarlas un complemento adicional y optativo. Las características más destacables 

son: 

Enfoque di dáctico: c omo s e h a obs ervado en casi t odos l os m anuales estudiados 

hasta ahora, la mayoría de las actividades tienen un enfoque informativo (88%) y solo tres 

(12%) un enfoque formativo/intercultural.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 36: Aula internacional: enfoque 

 

Tipo de soporte: también en correspondencia con el análisis de manuales anteriores 

el texto es el soporte con el que se transmiten mayoritariamente los contenidos culturales en 

Aula internacional 3 Nueva edición; t eniendo en  cuenta que t ambién está p resente en l as 

actividades q ue s e h an r eflejado co mo d e s oporte m ixto, la p resencia d el t exto s upera el  

80%. A gran distancia encontramos el soporte audiovisual y el icónico casi no se ha usado 

en todo el manual.  
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 Ilustración 37: Aula internacional: soporte 
 

Destreza: del t otal de destrezas detectadas, l a comprensión escrita equivale a m ás 

del 50%. A gran distancia, pero con una presencia importante se encuentran las actividades 

que pi den a  l os e studiantes pr acticar l a pr oducción y c omprensión or al ( 21 y 16%  

respectivamente). La i nteracción or al s upone e l 8%  de l t otal de  de strezas, y no s e ha  

reconocido ninguna tarea que trabaje la producción escrita.  

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Aula internacional: destreza 

 

Ámbito cultural: se refieren al ámbito cultural español el 50% de las propuestas; el 

50% r estante s e r eparte por  i gual entre contenidos de  pa íses hi spanoamericanos y 

actividades que mezclan informaciones de uno y otro lado del Atlántico. Tampoco en este 

manual hay referencias explícitas a la cultura de los hispanos en Estados Unidos.  
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  Ilustración 39: Aula internacional: ámbito cultural 

 

Contenido cultural: excepto la socialización y círculo familiar, todos los contenidos 

culturales d e l a f icha d e t rabajo es tán p resentes en Aula internacional 3 Nueva edición. 

Destacan l as act ividades q ue h acen referencia a l a h erencia ( 42%) y las q ue t ratan 

contenidos relacionados con la geografía (19%). El porcentaje del resto de epígrafes es muy 

bajo.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 40: Aula internacional: contenidos culturales 

 

Con los datos anteriores se pueden hacer las siguientes consideraciones: 

• Pese a  s er u n m anual r ecién editado y que afirma en s u i deario seguir los 

“enfoques c omunicativos m ás a vanzados”34, Aula internacional 3 Nueva 

edición incorpora l a c ultura s egún m odelos de  m etodologías ya s uperadas; 

prueba de ello es que programáticamente dedique un apartado (el último de cada 

unidad) a l os co ntenidos cu lturales y además l o t itule “V iajar”, co n l as 

34 Aula internacional 3 Nueva edición, p.4. 
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connotaciones turísticas que el término tiene. Aunque muchas de las propuestas 

en r ealidad no responden a  e ste e nfoque, pa rece relevante que el  d iseño d el 

manual se haga con este planteamiento. 

• Tampoco apoya el i deario que  citaba e n e l pu nto a nterior e l enfoque de l a 

mayoría d e l as act ividades es tudiadas. S ería d eseable u na m ayor p resencia d e 

tareas con un e nfoque formativo/intercultural, sobre todo s i tenemos en cuenta 

que Aula internacional 3 Nueva edición nace c on l a i ntención de  s ervir de  

material p ara l a en señanza d e E LE en  centros r adicados f uera d e E spaña, 

mayoritariamente e n p aíses no hi spanohablantes. Fomentar la d iscusión 

intercultural es d eseable en  t odos l os c asos, pero m ás s i cab e cuando l os 

aprendientes no están en un contexto de inmersión. 

• Lo m ismo s e pue de de cir de l s oporte en que  se p resentan es as actividades 

(mayoritariamente texto), y de la destreza más requerida (comprensión escrita). 

Incluir otros soportes y proponer la práctica de las demás destrezas deberían ser 

la c onsecuencia l ógica de  l a aplicación de  l os e nfoques comunicativos 

avanzados. 

• Algo m ás equilibrada es l a i nclusión de  c ontenidos c ulturales e n c uanto a l 

ámbito geográfico. Aún así, que los españoles ocupen en exclusiva la mitad de 

las a ctividades no e s p roporcional a l pe so qu e los pa íses hi spanoamericanos 

tienen en el conjunto del mundo hispano. También se echan en falta contenidos 

que transmitan a los estudiantes de ELE lo que acontece en el segundo país con 

más ha blantes d e e spañol: E stados U nidos. E stas ca rencias s on m ás 

significativas si, como se recuerda más arriba, el manual está pensado para ser 

usado en países de todo el mundo. 

 

4.1.9. Análisis global de los manuales editados en España 

No es  f ácil interpretar los r esultados g lobales de l corpus de  manuales e ditados en 

España e studiado e n e ste t rabajo por que c ada uno de  e llos ha  s eguido una  e volución 
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diferente, se ha publicado en fechas diferentes, y responde a l as estrategias pedagógicas y 

comerciales d e l a ed itorial q ue l o s aca al  m ercado. A demás, co mo s e h a d icho en  l os 

apartados anteriores, muchos de  estos manuales son e l resultado de  sucesivas reediciones 

de textos que en algunos casos fueron comercializados antes de la publicación del MCERL 

y d el Plan Curricular del Instituto C ervantes, di rectrices a  l as que  t odos ha n de bido 

adaptarse. 

 Aún así, creo que el total de los resultados obtenidos marca algunas tendencias que 

merece l a p ena tomar en c onsideración. E stos s on l os por centajes de  l a s uma de  l as 

variables d e l a f icha-resumen de  l os 8 m anuales e ditados e n E spaña que  c onforman este 

estudio:  

 Enfoque di dáctico: s olo e l 14%  de  l as a ctividades s e pl antean c on un e nfoque 

formativo/intercultural, frente a más del 85% que lo hacen con un enfoque exclusivamente 

informativo.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 41: Manuales españoles: enfoque 

Tipo de  soporte: el soporte a udiovisual e i cónico ( como úni cos s oportes de  una  

actividad) ap enas s e u sa en  u n 4  y 8 % r espectivamente d e l as act ividades an alizadas, 

mientras que el soporte texto ocupa casi el 70% de las mismas, porcentaje mucho más alto 

si tenemos en cuenta que está también presente en casi todos los casos que se incluyen en el 

apartado “soporte mixto” (20%).   
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         Ilustración 42: Manuales españoles: soporte 

 Destreza: del t otal d e t areas, el 4 % t rabaja l a destreza d e p roducción es crita, 

comprensión y producción oral llegan el 9%, la interacción oral está presente en un 12% de 

las actividades, y la comprensión escrita en el 66% restante.  

 

 

 

 

  

             Ilustración 43: Manuales españoles: destreza 

 Ámbito cultural: de los 4 á mbitos culturales que mide la ficha de trabajo, ninguna 

actividad se centra en contenidos referidos a la comunidad hispana de Estados Unidos; el 

26% lo hace sobre países hispanoamericanos, más del 50% sobre España y el 21% mezcla 

en la misma actividad informaciones de España e Hispanoamérica.  

  

 

 

 

              

 

Ilustración 44: Manuales españoles: ámbito cultural 
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Contenido c ultural: la p resencia d e l as 9  v ariantes temáticas d e c ontenidos 

culturales que se han medido arroja un b alance dispar: estereotipos y socialización apenas 

están representados con el 1 y 2% respectivamente, mientras que la herencia es el contenido 

presente en  el  2 6% d e l as a ctividades. El r esto de co ntenidos s e reparten el  p orcentaje 

restante, pero no a partes iguales.  

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Manuales españoles: contenidos 

 

Como he señalado antes, sacar conclusiones de la medición de los datos globales del 

corpus de manuales de ELE editados en España es una empresa arriesgada por la diversidad 

de objetivos y planteamientos que los sustentan. Sobre todo hay que pensar que la mayoría 

de ellos se editan pensando en cursos de inmersión ofertados en centros de ELE españoles, 

por lo que los aprendientes estarán en contacto directo con la cultura española y cualquier 

intento de acercarlos a otros ámbitos culturales hispanos es complicado por varias razones: 

la percepción que el estudiante tiene de la cultura hispana está muy marcada por el entorno 

de inmersión en que vive, y la duración de su curso (la estancia media de los estudiantes de 

ELE en España es de 4 a 6 s emanas) no de ja mucho margen para ampliar contenidos. La 

mayoría de las veces son los contenidos culturales los que sufren los recortes. 

Pese a todas estas consideraciones, se puede observar que los manuales de ELE que 

se editan en España se caracterizan por: 

• Presentar los contenidos culturales con un enfoque informativo y en la mayoría 

de l os c asos d esconectados de  los de más contenidos l ingüísticos, cuando l as 
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directrices del MCERL y las recomendaciones del Plan Curricular apoyan que 

la competencia i ntercultural s ea un el emento p erfectamente en granado c on l as 

demás competencias en el proceso de adquisición de una segunda lengua. No se 

puede adquirir l a competencia intercultural s i l as act ividades de los materiales 

que s e us an en l as c lases no s e di señan, pr ecisamente, con un e nfoque 

formativo/intercultural, tan r entable e n grupos de  estudiantes de  muchas 

nacionalidades, qu e s on los que  nor malmente s e c onfiguran en l os c entros de  

ELE españoles. 

• También e s not orio e l a buso de l t exto c omo s oporte pa ra l levar a  l as c lases 

contenidos culturales; nadie duda de los beneficios que el soporte audiovisual o 

icónico tiene en la enseñanza de cualquier disciplina, y especialmente si se trata 

de l enguas, por lo que r esulta ex traña y s in una explicación clara l a t endencia 

observada. Autores y editoriales tendrían que hacer un e sfuerzo para equilibrar 

los s oportes e n que  s e presentan l os contenidos c ulturales, no s olo po r l as 

ventajas di dácticas qu e esta m edida c onllevaría, s ino t ambién por que c omo 

consecuencia se equilibrarían las destrezas que se practican, ahora casi siempre 

enfocadas en la comprensión escrita de dichos textos. 

• Decía antes q ue l a p resión d el ám bito cu ltural ( España) en el  q ue s e s uelen 

impartir l os c ursos a  l os que  s e de stinan l os m anuales e studiados, pue de 

justificar en parte que sea precisamente ese ámbito el que ocupa más de la mitad 

de t odas l as a ctividades. P ero e s i mportante h acer un esfuerzo pa ra que l os 

estudiantes de  ELE ( independientemente de l l ugar donde  a prendan e spañol) 

tomen c ontacto c on l a e xtensa y r ica cultura de  l a comunidad hi spana, 

incluyendo l a qu e vi ve en l os E stados U nidos, que s egún l as t endencias que  

apuntan l os últimos estudios cada v ez t endrá más r elevancia en  el mundo 

hispano y en el contexto mundial35. 

• La distribución de las temáticas en cuanto a l os contenidos culturales se centra 

demasiado en  l as cu estiones r elacionadas co n l a h erencia c ultural; c on 

35 Véase por ejemplo Retis (2015) o el informe de la web 
 http://huelladigital.univisionnoticias.com/inmigracion/. 
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frecuencia se informa sobre personajes famosos del mundo hispano relevantes 

en cualquier ámbito artístico. Que se conceda tanta atención a estos contenidos 

denota una  i dea s ubyacente de  C ultura ( con m ayúscula), que  no s e c ompensa 

con otros contenidos de la cultura (con minúscula).  

Un ej emplo b astante gráfico que pu ede i lustrar los e nfoques c omentados e n l os 

puntos a nteriores que  s e suelen p lasmar en los materiales d e E LE es España siglo XXI. 

Curso monográfico sobre la España contemporánea36. Dice el autor en la página tres que 

“este manual tiene como objetivo facilitar a l os estudiantes de español el conocimiento de 

la r ealidad p lural –sociedad, e conomía, pol ítica, a rte, l iteratura, c iencia, c ostumbres, 

mentalidades, p roblemas, et c.- de l a E spaña co ntemporánea”, p ara l o que a grupa en  8  

apartados informaciones muy variopintas. Los apartados son los s iguientes: 1. E spaña, 2. 

La h istoria r eciente, 3 . L a e structura p olítico-administrativa, 4. L a s ociedad, 5. N ueva 

mentalidad…nuevos comportamientos, 6. Economía, infraestructuras y Estado de bienestar, 

7. La cultura y 8. Problemas, cuestiones y debates. 

Los epígrafes del apartado 7, “la cultura”, son los siguientes: 

• Las lenguas de España. 

• La creación literaria. 

• El arte, la música y el cine. 

• La moda y el diseño. 

• La ciencia y la inversión en I+D. 

• La cultura popular tradicional. 

• El Camino de Santiago. 

 
Desconozco los c riterios por  l os que  e l a utor ha  s eleccionado e stos t emas 

(mayoritariamente centrados en la Cultura con mayúscula), y ha ubicado en otros apartados 

informaciones qu e de berían ( desde m i punt o de  vi sta) f ormar pa rte del c omponente 

36 Monografía publicada en e l año 2004 y  actualizada en la reedición del 2012.  Los datos estadísticos y e l 
devenir de acontecimientos hacen necesario poner al día con bastante frecuencia este tipo de monografías; no 
obstante, los planteamientos teóricos sobre los que se articula este manual son básicamente los mismos en las 
sucesivas reediciones, y este punto es el que más interesa en esta reflexión. 
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cultural. O mejor dicho, toda la información del manual alude al componente intercultural: 

desde l os há bitos a limentarios ha sta e l pr oblema de l pa ro, pa sando por l as relaciones 

interpersonales y la Seguridad Social. Circunscribir el concepto de “cultura” al apartado 7 

es un ejemplo más de la miopía con la que se aborda este componente. 

Es evidente el esfuerzo que en los últimos años están haciendo las editoriales para 

adaptarse a l as directrices del MCERL y a la versión de las mismas que desarrolla el Plan 

Curricular del Instituto C ervantes, p ero pi enso que a ún f alta m ucho p ara r omper en l a 

práctica con planteamientos metodológicos completamente desechados. 

 

4.2. ANÁLISIS DE MANUALES EDITADOS EN ESTADOS UNIDOS 

Es f ácil i maginar l a complejidad que  s upone h ablar de l c ontenido c ultural que  s e 

incluye en los manuales de enseñanza de español de los EEUU. Dicha dificultad viene dada 

en pr imer l ugar por  l os c ientos de  l ibros d iferentes q ue s e u san en  l as es cuelas y 

universidades norteamericanas, que requeriría un estudio tan extenso que excede, y mucho, 

los objetivos de este trabajo; y en segundo lugar, porque la diversidad de EEUU es tal que 

ese macro estudio también debería señalar las posibles diferencias entre cómo se presenta el 

mundo hi spano e n l os manuales us ados m ayoritariamente e n C alifornia, M assachusetts o  

Dakota del Norte (por citar tres estados con evidentes diferencias, diferencias que seguro se 

trasladan a l a vi sión que  de l i dioma e spañol -incluyo por s upuesto el el emento cu ltural- 

tienen); a todo ello habría que añadir otro nivel de análisis según la etapa educativa de que 

se trate: primaria, secundaria o universitaria.  

Haciendo t odas l as s alvedades q ue l a complejidad d el t ema i mpone, h e an alizado 

para este trabajo ocho manuales universitarios de nivel Intermedio que corresponderían al 

tercer y cuarto semestre de estudio de español. Creo que puede ser una buena muestra de 

cómo se presenta el  componente cultural a l os cientos de miles de es tudiantes de español 

que hay en  l as universidades nor teamericanas, para l o que  h e ap licado l a m isma f icha-

resumen utilizada para los manuales editados en España. Primero presentaré los resultados 
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individuales de  c ada l ibro y a c ontinuación e l total de  va riables que  suman los o cho 

manuales; por  úl timo, ha ré un a nálisis m ás de scriptivo de  t res de  ellos, d e ed itoriales 

diferentes, para ilustrar la imagen que de “lo hispano” reflejan dichos materiales. 

 

4.2.1. ¡Anda! Curso intermedio 

El proyecto de la editorial Pearson ¡Anda! se compone de dos volúmenes: ¡Anda! 

Curso elemental y ¡Anda! Curso intermedio. La segunda edición del nivel intermedio, que 

es la que se ha revisado, fue publicada en el año 2013 y se estructura en 14 capítulos, dos 

de los cuales son capítulos de revisión (el 6 y el 12) que no incluyen contenidos culturales 

específicos pues la revisión solo se hace de las estructuras morfo-sintácticas y del léxico.  

 En l a p resentación d el m anual, co ncretamente en l a p ágina preliminar x iii, s e 

expone l a pe rspectiva metodológica con l a qu e s e va  a pr oponer a  l os e studiantes l a 

adquisición del conocimiento cultural. 

Both “high” and “popular” culture are woven throughout the chapters to enable students 
to learn to recognize and appreciate cultural diversity as they explore behaviors and values 
of the Spanish-speaking world. They are encouraged to think critically about these cultural 
practices and gifts to society.  

 Este p lanteamiento d idáctico sigue l os National Foreign Language Standards 

publicados por ACTFL, cuyas directrices se plasman en el manual de la forma siguiente:  

Cultural Knowledge is ap proached t hematically, m aking u se o f t he ch apter´s vocabulary 
and grammar. Many of the grammar and vocabulary activities are presented in a cultural 
context. [ ...] Culture is deeply integrated throughout, providing students with an authentic 
glimpse into Hispanic c ultures through interesting readings and photos that spur c ross-
cultural comparison and discovery. Cultural presentations begin with chapter openers and 
always st art w ith w hat t he st udents a lready k now ab out t he cu ltural theme/concept from 
their hom e, l ocal, r egional, or  n ational c ultural pe rspective. Three d ifferent c ultural 
sections, Notas culturales, Perfiles, and Vistazo cultural, provide rich cultural information 
about each Hispanic country and its people. (p.xvii) 

 Previsiblemente se v an a en contrar en  l as t res secciones m encionadas la m ayor 

concentración d e co ntenidos cu lturales, h echo q ue s e co rrobora al  an alizar el  í ndice d e 

¡Anda! Curso intermedio. La lectura de los mismos demuestra una conexión temática con 
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los demás epígrafes, por lo que se puede suponer que el manual integra la cultura según los 

parámetros que describe en su ideario. La reproducción del índice de uno de los capítulos 

puede ilustrar esta idea. 

Capítulo 7: Bienvenidos a mi comunidad 

Vocabulary 
sections 

Review 
grammar 

Grammar 
sections 

Culture Escucha ¡Conversem
os! 

Escribe Laberinto 
peligroso 

1 Algunas 
tiendas y 
algunos 
lugares en la 
ciudad p. 
290 
 
2 Algunos 
artículos en 
las tiendas p. 
303 

Ser y estar p. 
291 
 
El presente 
progresivo p. 
304 

El 
subjuntivo 
en cláusulas 
adverbiales 
(expresando 
tiempo, 
manera, 
lugar e 
intención) p. 
298 
 
Los tiempos 
progresivos: 
el 
imperfecto 
con andar. 
continuar, 
seguir, ir y 
venir p. 307 
 

Notas 
culturales: 
la ropa como 
símbolo 
cultural p. 
298 
 
Perfiles: 
unos 
diseñadores 
y creadores 
p. 310 
 
Vistazo 
cultural: 
algunos 
lugares y 
productos en 
las ciudades 
de Chile y 
Paraguay p. 
316 

Un reportaje 
de televisión 
p. 301 
 
Estrategia: 
Determining 
setting and 
porpuse p. 
301 

Estrategias 
comunicativ
as: 
Conversing 
on the phone 
and 
expressing 
agreement 
(Part. 1) p. 
314 

Un artículo 
de opinión p. 
314 
 
Estrategia: 
Using a 
dictionary p. 
314 

Lectura: 
¿Casualidad
es o 
conexiones? 
p. 318 
 
Estrategia: 
Identifying 
elements of 
texts: Tone 
and voice p. 
318 
 
Video: 
¡Trazando 
rutas y 
conexiones! 
p. 320 

 La ficha-resumen de actividades con contenido cultural de ¡Anda! Curso intermedio 

presenta los siguientes datos: 

Ficha bibliográfica 
Título: ¡Anda! Curso intermedio 
Autor(es): Audrey L. Heining-Boynton, Jean W. Leloup y  
Glynis S. Cowell 
Editorial: Pearson 
Fecha y lugar de publicación: New Jersey (EEUU), 2013 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   31 
Enfoque didáctico 
Informativo    27 
Formativo e intercultural  4 
 
Tipo de soporte 
Texto     30 
Audiovisual    0 
Icónico     0 
Mixto     1 

133 
 



 
Destreza 
Comprensión escrita   31 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   0 
Producción oral    2 
Interacción oral    0 
 
Ámbito cultural 
España     1 
Hispanoamérica    15 
EEUU     2 
Mixto     12 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  4 
Interacción social    1 
Socialización y círculo familiar   2 
Creencias, comportamientos y costumbres 5 
Instituciones sociopolíticas   1 
Historia nacional    0 
Geografía nacional    4 
Herencia cultural    12 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 2 

 

Enfoque di dáctico: de  l as 31 actividades del manual que  i ncorporan elementos 

culturales, alrededor de l 80%  t ienen un e nfoque i nformativo y el 20%  r estante 

formativo/intercultural.  

 

 

 

 

 

 

             Ilustración 46: Anda: enfoque 
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Tipo de soporte: casi la totalidad de las actividades se presentan con un texto y solo 

una mezcla imágenes con texto.  

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Anda: soporte 

 

Destreza: consecuencia del punto anterior es que la destreza de comprensión escrita 

se requiera en todas las actividades estudiadas, de forma exclusiva en el 94%; la producción 

oral se requiere en dos de las actividades, y no s e han contabilizado tareas que trabajen la 

producción escrita, comprensión oral o interacción oral, si bien es cierto que en la mayoría 

de las actividades hay p reguntas f inales de  comprensión o c omparación con la cultura de  

los estudiantes, pero no se especifica cómo deben responderse (si por escrito u oralmente). 

Es por eso que normalmente no indico otras destrezas más que la comprensión escrita.  

 

 

 

 

 

             Ilustración 48: Anda: destreza 
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Ámbito cultural: todos l os á mbitos c ulturales que s e m iden e n l a f icha d e t rabajo 

tienen p resencia en  l as p ropuestas cu lturales de ¡ Anda! Curso intermedio, a unque e n 

porcentajes muy dispares. Hablan de Hispanoamérica el 50%, de los hispanos de Estados 

Unidos el 7% y España centra la información de dos actividades, 3%. Comparan contenidos 

de dos o más ámbitos el 40%.  

 

 

 

 

 

             Ilustración 49: Anda: ámbito cultural 

 

Contenido cultural: excepto la historia, los epígrafes de contenidos culturales que se 

miden en el trabajo se pueden encontrar en mayor o menor medida. Destaca el relacionado 

con la herencia cultural (39%), las creencias y costumbres (16%) y las marcas de identidad 

y geografía (ambos con el 13%).  

 

 

  

 

 

Ilustración 50: Anda: contenidos culturales 
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De los datos anteriores se pueden extraer los comentarios siguientes: 

• Aunque el  i deario, l a p resentación d el m anual y l a l ectura d el í ndice p arecen 

integrar e n e l r esto d e a partados lin güísticos la c ultura, e l a nálisis d e la s 

actividades que  i ncluyen di chos c ontenidos c ontradice e sas i ntenciones o  

apariencias. ¡Anda! Curso intermedio abusa de l e nfoque i nformativo e n 

detrimento d el f ormativo/intercultural q ue s e a conseja e n la s d irectrices d e 

ACTFL. 

• Cabe decir lo mismo en cuanto a l as destrezas que se exigen en las actividades 

con contenidos culturales. No hay rastro de algunas de el las o no se especifica 

en l a d escripción d e l a tarea cu ál o  cu áles d eben ej ercitarse. E s ex igible u n 

mayor equilibrio de destrezas practicadas cuando se aborda la cultura. 

• En r elación a  l os m anuales e ditados e n E spaña que  s e h an e studiado e n e ste 

trabajo, ¡Anda! Curso intermedio representa un c onsiderable c ambio de  

perspectiva si t enemos en c uenta l os á mbitos c ulturales que  e studia. E spaña 

reduce s u p resencia drásticamente m ientras q ue H ispanoamérica, t an ce rcana 

geográfica a  E stados Unidos, oc upa e n solitario la  ma yor p arte d e la s 

actividades. Destaca además la gran cantidad de propuestas que trabajan a la vez 

información de dos o más ámbitos. 

 

4.2.2. Conexiones: comunicación y cultura 

Otro m anual de  l a e ditorial P earson pa ra c ubrir e l ni vel i ntermedio de scrito por  

ACTFL es Conexiones; comunicación y cultura. Se publicó por primera vez en el año 2002 

y, tras sucesivas reediciones, en este momento está en uso la quinta edición publicada en el 

2014, uno de  cuyos e jemplares es e l que  se ha  analizado en este t rabajo. El propio título 

declara la apuesta de Conexiones por la cultura como elemento esencial en el  aprendizaje 

de una lengua, y el equipo editorial asegura que con 

Conexiones, language and culture are inseparable; part of the same mosaic, each informing 
the other. Rich in cultural input throughout chapters, Conexiones also integrates music, art, 
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and l iterature to expand u pon c hapter topics i n t he Comunicación y cultura sections. A  
brand-new video program captures the richness of the cultures of Spanish-speaking world37. 

Su es tructura se compone de  un capítulo introductorio (preliminar) y 10 capítulos 

regulares; la i ncorporación de  l os c ontenidos c ulturales se cen tra en el  ap artado 

“Conéctate”. Al igual que señalaba en el análisis del manual anterior, el índice transmite la 

idea de  que  ha y una  u nidad ( cuando m enos t emática) e ntre t odos l os c ontenidos de l 

capítulo, como se puede apreciar en el ejemplo que transcribo a continuación. 

Capítulo 1: De moda 

Objetivos comunicativos Vocabulario Estructuras Cultura 
• Discussing fashion trands 

and fads 
• Saying what occurred in 

the past 
• Describing in the past 
• Talking about the 

influence of fashion on 
cars 

• Narrating in the past 

¡Así es la vida! 
• En esa década 
• El automóvil y la moda 
 
¡Así lo decimos! 
• Las modas 
• Los autos 

¡Así lo hacemos! 
• Preterit 
• Imperfect 
• Preterit vs. imperfect 
 
De nuevo 
• Soy una moda (Present 

indicative) 
• Una marca de automóvil 

que ya no se fabrica 
(Preterit) 

 

Conéctate 
Videoblog: La moda 
Comparaciones: La casa 
Pineda Covalín 
Ritmos: Un de vez en 
cuando (Las Ketchup, 
España) 
 
¡Así lo expresamos! 
Imágenes: El arte de la 
moda (El Corte Inglés, 
España) 
Páginas: A la moda 
(isabel_la_fantasiosa, 
EEUU) 
Taller: Un reportaje para 
una revista popular 

 

Capítulo 2: Por un mundo más verde 

Objetivos comunicativos Vocabulario Estructuras Cultura 
• Discussing environmental 

issues affecting your 
world 

• Describing people, places, 
and things 

• what will or might be 
• Predicting future issues 
• Expressing hopes, desires 
• Speculating 

¡Así es la vida! 
• E2.org 
• El desarrollo sostenible 
 
¡Así lo decimos! 
• El medioambiente 
• Actividades para un futuro 

sostenible 

¡Así lo hacemos! 
• Uses of ser, estar and 

haber 
• Future tense 
• The subjuntive in noun 

clauses 
 
De nuevo 
• Así era (Imperfect) 
• Un día todo cambió 

(Preterit/imperfect) 
 

Conéctate 
Videoblog: Proyectos 
verdes en la capital de 
México 
Comparaciones: ECOBICI, 
la manera inteligente de 
moverse 
Ritmos: Latinoamérica (Las 
Calle 13, Puerto Rico) 
 
¡Así lo expresamos! 
Imágenes: Mar, 2010 
(Alejandro Durán, 19-, 
México, EEUU) 
Páginas: Génesis y 
Apocalipsis (Marco Deveni, 
Argentina) 
Taller: Expresa tu opinión 

37 Descripción de la web de la editorial Pearson: 
http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Conexiones-Comunicacin-y-cultura-Plus-MySpanishLab-
multi-semester-access-Access-Card-Package/9780205950355.page. 
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La recopilación y análisis de las act ividades de contenido cultural de Conexiones: 

comunicación y cultura es el que se encuentra a continuación en la ficha-resumen. 

Ficha bibliográfica 
Título: Conexiones: comunicación y cultura 
Autor(es): Eduardo Zayas-Bazán, Susan M. Bacon y  
Dulce M. García 
Editorial: Pearson 
Fecha y lugar de publicación: New Jersey (EEUU), 2014 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   54 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    49 
Formativo e intercultural  5 
 
Tipo de soporte 
Texto     26 
Audiovisual    4 
Icónico     1 
Mixto     23 
 
Destreza  
Comprensión escrita   49 
Producción escrita   3 
Comprensión oral   16 
Producción oral    15 
Interacción oral    6 
 
Ámbito cultural 
España     7 
Hispanoamérica    35 
EEUU     5 
Mixto     7 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  6 
Interacción social    1 
Socialización y círculo familiar   1 
Creencias, comportamientos y costumbres 4 
Instituciones sociopolíticas   1 
Historia nacional    2 
Geografía nacional    1 
Herencia cultural    38 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 
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Se han encontrado 54 actividades que i ncorporan t areas c on i nformaciones 

culturales cuyas características, en relación a los apartados de la ficha de trabajo son: 

Enfoque didáctico: el enfoque formativo/intercultural solo representa e l 9% de  las 

actividades reseñadas. El resto adopta un enfoque informativo.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 51: Conexiones: enfoque 

 

Tipo de soporte: un 3% de actividades se presenta solo en soporte icónico, el 7% en 

soporte a udiovisual y el 48% en s oporte de  t exto. E l r esto, un  43% , t rabaja con v arios 

soportes en la misma actividad.  

 

 

 

 

 

 Ilustración 52: Conexiones: soporte 

Destreza: del total de destrezas que se practican, más de la mitad corresponde a l a 

comprensión escrita. El 18% pide a los aprendientes un e jercicio de comprensión oral y el 

14% de producción oral; la interacción oral y la producción escrita apenas están presentes 

en las 54 actividades estudiadas.  

140 
 



 

 

 

 

 

  Ilustración 53: Conexiones: destreza 

 

Ámbito c ultural: las i nformaciones culturales referidas a H ispanoamérica 

representan el 65% del total de actividades, seguidas de las que hacen referencia a España 

(13%) y a la comunidad hispana de Estados Unidos (9%). Se informa de varios ámbitos en 

la misma actividad en un 13% de los casos.  

 

 

 

 

 

  Ilustración 54: Conexiones: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: en 38 oc asiones s e encuentra un  c ontenido cultural s obre l a 

herencia, lo que representa el 70% de todos los recopilados. El 11% se refiere a marcas de 

identidad y el 7% a creencias y costumbres. Los demás contenidos aparecen en una o dos 

ocasiones, y no se ha encontrado ninguna mención en el caso de los estereotipos.  
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 Ilustración 55: Conexiones: contenidos culturales  

 

Conexiones: comunicación y cultura ha hecho un gran esfuerzo para recoger en sus 

páginas un gran núm ero de  i nformaciones d e contenido c ultural qu e, según l os da tos 

anteriores, me permiten hacer las siguientes observaciones: 

• La c antidad de actividades detectadas no t iene correspondencia con la c alidad 

pedagógica de las mismas, sobre todo si pensamos que el manual (como ocurre 

normalmente con todos los que se publ ican en Estados Unidos) se acoge a l os 

presupuestos de  A CTFL, pue sto que  adopta un e nfoque c ontrario a  l as 

directrices q ue d ice r espetar. Es evidente es ta d iscrepancia en  el  en foque 

didáctico con el que se construyen casi todas las actividades estudiadas. 

• También s e not a un de sequilibrio e n c uanto a l t ipo de  s oporte e n que  s e 

presentan di chas a ctividades. N o obs tante, e l q ue t odos l os soportes t engan 

cabida en e llas y el gran núm ero de  contenidos que  m ezclan va rios s oportes 

amortigua dicho desequilibrio. 

• Un c omentario s imilar se pue de ha cer e n r elación a  l a pr oporcionalidad de  

destrezas q ue s e ex ige poner en  p ráctica: s e en cuentran t odas l as an alizadas, 

pero no ha y una representación p onderada d e l as m ismas. La p revalencia d el 

soporte texto y de la destreza de comprensión escrita no cambia sustancialmente 

los principios de enfoques didácticos ya superados y que están lejos de lo que 

ACTFL propone. 
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• Sí parece acertado el  porcentaje de informaciones según los ámbitos culturales 

analizados, t eniendo en cuenta el c ontexto e n q ue s e publ ica el m anual y el 

alumnado al que se destina.  

• Sin em bargo, q ue l a m ayor p arte d e l os co ntenidos s e r efieran a l a h erencia 

cultural denota un c oncepto de  cultura ya superado ( recordemos e l de  Cultura 

con mayúscula) y contradice de nuevo los principios pedagógicos de ACTFL. 

 

4.2.3. Cuadros 4 

Heinle C engage Learning es  u na editorial en  c uyo cat álogo d e p ublicaciones l a 

enseñanza de segundas lenguas ocupa un papel destacado. Cuadros 4 es el cuarto volumen 

de un m étodo de  e nseñanza de  e spañol publicado e n el 2013 que  abarca l os ni veles 

Introductory e Intermediate.  

 Se estructura en torno a 12 capítulos divididos en 6 secciones:  

• Temas 

• Comunicación 

• Vocabulario útil 

• Gramática útil 

• Cultura 

• Skills 

A pr iori pa rece c laro e l l ugar d el m anual e n q ue s e c oncentrarán l os c ontenidos 

culturales que incluya. Asimismo, la presentación que los autores hacen en la página iii deja 

claras las orientaciones metodológicas que sustentan el  concepto de cultura y la dinámica 

con que esta debe incorporarse a la enseñanza de segundas lenguas. Dicen: 

We guide you to make cross-cultural comparisons between the cultures you learn about and 
your own. Too often, the emphasis has been on the differences among cultures, when what 
may be  s urprising i s t he number of t hings w e ha ve i n c ommon w ith Spanish sp eakers 
around the world. 
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Pese a q ue el libro quiere hacer énfasis en la trans-culturalidad de las propuestas y 

acentuar los parecidos culturales entre anglos e hispanos más que las divergencias, el índice 

no nos  da  pi stas de  c ómo pr etenden ha cerlo, ni  t ampoco a parenta una  integración de  l os 

epígrafes r eferidos a l a cultura co n el r esto d e c ontenidos l ingüísticos. Veamos có mo s e 

organiza el capítulo 12, precisamente centrado en el concepto de “cultura”: 

Capítulo 12: ¿Qué significa la cultura para ti? 

Temas Comunicación Vocabulario útil  Gramática útil  Cultura Skills 
• Culturas 
• Colombia 

• Talk about 
popular and 
high culture 

• Express 
preferences 
and make 
suggestions 
about 
entertainmen
t 

• Express 
emotion 

• Express 
doubt and 
uncertainly 

• Express 
unrealized 
desires and 
unknown 
situations 

1. Movie 
genres, 
talking about 
movies 

2. Television 
shows, 
talking about 
television 

3. Music, art, 
and culture 

1. Expressing 
emotion and 
wishes: The 
subjuntive 
with 
expressions 
of emotion 
and ojalá 

2. Expressing 
doubt and 
uncertainly: 
The 
subjuntive 
with 
expressions 
of doubt and 
disbelief 

3. Expressing 
unrealizad 
desires and 
unknown 
situations: 
The 
subjuntive 
with 
nonexistent 
and 
indefinite 
situations 

Opener 
Comparative 
facts about 
Colombia 
 
¡Fíjate! Film 
techniques and 
technology 
 
Voces de la 
comunidad 
Voces del 
mundo hispano 
video 
 
Túpac Mantilla, 
percusionist 
 
¡Explora y 
exprésate! 
• facts about 

Colombia 
• MAMBO, 

a Colombia 
modern-art 
museum 

A ver. 
Estrategia 
Listening for 
sequencing 
words 
 
A leer. 
Estrategia 
Using prefixes 
and suffixes to 
aid in 
comprehension 
 
Lectura 
Elniuton.com 
Innovación y 
experimentación 
a nivel 
internacional 
 
A escribir. 
Estrategia 
Prewriting-
Creating an 
outline 
 
Composición A 
review 
 
Repaso y 
preparación 

 

Mientras que los contenidos de las secciones de vocabulario útil y gramática útil se 

complementan y a poyan, l os de  l a s ección de  cultura a parentan una  d esconexión t otal. 

Veamos ahora si estas sospechas se confirman o no en los resultados de la ficha-resumen de 

actividades con contenido cultural del manual Cuadros 4. 
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Ficha bibliográfica 
Título: Cuadros 4 
Autor(es): Sheri Spaine Long, María Carreira,  
Sylvia Madrigal Velasco y Kristin Swanson 
Editorial: Heinle, Cengage Learning 
Fecha y lugar de publicación: Boston, MA (EEUU), 2013 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   20 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    16 
Formativo e intercultural  4 
 
Tipo de soporte 
Texto     15 
Audiovisual    5 
Icónico     0 
Mixto     0 
 
Destreza 
Comprensión escrita   15 
Producción escrita   1 
Comprensión oral   5 
Producción oral    0 
Interacción oral    6 
 
Ámbito cultural 
España     1 
Hispanoamérica    6 
EEUU     9 
Mixto     4 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  6 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 0 
Instituciones sociopolíticas   2 
Historia nacional    1 
Geografía nacional    2 
Herencia cultural    9 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 
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En l os 12 c apítulos de l l ibro se h an localizado 20 c ontenidos c ulturales que  s e 

caracterizan por: 

Enfoque didáctico: predominio claro del enfoque informativo (80%).  

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 56: Cuadros 4: enfoque 

 

Tipo de soporte: el texto es el  soporte del 75% de las act ividades y el  audiovisual 

del 25%  r estante. N o ha y ninguna a ctividad c on s oporte i cónico ni  t ampoco que  i ncluya 

más de un soporte (mixto).  

 

 

 

 

 

  Ilustración 57: Cuadros 4: soporte 

 

Destreza: la co mprensión es crita r epresenta el 56% d el t otal d e d estrezas 

contabilizadas; l a c omprensión or al el 18%  y l a i nteracción or al e l 22% . La p roducción 

escrita t iene una presencia i rrelevante y no hay ninguna tarea que ejercite la comprensión 

oral.  
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  Ilustración 58: Cuadros 4: destreza 

 

Ámbito c ultural: destacan l os c ontenidos r eferentes a  l os hi spanos de  E stados 

Unidos ( 45%) y a  c ontinuación l os que  tratan de H ispanoamérica (30%); a E spaña s e 

refiere en  exclusiva una de las act ividades, mientras que el  20% de las mismas incorpora 

dos o más ámbitos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 59: Cuadros 4: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: interacción s ocial, s ocialización, cr eencias y co stumbres y 

estereotipos no son contenidos a los que se refiera ninguna de las actividades estudiadas. La 

historia es la temática de una de ellas (5%) y las instituciones sociopolíticas y la geografía 

representan el 10% respectivamente del total. Marcas de identidad con el 30% y la herencia 

cultural con el 45% son los contenidos más recurrentes de Cuadros 4. 

  

147 
 



 

 

 

 

 

  Ilustración 60: Cuadros 4: contenidos culturales 

Por l os da tos qu e a rroja l a f icha-resumen de  actividades de  c ontenido cultural de  

Cuadros 4, no pa rece que la cultura se integre en el proceso de aprendizaje junto con los 

demás contenidos. Es m ás, s e i nserta en  apartados es tancos y desconectados del r esto de 

objetivos del capítulo. Además: 

• El e nfoque di dáctico ( informativo), e l t ipo de  s oporte ( texto y l a de streza 

predominante (comprensión escrita) acaparan un gran número de actividades, lo 

que no a yuda a  que  la a dquisición de  c ompetencias y h abilidades s ea 

equilibrada. T ambién co ntradice l a d eclaración d e i ntenciones q ue l os au tores 

manifiestan en la presentación, y las bases programáticas de ACTFL. 

• A diferencia de lo visto hasta ahora en los demás manuales, llama la atención el 

porcentaje de referencias al mundo hispano de los Estados Unidos, que supera al 

resto de ámbitos, y por contra las pocas actividades que t ienen a España como 

único á mbito. S i, c omo afirma e l m anual e n l a introducción, s e qui ere hacer 

hincapié en  l as co mparaciones cu lturales en tre el  mundo hi spano y l a 

experiencia cultural de los estudiantes norteamericanos que son los destinatarios 

del libro, los hispanos de Estados Unidos (por su proximidad y visibilidad) son 

el ámbito más apropiado para establecer esos puentes trans-culturales. 

• Sin embargo no a yuda a que  l os estudiantes t engan una  i magen c ompleta de  

todo e l e spectro c ultural l a poc a di versidad de c ontenidos culturales q ue s e 

incluyen. Y m enos aú n q ue s ea t an m ayoritaria l a p resencia d e l a h erencia 
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cultural por  l o que  s e ha  di cho a l valorar ot ros manuales: e s un r eferente que  

denota un concepto trasnochado de cultura. 

 

4.2.4. Enfoques 

Curso i ntermedio d e l engua es pañola d e l a editorial V ista H igher Learning 

(especializada en  m ateriales p ara l a en señanza d e s egundas l enguas) publicado en el  añ o 

2012 siguiendo los estándares de ACTFL. Para el presente trabajo he revisado un ejemplar 

de la tercera edición que describe en la presentación los puntos fuertes del manual y entre 

ellos la inclusión del contenido cultural; en la página IAE-738 se puede leer que Enfoques 

se caracteriza por una “robust cultural presentation: The entire Spanish-speaking world 

is covered in t he Enfoques and Cultura readings, w ith additional coverage in t he Flash 

Cultura video” 

 Más ad elante s e en umeran l os ap artados en q ue aparecen i nformaciones y t areas 

culturales y cómo entienden los autores que los estudiantes deben aproximarse a la cultura 

de la lengua que estudian: 

The C ultures g oal i s m ost ev ident i n t he l iterary an d cu ltural r eadings, t he Enfoques 
sections, the Cinemateca sections, the Contexto cultural subsections in Antes de leer, and 
the fine art pieces and quotes on the opening pages of the Lecturas sections. All of these 
sections expose students t o multiple facets of p ractices, products, and perspectives of the 
Spanish-speaking world. These sections also fulfill the Connections goal because students 
acquire information a nd l earn t o recognize di stinctive c ultural v iewpoints t hrough t hem. 
(Enfoques, IAE-9) 

 Esta descripción apela al encuentro intercultural en la clase de lengua española entre 

la cultura de los estudiantes (mayoritariamente estadounidenses) y los hispanos (incluyendo 

en este colectivo a los millones que viven en EEUU). El estudio detallado de las actividades 

con c ontenido c ultural a clarará s i r ealmente l os a utores c onsiguen l os objetivos que  s e 

proponen. 

 Enfoques se divide en 12 lecciones con los apartados siguientes: 

38 Este código de paginación responde a la presentación del manual por la editorial y los autores en el 
Instructor’s Annotated Edition. 
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• Contextos 

• Fotonovela 

• Enfoques 

• Estructura 

• Cinemateca 

• Lecturas 

La lectura de los contenidos del índice nos da una idea de cómo se conectan entre sí 

los ap artados d e c ada l ección y l a co herencia temática y funcional d e l os m ismos. L a 

reproducción del índice de dos de las lecciones del manual puede ayudar en esta reflexión. 

Lección 1: Las relaciones personales 

CONTEXTOS FOTONOVELA ENFOQUES  ESTRUCTURA  CINEMATECA LECTURAS 
• La 

personalidad 
• Los estados 

emocionales 
• Los 

sentimientos 
• Las 

relaciones 
personales 

Comedia: 
¡Bienvenida, 
Marieta! 
 
Apuntes culturales 

Enfoque: Los 
Estados Unidos 
 
En detalle: 
Parejas sin 
fronteras 
 
Perfil: Isabel y 
Willie 
 
Flash Cultura: 
Las relaciones 
personales 

1.1 The present 
tense 
 
1.2 Ser and estar 
 
1.3 Progressive 
form 

Di algo Literatura: 
Poema 20 de 
Pablo Neruda 
 
Cultura: Sonia 
Sotomayor: la 
niña que soñaba 

 

Lección 9: La cultura popular y los medios de comunicación 

CONTEXTOS FOTONOVELA ENFOQUES  ESTRUCTURA  CINEMATECA LECTURAS 
• La 

televisión, la 
radio y el 
cine 

• La cultura 
popular 

• Los medios 
de 
comunicació
n 

• La prensa 

Comedia: ¡O 
estás con ella o 
estás conmigo! 
 
Apuntes culturales 

Enfoque: 
Uruguay y 
Paraguay 
 
En detalle: El 
mate 
 
Perfil: Las 
murgas y el 
candombe 
 
Flash Cultura: 
Lo mejor de 
Argentina 

9.1 The present 
perfect subjuntive 
 
9.2 Ralative 
pronouns 
 
9.3 The neuter lo 

Sintonía Literatura: 
Sueños digitales 
(fragmento) de 
Edmundo Paz 
Soldán 
 
Cultura: 
Guaraní: la 
lengua 
vencedora 
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 Los epígrafes del índice de la lecciones 1 y 9 denotan una línea temática que integra 

los apartados de cada lección que se podrá corroborar tras la cuantificación y análisis de los 

datos que se recogen en la ficha-resumen. 

Ficha bibliográfica 
Título: Enfoques 
Autor(es): José A. Blanco y María Colbert 
Editorial: Vista Higher Learning 
Fecha y lugar de publicación: Boston, MA (EEUU), 2012 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades    58 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    37 
Formativo e intercultural  21 
 
Tipo de soporte 
Texto     36 
Audiovisual    22 
Icónico     0 
Mixto     0 
 
Destreza  
Comprensión escrita   36 
Producción escrita   4 
Comprensión oral   22 
Producción oral    12 
Interacción oral    17  
 
Ámbito cultural 
España     12 
Hispanoamérica    44 
EEUU     1 
Mixto     1 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  3 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 9 
Instituciones sociopolíticas   4 
Historia nacional    6 
Geografía nacional    6 
Herencia cultural    33 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 
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El ma nual Enfoques incluye un elevado núm ero de  actividades c on contenido 

cultural con el perfil siguiente: 

 

Enfoque di dáctico: s i bi en e l e nfoque m eramente i nformativo s igue s iendo e l 

mayoritario (64%), el formativo/intercultural lo encontramos en un núm ero de actividades 

superior a l de  l os m anuales e ditados e n E EUU que s e ha n e studiado hasta ah ora en es te 

trabajo (36%).  

 

 

 

 

Ilustración 61: Enfoques: enfoque 

Tipo de soporte: el texto, con más del 60%, es el soporte más usado para acercar los 

contenidos culturales a los estudiantes, seguido del audiovisual (38%). No hay actividades 

que trabajen con soporte icónico o que combinen más de un soporte.  

 

 

 

 

Ilustración 62: Enfoques: soporte 

Destreza: todas l as d estrezas q ue s e miden en  l a f icha-resumen s e t rabajan en  l as 

actividades culturales d el m anual. La c omprensión escrita en un  40%  d e l os c asos, pe ro 

también e s s ignificativa l a c omprensión or al (24%), l a i nteracción or al ( 19%) y l a 

producción oral (13%). La destreza menos practicada es la producción escrita (4%).  
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Ilustración 63: Enfoques: destreza 

 

Ámbito c ultural: los c ontenidos c ulturales de  Enfoques se centran sobre t odo e n 

Hispanoamérica ( 76%) y  mucho m enos e n E spaña ( 20%). S on i rrelevantes l os que  

informan de Estados Unidos o los que contrastan en la misma actividad diferentes ámbitos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Enfoques: ámbito cultural 

 

Contenido cultural: nuevamente es  la herencia cu ltural el  contenido presente en  la 

mayor p arte d e l as ac tividades ( 54%); a co ntinuación en contramos l as cr eencias y 

costumbres, la  h istoria y la geografía en p orcentajes s imilares; aparecen poquí simo l os 

contenidos referidos a marcas de identidad e instituciones, y no hay rastro de actividades 

con información sobre la interacción social, la socialización y los estereotipos.  
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Ilustración 65: Enfoques: contenidos culturales  

 

A la vista de los datos anteriores se puede afirmar que las actividades con contenido 

cultural de Enfoques se caracterizan por: 

• Usar el en foque f ormativo/intercultural en  u n p orcentaje r elevante d e c asos, 

quizá e n un i ntento por  parte de  l os autores d e cumplir c on l os ob jetivos que  

señalaban en  l a i ntroducción, en  cu anto a  p rovocar en  l a cl ase u n d ebate 

intercultural que posibilite adquirir a los aprendientes diferentes puntos de vista 

sobre este aspecto. 

• Por contra, no parece que las tareas propuestas en estas actividades ayuden a un 

aprendizaje equilibrado ya que se abusa de un único tipo de soporte (el texto).  

• Más a propiada pa ra conseguir l os obj etivos de l ni vel y r espetar l as 

recomendaciones de ACTFL se presenta la práctica de destrezas. Todas las que 

observamos aparecen en porcentajes casi siempre significativos.  

• Tampoco se observa un equilibrio en el tratamiento de los diferentes ámbitos ni 

en la presencia equitativa de las temáticas de los contenidos culturales. Se echan 

en falta más contenidos que lleven a la clase la realidad cultural de la comunidad 

hispana de  l os E stados Unidos, s obre t odo pa ra f omentar el i ntercambio de  

experiencias y el debate intercultural que s e anuncia en  el  ideario del m anual. 

Además, no a yuda m ucho a  crear u na co nciencia i ntercultural co mpleta la  

inclusión tan predominante de informaciones sobre la herencia, y la omisión de 

otras que se refieran a los símbolos, o la interacción y socialización. 
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4.2.5. Gente 

El pr oyecto Gente de l a e ditorial e spañola D ifusión l o i ntroduce P earson e n e l 

mercado no rteamericano c on l a publ icación de  un m anual e n el a ño 2003, que  e s 

básicamente una superficial adaptación de los que se publicaban en España. Este manual se 

componía de 22 capítulos y cubría los niveles Elementary e Intermediate. Desde entonces, 

han ha bido v arias r eimpresiones y reediciones ha sta l legar a l os do s l ibros que s e 

comercializan en este momento: 

• Gente: nivel básico, publicado en 2012 y 

• Gente: nivel intermedio del 2013 . E n este m anual co labora un colectivo de  

autores que  no participaron en la edición de l 2003; t ambién ha n c ambiado 

sustancialmente muchos de los contenidos anteriores y la organización general 

del manual para adaptarla a los estándares de ACTFL. 

 Lo m ás nove doso de  Gente es el  en foque que propone y q ue s e t raduce en  

propuestas didácticas sensiblemente diferentes a las que son normales en los textos que se 

publican e n E stados U nidos. En pa labras de  s us a utores, “ Gente: Nivel intermedio helps 

students learn intermediate level Spanish through interaction and collaborative work. With 

Gente, s tudents l earn b y doi ng, c ommunicate w ith a  pur pose a nd e merge a s i ndependent 

learners with the confidence to speak Spanish in a spontaneous, natural way.”39 

El libro se compone de 10 unidades cuyos contenidos se agrupan en los apartados: 

• Tarea 

• Objetivos comunicativos 

• Metas gramaticales/funcionales 

• Objetivos de vocabulario 

• Estrategias 

• Mesa redonda 

39 Presentación del manual en la web de la editorial Pearson 
http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Gente-Nivel-intermedio-Plus-MySpanishLab-with-eText-
multi-semester-Access-Card-Package/9780205989485.page. 

155 
 

                                                 

http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Gente-Nivel-intermedio-Plus-MySpanishLab-with-eText-multi-semester-Access-Card-Package/9780205989485.page
http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Gente-Nivel-intermedio-Plus-MySpanishLab-with-eText-multi-semester-Access-Card-Package/9780205989485.page


El c ontenido c ultural pu ede p resentarse en cu alquiera d e e llos, pe ro e s l a s ección Mesa 

redonda la q ue s e r eserva p rincipalmente p ara concentrar l os c ontenidos c ulturales que  

incrementen la conciencia intercultural de los estudiantes: 

The Mesa redonda section not  only provides activities for communication practice, but it 
also offers a u nique ch ance t o ex plore cu ltural i ssues.  Mesa Redonda features a 
collaborative p roject that a ims at  l earners ex ploring, r esearching, an d discussing cu ltural 
aspects anchored to the theme of the chapter.40 

 Si e stos c ontenidos e stán o no coordinados c on e l r esto de  l a uni dad s e pue de 

observar en primer lugar analizando el índice. Transcribo la unidad 1 para tener un ejemplo 

de ello. 

Unidad 1: Gente de cine 

TAREA OBJETIVOS 
COMUNICATIV

OS 

METAS 
GRAMATICAL
ES/FUNCIONA

LES  

OBJETIVOS DE 
VOCABULARI

O  

ESTRATEGIAS MESA 
REDONDA 

Escribir un guión 
de una escena 
cinematográfica 

• Describir un 
escenario, 
momento, 
personas, 
lugar y 
objetos que 
en él se 
encuentran; 
tiempo 
atmosférico 

• Ubicar 
personas y 
descubrir su 
posición 

• Describir el 
aspecto 
físico de las 
personas y 
su 
indumentari
a 

• Describir 
cambios de 
actitud y 
comportami
ento; de 
posición y 
de ubicación 

• Relacionar 
temporalme
nte acciones 

• Construccio
nes 
impersonale
s para hablar 
del tiempo 
atmosférico: 
hacer / 
haber/ estar 
/ ser 

• Describir el 
aspecto 
físico: ser, 
tener, llevar 

• Verbos de 
cambio: 
ponerse a + 
infinitivo, 
quedarse + 
gerundio / 
participio 

• Verbos 
reflexivos: 
ponerse, 
quedarse... 

• Construccio
nes modales: 
adjetivos, 
adverbios en 
–mente, 
gerundio, sin 
+ infinitivo 

• El séptimo 
arte 

• El género de 
las películas 

• Descripción 
de 
espectáculos 

• Posición y 
movimiento 

• Aspecto 
físico 

• Ropa e 
indumentari
a 

• Gestos y 
posturas 

 

Estrategia de 
comunicación 
oral 
Comunicar 
usando gestos y 
tonos 
 
Estrategia de 
lectura 
La narración 
La estructura 
del cuento 
literario 
Marcadores 
temporales 
 
Lectura: 
Miento, luego 
existo, José M. 
Pascual 
 
Estrategia de 
escritura 
Empleo de 
conectores de 
tiempo y 
secuencias, 
tiempos 

¿Cómo se 
representa a los 
latinos en 
pantalla? 

40 Presentación del manual en la web de la editorial Pearson 
http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Gente-Nivel-intermedio-Plus-MySpanishLab-with-eText-
multi-semester-Access-Card-Package/9780205989485.page. 
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o situaciones 
• Modos de 

realizar 
acciones 

 

verbales del 
pasado 
Textos 
narrativos 
Elaboración de 
una narración 

 

En principio, la coherencia temática de la unidad parece clara y todos los contenidos 

se coordinan para orientar y conducir a los estudiantes en el proceso de elaboración de la 

tarea f inal. V eamos ah ora l a f icha-resumen de  l as a ctividades c on c ontenido c ultural d el 

manual Gente. 

Ficha bibliográfica 
Título: Gente: Nivel intermedio 
Autor(es): Joan Munné, Liliana Paredes, Ernesto Martín  
Peris, Nuria Sánchez Quintana y Neus Sans Baulenas 
Editorial: Pearson 
Fecha y lugar de publicación: New Jersey (EEUU), 2013 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   13 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    6 
Formativo e intercultural  7 
 
Tipo de soporte 
Texto     7 
Audiovisual    0 
Icónico     0 
Mixto     6 
 
Destreza  
Comprensión escrita   13 
Producción escrita   2 
Comprensión oral   2 
Producción oral    0 
Interacción oral    9 
 
Ámbito cultural 
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España     0 
Hispanoamérica    3 
EEUU     4 
Mixto     6 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  4 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   1 
Creencias, comportamientos y costumbres 2 
Instituciones sociopolíticas   0 
Historia nacional    0 
Geografía nacional    1 
Herencia cultural    5 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 

 

Se han observado un total de 13 actividades que incorporan contenido cultural, pero 

hay que señalar que no se reparten entre todas las unidades. Como se puede apreciar en la 

ficha d etallada41, l as uni dades 4, 5, 8 , 9 y 10 no i ncluyen c ontenidos que  s e r eferencien 

específicamente a elementos culturales del mundo hispano; las propuestas culturales de la 

sección Mesa redonda de estas unidades afectan a cualquier ámbito geográfico, se inscriben 

un el concepto global del mundo actual, sin que se detecte una información precisa de estos 

temas en el ámbito hispano. Es por ello que no se han contabilizado para este trabajo. 

Enfoque di dáctico: de las 1 3 act ividades es tudiadas, m ás d e l a m itad ( 54%) 

presentan un enfoque formativo/intercultural.  

 

 

 

 
 

Ilustración 66: Gente: enfoque 

41 Véase la ficha por actividades del manual Gente en los anexos. 
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Tipo de  s oporte: el s oporte t exto s e u tiliza e xclusivamente en  el  5 4% d e l as 

propuestas, y el 46% se plantea en varios soportes, con el de texto presente en la mayoría 

de ellas. No hay actividades con soporte audiovisual o icónico en exclusiva, aunque dichos 

soportes está representados en algunas de las actividades que se han contabilizado como de 

soporte mixto.  

 

 

 

 

 

Ilustración 67: Gente: soporte 

 

Destreza: exactamente la mitad de las destrezas que se proponen en las actividades 

son de  c omprensión e scrita; e l 34% exige pr acticar l a i nteracción or al, y s olo en dos  

ocasiones respectivamente (8%) se trabaja la producción escrita y la comprensión oral.  

 

 

 

 

 

Ilustración 68: Gente: destreza 

Ámbito cultural: más del 30% de las actividades se enfocan en el ámbito hispano de 

Estados U nidos, y e l 23% e n H ispanoamérica; no h ay ni nguna a ctividad que  ha ga 

referencia exclusiva a E spaña, aunque este ámbito cultural está presente en algunas de las 

que se han contabilizado como de ámbito mixto (46%).  
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Ilustración 69: Gente: ámbito cultural 

Contenido c ultural: si bien el  contenido s obre l a h erencia cu ltural es el  m ás 

recurrente (38%), las marcas de identidad tienen una gran presencia (31%). Las creencias y 

costumbres se encuentras en dos actividades (15% del total) y socialización y geografía en 

una. No hay contenidos relacionados con la interacción social, las instituciones, la historia y 

los estereotipos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Gente: contenidos culturales 

 

Gente plantea un formato novedoso en sus propuestas didácticas que se traduce en 

actividades enfocadas a que los estudiantes trabajen cooperativamente en la realización de 

una tarea para cada una de las unidades del manual. Pero los datos obtenidos del análisis de 

los contenidos culturales no siempre acompañan esta dinámica: 

• Es llamativo el escaso número de actividades que incorporan contenido cultural, 

y que las que se han encontrado no estén distribuidas entre todas las unidades. 

Ya he señalado que lo cultural se plantea en la mitad de las unidades del libro 
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desde un punt o de  vi sta global, que  no r emite a  l as pe culiaridades de l a 

comunidad hispana y por tanto no pueden, desde mi punto de vista, considerarse 

para este trabajo. Son válidas para apoyar la realización de las tareas asignadas, 

pero n o p ara q ue l os es tudiantes ad quieran u na suficiencia en  l a co mpetencia 

intercultural ya qu e no a portan i nformación c ultural de l m undo hi spano que 

pueda contrastarse con la propia de los aprendientes. 

• Los autores de  Gente han he cho un  e sfuerzo l oable pa ra que  en e nfoque 

predominante s ea el q ue m ás conviene a l a d iscusión y al i ntercambio de 

experiencias culturales, el formativo/intercultural.  

• Aunque el  t exto es  el  s oporte co n el q ue s e r esuelven l a m ayor p arte de l as 

actividades, p arece relevante el  n úmero d e es tas q ue o pta p or p resentar l a 

información en varios soportes (mixto). Sin embargo, se deberían equilibrar los 

porcentajes en cuanto al tipo de destreza que se quiere ejercitar ya que algunas 

de ellas casi no se practican. 

• El r eparto d e l os á mbitos c ulturales e s, de sde m i punt o de  vi sta, e l a propiado 

para el entorno en que se va a usar el manual. Hay una presencia significativa de 

contenidos referentes a  l os hi spanos de  E stados Unidos y t ambién de  t areas y 

actividades que contrastan informaciones de dos o m ás ámbitos. Es interesante 

comparar en este punto la versión de Gente editada en España con la que aquí 

analizo e ditada en E EUU; e l ámbito cultural e spañol, p redominante e n el 

manual editado por Difusión, pierde por completo el protagonismo en la versión 

norteamericana; por contra, la edición española no recogía ninguna información 

sobre la sociedad hispana de Estados Unidos. 

• Por ú ltimo, la  equidad no e s l a t endencia pr edominante e n el r eparto de  

porcentajes de  l os contenidos c ulturales. Gente tendría q ue h acer u n es fuerzo 

para que  t odos l os e pígrafes an alizados t uvieran cab ida en  l a p ropuesta d e 

actividades que presenta. 
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4.2.6. Imagina 

La t ercera edición d el manual Imagina se pub licó e n el a ño 2015 con l igeras 

modificaciones con respecto a  l a edición anterior de l 2011. V ista Higher Learning, como 

comentaba al  h ablar d e Enfoques, es  u na ed itorial b astante r econocida e n l a C osta E ste 

estadounidense por su extenso catálogo de manuales de enseñanza de lenguas.  

 Los estándares de todos sus manuales se vinculan a los de ACTFL, no solo por los 

contenidos, sino también por las dinámicas con las que estos se trabajan. En la página IAE-

2742 se explica cuál es el hilo conductor metodológico del manual:  

Students develop further insight into t he nature of language and culture t hrough 
comparisons w ith t heir own. C ompelling di scussion t opics throughout t he text encourage 
students t o compare ne w information with f amiliar c oncepts a nd i deas”. En c uanto a l 
componente cultural, los estándares enunciados por la editorial en la citada página afirman 
que “ Imagina also stresses cu ltural c ompetency a nd ab ility t o m ake co nnections as  
invaluable components of language learning.  

Se presupone que la cultura está integrada en el proceso de aprendizaje del español como 

un elemento esencial para el desarrollo de todas las habilidades lingüísticas. 

 Imagina se compone de 10 lecciones, cada una de las cuales pivota en torno a un 

tema relevante y actual, divididas en las secciones siguientes: 

• Para empezar 

• Cortometraje 

• Imagina 

• Estructuras 

• Manual de gramática 

• Cultura 

• Literatura 

Aunque una de las secciones (Cultura) parece recoger todo el componente cultural 

del l ibro, l o cierto es q ue l os c ontenidos c ulturales s e pue den e ncontrar t ambién en la 

42 Introducción del Instructor’s Annotated Manual. 
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sección Cortometraje, Imagina y Literatura. Las c uatro s ecciones br indan al es tudiante 

“the oppor tunity t o acquire i nformation, expand c ultural kno wledge, a nd recognize 

distinctive view points”.(IAE-27) 

La f icha-resumen de  l as a ctividades c on c ontenido c ultural e ncontradas e n e l 

manual es la que se presenta a continuación. 

Ficha bibliográfica 
Título: Imagina 
Autor(es): José A. Blanco y Cecilia Tocaimaza-Hatch 
Editorial: Vista Higher Learning 
Fecha y lugar de publicación: Boston, MA (EEUU), 2015 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   54 
 
Enfoque didáctico 
Informativo    32 
Formativo e intercultural  22 
 
Tipo de soporte 
Texto     42 
Audiovisual    12 
Icónico     0 
Mixto     0 
 
Destreza 
Comprensión escrita   44 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   12 
Producción oral    1 
Interacción oral    22 
 
Ámbito cultural 
España     8 
Hispanoamérica    42 
EEUU     4 
Mixto     0 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  4 
Interacción social    0 
Socialización y círculo familiar   0 
Creencias, comportamientos y costumbres 5 
Instituciones sociopolíticas   2 
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Historia nacional    3 
Geografía nacional    15 
Herencia cultural    25 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 0 

 

Se han contabilizado un gran número de actividades que, en función de las variables 

analizadas, se caracterizan por: 

Enfoque didáctico: del total de actividades con contenido cultural, el 59% tiene un 

enfoque informativo y el 41% restante con enfoque formativo/intercultural.  

 

 

 

 

 

Ilustración 71: Imagina: enfoque 

 

Tipo de  soporte: no ha y actividades que  se p resenten en un s oporte mixto, ni  que 

usen iconos. El 22% de ellas trabaja con soporte audiovisual y el 78% lo hace con soporte 

de texto.  

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Imagina: soporte 
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Destreza: el 56% de las veces se requiere la comprensión escrita para resolver las 

tareas planteadas, y el 28% la interacción oral. La comprensión oral está presente en el 15% 

del total de destrezas practicadas, mientras que la producción oral y escrita no se practican.  

 

 

 

 

 

     Ilustración 73: Imagina: destreza 

 

Ámbito cultural: predominio claro del ámbito hispanoamericano en casi el 80% de 

las act ividades es tudiadas; a  c ontenidos r elativos a  E spaña c orresponde el  1 5% d e l as 

mismas y el 7% al mundo hispano de Estados Unidos. No se han encontrado actividades de 

ámbito mixto.   

 

 

 

 

 

  Ilustración 74: Imagina: ámbito cultural 

 

Conocimiento cultural: el conjunto de contenidos culturales se refiere a la herencia 

cultural en  el  4 6% d e l os cas os, a l a geografía en un 28% , y e n po rcentajes m ucho m ás 
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bajos ( ninguno al canza el  1 0%) a l as cr eencias, marcas de  i dentidad, i nstituciones e  

historia. No hay referencias a la interacción, socialización y estereotipos.  

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 75: Imagina: contenidos culturales 

 

Imagina es, por  l os da tos a nteriores, un  m anual que  i ncorpora un considerable 

número de actividades con contenido cultural, pero que no siempre se formulan de la forma 

más adecuada para alcanzar los objetivos que ACTFL requiere y que Vista Higher Learning 

asegura incluir en sus materiales. Estos son los comentarios más relevantes: 

• Según el e nfoque de  l as a ctividades estudiadas, hay que reconocer que  l as de  

enfoque formativo/intercultural tienen una importante presencia en Imagina que 

seguro ayudará a los estudiantes a adquirir el componente intercultural con más 

facilidad. 

• Sin embargo, tanto el tipo de soporte en que se presentan como las destrezas que 

se proponen activar no están, desde mi punto de vista, en línea con los objetivos 

que se marca el manual ya que muchos de los ítems medidos no se encuentran o 

apenas t ienen r epresentación. C omo e lemento pos itivo e n e ste de sequilibrado 

panorama señalaré que se apele a la interacción oral en un considerable número 

de actividades. 
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• Pese a que todos los ámbitos culturales están presentes en Imagina, entiendo que 

es excesiva la presencia de contenidos sobre Hispanoamérica frente a los pocos 

que tratan de Estados Unidos o combinan dos o más ámbitos (mixtos). 

• Imagina olvida en l as a ctividades de  contenido cultural muchas t emáticas que 

son i mportantes pa ra qu e l os e studiantes t engan un pa norama c ompleto de  l a 

cultura hi spana. P or contra, s e cen tra demasiado en  l as que s e asocian c on un 

concepto superado del término, caso de la herencia cultural, por ejemplo. 

 

4.2.7. Más 

Para este t rabajo he revisado la primera edición de Más, publicado por la editorial 

McGraw Hill en el año 2010. En el 2014 se pone a la venta la segunda edición con algunas 

actualizaciones y pe queñas m odificaciones del t exto a nterior, a unque c onserva 

prácticamente intacta su estructura e índice. 

 Si bi en t odos l os manuales a ctuales integran e n s us pr ogramas l as nue vas 

tecnologías, y e l c omponente en l ínea (para am pliar i nformaciones, p ara h acer t areas o  

mirar tutoriales) es una parte importante del manual, Más nace con la intención de llevar 

estas t ecnologías a t odas l as ac ciones y m omentos d el ap rendizaje. P or t anto es tar 

conectado (internet, redes sociales, etc.) es un requisito sin el cual no tiene pleno sentido el 

libro. 

 El manual se compone de 12 uni dades cuyos contenidos se agrupan en torno a los 

siguientes apartados:  

• De entrada 

• Palabras 

• Cultura 

• Estructuras 

• Cultura 

• Lectura 
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Llama l a at ención q ue ex istan d os s ecciones p or u nidad d edicadas a p resentar 

contenidos culturales, lo que en principio demuestra la importancia que el manual da a este 

apartado. Pero también se pueden encontrar dichos contenidos en los demás apartados de la 

unidad. El e quipo de  r edacción a segura que  “ Más presents i n-depth c ultural c ontent t hat 

exposes students to a diversified view of the cultures of Spanish-speaking countries.”43 

 Los epígrafes del índice de cualquier unidad pueden servir para hacerse una idea de 

la f orma en  q ue Más integra t odos l os c ontenidos l ingüísticos e n s u proyecto; c omo 

modelo, transcribo a continuación el esquema de la unidad 2. 

Unidad 2: “Yo soy yo y mis circunstancias” 

De entrada Palabras Cultura Estructuras  Cultura Lectura 
* ¿Quedamos en 
el “hiper”? 
* Cortometraje 

• Las 
religiones 

• La afiliación 
política 

• Otras 
relaciones 
sociales 

• La vida 
universitaria 

• Las carreras 
y la 
especializaci
ón 
universitaria 

 

La universidad y 
los hispanos 

• Los 
pronombres 
de objeto 
directo e 
indirecto 

• Los 
reflexivos 

• Nota 
lingüística: 
verbos que 
expresan to 
become 

• Gustar y 
otros verbos 
similares 

La 
identificación 
religiosa de los 
hispanos 

• Cabra sola 
• Redacción: 

ensayo 
descriptivo 

• Reflexiones 

 

 A l a vi sta de l m odelo d e uni dad pa rece que  l a i ntegración de  c ontenidos, por  l o 

menos temática, está conseguida. La ficha-resumen de actividades culturales y el análisis de 

las mismas nos aclararán si esta premisa se cumple. 

  

43 Presentación del manual en la web de la editorial 
http://highered.mheducation.com/sites/007338531x/information_center_view0/feature_summary.html. 
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Ficha bibliográfica 
Título: Más: Español intermedio 
Autor(es): Ana María Pérez-Gironés y Virginia  
Adán-Lifante 
Editorial: McGraw Hill 
Fecha y lugar de publicación: New York (EEUU), 2010 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   49 
Enfoque didáctico 
Informativo    19 
Formativo e intercultural  30 
 
Tipo de soporte 
Texto     33 
Audiovisual    12 
Icónico     1 
Mixto     3 
 
Destreza 
Comprensión escrita   36 
Producción escrita   0 
Comprensión oral   11 
Producción oral    4 
Interacción oral    29 
 
Ámbito cultural 
España     6 
Hispanoamérica    25 
EEUU     5 
Mixto     12 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  9 
Interacción social    3 
Socialización y círculo familiar   1 
Creencias, comportamientos y costumbres 2 
Instituciones sociopolíticas   2 
Historia nacional    3 
Geografía nacional    3 
Herencia cultural    22 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 2 
  

Se ha n obs ervado un t otal de  49  actividades con c ontenido c ultural en l as 12 

unidades que conforman el manual, cuyo análisis arroja los siguientes datos: 
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 Enfoque di dáctico: más de l 60%  del t otal d e a ctividades an alizadas adoptan un 

enfoque formativo/intercultural.  

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 76: Más: enfoque 

 

Tipo de soporte: el texto es el soporte en exclusiva del 67% de las actividades y el 

25% se presenta en soporte audiovisual. E l soporte i cónico y l as a ctividades con soporte 

mixto tienen una muy baja presencia en el manual Más.  

 

 

  

 

 
  Ilustración 77: Más: soporte 

 

Destreza: la comprensión escrita es la destreza más practicada (45%) y le s igue la 

interacción o ral co n el  3 6%; l a co mprensión or al r epresenta e l 14 % de l as d estrezas 

analizadas m ientras q ue l a p roducción o ral ap enas al canza el  5 %. N o h ay t areas q ue 

posibiliten practicar la escritura.  
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  Ilustración 78: Más: destreza 

 

Ámbito c ultural: algo más d e l a m itad d e l as actividades s e r efieren al á mbito 

hispanoamericano; después se encuentra España con el 13% y por último los hispanos de 

Estados Unidos con el 10%. Mezclan más de un ámbito en la misma actividad el 15% del 

total de actividades.  

 

 

  

 

 
  Ilustración 79: Más: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: todos l os c ontenidos a nalizados t ienen pr esencia en Más; n o 

obstante, destaca la herencia cultural que alcanza casi la mitad del total de referencias, a la 

que s iguen l as c reencias con e l 19%. E l r esto d e epígrafes no s upera, e n e l mejor de  l os 

casos, el 7% del total de los contenidos culturales analizados.  

  

171 
 



 

 

  

 

 

  Ilustración 80: Más: contenidos culturales 

 

La revolución tecnológica que pretende implantar Más en el panorama de manuales 

de e spañol e n l as uni versidades e stadounidenses presenta l uces y s ombras c uando 

analizamos cómo incluye el componente cultural en sus páginas o enlaces: 

• Se p uede co nsiderar un a specto m uy p ositivo e l que  e l e nfoque 

formativo/intercultural domine la mayor parte de las actividades relacionadas en 

la f icha d e t rabajo. S in d uda, f omentará l a ad quisición d e l a co mpetencia 

intercultural de los estudiantes a través del intercambio de ideas y experiencias. 

• Diferente es  el panorama en relación al  soporte de dichas actividades; el texto 

debería ceder pr otagonismo e n be neficio del s oporte i cónico y a udiovisual, 

máxime si tenemos en cuenta que Más se presenta como un manual “hecho para 

el estudiante de hoy”, estudiante integrado plenamente en el mundo digital. 

• Si bien no se practica alguna de las destrezas que se analizan, es  un buen dato 

que l a i nteracción o ral esté p resente en  c asi el  4 0% d e l os casos, he cho que  

apoya e l c omentario qu e he  he cho a l ha blar de l e nfoque: la i nteracción o ral 

apoya el  d ebate co nducente a u na m ejor adquisición d e l a co mpetencia 

intercultural. 

• También s e ech a en  f alta m ás equilibrio al  t ratar l os ám bitos cu lturales, sobre 

todo f alta pr esencia de l m undo hi spano e n l os E EUU, pe se a  qu e en l a 

presentación d el m anual en  l a w eb d e M cGraw H ill p odemos l eer q ue “Más 

provides abundant information on Hispanics in the United States.” 
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•  Finalmente, l os c ontenidos c ulturales pr esentes en Más se refieren en  

demasiadas ocasiones a epígrafes relacionados con la herencia y creencias, muy 

pocas a otros epígrafes que completan la dimensión del término “cultura”. Los 

autores d el m anual t endrían q ue h acer u n es fuerzo p ara co rregir es te 

desequilibrio en ediciones futuras. 

 

4.2.8. Rumbos 

La primera edición de Rumbos se publicó en el año 2008; hubo una reimpresión del 

manual en el 2011 y casi de inmediato, en 2012, salió a la venta la segunda edición, que es 

la que se ha analizado para este estudio.  

 La editorial Heinle Cengage Learning es consciente de la situación del español en el 

mundo y e specialmente de  l a pr ogresión de l núm ero de  hi spanohablantes e n E stados 

Unidos. Por eso anima a los estudiantes que trabajen con sus manuales a interesarse no solo 

por la lengua como estructura, sino sobre todo en su vertiente cultural, lo que les permitirá 

interactuar c on m ayor éxito. En l a p resentación d e Rumbos se afirma lo  s iguiente: 

“Realizing t he em erging i mmediacy of t he l anguage an d cultures o f S panish, w e have 

sought to expose you to the best and most compelling real-world topics and contexts of the 

Spanish-speaking world”44. Estos contextos reales de comunicación los puede encontrar el 

aprendiente a su alrededor, junto a su casa, en su centro de trabajo o estudios. 

 El m anual c onsta de  10 c apítulos di vididos e n 5 a partados, uno de  l os c uales s e 

presenta explícitamente como la sección cultural, lo que no significa que no se encuentren 

otros contenidos culturales en las demás secciones del capítulo. La reproducción del índice 

(he tomado como modelo en capítulo 2) puede servir de ejemplo. 

 

 

44 Rumbos, página xiv. 
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Unidad 2: La familia. Rumbo a Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Vocabulario Cultura Estructuras  Impresiones Repaso de gramática 
• Familias y 

tradiciones 
• Ritos, 

celebraciones y 
tradiciones 
familiares 

Perspectivas 
• ¿Qué es una 

familia? 
• Una quinceañera 
 
Cultura y 
pensamiento crítico 
• El concepto de 

familia en el 
mundo hispano 

• Los ritos, 
celebraciones y 
tradiciones de 
diferentes 
familias 

• La relación 
existente entre el 
concepto de 
familia de los 
centroamericano
s y sus 
ceremonias 
religiosas 

• Diferencias entre 
el pretérito y el 
imperfecto 

• Verbos que 
cambian de 
significado en el 
pretérito 

• Palabras 
negativas e 
indefinidas 

 

¡A repasar y a 
avanzar! 
¡A leer! 
• Una Navidad 

como ninguna 
otra de 
Gioconda Belli 

• Estrategia de 
lectura: usar la 
idea principal 
para anticipar 
el contenido 

 
¡A escribir! 
• La anécdota 

personal 
 
¡A ver! 
• Día de los 

muertos en 
Managua 

• The preterite 
• The imperfect 

tense 
• Saber and 

conocer 

 

 Si se observan los epígrafes, un hilo conductor parece recorrer todo el capítulo, y los 

descriptores de contenidos culturales aparecen en todas las secciones, excepto en las que se 

dedican a p resentar o  r evisar es tructuras. La f icha-resumen y e l pos terior análisis d e lo s 

datos obtenidos nos aclararán si efectivamente esta presencia de la cultura en Rumbos es tan 

abundante, y si la cohesión de los apartados del capítulo es tal como parece por el índice. 

Ficha bibliográfica 
Título: Rumbos 
Autor(es): Jill Pellettieri, Norma López-Burton,  
Robert Hershberger, Rafael Gómez y Susan Navey-Davis 
Editorial: Heinle Cengage Learning 
Fecha y lugar de publicación: Boston, MA (EEUU), 2012 
Destinatarios: estudiantes universitarios 
Nivel de ACTFL: Intermedio 
 
Total actividades   69 
Enfoque didáctico 
Informativo    41 
Formativo e intercultural  28 
 
Tipo de soporte 
Texto     41 
Audiovisual    8 
Icónico     19 
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Mixto     1 
 
Destreza  
Comprensión escrita   35 
Producción escrita   17 
Comprensión oral   8 
Producción oral    11 
Interacción oral    30 
 
Ámbito cultural 
España     6 
Hispanoamérica    56 
EEUU     4 
Mixto     3 
 
Contenido cultural 
Marcas de identidad y grupos sociales  15 
Interacción social    1 
Socialización y círculo familiar   5 
Creencias, comportamientos y costumbres 5 
Instituciones sociopolíticas   2 
Historia nacional    9 
Geografía nacional    11 
Herencia cultural    14 
Estereotipos y símbolos de significado cultural 5 
 

 En l os 10 c apítulos de l m anual he  obs ervado un t otal de  69  a ctividades co n 

contenido cultural repartidas en las diferentes secciones, y con las características siguientes: 

Enfoque didáctico: e l enfoque de l 59% de l t otal e s i nformativo y e l 41%  restante 

formativo/intercultural.  

 

 

 

 

 

Ilustración 81: Rumbos: enfoque 
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Tipo de  s oporte: se ut ilizan t odos l os s oportes e studiados pa ra pr esentar l as 

actividades cu lturales, p ero co n s ustanciales d iferencias en  cu anto a p orcentajes: el  5 9% 

trabaja con soporte texto, el 28% se ofrece en soporte icónico y el 12% en audiovisual. Solo 

una actividad del total usa más de un soporte.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 82: Rumbos: soporte 

 

Destreza: también t odas l as d estrezas s e p ueden p racticar en  l as actividades co n 

contenido c ultural de l manual Rumbos; l a co mprensión es crita y la i nteracción o ral l as 

encontramos e n alrededor d el 30% de  l os c asos, la pr oducción e scrita e n e l 17% , l a 

producción oral en el 11% y, por último, la comprensión oral se requiere en el 8% del total 

de destrezas.  

 

 

 

 

 
 

Ilustración 83: Rumbos: destreza 
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Ámbito cultural: es el  á mbito h ispanoamericano el  q ue p redomina cl aramente, ya 

que está presente en el 81% de las actividades estudiadas. Los demás ámbitos (incluido el 

mixto) no llegan en ningún caso al 10%.  

 

 

 

 

 

Ilustración 84: Rumbos: ámbito cultural 

 

Contenido cultural: al igual que decía con el tipo de soporte y las destrezas, Rumbos 

recoge contenidos culturales de todos los campos temáticos que se estudian en la ficha de 

trabajo, au nque en  p orcentajes d iferentes. D estacan l os q ue s e r efieren a l as m arcas d e 

identidad y h erencia cultural ( con e l 22 y 21 % r espectivamente) y los r eferidos a l a 

geografía (16%) e historia (13%); el resto de contenidos se encuentran por debajo del 10%.  

 

 

  

 

 

Ilustración 85: Rumbos: contenidos culturales  
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Rumbos es el manual (de todos los revisados, tanto los editados en España y como 

en E stados Unidos) q ue m ás actividades c on c ontenido cultural t iene. E sto pu ede 

interpretarse como indicador de la apuesta que la editorial y los autores hacen para acercar 

a los estudiantes a la realidad (no solo estructural) del español y del mundo hispano. Pero 

del an álisis d e es ta gran can tidad d e a ctividades y t areas culturales s e d esprenden l os 

comentarios siguientes: 

• Sin l legar a un e quilibrio, el enfoque didáctico de las mencionadas actividades 

entre informativo y formativo/intercultural demuestra un esfuerzo para que los 

estudiantes tengan que  c onfrontar entre ellos, y recurriendo a  sus p ropias 

experiencias, muchos de los contenidos que el manual recoge. 

• También ha y que elogiar l a i ncorporación de  t odos l os c ontenidos c ulturales 

estudiados s in que ni nguno de  ellos oc upe un por centaje de masiado 

sobresaliente. Este planteamiento aporta variedad temática a las actividades y un 

panorama más completo del complicado espectro de la cultura. 

• En m enor m edida, p ero i gualmente l oable, es  l a ex igencia d e p racticar l a 

totalidad d e l as d estrezas q ue s e m iden en  l a f icha d e t rabajo, s i b ien l a 

producción es crita y es pecialmente l a co mprensión o ral d eberían t ener m ás 

presencia. 

• Sin embargo, el soporte texto se usa en demasiados casos, en detrimento de los 

demás t ipos. Una mayor presencia de  tareas con soporte audiovisual e  i cónico 

daría a Rumbos mayor dinamismo y lo haría más atractivo para unos estudiantes 

que funcionan sobre todo con dichos soportes, no tanto con textos.  

• La presencia casi residual del ámbito hispano de los Estados Unidos, frente a la 

profusión de  actividades que  t ratan s obre H ispanoamérica, pienso qu e no se 

corresponde c on l a r ealidad c ultural de l e spañol y a demás co ntradice l os 

principios expuestos en el manual que abogaban por acercar a l os estudiantes a 

su entorno hispano más próximo, presente en la comunidad estadounidense. Con 

este planteamiento, Rumbos podía haber aprovechado más y mejor la dinámica 

presencia de los hispanos en todos los rincones del país. 

178 
 



4.2.9 Análisis global de los manuales editados en EEUU 

Este compendio de  da tos y l as conclusiones que  de  é l s e puedan obtener ha y qu e 

situarlo en el contexto educativo en que se imparten los cursos universitarios que utilizan 

los manuales analizados. Por regla general, los estudiantes asisten a cl ases presenciales de 

español 3 o 4 horas semanales a lo largo del semestre, si bien se les asignan tareas para que 

trabajen por  s u cuenta un m ínimo de  una  hor a a l día. P or t anto, ni  e l t iempo ni  l as 

oportunidades de  e xposición a  l a l engua ( dentro o f uera de l s alón d e c lase) pue den 

compararse e n a bsoluto c on la s ituación que di sfrutan l os asistentes a l os c ursos qu e s e 

imparten en cualquier país hispano (en contexto de inmersión), hecho que marcará todo su 

proceso de  aprendizaje. Los m anuales e ditados pa ra s er us ados e n l a uni versidad 

estadounidense t ienen c omo r eferencia es ta s ituación y ad aptan s us programas a es te 

encuentro (ocasional y escaso) con el español. Una consecuencia directa de el lo es el  uso 

aleatorio del inglés y el español en las descripciones y presentaciones de los contenidos. 

 El o tro g ran r eferente es ( al i gual q ue en  el  c aso es pañol el  M CERL y e l Plan 

Curricular) ACTFL y sus directrices a la hora de describir los diferentes niveles del sistema 

educativo, y l os requisitos que  s e exigen pa ra pr ogresar e n l a adquisición de  l as 

competencias, la intercultural entre ellas. 

Al pr incipio de l apartado 3.2 se reconocía l a extensión geográfica y l a diversidad 

cultural de Estados Unidos como un factor problemático para sacar conclusiones válidas y 

aplicables en  t odo el  p aís, s e t rate d el t ema que s e t rate. N o q ueda ex ento d e es ta 

consideración el análisis de los manuales de español recogido en este trabajo. Pese a el lo, 

son i nteresantes l os da tos que  s e obt ienen d el r esumen d e l as f ichas d e t rabajo de  l os 8 

manuales estudiados, según las variables que se han considerado para este trabajo: 

Enfoque di dáctico: l as a ctividades de  c ontenido c ultural t ienen un e nfoque 

informativo en el 65% de los casos y formativo/intercultural en el 35% restante. 
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Ilustración 86: Manuales de EEUU: enfoque 

 

Tipo de soporte: el texto es el soporte en que se presentan el 66% de las mismas, el 

18% l o ha ce en s oporte a udiovisual y el 6%  en s oporte i cónico. U n 1 0% de  t areas y 

actividades usan más de un soporte.  

 

 

 

 

 

Ilustración 87: Manuales de EEUU: soporte 

 

Destreza: casi la mitad de las destrezas observadas en los 8 manuales editados en los 

EEUU corresponden a la comprensión escrita; el 23% practica la interacción oral y un 13% 

la comprensión oral; con el 9% se encuentra la producción oral y es casi irrelevante (5%) la 

práctica de producción escrita.  
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Ilustración 88: Manuales de EEUU: destreza 

 

Ámbito c ultural: s obre Hispanoamérica e s l a i nformación de l 65%  de l t otal d e 

actividades es tudiadas, un 12%  s e r eferencia e n exclusiva a  E spaña y un  10%  a l m undo 

hispano de  l os E stados U nidos. E l 13%  i nforma o c ontrasta dos  o m ás á mbitos, 

generalmente Hispanoamérica y España.  

 

 

 

 

 

Ilustración 89: Manuales de EEUU: ámbito cultural 

 

Contenido c ultural: se e ncuentran por  d ebajo de l 10%  l as r eferencias a  todos l os 

epígrafes de contenidos culturales estudiados en la ficha de trabajo excepto las que tienen 

que ve r c on l a geografía ( 12%), con l as m arcas de  i dentidad ( 15%) y c on l a h erencia 

cultural (45%). 
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             Ilustración 90: Manuales de EEUU: contenidos culturales 

 

Los p orcentajes q ue s e aprecian en  l as v ariables an teriores ad miten los c omentarios que  

expongo a continuación: 

• ACTFL insiste en sus directrices que la mejor manera de aprender una lengua es 

la exposición a la misma usando los materiales más reales y d inámicos que se 

puedan obt ener. T ambién, s obre t odo e n r eferencia a l a c ompetencia 

intercultural, r ecomienda e n t odos l os cas os ap rovechar l a ex periencia del 

aprendiente para confrontarla con la de la comunidad de la lengua que estudia. 

¿En qué  m edida l os r esultados a nteriores a poyan o  c ontradicen e stas 

indicaciones? 

• No fomenta el encuentro intercultural que la mayoría de las actividades que se 

han estudiado tengan un enfoque eminentemente informativo. Ello induce a una 

actitud pa siva por  pa rte de  l os e studiantes y n o e stimula el in tercambio d e 

experiencias q ue t an b eneficioso resulta p ara en tender al  o tro, al  sujeto 

culturalmente diferente. 

• Tampoco el  s oporte t exto d ebería u sarse en  u n p orcentaje t an al to d e 

actividades, no por que se c onsidere i nadecuado, s ino pa ra s ituarlo a l mismo 

nivel de  importancia que  los demás, y para atender l a demanda de ACTFL de 

trabajar las clases de segundas lenguas con materiales variados (audiovisuales, 

icónicos...). Lo mismo cabe decir del desequilibrio existente en las destrezas que 

las a ctividades c on c ontenido c ultural i ncentivan: t odas s on i mportantes y por 
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eso s e d eberían p racticar d e manera m ás p onderada; l lama l a at ención 

especialmente lo poco que se ejercita en las actividades culturales la producción 

escrita, au nque h ay q ue r econocer q ue s e l e d edican s ecciones es pecíficas en  

casi todos los capítulos de los manuales estudiados; pero ¿por qué no planificar 

más t areas que  l a i mpliquen c uando s e ha bla d e c ultura? N o e ncuentro una  

explicación a esta carencia. 

• Un d ato mu y lla mativo e s e l r elacionado c on el á mbito c ultural d e d ichas 

actividades: en ellas está presente la comunidad hispana de los Estados Unidos, 

pero e n un po rcentaje mucho m ás bajo al  q ue s e p odía es perar s i t enemos en  

cuenta el contexto de producción y uso de los manuales analizados.  

• Para f inalizar, h ay q ue señalar q ue l a h erencia cultural n o d ebería s er el m ás 

relevante de los contenidos culturales porque normalmente se centra en aspectos 

de la cultura, importantes por supuesto, pero no tan cotidianos como los que un 

aprendiente ne cesita pa ra i nteractuar con l os ha blantes na tivos. T ambién 

destacan las r eferencias a la geografía, s íntoma l a m ayoría de l as veces de un 

enfoque q ue s e a cerca más a l o t urístico q ue a  l a r ealidad s ociocultural d e l a 

comunidad hispanohablante. Toca a autores y editoriales hacer un esfuerzo para 

cambiar los porcentajes de los contenidos culturales en las futuras ediciones de 

los manuales que se han estudiado para este trabajo. 

 

4.3. MANUALES EDITADOS EN ESPAÑA VS EDITADOS EN EEUU 

Como s e ha  s eñalado e n pá ginas anteriores, s on m uchas l as d iferencias que s e 

pueden reconocer cuando se intenta comparar el entorno en que se imparten los cursos de 

L2/LE en España y en Estados Unidos. He aquí algunas de ellas, sin ánimo de presentar un 

listado cerrado y completo: 

• El contexto de inmersión en que se encuentra el estudiante que aprende español 

en España le permite: 

183 
 



o Estar expuesto a la lengua dentro y fuera del aula, durante el tiempo que 

el pr opio e studiante de cida s egún s us i ntereses y m otivaciones. Los 

límites se los impone el aprendiente. 

o Disponer de fuentes d irectas y r eales. No t iene que s imular s ituaciones 

porque la vida en español fluye a su alrededor. Entre esas fuentes y muy 

especialmente e l c ontacto c on l os ha blantes na tivos dur ante t odo s u 

tiempo de  oc io y pr obablemente también en s u a lojamiento ( una gran 

mayoría de estudiantes de ELE convive con familias anfitrionas). 

o Por l o g eneral, p uede c entrar s u at ención s olo en el  ap rendizaje d e l a 

lengua puesto que no suele cursar otras materias durante su estancia en 

España. 

o La en señanza d e E LE es  u na en señanza n o r eglada q ue d escarga a 

estudiantes y profesores de la tensión que supone exponerse a un sistema 

reglado d e not as o  c réditos. N o qui ero m enoscabar c on esto l a 

profesionalidad de los centros que se dedican a la enseñanza de español 

y el reconocimiento internacional que tienen sus programas, en absoluto; 

solo subrayar el c lima p ositivo y r elajado que  s e genera y que  es muy 

restable tanto p ara en señar co mo p ara ap render. U na excepción a  es te 

panorama s uelen s er l os pr ogramas de  uni versidades e stadounidenses 

que se imparten en c entros españoles porque exigen un a programación 

acorde a la d e la pr opia uni versidad en E EUU, que  mantiene a  lo s 

estudiantes en la tensión de trabajar para obtener los créditos, dinámica 

que tantas veces neutraliza las ventajas de la inmersión. 

• Por otro lado, el estudio del español en los cursos universitarios estadounidenses 

se caracteriza por: 

o Los estudiantes tienen un tiempo limitado de exposición a la lengua que 

básicamente se reduce a la clase (3 o 4 horas semanales) y al tiempo que 

dedican a p reparar s us t areas. Fuera d el au la, s alvo q ue co mpartan 

amistades c on ot ros hi spanos, y ha blen e spañol e ntre ellos, el in glés 

envuelve sus vidas. 
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o También el  i nglés es tá p resente en  p arte d e l as cl ases d e l engua 

extranjera, hecho que resta aún más el tiempo de exposición. 

o Son c ursos r eglados, i nsertados c omo c ualquier ot ra m ateria e n el 

currículo, y po r t anto necesarios pa ra c onseguir l os c réditos y l as 

puntuaciones e xigidas. A e sto ha y qu e a ñadir que e l e studio d e una  

segunda lengua es requisito obligatorio (1 o 2 s emestres dependiendo de 

la universidad) lo que genera en ocasiones actitudes nada positivas para 

la enseñanza-aprendizaje: la motivación de algunos estudiantes se limita 

a cubrir el requisito o a exigir una buena nota. Afortunadamente, esto se 

percibe en un porcentaje mínimo de aprendientes. 

Lógicamente, l os m anuales e ditados e n E spaña a sí c omo l os e ditados e n E stados 

Unidos intentan responder a todos los condicionantes que su contexto les impone, y queda 

claro que se basan en premisas muy diferentes según hablemos de ediciones a uno u ot ro 

lado de l A tlántico. P ero l a f icha de  t rabajo que  s e ha  a plicado por  i gual a  t odos y l os 

resultados obtenidos, permiten reconocer similitudes y diferencias. A saber: 

• Teniendo e n c uenta que  he  a nalizado e l m ismo número de  m anuales e n c ada 

ámbito geográfico, es relevante que los publicados en Estados Unidos dupliquen 

el número de actividades con contenido cultural con respecto a los publicados en 

España. La r azón p odría es tar en l a n ecesidad q ue el  m anual es tadounidense 

tiene de  i ncluir e ste t ipo de  c ontenidos e n s u í ndice, a  s abiendas de  q ue l os 

estudiantes no v an a t ener m uchas opor tunidades de  acceder a  e llos por  ot ros 

caminos; s in embargo, los autores del manual editado en España quizá tengan 

presente el c ontexto de  i nmersión e n que  s e e ncuentran s us pot enciales 

estudiantes, con acceso relativamente fácil a experiencias de signo intercultural. 

Es un argumento que tal vez explique parte de la diferencia, pero no justifica la 

desproporción que he mencionado.  
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 Ilustración 91: Total de actividades culturales en los 
                           manuales españoles y de EEUU 
 

• Los manuales españoles presentan muy pocas actividades con enfoque didáctico 

formativo/intercultural, enfoque m ucho más pr esente e n l os e stadounidenses. 

Aún así, tanto unos como otros tendrían que invertir los porcentajes para que el 

proceso de  adquisición del c omponente i ntercultural s ea m ás acorde co n l os 

planteamientos metodológicos actuales, que sí suelen aplicarse en otros tipos de 

contenidos lingüísticos. 

• Unos y otros, de España y de EEUU, abusan del soporte texto en las actividades 

de c ultura. N o s e e ntiende e ste de sequilibrio de  s oportes e n un c ontexto 

educativo m arcado por  l as nue vas t ecnologías y c onvencido de  q ue l a 

interacción lingüística está cargada de imágenes y sonidos, no solo de texto. 

• La misma observación en cuanto a  desequilibrio se refiere, cabe hacer cuando 

comparamos las destrezas que practican unos manuales y ot ros. S i el  referente 

de los españoles es  el  MCERL y el de los es tadounidenses ACTFL, basta leer 

las directrices de ambos marcos teóricos para entender la importancia de que los 

estudiantes progresen de manera ordenada y paralela en todas las destrezas, y no 

solo en la comprensión escrita.  

• Las d iferencias m ás s ignificativas s e o bservan en l a i nclusión d e a ctividades 

referidas a  l os á mbitos español, hi spanoamericano o hispano-estadounidense. 

Los l ibros editados en España se cargan de contenidos sobre el país en que se 

publican y a gran di stancia l os que  s e vi nculan a H ispanoamérica; t odavía no 

han reconocido como ámbito cultural específico el que conforman los millones 
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de hi spanos que  vi ven en Estados U nidos. P or c ontra, e ste ámbito s í e stá 

presente en los manuales de Estados Unidos, pero en una proporción desde mi 

punto de vista insuficiente si se tiene en cuenta que esta comunidad es la que a 

priori t iene m ás p osibilidades d e i nteractuar co n l os e studiantes; e s 

Hispanoamérica ( origen d e l a i nmensa m ayoría d e em igrantes h ispanos 

estadounidenses) el ámbito geográfico y cultural que ocupa la mayor parte de las 

actividades estudiadas. 

• Los m anuales es pañoles ar rojan u n b alance m ás eq uilibrado en  r elación a las 

temáticas de l os contenidos c ulturales que  i ncorporan. S in e mbargo, q ue e n 

ambos cas os s ea l a h erencia cu ltural e l c ontenido m ás r ecurrente ( en l os 

manuales estadounidenses copa casi la mitad de los mismos), no t ransmite una 

dirección coherente con los marcos teóricos de las publicaciones que propugnan 

la a dquisición de  l a i nterculturalidad entendiéndola c omo un c ompendio 

heterogéneo y v ariado d e mú ltiples te máticas, to das ig ualmente imp ortantes y 

necesarias p ara q ue l os estudiantes d e español p uedan r esolver l os conflictos 

interculturales q ue s e l es p resenten. Y t al v ez, la o misión casi to tal en l os 

manuales de EEUU de muchos de los epígrafes de contenidos culturales que se 

han medido en  es te t rabajo, puede t ener o tras explicaciones, muy r elacionadas 

con la visibilidad y t ratamiento que el mundo hispano t iene para el resto de la 

población e stadounidense. E l a partado s iguiente de  e ste e studio a borda 

precisamente este punto. 

 

 

4.4. LA VISIÓN DE “LO HISPANO” EN ALGUNOS MANUALES ESTADOUNIDENSES 

En este punto voy a centrar la atención en tres de los manuales editados en EEUU 

que ya se revisaron en el apartado 3.2 del presente trabajo. Además de los datos estadísticos 
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que s e h an o btenido al  ap licarles l a f icha d e t rabajo, cr eo q ue es  i mportante hacer un 

balance más descriptivo de los contenidos culturales que en ellos aparecen.  

El objetivo es analizar de qué forma se presenta la heterogénea y cambiante realidad 

de las comunidades hispanas en un país (Estados Unidos) que ya cuenta entre sus habitantes 

con m ás de  50 m illones de  hi spanos, he cho qu e ge nera t odo t ipo de  c ontroversias. M e 

interesa sobre todo aclarar si estos manuales se limitan a r eproducir la visión generalizada 

de l a s ociedad estadounidense ha cia “lo hi spano”, s i r esponden a premeditadas y 

subliminares i ntenciones de  pe rpetuar unos  e stereotipos a rraigados e n e l i nconsciente 

colectivo y qu e t ambién l os m edios de  c omunicación di funden a  di ario, o bi en ha y un 

interés por parte de autores y editoriales para incorporar nuevas perspectivas que permitan 

al e studiante e stadounidense a similar e l c omponente in tercultural d el id ioma e spañol s in 

prejuicios ni reducciones. 

Areizaga (2002, p.164) nos recuerda que:  

puesto que en el libro de texto interactúan la cultura meta que se va a aprender, la cultura de 
origen y  l a cultura educativa de l pa ís dond e se publica el l ibro, todos e stos aspectos, 
diferentes en cada medio, son importantes a la hora de entender el componente cultural de 
los materiales para el aprendizaje de lenguas  

También Kramsch (1988) concibe e l l ibro de  texto que  se usa en la enseñanza de 

segundas lenguas como un constructo culturalmente codificado que no presenta la cultura y 

la lengua tal cual es, sino filtrada por el editor y el autor, que entienden la lengua, la cultura 

y el aprendizaje desde su punto de vista. Afirma que:  

The f oreign l anguage t extbook, a s a  cultural phe nomenon i tself, i s a  c omplex ne xus o f 
various forces, requiring t he c ollaboration o f v ariety of  pe ople: linguists, and educators, 
authors, reviewers, publishers, school boards, teachers and students. (1988, p.65) 

Los manuales seleccionados pertenecen a ed itoriales diferentes con la intención de 

abarcar el mayor espectro posible y son: 

• Imagina. Español sin barreras, Third Edition (ed. Vista Higher Learning) 

• Rumbos. C urso i ntermedio de  e spañol, S econd E dition ( ed. H einle L earning 

Center) 
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• ¡Anda!. Curso intermedio, Second Edition (ed. Pearson) 

Se h a centrado l a atención en  l os ap artados que ab iertamente s e d eclaran d e 

contenido c ultural, a ún s abiendo que  t ambién l as pr opuestas m ás enfocadas en t rabajar 

otros c omponentes ( morfológicos, s intácticos,...) pue den t ransmitir e l mismo punto de  

vista, los mismos valores. Estos apartados son: 

• Imagina:  

o Cortometrajes: uno por capítulo. 

o Flash cultura: uno por capítulo, en formato video. 

o Cultura: nombre de una sección en cada uno de los 10 capítulos del libro 

cuyo ej e cen tral es  u na l ectura q ue i nforma del t ema el egido ( por 

ejemplo, Ritmos del Caribe, t exto de l c apítulo 3  que  d escribe l os m ás 

conocidos estilos musicales caribeños). 

• Rumbos: 

o Cortometrajes: cinco en total. 

o Cultura: i gual que  e n Imagina, es e l nom bre d e u na s ección en  c ada 

capítulo, en formato de texto escrito, lectura. 

o ¡A ver!: ap artado d e l a s ección l lamada Impresiones, que  i ncluye un  

video sobre diferentes temas. 

• ¡Anda!: 

o Notas culturales: breves textos que describen algún aspecto relacionado 

con la cultura. 

o Perfiles: t extos e scritos que ha blan de  pe rsonajes e n r elación a  algún 

tema como la familia, la casa, etc. 

o Vistazo cultural: se compone de cortas reseñas que desarrollan aspectos 

como el deporte hispano, las tradiciones, la naturaleza, etc., enfocadas en 

los países de los que trata el tema en que se incluye este apartado. 

o Vistas culturales: c onjunto de  vi deos que  e xplican l a g eografía, c lima, 

economía y otras facetas de los países o grupos de países en los que se 

189 
 



centra cada tema del manual. Este material está disponible como recurso 

extra en el portal online del manual (MySpanishLab)45 

Después de revisar los contenidos de  l os apartados antes mencionados, e s pos ible 

establecer a lgunos e nunciados e n t orno a l os qu e gira l a m ayor pa rte de  l a i nformación. 

Estas serían las temáticas de los contenidos culturales de los tres manuales estudiados. 

 

4.4.1. Folklore-Turismo-Gastronomía 

Hablar de bailes, comida y parajes naturales, es el recurso más explotado en todos 

los m anuales e studiados. E s l a i magen que  a flora t anto de  l os pa íses hi spanos ( sin 

excepción) como de  la comunidad hi spana que  vive en EEUU. Sus señas de identidad y, 

aparentemente, su quehacer diario son las comidas y las celebraciones; el hispano vive en 

una especie de “baile perpetuo” como diría Hortiguera (2012). 

El ap artado Vistas culturales de ¡Anda!, q ue d edica r eportajes a c ada u no d e l os 

países de habla hispana y a los hispanos de EEUU, salvo contadísimas excepciones, bien 

podía ser un reclamo turístico producido por las Oficinas de Turismo de dichos países. De 

hecho, l as p resentaciones s uelen t erminar c on expresiones t ales c omo “ ¡Ven a di sfrutar 

de...!”, “¡No dejes de visitarnos!”, “¡Te esperamos!”. Un ejemplo: la narradora termina la 

sección d edicada a M éxico d iciendo: “C omo p ueden v er, M éxico es  m ás q ue m ariachis, 

comida s abrosa y pl ayas, e s t ierra de  c ivilizaciones a ntiguas y m odernas, que  t odavía 

guarda secretos y tesoros que cualquiera puede descubrir. ¡Los esperamos!”46. En realidad 

no hay nada más que turismo, comida o f iestas en los 6 vi deos que dedica este apartado a 

México. 

45 En un estudio más completo, sería interesante investigar las supuestas procedencias (y por tanto, 
identidades culturales) de los equipos de autores de los tres libros. Detrás de Rumbos e Imagina, hay un 
equipo en el que se mezclan nombres anglos e hispanos; los autores de ¡Anda!, en cambio, son aparentemente 
todos anglos. De cualquier forma, resulta imposible saber la aportación de cada uno de ellos a los materiales 
que analizo, o la libertad o falta de libertad que tienen a la hora de elaborarlos. 
46 Para las citas de los manuales que estudio, todos ellos de autoría múltiple, he adoptado los siguientes 
criterios: si la cita es de un texto escrito, nombre del manual y página; si se trata de material audiovisual (ya 
sea de tareas propuestas en el libro o en su componente online), solo cito el nombre del manual al cual se 
referencian. 
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Igual ocurre con la sección Cultura del manual Imagina: salvo un texto que habla de 

la dictadura militar chilena y otro sobre la inmigración en España, todos los demás tratan de 

música, v iajes o  p aisajes. Incluso e l s ugerente títu lo que s e en cuentra en  el c apítulo 

segundo, “Juchitán: la ciudad de las mujeres”, se reduce a u na exaltación de las bondades 

de es ta región mexicana por las que merece la pena ser v isitada, s in apenas mencionar el  

papel de las mujeres en la sociedad mexicana en general, o en esta región en particular. 

Rumbos, entre otras costumbres festivas, habla de la Navidad en Puerto Rico o de la 

fiesta de “La quinceañera” en países centroamericanos; el texto de la lectura que describe 

esta ar raigada c elebración, p or ej emplo, t ermina as í: “E l r esto d e l a c elebración i ncluye 

música, pastel, flores, decoraciones, invitados de todas las edades, regalos, bebida, comida 

¡y claro, mucho baile!” (Rumbos: 69).  

La cita a nterior e s s uficientemente ilu strativa d e la  o mnipresencia d e la  te mática 

folklórica-turística-gastronómica en los tres manuales estudiados. 

 

4.4.2. Referencias históricas 

Otro d e l os ej es c entrales en  l os m anuales d e e spañol r eseñados es l a r eferencia 

continua al pasado de los países hispanos, pasado fosilizado en la época pre-colombina. Se 

ilustra con imágenes de ruinas (nuevamente referencia al componente turístico) mientras se 

relata el es plendor d e aq uellas ci vilizaciones, cu yos restos ( arquitectónicos, ét nicos, 

folklóricos) ha y que  pr eservar por que r epresentan l a e sencia  pr esente y f utura de  e stas 

naciones. Salvo alusiones atemporales al periodo colonial (por lo que de interés tiene en las 

construcciones, en el aspecto de las ciudades, y en el intercambio de productos agrícolas y 

mezcla de razas), el  resto de la densa hi storia de  los pa íses hi spanoamericanos no e xiste. 

España no e s una  e xcepción: s u i diosincrasia s e ex plica b ásicamente p or es e n ebuloso 

pasado arabesco y renacentista. 

Es r ecurrente e n t odos l os l ibros e studiados ha cer una  r evisión hi stórica de  l os 

pueblos indígenas, cuyas raíces, t radiciones, lenguas, etc. no solo hay que conservar, sino 
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potenciar. Pero llama la atención los términos en que se presenta esta revisión, sobre todo si 

los comparamos con los términos de una problemática idéntica: la de los pueblos indígenas 

norteamericanos. La lectura de Rumbos “La situación indígena” propone a los estudiantes 

unas sentencias, de “anticipación”, para que opinen y discutan sobre la visión y situación de 

los indígenas de los Estados Unidos. Son: 

1. El g obierno de  l os E stados U nidos, e n e l pa sado, f ue justo con l as t ierras de  l os 
indígenas. 

2. Los indígenas ahora viven en reservaciones que escogieron ellos mismos. 
3. Los indígenas estadounidenses tienen poder político. 
4. Hoy en día, no hay discriminación en contra de los indígenas en los Estados Unidos. 
5. Algunas veces la gente siente un cierto orgullo de tener un poco de sangre indígena. 
6. El gobierno de los Estados Unidos quiere devolverles a l os indígenas algunas de sus 

tierras. (Rumbos, p.258) 

Sin embargo, el texto que describe la historia y situación de los indígenas al sur de 

EEUU afirma que: 

Para Europa, el año 1492 marca el fin de la Edad Media y el principio de la moderna. Para 
los indígenas de las Américas, este mismo año marcó el fin de su mundo. 

En e l ho locausto i ndígena m urieron m ás de  10 m illones de  p ersonas a m anos de  los 
conquistadores españoles y  l as e nfermedades que t rajeron. D esde e ntonces, los 
descendientes d e e sta cu ltura invasora h an d esplazado a los i ndígenas d e su s tierras, has 
instituido pr ogramas de  e xterminación y  ha n e stablecido obvias p referencias ha cia l os 
inmigrantes europeos, quienes los siguen considerando como inferiores. (Ibídem, p.259) 

No pa rece que  estemos ha blando de  dos  pr ocesos hi stóricos t an pa recidos, que  

como mínimo merecerían los mismos calificativos; lo que a mi modo de ver no se sostiene 

es calificar a uno de discriminación y a otro de exterminio. Parece evidente que no se aplica 

la misma vara de medir. 

 

4.4.3. Política y sociedad 

Como he  di cho a ntes, e scasean l as i nformaciones que  ha gan r eferencia a  l a 

situación socio-política de los países de habla hispana, y si la hacen, presentan un escenario 

ambiguo en unos  casos o a hondan en una  vi sión estereotipada en ot ros. Veamos a lgunos 

ejemplos: 
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“Chile: dictadura y democracia” (Imagina, p.224) quizá sea una excepción a lo que 

acabo d e enunciar p orque el espinoso t ema qu e a borda e stá t ratado (desde m i punt o de  

vista) con bastante ponderación y objetividad. 

No opi no l o m ismo de l c ortometraje ” El r incón de  Venezuela” y del vi deo 

correspondiente a  l a s ección de  Flash cultura titulado “ Puerto R ico: ¿ nación o e stado?”, 

ambos t ambién de  Imagina, en  l os q ue s e p resenta co n b astante ambigüedad l a t ensa 

situación política venezolana en el primero, y en tono casi folklórico (nada parecido a un 

debate político serio) las opciones de futuro del ahora Estado Asociado de EEUU. 

La inmigración desde México a Estados Unidos se aborda con toda su crudeza en el 

cortometraje “Victoria para Chino” (en Rumbos), y de forma muy superficial en el último 

de los videos dedicados a los hispanos en EEUU de la sección Vistas culturales (¡Anda!); 

aquí se presenta como un aspecto “controversial” que tienen que enfrentar los hispanos que 

viven en EEUU, pero poco importante si tenemos en cuenta la gran riqueza cultural que la 

comunidad l atina e stá a portando a  l a s ociedad estadounidense: de  nue vo, un doc umento 

dedicado a un tema tan duro y polémico, termina con imágenes de comida, baile, deporte y 

festejos, y por tanto lo solapa tras esos fortísimos reclamos. Quizá es esta la única imagen 

que se quiere ver. 

En otro contexto, “España: nueva ola de inmigrantes” (Imagina, p.366), se traza una 

sinopsis de la inmigración en España, desde los exiliados tras la Guerra Civil, pasando por 

la emigración a Europa de los años 60 y 70, h asta la nueva ola de hispanoamericanos que 

han llegado a España en las últimas décadas. Aunque acaba de publicarse la tercera edición 

de este manual, nada se dice del acelerado cambio de tendencia que se ha producido en los 

últimos a ños a  causa d e la  crisis ( actualmente son m ás l os españoles q ue s alen que  l os 

inmigrantes que se reciben), ni tampoco del drama diario de la inmigración desde el norte 

de África. 

En otros apartados se comentan costumbres del mundo hispánico que “marcan” la 

idiosincrasia de  l os hi spanos f rente a  l os e stadounidenses. P ienso que  es muy interesante 

comentar las siguientes: 
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1. El c oncepto hi spano de  “ familia”, que  se d escribe en  v arios t extos d e manera 

similar. Rumbos (p.53) le asigna, entre otras, las siguientes características: 

• Se extiende a parientes más lejanos. 

• Se antepone al interés individual. 

• Conviven varias generaciones en la misma casa. 

• Un anciano en un asilo significa que no tiene familia. 

• Los hijos salen muy tarde de la casa familiar (cuando se casan). 

¿Los pa íses hi spanos s on i nmunes a  l as pr ofundas t ransformaciones que  ha n 

experimentado las familias en el resto del mundo? Parece que sí. 

2. Concepto del tiempo: los caribeños y latinoamericanos (en el imaginario de un 

estadounidense, por extensión, cualquier hispano) tienen “Un concepto diferente 

del tie mpo” ( Rumbos, p p.136-137) por que “prefieren no l legar a  tie mpo a  

ninguna parte”. Pero no todo en la vida del hispano carece de puntualidad: “[...] 

los pr ogramas de  t elevisión, l os e ventos de  de portes s i s on t elevisados, e l 

trabajo, especialmente la hora de salida, s iguen un hor ario es pecífico y 

estricto”47.  

En de finitiva, “en el C aribe, a l i gual que  en m uchos pa íses de l mundo 

policrónico, s e pe rmite que e l r eloj controle el t rabajo, pe ro no l a vida s ocial. 

Las f iestas e n P uerto Rico, por  e jemplo, no  t ienen hor a p ara e mpezar y 

definitivamente no t ienen hor a p ara t erminar (Rumbos, p. 137). De nue vo 

tropezamos c on l a i dea de  H ortiguera (2012) de “b aile p erpetuo” q ue se 

mencionaba al principio. 

3. El pi ropo: o tro de  l os t extos de  Rumbos habla d e l a ar raigada co stumbre d el 

piropo; ante este gesto nada ofensivo, porque si es una ofensa ya no es piropo 

(se dice en el texto), la reacción de la mujer debe ser la de “seguir caminando 

sin decir nada, ni mirar a quien viene”. Es natural que se sonroje un poco, “pero 

su autoestima, su confianza en sí misma y su importancia como persona no se 

47 La negrita es mía. 
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ven afectadas al recibir este tipo de cumplido” (pp.178-179). El texto se lamenta 

de que  “ La e conomía gl obal y el pa so a celerado de  l a vi da va  r obándole e l 

tiempo a  l a poesía. Antes, l os pi ropos podían ser poé ticos y e laborados”. Una 

acción que s e i nterpretar de acoso h acia l a m ujer q ueda desactivada y  

edulcorada ha sta p arecer un c umplido, qui zá m olesto, pe ro s in ni nguna ot ra 

intención discriminatoria. 

4. Las relaciones laborales: el contraste entre la forma que tienen los hispanos y los 

estadounidenses de relacionarse en el ámbito laboral es otro aspecto que se trata 

en l os t res m anuales e studiados. Y  es ta es pecificidad comienza ya en el  

momento de  l a entrevista de  t rabajo, en l a que  l as r espuestas de  unos  y otros 

claramente están motivadas por entender las relaciones laborales de manera muy 

diferente. De nuevo en Rumbos podemos leer que a la invitación de:  

“Hábleme de usted”, un candidato panameño probablemente diría: “Bueno, soy de 
aquí cerca, d e C apetí. Tengo 2 6 añ os. M i e sposa s e l lama C ecilia y  esp eramos 
nuestro p rimer h ijo en  u nos m eses. E stamos m uy co ntentos”. E s p osible q ue un 
estadounidense diga: “Bueno, me gusta i nteractuar con la gente y  por  e so pienso 
que me gustan l as ventas. Soy una  pe rsona muy dedicada al trabajo y  siento una 
satisfacción personal cuando el trabajo está bien hecho.” (Rumbos, p.219)  

Y e s que  e n el m undo hispano “ un grupo l aboral s e pu ede d escribir como una  

familia con su padre o madre (el jefe o la jefa) que cuida a sus empleados. El trabajo no es 

solo negocio; es  algo más p ersonal.” ( Idídem, p. 219). Y además, un o de  l os poc os 

momentos en los que el hispano es puntual, al terminar y salir de él, claro. 

 

4.4.4. Futuro-Progreso-Ciencia y tecnología 

¿Qué aportamos a la ciencia y tecnología? ¿Qué papel juegan los países hispanos en 

el concierto mundial en términos científicos y tecnológicos? No son muchas las referencias 

a e ste campo que  pode mos encontrar en l os manuales analizados, y cuando se producen, 

frecuentemente nos dejan un sabor agridulce. 
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Imagina dedica un Flash cultura al m etro d e México DF, s upuestamente pa ra 

ensalzar la moderna red de t ransportes de l a capital mexicana. En la p ráctica, el  v ideo se 

apoya en esta red de metro para animarnos a visitar los lugares emblemáticos y turísticos de 

la ciudad. De nuevo el encanto monumental se antepone, y solapa cualquier otro objetivo. 

Y Rumbos, e n e l c apítulo nue ve de dicado a  l a t ecnología, ha bla d e dos  us os que  

Argentina hace de las nuevas tecnologías: 

• “Caceroladas en el Internet” (Rumbos, p.338), aplicación práctica de la red a las 

protestas sociales. 

• “La t ecnología como a rma d e d oble f ilo” ( Ibídem, p. 350), a plicada a  l a 

agricultura, por  e l us o de t ransgénicos y por que l a l lamada “ agricultura de  

precisión” ha reducido a la mitad el número de trabajadores en el campo. 

También Rumbos presenta un video (en este mismo capítulo de la tecnología) con el 

sugerente t ítulo d e “Asociación n acional d e i nventores”. En él  s e r esume l a ap ortación 

argentina a la inventiva mundial: 

• Un sistema para abrir botellas de champán. 

• Una bandeja que impide que las copas se caigan. 

• Un protector de mandos a distancia. 

• Una plantilla de huellas digitales que conserva el ADN.  

Este último invento resalta sobre los demás no porque se valore o se haya adoptado 

en el país (de hecho, el video reconoce que el sistema de reconocimiento de huellas usado 

en A rgentina es  todavía obsoleto), s ino por que EEUU y s us a gencias federales ( CIA y 

DEA) han mostrado interés por él. 

Y si la preocupación por el Medio Ambiente debe estar en el centro de las políticas 

locales y estatales, en  l a co ntaminada S antiago d e C hile h an en contrado u nos p erfectos 

aliados: los cartoneros. Porque “los santiaguinos han desarrollado una conciencia ambiental 

que poco a poco empieza a mejorar el ambiente. Una de estas mejoras es el aumento en el 
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reciclaje con el servicio de los cartoneros” (Ibídem, p.389). Parece un s arcasmo hablar de 

“conciencia ambiental” en este contexto. 

Para co ncluir esta revisión de  l os contenidos culturales de  Imagina, Rumbos y 

¡Anda! cabe afirmar que: 

• Todavía s e pue de observar e n l os m anuales de  e spañol e stadounidenses un 

subliminar (y no tan subliminar) discurso ideológico proyectado desde la cultura 

dominante, desde el llamado “poder social”, que perpetúa la imagen del hispano 

asociada a u n co njunto d e p rácticas y es tereotipos mu y atractivos p ara e l 

espectador-turista, pero que lo condenan al atraso y a la marginación. Desde esta 

perspectiva, no s e vi slumbran c aminos de  pr ogreso e n l as c omunidades 

hispanas, a  l as que  s e l es a nima a  que  a pliquen sus e sfuerzos a  c onservar s us 

ancestrales tradiciones. 

• También s e s igue r educiendo a  l a s ingularidad ( “lo hi spano”, “ la c ultura 

hispana”, etc.) una realidad verdaderamente heterogénea. Esta reducción, como 

el es tereotipo, facilita l a comprensión del “o tro”, pero t ambién actúa como un 

constructo que lo fosiliza en el pasado y le asigna permanentemente el papel de 

subalterno. 

• Según los presupuestos con los que trabajan los manuales estudiados, los países 

hispanos f ormarían pa rte de l grupo d e “ países e xpresivos” ( según l a 

clasificación d el i nforme “P royecto m arca España”), f rente a l os l lamados 

“países i nstrumentales”, en tre l os cu ales s e en contraría E EUU. B uenos p ara 

vivir, g ente poc o f iable, c hapucera, va ga, de sordenada, s on a lgunas d e l as 

características d e l os p rimeros; b uenos p ara t rabajar, gente d e f iar, r igurosa, 

trabajadora, eficiente, son las señas de identidad de los segundos. En palabras de 

Hugo Hortiguera,  

va co nformándose u na es cala d e p rácticas cu lturales h omólogas a r egulaciones 
políticoeconómicas qu e e stablecen un juego d e d esplazamientos en el  q ue l as 
culturas h ispanas s on em pujadas a los arrabales f olclóricos y  r educidas a u na 
práctica puramente lúdica, pe ro jamás pr oductiva (en e l s entido de  pr oductor de 
conocimiento -científico o filosófico-). (2012, s/n) 
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• Muchos de  estos di scursos, estereotipos y prejuicios se encuentran también en 

los materiales para l as c lases de ELE que se editan en  países h ispanos, por lo 

que nosotros mismos contribuimos a perpetuar esta visión. Pozzo (2013, p.105) 

decía, refiriéndose a los materiales de ELE argentinos que: 

Una m anera d e n o l idiar co n l as d eudas p endientes d e l a r egión ( pobreza, 
analfabetismo, d esigualdad so cial), es focalizar en  í conos o  referentes 
estereotipados que den una imagen pintoresca y ‘light’ de la cultura en cuestión: las 
empanadas y el guacamole, el tango y la salsa. La presentación turística de América 
Latina es otro recurso en este sentido.  

Por último, hay que reconocer que muchos autores y editoriales están haciendo un 

esfuerzo por  t rasladar a  s us l ibros de  t exto l a c ompleja r ealidad de  l as c omunidades 

hispanas. No obstante, como se ha demostrado en este capítulo, todavía queda mucho por 

hacer. Y obviamente en esta tarea tenemos que estar involucrados, y mucho, los profesores 

de e spañol, c omo bien r econoce Berwald ( 1988, p. 101) c uando afirma que  “it is  th e 

Teacher’s interest in and experience with the culture that are expressed thereby, and it is his 

or her time and enthusiasm in developing and using these materials that create a successful 

and interesting learning experience.” 
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5. ESTUDIO DE CAMPO: MOTIVACIÓN, PERFIL Y NIVEL DE ADQUISICIÓN 

DEL COMPONENTE CULTURAL, EN ESTUDIANTES DE ELE DE ANDALUCÍA 

  

Después de analizar e l corpus de  manuales de ELE con el objetivo de  comprobar 

cómo s e i ncluye en  ellos el  co mponente cu ltural, s e p resenta en  esta t esis u n s egundo 

estudio, esta vez enfocado en los estudiantes de español como lengua extranjera, en el que 

se pretende medir el nivel de conocimiento y competencia intercultural que tienen.  

Uno de los primeros ejercicios que hacen los niños norteamericanos el primer día de 

escuela es  ex tender l os b razos s in l legar a t ocarse en tre el los; l es e nseñan q ue es e es  s u 

“personal s pace”, e l c ual ha y que  r espetar y p roteger. Imaginemos a hora a  un e studiante 

universitario de EEUU, al que se le ha inculcado ese concepto desde pequeño, que llega a 

España para tomar un c urso de español, que probablemente vivirá en  casa de una familia 

anfitriona, y que intentará interactuar con españoles en muchos otros contextos. El mayor o 

menor éxito de estas interacciones va a depender de su nivel de conocimiento de la lengua 

(española e n este caso) e n una  dobl e e  i ndisoluble ve rtiente: s us posibilidades de  

producción e i nteracción verbal ( vocabulario, g ramática, et c.) y s us ha bilidades de  

producción e interacción no ve rbal (gestos, posturas, gestión del espacio). Es decir, o baja 

la g uardia y reduce co nsiderablemente s u “personal s pace” o, i ndependientemente de  l a 

competencia gramatical que tenga, no llegará a “entenderse” del todo con sus interlocutores 

españoles.  

Existe un a cuerdo generalizado de  qu e a prender una  l engua e s m ucho m ás que  

adquirir unas destrezas estructurales, formales; y que esas destrezas no tienen sentido si no 

se concretan en “actos de habla” que solo se producen en contextos reales; contextos en los 

que s iempre es tán p resentes l as co nvenciones s ociales, l os v alores, l as cr eencias y l as 

actitudes ( tanto de  n ativos c omo de  aprendientes): e n de finitiva, e l c omponente 

intercultural. S e ev alúa con b astante p recisión e l n ivel d e es tos es tudiantes, cas i s iempre 

referenciado al MCERL, antes, durante y al terminar su estancia. Pero cabe preguntarse si 

la competencia intercultural (a la que se le reconoce en teoría una importancia fundamental 
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en el  p roceso d e aprendizaje d e s egundas l enguas) es tá correctamente r epresentada en 

dichas e valuaciones o s i, por  e l c ontrario, s on c riterios pur amente gr amaticales l os qu e 

deciden la ubi cación de  un e studiante en un de terminado nivel de  l engua, o certifican su 

progresión al terminar un curso.  

Según González Di Pierro (2008, p.299): 

Aunque haya consenso por parte de los investigadores en el sentido de la importancia de 
adquirir una competencia de los aspectos culturales de la lengua que se está aprendiendo, 
permanece la di ficultad de su evaluación en términos objetivos. Lo anterior porque se ha 
podido identificar que  una bue na competencia lingüística y /o c omunicativa no  conlleva 
necesariamente una b uena co mpetencia cu ltural, n i viceversa. E sto d ebido a l arraigo d e 
estereotipos, prejuicios, ignorancia, intolerancia o apatía respecto a la otra cultura. 

Como s e ha  podi do ve r e n e l c apítulo a nterior, ha y un c onsiderable núm ero de  

trabajos t eóricos y es tudios d e cam po s obre m anuales y d emás m ateriales d e E LE; p or 

contra, son escasos los estudios que abordan la evaluación del conocimiento cultural en los 

estudiantes de segundas lenguas, y muchos menos los que miden dicho conocimiento con 

encuestas, cu estionarios, o  cu alquier o tra h erramienta q ue p ermita r ecoger d atos p ara s u 

posterior tratamiento y análisis. Son muchas las variables que han de tenerse en cuenta a la 

hora de  r ealizar di cha evaluación, pu esto que  t odas e llas i nfluyen e n e l pr oceso de  

aprendizaje y por tanto en los resultados obtenidos; entre otras: 

• El perfil de los aprendientes (edad, procedencia, motivación, etc.). 

• El tipo de curso (intensivo/extensivo, inmersión/no inmersión) y la duración del 

mismo. 

• El p rograma complementario d e act ividades en el  q ue pa rticipan dur ante s u 

periodo de aprendizaje, si lo hay. 

• La l ocalización y em plazamiento d el cen tro en  el  q ue s e en seña l a lengua 

extranjera. 

• El tipo de alojamiento, si se trata de una estancia en inmersión: piso compartido, 

familia de acogida, etc. 

Hasta t al p unto es  co mpleja l a s ituación que  G onzález D i P ierro ( Ibídem, p.300) 

duda que  l a competencia i ntercultural pu eda t an s iquiera s er enseñada ( mucho m enos 
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evaluada), “d ebido a  q ue s e m anifiesta a t ravés d e comportamientos l ingüísticos y no 

lingüísticos que  de penden a bsolutamente de i nfinitas v ariables s egún el contexto y l a 

situación”. 

 Pese a l o arriesgado del proyecto, medir el grado de conocimiento del componente 

intercultural que tienen los estudiantes de ELE es un ejercicio necesario para ir tomándole 

el pul so a  e sta c uestión, y también p ara comprobar s i l os m ateriales q ue s e u san en l as 

clases, as í co mo l as o tras t areas y actividades que s uelen aco mpañar u n p rograma d e 

estudio de lengua extranjera son efectivas para inculcar en los aprendientes el conocimiento 

sociocultural, o bien hay que plantearse cambiar las estrategias de aprendizaje. 

Como s e ha  i ndicado antes, e l obj etivo d e este e studio e s c onstatar e l ni vel de  

adquisición de l c omponente i ntercultural e n alumnos e xtranjeros que  e studian E LE e n 

Andalucía, a cotando los contenidos culturales al ám bito geográfico de E spaña. Pero para 

abordar ese trabajo parece previo delimitar el perfil y la motivación del sujeto de estudio: el 

estudiante extranjero que decide inscribirse en uno de los numerosos cursos que se ofertan 

en España para aprender español. ¿Por qué elige este país y no cualquier otro de los países 

hispanohablantes? ¿ Qué l e l leva a de cidirse por  una  de terminada ciudad, de scartando e l 

resto de  l as que  o fertan es te t ipo d e cu rsos? ¿Cuáles s on l os obj etivos pa ra r ealizar s u 

estancia lin güística? Las r espuestas a es tas p reguntas s e p ueden o btener de los estudios 

hechos por  o rganismos públ icos e spañoles, y t ambién del trabajo d e cam po q ue he 

realizado. 

 

5.1. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE DE ELE EN ANDALUCÍA 

Cada añ o llegan a E spaña unos  250.000  e studiantes pa ra a prender e spañol ( la 

mayoría a  centros pr ivados)48. Este f lujo ha  h echo que  l a enseñanza de l Español Lengua 

Extranjera se haya abordado desde muchos puntos de vista en los últimos años, siendo más 

48 Las cifras más recientes son las que proporciona Turespaña (2008), organismo dependiente del Ministerio 
de Energía, Industria y Turismo, en su estudio “Turismo Idiomático”, referidas al año 2007. El informe anual 
del Instituto Cervantes “El español: una lengua viva” de los años 2014 y 2015 se hace eco de estos datos. 
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numerosos los estudios que analizan su potencial económico y su proyección de futuro en 

términos de  pr oducto y r entabilidad. D esde e l ya c lásico artículo de  B erdugo ( 2000) 

“Español Recurso Económico. Anatomía de un nuevo sector”, se han sucedido multitud de 

trabajos, ponencias y todo tipo de encuentros que miran nuestra lengua como generadora de 

riqueza. Y no es solo un punto de vista de la empresa privada, ya que a esta corriente de 

opinión se han sumado todas las instituciones públicas que pueden tener relación con este 

tema: Instituto C ervantes, U niversidades, M inisterios de  E ducación y E xteriores, 

Turespaña, Icex, et c. El Congreso Internacional sobre el Español como valor y recurso 

cultural, turístico y económico (Salamanca, del 24 al 26 de  noviembre de 2008) fue buena 

muestra de ello. 

En pa ralelo, m uchas A utonomías, P rovincias y Ayuntamientos ha n puesto a l 

servicio de este sector cuantiosos recursos para atraer la demanda a s us dominios. La cifra 

que la suma de todas las industrias relacionadas con la lengua aportan al PIB, 15% según 

un e studio de  ha ce años ( Martín, 2003) , d espiertan un i nterés i nversor no s iempre 

proporcionado a l as ex pectativas r eales d e cr ecimiento. P arece q ue l a v isión d el E spañol 

Lengua Extranjera como fuente de ingresos deja en segundo plano los aspectos académicos 

y puramente lingüísticos que pensamos debieran primar en los trabajos que se hacen sobre 

él. Investigar quiénes vienen a hacer sus cursos a nuestras ciudades, y sobre todo porqué, no 

se en tiende s i n o es  p ara h acer u n es tudio d e m ercado q ue p ermita d iseñar cam pañas d e 

promoción. 

Acercarnos al  co nocimiento d el p erfil d el es tudiante q ue h a el egido E spaña, 

Andalucía y G ranada p ara h acer s u curso d e ELE, pone s obre l a m esa da tos que  s on 

susceptibles de ser aprovechados desde una óptica comercial, aún sin ser en absoluto esa la 

intención de  e ste t rabajo, que  se centra y d etiene en  l os f actores q ue i nciden en  s u 

motivación y que son los que probablemente determinan su elección. Considero que esos 

datos tie nen imp licaciones d idácticas y m etodológicas imp ortantes, y a fectan d e ma nera 

directa al pr oceso d e a prendizaje, he cho que  a naliza por  extenso M adrid ( 1999, p. 48), 

aunque en un contexto algo diferente: 
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El grado de aprendizaje de la L2 depende de las inclinaciones antropológicas de los sujetos, 
de sus actitudes hacia la comunidad extranjera, actitudes hacia el aprendizaje de la L2 y de 
su grado de motivación. En el modelo de Clément, la motivación incluso determina el nivel 
de competencia que alcanzan los sujetos y depende en gran medida del entorno cultural y 
social. 

Generalmente, el perfil motivacional del alumnado de L2 y LE se ha estudiado en el 

país de origen del estudiante, con el objetivo de evaluar y mejorar el aprendizaje de dicha 

materia; en este contexto, la L2 o LE compite dentro del sistema educativo con el resto de 

asignaturas a las que se enfrenta el estudiante durante su curso escolar. Las investigaciones 

desarrollan estrategias a plicables al  au la, b ásicamente co mo r esultado d el a nálisis d e la s 

características individuales del alumnado, y en menor medida de los factores sociales del 

entorno e scolar. E l citado t rabajo d e M adrid ( 1999) e s un bu en ejemplo de  e llo; e n él 

encontramos u na recopilación d e l as t eorías motivacionales, d e los pa radigmas de  

investigación sobre este tema en la educación en general, y en la adquisición de L2 o LE en 

particular, para terminar desarrollando un m odelo concreto de investigación (cuestionarios 

incluidos). Aunque el o bjetivo reconocido son l os f actores asociados a  l a m otivación del 

aprendizaje del inglés como LE, en  el contexto escolar español, se ha tomado como guía 

para este t rabajo, adaptando sus conclusiones a l as ci rcunstancias y características de l os 

estudiantes que analizo. También me ha servido de referencia para revisar las conclusiones 

de es te estudio el trabajo más r eciente d e E spinar y O rtega ( 2015), q ue ex plora l a 

motivación en el aprendizaje de EFL de estudiantes de la Enseñanza Secundaria en España. 

No se han encontrado muchas investigaciones que aborden esta línea motivacional 

en la enseñanza y aprendizaje d el es pañol. A demás, d istinguiré en tre l os t rabajos que s e 

desarrollan en el país de origen del estudiante (estudiante que elige el español como L2 o 

LE para su currículo, en cursos impartidos en su propio país) y los que lo hacen en el país 

de de stino ( España e n nue stro c aso), e l l lamado “ turista i diomático, l ingüístico o  

educacional”49. A l pr imer g rupo p ertenece un  a rtículo que  a naliza l os e studiantes 

taiwaneses que escogen el español como asignatura (Hsieh, 2008) y que concluye que son 

49 Es un concepto muy debatido y polémico sobre el que no hay acuerdo. Para más información, ver el trabajo 
de Marta Genís “Lenguas y turismo a vista de pájaro” (Genís, 2007). 
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motivaciones instrumentales (mejoras laborales o turismo) las razones para su elección. En 

la Enciclopedia del español en el mundo del Instituto C ervantes ( 2006) a parecen, de  

manera tangencial puesto que no e s un obj etivo central del estudio, rasgos motivacionales 

de los estudiantes de ELE de casi todos los países, con resultados muy dispares. 

También son escasas las investigaciones del segundo grupo, l as que se hacen con 

estudiantes que  h an ve nido a  E spaña pa ra a prender o  m ejorar s u e spañol. S e pue den 

encontrar a lgunas f ocalizadas e n na cionalidades c oncretas ( e.g.: S aito, 2007;  s obre 

estudiantes j aponeses en  S alamanca), au nque p or l o general f orman p arte d e p royectos 

turísticos o e conómicos, e n línea co n l o expuesto m ás ar riba. D e es te t ipo ci taré como 

ejemplo e l e studio de  T urespaña (2008, p p.29-42) c uyos r esultados s on a brumadores en 

cuanto a que la motivación personal es la predominante frente a la instrumental; en 2001, 

durante el  II Congreso Internacional de la Lengua Española, el  entonces S ecretario 

General de  T urismo (Güemes, 2001)  se h ace eco d el es tudio ap arecido es e m ismo añ o, 

auspiciado por  e l M inisterio de  E conomía, pe ro c on resultados b astante di ferentes a l os 

obtenidos seis años después: la motivación instrumental tiene mucho más peso, sobre todo 

en ciertos tramos de edad. 

Parece, por tanto, un campo poco explorado en el que los datos obtenidos hasta la 

fecha son susceptibles de conclusiones contradictorias. Entiendo que es necesario abundar 

más e n el pe rfil m otivacional de l e studiante que  nos  vi sita, m uy diverso e n c uanto a  l as 

variables de edad, sexo, procedencia o  n ivel socio-cultural. Y no s e esconde la di ficultad 

que ello entraña, precisamente por la diversidad de los sujetos que se estudian. 

El presente trabajo de campo se realizó en 2009 y, aunque han pasado algunos años, 

a la luz de resultados obtenidos con posterioridad sigue siendo válido. Se propone: 

• Enumerar cuáles s on las principales f uentes m otivaciones del e studiante para 

aprender ELE y para elegir la ciudad de Granada.  

• Al mis mo tie mpo, e n q ué me dida in fluye e n e stas mo tivaciones ( si e s que l o 

hace) el entorno social y cultural. 
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Para el lo s e t oma como b ase el m odelo d e análisis ex puesto p or M adrid ( 1999, 

pp.69-85), que define tres fases o estados motivacionales: inicial o pre-accional, accional y 

post-accional. El estudio se sitúa en la primera fase del proceso, cuya definición entronca 

con nuestros objetivos:  

La motivación inicial refleja e l e stado mental d el s ujeto que s e v e af ectado p or p osibles 
necesidades personales, ya sean biológicas, sico-sociales o de cualquier ot ro tipo, por sus 
experiencias p revias so bre l a m eta q ue s e propone, p or s us creencias, o piniones y 
percepciones. Estos factores personales generan determinadas actitudes e intereses hacia la 
meta, que serán más o menos intensos en función de la t rascendencia y relevancia de los 
objetivos que se pretenden alcanzar para satisfacer las necesidades del sujeto. (Ibídem, 
p.69) 

También s e ha  s eguido a l m ismo autor e n e l diseño del c uestionario y  e n la 

metodología que  s ustenta e ste e studio, bá sicamente un m odelo de  i nvestigación 

exploratorio-cuantitativo-interpretativo (Grotjahn, 1987). 

La r ecogida d e datos s e l levó a c abo en  dos de las es cuelas que enseñan E LE en 

Granada: C armen de  l as C uevas y don  Q uijote. E s i mportante s eñalar que  aunque s e 

dedican a l a misma actividad, difieren sustancialmente en sus estructuras y planteamientos 

comerciales, de imagen, canales de promoción e incluso de oferta de  cursos.  La primera 

combina l os c ursos E LE c on e l f lamenco, s egmento e n e l que  ha  l legado a  t ener una  

reconocida relevancia; l a segunda, pertenece a u na marca con escuelas en  o tras partes de 

España y se dedica exclusivamente a los cursos de español. Ambas comparten el ser centros 

Acreditados del Instituto Cervantes y pertenecen a las mismas asociaciones empresariales 

del s ector, h echos q ue i mplican u na h omogeneidad en  cuanto a es tándares d e cal idad y 

niveles de lengua (seguimiento del MCERL en sus programas, por ejemplo). Otro elemento 

común, r elevante p ara este t rabajo, es  l a d iversidad d e edades y p rocedencias d e l os 

estudiantes de uno y otro centro. 

El i nstrumento e legido p ara obt ener l as i nformaciones fue un cuestionario ad hoc 

que r ecoge l as v ariables d e s exo, ed ad, pr ocedencia y profesión50, ad emás de oc ho 

50 No se van a tener en cuenta estas variables puesto que se hará un estudio más completo de las mismas al 
tratar los resultados de los cuestionarios sobre el  contenido intercultural que se analizarán más adelante. El 
cuestionario completo se encuentra en el apartado de anexos. 
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preguntas de selección múltiple y respuesta abierta, que permite explorar la interrelación de 

diferentes factores. Al encuestado se le pide que responda a todos los ítems en proporción 

al pe so que  estos t engan e n la cu estión p lanteada ( 5 m áximo, 1  n ada). D ifieren d e es te 

esquema las cuestiones 5 y 6, que se plantean con respuestas de “sí” o “no”, pero también 

cuentan con una opción abierta. 

El cuestionario se pasó a los estudiantes ya presentes en las dos escuelas y a los que 

se f ueron i ncorporando a l os c ursos, s in h acer ninguna s elección p revia, e ntre el 26 d e 

marzo y el 13 de  a bril de  2009. C omo s uele o currir e n e stos c asos, n o t odos qui sieron 

someterse al mismo, pero aún así se recogieron 94, de los cuales hubo que desechar 13 por 

datos i ncompletos. Pienso que l os 81 r estantes s on s uficientes pa ra o btener r esultados 

significativos. Los alumnos que tenían poco dominio de español, o bien no lo completaron, 

o bien fueron ayudados por sus profesores para comprender el significado de las cuestiones 

planteadas. Las r espuestas s e vol caron e n una  hoja del pr ograma M icrosoft Excel para 

facilitar su análisis y poder obtener gráficos. 

 

5.1.1. Análisis de resultados 

El recuento de  l as r espuestas nos  i ndica que  e l perfil predominante de l e studiante 

que viene a Granada para hacer un curso de español es mujer, joven, procedente de un país 

europeo, aún en periodo de formación, y que ya tiene experiencia en aprender una LE.  

Los resultados de las ocho preguntas del cuestionario se prestan a un análisis mucho 

más e xhaustivo de l que  interesa a  este t rabajo ya q ue p ueden s er i nterpretados per se y 

también pueden ser cruzados con las variables antes citadas. Es suficiente para obtener un 

perfil de la motivación del estudiante de ELE reseñar los datos más relevantes, que son:  

Pregunta nº 1 : ¿Por qué has elegido estudiar español? Indica en qué grado los 

motivos siguientes han influido en tu interés. 

La m ayoría de l os m otivos e nunciados pa ra e legir e studiar e spañol t ienen un a lto 

grado d e i nfluencia, s i bien l as r espuestas están b astante d ivididas. D estacan el  v iajar y 
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entenderse con la gente, ampliar estudios y formación, y conocer la cultura, con porcentajes 

máximos de influencia que rozan o s uperan el 50%. Por el contrario, conseguir créditos o 

preparar un examen tienen la mínima influencia para el 33%. Vivir o trabajar en un país de 

habla hispana es indiferente para un tercio de los encuestados. 

Pregunta nº 2: ¿Por qué has elegido España?  

De entre las razones para elegir España influyen de forma moderada el clima y la 

geografía, el carácter de su gente y el ambiente festivo, en porcentajes que oscilan entre el 

30% y 40%; el pasado histórico y la oferta cultural es indiferente para tomar esta decisión, 

mientras q ue l a v ariedad o  v ariedades d el español us adas en l as diferentes z onas 

geográficas es de máxima importancia para un 42% de los participantes en la encuesta. 

Pregunta nº 3: ¿Por qué has elegido Granada?  

Se o bservan resultados muy pa recidos a l os de  l a pr egunta a nterior en cu anto a  

decidirse por G ranada (se en tiende que f rente al resto de  c iudades pos ibles), aunque c on 

algunas v ariantes. R epiten grado d e i nfluencia moderada l a razón geográfica y f estiva, 

grado al  q ue s e s uman el p asado h istórico y l a oferta cultural co n al rededor d el 4 0% d e 

peso. Sin embargo, el tipo de lengua hablada y el carácter de su gente no es relevante. 

Pregunta nº 4: ¿Qué factores de tu entorno más cercano han influido en tu decisión 

de estudiar español?  

Es sorprendente que para la mayoría de encuestados 7 de los 8 factores específicos 

citados no hayan influido prácticamente nada a la hora de decidir estudiar español (amigos, 

familia, profesores, el deporte, etc.); esta absoluta irrelevancia l lega al  67% en el  caso de 

los responsables de l entorno laboral de l encuestado. La escuela o uni versidad es e l único 

ítem que supera este parámetro. 

Pregunta nº 5: ¿Alguien de tu entorno hablaba español?  
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La mayoría conoce a compañeros de estudio o trabajo (56%) y a amigos (59%) que 

hablan español, no nativos en todos los casos excepto en el colectivo de profesores; pero no 

usan el español ni familiares ni vecinos, en porcentajes próximos al 90%.  

Pregunta nº 6: ¿Alguien de tu entorno había visitado Granada?  

También llama la a tención que  e xcepto l os a migos ( con e l 58%  de  r espuestas 

afirmativas), ni ngún ot ro c olectivo de l e ntorno de l e ncuestado ha ya vi sitado 

mayoritariamente G ranada. E specialmente co ntundente es  l a r espuesta n egativa en tre l as 

categorías de familiares de primer grado y sobre todo de vecinos, que no conocen la ciudad 

en un 95% de los casos. 

Pregunta nº 7 : En tu elección de alojamiento (familia, residencia, piso compartido, 

otro ), ¿en qué medida han influido los siguientes motivos?  

La elección de familia de acogida es la más destacada con el  42%, en cuanto a la 

modalidad de  a lojamiento, s eguida d e l a de  p iso c ompartido ( 30%). El m otivo m ás 

influyente p or el  q ue s e d ecide d ónde al ojarse es  t ener u na ex periencia d e i nmersión 

lingüística y cultural. La privacidad o e l precio son indiferentes, mientras que las razones 

alimenticias o de facilidad para recibir visitas se muestran absolutamente irrelevantes para 

aproximadamente el 40% de los encuestados. 

Pregunta nº 8: ¿Cómo imaginas tu relación con el estudio del español en el futuro? 

Indica la importancia que pueden tener las siguientes premisas.  

Continuar c on e l e studio de l e spañol ha sta c onseguir un ni vel e xcelente e s l a 

intención que  r econoce en s u g rado m áximo e l 57%. H acer m ás c ursos similares a l q ue 

reciben en  este momento es  un p royecto m edio-alto para e l 35%. En el otro extremo, no 

volver a España para mejorar el idioma tiene la mínima incidencia para casi el 50%, y dejar 

de estudiarlo está totalmente descartado para el 96%. 
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5.1.2. Conclusiones del estudio de motivación 

Ya se han avanzado al principio del punto anterior los rasgos más sobresalientes del 

estudiante de ELE en Granada en cuanto a s u edad, sexo y procedencia geográfica. Quizá 

solo haya que añadir la preferencia que muestran por alojarse en familias de acogida para 

tener u na ex periencia d e i nmersión en  l a l engua y cu ltura españolas. E stos da tos de ben 

hacer reflexionar a l os i mplicados en  at ender a este co lectivo ( escuelas, i nstituciones, l as 

propias familias, etc.) y tomar conciencia de que el aprendizaje no se termina con la clase, 

sino que continúa en la calle y en las familias de acogida: todos somos co-educadores en L2 

o LE y por tanto, instructores del componente cultural. 

Las m otivaciones pa ra estudiar e spañol s on básicamente in strumentales ( viajar, 

conocer l a cultura) pe ro l lama l a a tención que  pe se a  s er un grupo m ayoritario de  

estudiantes en sus países de origen, no sea el requisito académico una razón más influyente. 

Quieren ampliar su formación, pero sin una meta preestablecida ni delimitada. El español 

se p ercibe co mo u na l engua i mportante en  l as r elaciones h umanas, d e f uerte s ustrato 

cultural, con un potencial de futuro interesante, pero no intuyo que tenga en este momento 

una alta valoración en cuanto a su utilidad práctica e inmediata.  

La el ección d e estudiar en  Granada ( y n o en  cualquiera d e l as o tras ciudades 

españolas de gran arraigo en el sector) se justifica por la carga histórica de la ciudad y por 

la fama reciente de buen ambiente y sitio agradable para vivir (aunque en esta percepción 

no t iene mucho peso e l carácter de la gente granadina). S i comparamos los motivos para 

elegir España en general y Granada en particular, la mayoría son coincidentes pero uno no: 

se nota que la variedad lingüística local es menos valorada que la general del país (pese a 

que en realidad esta última no exista). Subyace de alguna manera el  estigma de que en el  

sur se habla “peor”, por lo que habrá que redoblar esfuerzos para corregir este sinsentido. 

Por último, señalar que el entorno del estudiante de ELE que llega a Granada poco 

ha influido en esa decisión. No se reconoce un estímulo directo, ni podemos imaginar que 

este s e d é i ndirectamente ya q ue ap enas h ay un cí rculo i nfluyente q ue h able o  h aya 

aprendido español, ni que conozca la ciudad. Pese a todo, el futuro del español como lengua 
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extranjera parece es tar plenamente garantizado s egún s e d esprende d e l a ab rumadora 

decisión que los encuestados manifiestan al preguntárseles al respecto. 

Sería necesario hacer un es tudio similar con estudiantes que se han decantado por 

otras c iudades a ndaluzas que , a l i gual que  G ranada, c uentan c on una  amplia of erta de  

cursos de ELE; sería el caso de Málaga, Sevilla o Cádiz. Aún a falta de esta comprobación, 

me inclino a pensar que los datos obtenidos de las encuestas anteriores son extrapolables en 

su m ayor pa rte a  l a m otivación de  l os e xtranjeros que  e ligen estudiar en a lguno de  l os 

centros de enseñanza de la geografía andaluza. 

 

 

5.2. EL NIVEL DE ADQUISICIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL DEL ESTUDIANTE DE ELE EN 
ANDALUCÍA 

Acotadas las líneas generales de qué es lo que motiva a un estudiante para elegir un 

determinado pa ís y un a de terminada c iudad pa ra hacer su curso de  español, el tr abajo s e 

centra ahora en delimitar el perfil de dicho estudiante y, como objetivo central, comprobar 

el nivel de conocimiento cultural que tiene. Se tendrán en cuenta variables como el sexo, la 

edad, la nacionalidad, la pr ofesión o e studios y el n ivel d e l engua, para d eterminar s i 

afectan o no al objetivo principal del trabajo. 

 

5.2.1. Descripción del cuestionario 

Los da tos para a nalizar l a a dquisición de l c omponente c ultural e n estudiantes de  

ELE de Andalucía, se han obtenido usando como instrumento un cuestionario ad hoc o de 

elaboración pr opia51. La s elección de  l as pr eguntas s e f undamenta e n di stintas 

clasificaciones del componente intercultural, entre las que se encuentra la que establece el 

MCERL cuando habla del “conocimiento sociocultural”,  donde sintetiza en siete categorías 

51 El cuestionario está validado por expertos pertenecientes a  la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada. 
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(y su s c orrespondientes s ubcategorías) l os a partados c on l os que  s e podr ía de finir una  

sociedad europea; también se han tenido en cuenta las directrices del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, y la clasificación de López (2001)52.  

El cuestionario s e compone de  un b loque de información pe rsonal, seguido de  18 

preguntas que se referencian a  los campos de  estudio de las clasificaciones mencionadas. 

Los datos personales que se han tenido en cuenta, por ser relevantes para los objetivos del 

trabajo, han sido los siguientes: 

• Edad. 

• Sexo. 

• Nacionalidad. 

• Profesión y/o estudios. 

• Nivel de español. 

Del análisis de esta información se puede obtener el perfil del estudiante de ELE de 

Andalucía, as í co mo o bservar l a i nteracción d e es tas v ariables co n l as c uestiones q ue el  

cuestionario plantea. 

Por s u pa rte, l as 18 pr eguntas que  s iguen a l apartado de  da tos pe rsonales s e 

relacionan co n l as c ategorías o  campos t emáticos cu lturales s egún s e ex pone a  

continuación: 

• Preguntas 1, 2, 3  y 7: campo nº 1 (Marcas de identidad nacionales, regionales y 

sociales). 

• Preguntas 4 y 5: campo nº 2 (Interacción social). 

• Preguntas 6 y 8: campo nº 3 (Socialización y círculo familiar). 

• Preguntas 9, 10 y 11: campo nº 4 (Creencias, comportamientos y costumbres). 

• Pregunta 12: campo nº 5 (Instituciones sociopolíticas). 

• Preguntas 1353 y 14: campo nº 6 (Historia nacional). 

52 Estas categorías y clasificaciones se han citado ya en el capítulo 1 de este trabajo. 
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• Pregunta 15: campo nº 7 (Geografía nacional). 

• Preguntas 16 y 17: campo nº 8 (Herencia cultural). 

• Pregunta 18: campo nº 9 (Estereotipos y símbolos de significado cultural). 

En cuanto a la tipología de las cuestiones planteadas, en nueve de ellas se les pide a 

los encuestados que unan con una l ínea las palabras o d escripciones de dos columnas. Al 

tener las columnas el mismo número de elementos, se entiende que a cada elemento de la 

columna de recha l e c orresponde un úni co e lemento de  l a i zquierda. E sta l inealidad no  

incluye a la pregunta nº 9 (Relaciona actividades con grupo de edad), ya que se indican 4 

actividades y solo 2 grupos de edad con los que relacionarlas; se espera que los encuestados 

unan varias actividades con cada grupo de edad. 

Cinco cuestiones piden una respuesta de s í/no para cada uno d e sus componentes. 

De un t ipo similar es la cuestión 12, pe ro con respuestas de V/F (verdadero/falso) en cada 

uno de sus apartados. 

Quedan fuera de estas t ipologías la pregunta 4 ( fórmulas de saludo), que se puede 

responder marcando cualquiera de las tres respuestas propuestas; la pregunta 10 ( horarios 

de d eterminadas ac ciones), q ue ad mite u na v ariedad b astante abierta d e respuestas; y la  

pregunta 14 (indicar el siglo de personajes y acontecimientos), también de respuesta abierta 

puesto que el cuestionario no ofrece ninguna sugerencia para contestarla. 

El cuestionario se ha pasado a estudiantes de ELE de diferentes nacionalidades, que 

se encontraban inscritos en centros de Granada (Centro de Lenguas Modernas, don Quijote, 

Carmen de las Cuevas, Castila, Imsol y Montalbán), de Sevilla (Enforex) y de Cádiz (Gadir 

y La Janda) en tres épocas distintas: primavera/verano de 2010, 2013 y 2015. Las versiones 

del 2013 y del 2015 son idénticas; el único cambio que presentan con respecto a la versión 

53 Por un problema tipográfico (faltaba una línea en la columna de las respuestas) esta pregunta ha sido 
eliminada de los cuestionarios de 2010 y 1013; por tanto, no se han tenido en cuenta las respuestas obtenidas, 
aún en los casos en que los encuestados evidenciaron y solucionaron manualmente el error de impresión. Sí se 
han considerado las respuestas de los cuestionarios pasados en 2015, puesto que la plantilla estaba completa, 
sin el error de las ediciones anteriores. 
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del 2010 es la actualización del nombre del Presidente del Gobierno en la pregunta nº 16. 

Se requería a los encuestados un nivel mínimo de español de B1.  

Los datos personales así como las respuestas a las preguntas se han procesado con el 

programa SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences), versión 21.0.0.0, para poder 

analizar m ejor l os da tos num éricos. S e t omó l a de cisión de  us ar e ste pr ograma p or es tar 

ampliamente r econocido en  el  cam po d e l a C iencias S ociales p ara t rabajar co n d atos d e 

campo, especialmente si se trata de cuestionarios.   

A las informaciones y respuestas de cada variable se les asignó un va lor numérico, 

que g eneralmente s e corresponde con l a gradación 0,  1, 2, 3, et c. Dos s on l as 

consideraciones que  h abría que  r eseñar a ntes del a nálisis por menorizado de  l os da tos 

obtenidos: 

1. Se consideran una “pérdida”, aquellos apartados de datos personales o casillas 

que aparecen en blanco. 

2. Se m arcan co n el v alor “0 ” ( cero) l as respuestas er róneas, o  cu ando el  

encuestado r econoce e xpresamente que  no c ontesta por que de sconoce l a 

respuesta co rrecta; es  el  cas o d e cu estionarios e n l os q ue ap arece u na n ota al  

margen con expresiones similares a “No lo sé”, o signos de interrogación, icono 

que claramente manifiesta que no se sabe la respuesta. 

Se han analizado un t otal de 337 c uestionarios en los lugares indicados arriba, que 

se reparten así según la fecha de recogida:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92: Fechas de los cuestionarios 

213 
 



5.2.2. Perfil de los encuestados 

Cuando se pasaron los cuestionarios sobre la motivación que se han analizado en el 

apartado 5 .1, s e obtuvieron da tos pe rsonales de  l os encuestados que  pe rmitían esbozar e l 

perfil del estudiante de ELE que llegaba a Granada para hacer un curso. Ese perfil coincide 

a grandes r asgos c on e l que  s e de duce de  pr ocesar l os da tos p ersonales de  l os 337 

cuestionarios que preguntan por el componente cultural, por  lo que se podría afirmar que 

las características del es tudiante ex tranjero que v iene a A ndalucía para hacer un curso de 

español no ha  c ambiado s ustancialmente e n l os últimos a ños, y t ambién que  e l l imitado 

estudio de motivación (en número de encuestados y en localización geográfica, ya que se 

refería s olo a  l a c iudad de G ranada) s e podí a extrapolar a  un c ontexto más a mplio, que  

abarcara toda la Comunidad Autónoma andaluza. 

 Analizaré d etalladamente l as v ariantes d e edad, s exo, n acionalidad/procedencia, 

profesión y/o estudios y nivel de español de los encuestados. 

Edad 

 Uno de  los requisitos del cuestionario era que  fuera contestado por  estudiantes de  

más de 18 años; en realidad y salvo algunas excepciones, es la edad mínima que se exige a 

los matriculados en los centros de enseñanza que han colaborado en este estudio. Para un 

mejor procesamiento de los datos numéricos obtenidos con esta variante, se han agrupado 

las respuestas en franjas de edad, lo que permite una mayor comprensión y visibilidad de 

las ed ades d e l os en cuestados. Las f ranjas r esultantes y l os co rrespondientes v alores 

numéricos asignados para su procesamiento son: 

1. 18-25 años. 

2. 26-35 años. 

3. > 36 años. 

Con estas premisas, las edades de los encuestados se concentran con diferencia en la 

franja de los 18 a 25 años (más del 70%), mientras que los otros dos tramos de edad están 
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representados e n c asi e l m ismo por centaje, e n t orno a l 14% . E l g ráfico que  pr esento a  

continuación nos detalla esta variante. 

Tabla 2 
Porcentajes totales: variable de edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

18-25 239 70.9 72.2 72.2 

26-35 47 13.9 14.2 86.4 
>36 45 13.4 13.6 100.0 
Total 331 98.2 100.0  

Perdidos Sistema 6 1.8   

Total 337 100.0   

 

Sexo 

La p ercepción g eneralizada d e q ue l as cl ases d e s egundas l enguas s on m ás 

frecuentadas por mujeres que por hombres se confirma con los resultados del cuestionario. 

Las ci fras d emuestran q ue c asi l os d os tercios de l os es tudiantes d e E LE en  A ndalucía 

pertenecen al sexo femenino. Los datos exactos son: 

Tabla 3 
Porcentajes totales: variable de sexo 

Sexo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Hombre 85 25.2 25.3 25.3 
Mujer 251 74.5 74.7 100.0 
Total 336 99.7 100.0  

Perdidos Sistema 1 .3   

Total 337 100.0   

 

Nacionalidad/procedencia 

Los datos obtenidos con esta variante se han agrupado en la mayoría de los casos en 

zonas geográficas más amplias pero que comparten un c ódigo cultural parecido, hecho de 

especial relevancia para el presente trabajo de adquisición del componente cultural. Solo el 
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grupo de  “ otros” que daría f uera de  e sta pr emisa da da l a di ficultad p ara e ncontrar un 

elemento co mún de l os países que  e n él s e i ncluyen. Afortunadamente, como ve remos a  

continuación, s olo 6  r esultados e ntran e n e ste grupo por  l o que  e s i rrelevante p ara las 

conclusiones del trabajo.  

Los valores asignados a la nacionalidad y procedencia de los encuestados son: 

1. Europa: i ncluye t odos l os pa íses de  l a U E, y cualquier ot ro que  pe rtenezca a l 

continente e uropeo. C omo c aso e special, s e ha  c onsiderado a  T urquía en e ste 

grupo por razones geográficas y culturales.  

2. Asia: e ntre ot ros, f orman pa rte de  e ste gr upo l os estudiantes pr ovenientes de  

China, Corea del Sur y Japón. 

3. Estados Unidos y Canadá. 

4. Brasil: l a s ituación d e este p aís, p rácticamente r odeado d e p aíses d e habla 

hispana, y m uy l ejos de  l os c ódigos culturales de N orteamérica, s on r azones 

suficientes para considerarlo por separado. También ha influido en esta decisión 

la relevancia que los estudios de español tienen en Brasil. 

5. Otros:  s e ha n i ncluido en e ste gr upo e studiantes de  A ustralia, A rabia S audí, 

Kuwait y Marruecos. 

El resumen de todos los datos procesados en relación a la nacionalidad/procedencia 

de l os e studiantes de  E LE e ncuestados concluye que  m ás d e l a m itad son e uropeos; l es 

siguen los estudiantes norteamericanos (Estados Unidos y Canadá) con algo más del 27% y 

los procedentes de Asia con casi el 13%. Sin embargo, los brasileños apenas superan el 3% 

y los p rocedentes d e los pa íses que  componen e l grupo “otros” no l legan a l 2 %. Las 

pérdidas, encuestados que no ha n contestado esta variable, apenas pasa del 1%. El cuadro 

siguiente aporta más detalle a esta descripción: 
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Tabla 4 
Porcentajes totales: variable de procedencia 

Nacionalidad / Procedencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Europa 181 53.7 54.4 54.4 

Asia 43 12.8 12.9 67.3 
EEUU y 
Canadá 

92 27.3 27.6 94.9 

Brasil 11 3.3 3.3 98.2 
Otros 6 1.8 1.8 100.0 
Total 333 98.8 100.0  

Perdidos Sistema 4 1.2   

Total 337 100.0   

 

Ocupación y/o estudios 

 Al i gual q ue en  v ariantes an teriores, ha s ido n ecesario a grupar la di versidad de  

respuestas obtenidas cuando los encuestados indican su ocupación actual en categorías más 

amplias. El resultado ha sido el siguiente: 

1. Estudiante: se incluyen en este epígrafe todas las respuestas que apuntaban a que 

el encuestado se encontraba en alguna etapa educativa, independientemente de 

la e dad. E s de cir, c uando no ha bía i ndicios de  que  e stuviera ejerciendo ot ra 

actividad más que la de formarse. 

2. Profesor: me pareció conveniente para los objetivos del trabajo especificar si los 

encuestados e ran en señantes ( de cu alquier m ateria, au nque l as r espuestas m ás 

numerosas son las de profesores de español o de  otras lenguas), por considerar 

que sus intereses y conocimientos hacen de ellos un colectivo especial a la hora 

de medir el nivel cultural. 

3. Profesión lib eral: e sta c ategoría n o s e limita  a l c oncepto e stricto d e p rofesión 

liberal. De hecho, entra e n este g rupo c ualquier e ncuestado cuya r espuesta no 

pueda incluirse en ninguna de las dos categorías anteriores, de lo que se deduce 

que p or cu enta p ropia o aj ena es tá en  el  m ercado l aboral; t ambién s e h an 

integrado e n e ste grupo los que  s alieron r ecientemente de  di cho m ercado: l os 

jubilados. 
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  La ocupación que sobresale del resto es la de estudiante, con un porcentaje superior 

al 65% del total de encuestados; el grupo denominado como de “profesión liberal” está en 

torno al 20%, y los profesores están representados en algo más del 7%. Es necesario reseñar 

que 22 c uestionarios ( el 6.5%) no c ontestan a  esta va riable y por t anto son considerados 

pérdidas. 

Tabla 5 
Porcentajes totales: variable de ocupación 

Ocupación y/o estudios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Estudiante 220 65.3 69.8 69.8 

Profesor 25 7.4 7.9 77.8 
Profesión liberal 70 20.8 22.2 100.0 
Total 315 93.5 100.0  

Perdidos Sistema 22 6.5   

Total 337 100.0   

 

 

Nivel de español 

Aunque se pedía que los encuestados tuvieran un nivel B1 o superior para completar 

el cuestionario, casi un 4% del total señala que su nivel actual de español es el A2. No se 

han desechado estas respuestas porque pienso que si han sabido entender los enunciados de 

las preguntas y se han atrevido a responderlas, las destrezas lingüísticas de estos estudiantes 

son suficientes y merecen ser evaluados también en relación a sus conocimientos culturales. 

La d istribución p or n iveles d e es pañol d el t otal de en cuestados es  l a q ue s e r efleja en  el  

gráfico siguiente. 

  

218 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93: Nivel de español de los encuestados 

 

5.2.3. Análisis de resultados 

Una ve z de limitados l os pr incipales r asgos de l pe rfil de l e studiante de  E LE que  

llega a A ndalucía, v oy a an alizar l os r esultados de l as r espuestas a l as 1 8 cu estiones d el 

cuestionario, c ruzando l as mismas con las variables del perfil del e studiante (edad, s exo, 

nacionalidad/procedencia, profesión y/o estudios y nivel de español) cuando sea importante 

para los objetivos de este estudio. Por tanto, no aparecerán en el trabajo todas las tablas o 

gráficos, sino solo aquellos que aporten información relevante. 

 

Pregunta 1: Relaciona (con una línea) las zonas geográficas con los nombres de persona. 

La r elación en tre 4  z onas g eográficas ( Comunidades A utónomas) y s us 

correspondientes nombres de persona no deja de ser un convencionalismo cuestionable. No 

obstante, pa ra pode r c uantificar l os r esultados ha  s ido ne cesario a signar un va lor a  c ada 

ítem, tomando como referencia la percepción mayoritaria de la comunidad hispanohablante 

española54. Siguiendo esta p remisa, se as igna el  valor d e “ acierto” a l as r espuestas que 
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relacionan las columnas de zonas geográficas y nombres de persona de la forma siguiente: 

País Vasco/Patxi, Andalucía/Rocío, Madrid/Isidro y Cataluña/Jordi. Cualquier otra relación 

se co nsidera u n “ error/no aci erto”. S i u n en cuestado s olo r elaciona p arcialmente al gunos 

elementos de las dos columnas, se ha interpretado que no c ompleta el resto de parejas por 

desconocimiento y se califica como un “error/no acierto” las conexiones que no hace. Solo 

los cu estionarios que  d ejan e n bl anco l a t otalidad de  l as pos ibles r espuestas s e ha n 

considerado pérdidas, bastante significativas en esta cuestión nº 1  ya que suponen el 20% 

del total de cuestionarios. 

Estos son los porcentajes totales de las respuestas a la pregunta 1, según el número 

de aciertos:  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 94: Pregunta nº 1: porcentaje de aciertos 

 

Ahora analizaré cada una de las variables del perfil de los encuestados en relación a 

las respuestas a la pregunta 1. 

   Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el grupo de edad que tiene el mayor 

porcentaje d e pleno a cierto e s e l de  >36, seguido de  c erca por  el gr upo de  26 -35; l os 

jóvenes de 18-25 son los que menos cuestionarios con 4 a ciertos presentan. Curiosamente 

también el grupo de >36 es el que destaca en cuestionarios con ningún acierto.  

54 Se ha seguido este mismo razonamiento para marcar las respuestas como “acierto/error” en las preguntas 2, 
3, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. 
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Tabla 6 
Pregunta nº 1: variable de edad 

Relaciona zonas geográficas con nombres de persona 
  Total 

0 Aciertos 1 Acierto 2 Aciertos 4 Aciertos 

Edad 

18-25 Recuento 24 54 61 48 187 
% dentro de Edad 12.8% 28.9% 32.6% 25.7% 100.0% 

26-35 Recuento 4 9 8 16 37 
% dentro de Edad 10.8% 24.3% 21.6% 43.2% 100.0% 

>36 Recuento 8 7 5 18 38 
% dentro de Edad 21.1% 18.4% 13.2% 47.4% 100.0% 

 

Apenas ha y diferencias porcentuales entre h ombres y m ujeres en ni nguno de  l os 

valores, como puede verse a continuación. 

Tabla 7 
Pregunta nº 1: variable de sexo 

Relaciona zonas geográficas con nombres de persona 
  Total 

0 Aciertos 1 Acierto 2 Aciertos 4 Aciertos 

Sexo 
Hombre Recuento 10 15 16 21 62 

% dentro de Sexo 16.1% 24.2% 25.8% 33.9% 100.0% 

Mujer Recuento 27 56 60 62 205 
% dentro de Sexo 13.2% 27.3% 29.3% 30.2% 100.0% 

 

 En cuanto a la procedencia de los encuestados, observamos que los europeos son los 

que m ás por centajes de  a ciertos t ienen, s eguidos de  l os a siáticos. L os pr ocedentes de  

América del Norte acumulan más errores que los grupos anteriores, si no tenemos en cuenta 

a br asileños y a l os que  se i ncluyen en  l a c ategoría “o tros” cuya p resencia es  cas i 

irrelevante. 
 
Tabla 8 
Pregunta nº 1: variable de procedencia 

Relaciona zonas geográficas con nombres de persona 
  Total 

0 Aciertos 1 Acierto 2 Aciertos 4 Aciertos 

Procedencia 

Europa Recuento 17 37 39 60 153 
% dentro de Procedencia 11.1% 24.2% 25.5% 39.2% 100.0% 

Asia Recuento 7 11 6 10 34 
% dentro de Procedencia 20.6% 32.4% 17.6% 29.4% 100.0% 

EEUU y 
Canadá 

Recuento 10 21 23 12 66 
% dentro de Procedencia 15.2% 31.8% 34.8% 18.2% 100.0% 

Brasil Recuento 2 1 4 1 8 
% dentro de Procedencia 25.0% 12.5% 50.0% 12.5% 100.0% 

Otros Recuento 0 1 3 0 4 
% dentro de Procedencia 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 100.0% 
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 Las categorías d e p rofesión l iberal y p rofesor son l as q ue t ienen m ás aci ertos 

(alrededor del 48% en cuanto a aciertos plenos), mientras que los estudiantes apenas llegan 

al 25 %  si comparamos la misma variante. Un dato curioso es que son los profesores los 

que tienen el porcentaje mayor de cuestionarios con 0 aciertos. 
 
Tabla 9 
Pregunta nº 1: variable de ocupación 

Relaciona zonas geográficas con nombres de persona 
  Total 

0 Aciertos 1 Acierto 2 Aciertos 4 Aciertos 

Ocupación 

Estudiante Recuento 23 51 56 43 173 
% Ocupación 13.3% 29.5% 32.4% 24.9% 100.0% 

Profesor Recuento 5 2 5 11 23 
% Ocupación 21.7% 8.7% 21.7% 47.8% 100.0% 

Profesión 
liberal 

Recuento 5 11 12 26 54 
% Ocupación 9.3% 20.4% 22.2% 48.1% 100.0% 

 

Según el nivel de español de los encuestados, hay una progresión ascendente en las 

respuestas d e 4  a ciertos ( a m ás n ivel d e es pañol m ayor p orcentaje d e aci ertos) y 

descendente en las respuestas con 0 aciertos (a menos nivel de español, más porcentaje de 

errores). La tabla siguiente evidencia estas progresiones. 

Tabla 10 
Pregunta nº 1: variable de nivel de español 

Relaciona zonas geográficas con nombres de persona 
  Total 

0 Aciertos 1 Acierto 2 Aciertos 4 Aciertos 

Nivel 

A2 Recuento 4 1 1 0 6 
% dentro de Nivel 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 100.0% 

B1 Recuento 25 43 31 24 123 
% dentro de Nivel 20.3% 35.0% 25.2% 19.5% 100.0% 

B2 Recuento 5 21 31 34 91 
% dentro de Nivel 5.5% 23.1% 34.1% 37.4% 100.0% 

C1 Recuento 2 6 12 17 37 
% dentro de Nivel 5.4% 16.2% 32.4% 45.9% 100.0% 

C2 Recuento 0 0 1 5 6 
% dentro de Nivel 0.0% 0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 

Pregunta 2: Relaciona (con una línea) las zonas geográficas con las comidas. 

Al i gual q ue en  l a anterior p regunta, l as p arejas acep tadas co mo co rrectas s on: 

Canarias/Mojo pi cón, Castilla/Chuletón, A ndalucía/Gazpacho y C om. Valenciana/Paella. 
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Hay que señalar que la pérdida en esta pregunta (cuestionarios que no respondieron) ha sido 

del 6.5% . Aunque no s e r efleja e n l as e stadísticas, es ne cesario r eseñar que  e l m ayor 

porcentaje d e aciertos s e cen tra en  l as p arejas A ndalucía/Gazpacho y C om. 

Valenciana/Paella, mientras que los errores a fectan más a l as o tras dos parejas. Estos son 

los porcentajes totales de aciertos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 95: Pregunta nº 2: porcentajes de aciertos 

El g rupo d e ed ad q ue tiene m ás p orcentaje d e aci ertos p lenos es  el  de 2 6-35 

(56.5%); el que menos, el de 18-25 que apenas supera el 31% en esta misma categoría. 

Al i gual qu e e n l a pr egunta 1  ha y un a i gualdad de  por centajes e n todas l as 

categorías s i co mparamos l as r espuestas d e l os en cuestados m asculinos y femeninos. 

Señalaría quizá la ligera superioridad de los cuestionarios masculinos (42.3%) frente a los 

femeninos (35.4%) que aciertan las 4 parejas. 

La p rocedencia d e l os en cuestados no a porta da tos r elevantes pa ra establecer 

diferencias s ignificativas. Los por centajes s on ba stante pa recidos a  l os obt enidos e n l a 

pregunta 1, c on e uropeos y asiáticos e n cifras a ltas de  a ciertos. De nue vo l os 

norteamericanos están a gran distancia de los anteriores. 

También s e r epite l a t endencia apuntada en l a pr egunta anterior s i t enemos e n 

cuenta la ocupación de los encuestados. El grupo de estudiantes es el que menos acierta con 

las parejas correctas, frente a los otros dos grupos; de hecho, los profesores casi duplican el 

223 
 



porcentaje d e l os es tudiantes en  l a v ariante d e 4 aci ertos. E sta es  l a t abla r elativa a l a 

pregunta 2 en relación a la ocupación. 

Tabla 11 
Pregunta nº 2: variable de ocupación 

Relaciona zona geográfica con comida 
  Total 

0 Aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 

Ocupación 

Estudiante Recuento 39 35 66 0 63 203 
% Ocupación 19.2% 17.2% 32.5% 0.0% 31.0% 100.0% 

Profesor Recuento 2 4 4 0 15 25 
% Ocupación 8.0% 16.0% 16.0% 0.0% 60.0% 100.0% 

Profesión 
liberal 

Recuento 0 8 23 1 35 67 
% Ocupación 0.0% 11.9% 34.3% 1.5% 52.2% 100.0% 

 

De n uevo l os n iveles más al tos t ienen l os m ayores p orcentajes d e aciertos, e 

inversamente los más bajos los mayores porcentajes de errores. La tabla siguiente es muy 

clara al respecto. 

Tabla 12 
Pregunta nº 2: variable de nivel de español 

Relaciona zona geográfica con comida 
  Total 

0 Aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 

Nivel 

A2 Recuento 3 2 4 0 2 11 
% dentro de Nivel 27.3% 18.2% 36.4% 0.0% 18.2% 100.0% 

B1 Recuento 31 35 43 0 43 152 
% dentro de Nivel 20.4% 23.0% 28.3% 0.0% 28.3% 100.0% 

B2 Recuento 8 11 37 1 41 98 
% dentro de Nivel 8.2% 11.2% 37.8% 1.0% 41.8% 100.0% 

C1 Recuento 1 6 13 0 24 44 
% dentro de Nivel 2.3% 13.6% 29.5% 0.0% 54.5% 100.0% 

C2 Recuento 0 0 0 0 6 6 
% dentro de Nivel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

 

Pregunta 3: Relaciona (con una línea) las zonas geográficas con las bebidas. 

En es te cas o, l as relaciones que s e ha n c onsiderado correctas en tre z onas 

geográficas y b ebidas s on: G alicia/Albariño, A sturias/Sidra, C ataluña/Cava y P aís 

Vasco/Txacolí. Destaca la gran cantidad de pérdidas en  es ta p regunta, más del 25%, y e l 

equilibrio entre los cuestionarios que  aciertan 0, 1, 2 o 4  parejas. Es curioso un da to que 
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también afecta a l as p reguntas an teriores: l a nula o  escasa p resencia de cuestionarios que 

tienen 3 aciertos. El gráfico general de respuestas totales de la pregunta es el que sigue. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96: Pregunta nº 3: porcentajes de aciertos 

 

La variable de edad no aporta datos relevantes en sus respuestas a l a pregunta 3 ya 

que casi todos los grupos tienen porcentajes similares en aciertos y en errores. 

Lo m ismo cab e d ecir d e l as r espuestas d e h ombres y m ujeres. Los p orcentajes, 

como m uestra l a t abla as continuación, son p rácticamente i guales en  t odas l as franjas de 

aciertos y errores. 

Tabla 13 
Pregunta nº 3: variable de sexo 

Relaciona zona geográfica con bebida 
  Total 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 4 aciertos 

Sexo 
Hombre Recuento 15 13 19 16 63 

% dentro de Sexo 23.8% 20.6% 30.2% 25.4% 100.0% 

Mujer Recuento 43 54 46 44 187 
% dentro de Sexo 23.0% 28.9% 24.6% 23.5% 100.0% 

 

El grupo de encuestados asiáticos supera l igeramente a  los europeos en respuestas 

de 4 aciertos; como contrapartida, también son los asiáticos los que más cuestionarios con 0 

aciertos presentan (37.9%). Los norteamericanos, en la variante de los 4 aciertos, de nuevo 

están a gran distancia de europeos y asiáticos con el 12.5%. 
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Son los profesores los que más aciertos plenos t ienen en la pregunta 3 ( 38.1%), y 

los e studiantes l os que  menos ( 21.8%). C onviene s eñalar que  l as di ferencias e ntre l os 3 

grupos no son tan abultadas como en las preguntas anteriores. 

Se repiten las estadísticas de las preguntas 1 y 2 en relación a los niveles de español 

y sus porcentajes de aciertos y errores, sobre todo en las columnas de 0 y 4 aciertos. En este 

último parámetro (4 aciertos) la diferencia va desde el 0% del nivel A2 al 83.3% del nivel 

C2. 

Pregunta 4: Un amigo te presenta a una chica en una fiesta. ¿Cómo la saludas? 

Se plantea en esta cuestión cómo es el saludo en un supuesto concreto. Es evidente 

que no s e pueden explicitar en el enunciado de esta pregunta todos los matices que serían 

necesarios para contextualizar las circunstancias en que se produciría este saludo. Tampoco 

se indica si esta s ituación ocurre durante l a es tancia del encuestado en España, o bi en se 

produce en ot ro m omento o pa ís ( podría s er su m ismo pa ís de  o rigen). De cu alquier 

manera, se presupone que el supuesto se da en el ámbito geográfico español, en el que el 

estudiante extranjero tendría que interactuar con otros jóvenes españoles. Por tanto, a priori, 

la respuesta queda expuesta y condicionada a todas estas consideraciones. 

Los resultados obtenidos indican una clara tendencia a marcar los “dos besos” como 

el s aludo m ás a propiado a  e ste s upuesto. A sí lo de muestra e l que  casi el  9 0% de  l os 

encuestados de todos los grupos señale esta opción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 97: Pregunta nº 4: porcentajes de aciertos 
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Hay p ocas d iferencias en l as r espuestas s i t enemos en  cu enta l as d iferentes 

variables. S i a caso, c omentar que  l as m ujeres a puestan m ás por  l os dos be sos que  l os 

hombres, como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 14 
Pregunta nº 4: variable de sexo 

Formas de saludo 
  Total 

Con dos besos Le das la mano Le dices hola sin tocarla 

Sexo 
Hombre Recuento 66 11 6 83 

% dentro de Sexo 79.5% 13.3% 7.2% 100.0% 

Mujer Recuento 227 7 14 248 
% dentro de Sexo 91.5% 2.8% 5.6% 100.0% 

 
Y que  e l c olectivo de  p rofesores s upera el 10%  de  r espuestas a l as dos  opc iones 

minoritarias (dar la mano o decir “hola”), por lo que desciende el porcentaje de la opción de 

los dos besos al 76%. 

 

Tabla 15 
Pregunta nº 4: variable de ocupación 

Formas de saludo 
  Total 

Con dos besos Le das la 
mano 

Le dices hola 
sin tocarla 

Ocupación 

Estudiante Recuento 200 8 9 217 
% dentro de Ocupación 92.2% 3.7% 4.1% 100.0% 

Profesor Recuento 19 3 3 25 
% dentro de Ocupación 76.0% 12.0% 12.0% 100.0% 

Profesión liberal Recuento 57 4 7 68 
% dentro de Ocupación 83.8% 5.9% 10.3% 100.0% 

 

Todas l as d emás v ariables ( nivel, p rocedencia y edad) ap enas d ifieren en  s us 

respuestas. 

Pregunta 5: En España es habitual… (responde sí/no) 

Aunque la habitualidad o no (en España) de l as situaciones p lanteadas habría que 

matizarla, el objetivo de esta pregunta es que los encuestados definan su percepción en tres 

cuestiones e n l as que  t radicionalmente ha y pr ácticas m uy di ferentes s egún e n qué  pa ís 

(contexto intercultural) estemos. Las tres se refieren a hábitos sociales: 
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a) Preguntar a tus amigos cuánto ganan.  

b) Poner en el CV si estás casado. 

c) Hablar con un desconocido en un bar. 

 Las pérdidas a las cuestiones que se preguntan han sido mínimas, y solo la cuestión 

b) supera e l 7%  de  cuestionarios no r espondidos, por  l o que  s e ha  obt enido una  muestra 

significativa. Los porcentajes globales son estos: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 98: Pregunta nº 5: porcentajes de aciertos 

 

Ha sido necesario analizar por separado cada una de las preguntas para poder cruzar 

las respuestas con las variables que venimos estudiando. Los resultados son: 

1.- Preguntar a tus amigos cuánto ganan: t odos l os t ramos d e ed ad s e d ecantan 

claramente por el  “no”, con porcentajes que oscilan entre el  71% de los más jóvenes y el 

88% de  l os e ncuestados de  > 36 a ños. Las r espuestas de  hom bres y m ujeres s on m uy 

parecidas y t ambién s e i nclinan m ayoritariamente p or el  “n o”; el  “s í” r onda el  2 5% en  
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ambos sexos. Lo mismo se puede decir en cuanto a la procedencia de los encuestados y los 

niveles de español. Los resultados de la variante de ocupación coinciden en porcentajes con 

los de los tramos de edad, previsiblemente porque estos colectivos se solapan. 

Tabla 16 
Pregunta nº 5-1: variable de ocupación 

Ocupación * En España es habitual preguntar a tus amigos cuánto ganan 
  Total 

Sí No 

Ocupación 

Estudiante 
Recuento 61 146 207 
% dentro de Ocupación 29.5% 70.5% 100.0% 

Profesor 
Recuento 3 22 25 
% dentro de Ocupación 12.0% 88.0% 100.0% 

Profesión liberal 
Recuento 13 55 68 
% dentro de Ocupación 19.1% 80.9% 100.0% 

 
2.- Poner en el CV si estás casado: la respuesta mayoritaria a esta cuestión es “sí”, 

pero no destaca en todos los casos y hay que hacer algunas salvedades. Los tramos de edad 

18-25 y 26 -35 apuestas por  e l “sí” e n un por centaje l igeramente s uperior a l 50% ; s in 

embargo, en tre l os en cuestados d e >3 6 es ta respuesta l lega al  6 6%. H ombres y m ujeres 

siguen en  s us r espuestas el  p atrón g eneral d escrito p ara es ta p regunta; cu riosamente, el  

porcentaje de síes y noes de los hombres es exactamente del 50%. Lo mismo se puede decir 

de la variante de ocupación y de los niveles de español (más porcentajes de síes en el nivel 

C2). Rompen esta tendencia y gana el “no” en estudiantes procedentes de Asia (66.7%) y 

de Norteamérica (58%). 

3.- Hablar con un desconocido en un bar: aquí el consenso afecta a todos los grupos 

y variables, que apuestan por el “sí” abrumadoramente. Se supera ampliamente el 80% de 

las respuestas independientemente del grupo del que se trate, llegándose incluso al 90% en 

algunos casos.  

Pregunta 6: En España es habitual…(responde sí/no) 

Sigue e l m odelo de  l a pregunta anterior y p resenta s ituaciones o  p rácticas q ue 

suelen c hocar c on l os há bitos de  ot ros pa íses, e sta v ez r eferidas a l á mbito f amiliar. Las 

cinco cuestiones son: 

a) Que los abuelos vivan en casa de los hijos.  
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b) Que los hijos hablen de usted (cortesía) a sus padres.  

c) Que los jóvenes vivan con sus parejas. 

d) Que los hijos dejen la casa de sus padres con 18/21 años. 

e) Alquilar (no comprar) tu casa. 

Al igual que en la pregunta 5, l os formularios que no han respondido alguna de las 

cuestiones son casi irrelevantes, y no llegan en el peor de los casos al 4%. Los resultados 

globales son los que se visualizan en los gráficos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Ilustración 99: Pregunta nº 6: porcentajes totales 

 

1.- Que los abuelos vivan en casa con los hijos: l a m ayoría d e l os en cuestados, 

independientemente del colectivo al que pertenezcan, afirma que es habitual esta situación. 

Los porcentajes oscilan entre el  55% y el 65%. El único grupo que parece dudar es el de 

procedencia asiática que divide sus respuestas entre “sí” y “no” al 50%.  
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2.- Que los hijos hablen de usted (cortesía) a sus padres: el consenso también afecta 

a esta cuestión, aunque en sentido contrario a  l a anterior: todos los encuestados aseguran 

que no es ha bitual esta premisa e n E spaña. E l “ no” a lcanza e  i ncluso s upera en m uchos 

casos el 70%; tal vez el dato que apunta a u na percepción diferente de esta situación es el 

de los encuestados que proceden de EEUU y Canadá, que con el 51.1% de noes parece no 

tener t an claro que el  t rato formal entre p adres e h ijos no es tá presente en l as r elaciones 

familiares españolas. 

3.- Que los jóvenes vivan con sus parejas: au nque l a t endencia general es  p ensar 

que s í e s ha bitual que  s e c umpla e sta pr emisa, no t odos l os g rupos s e de ciden e n 

porcentajes similares. Las mujeres apoyan este enunciado en un 61.3% y los hombres en un 

54.4%. Según procedencia, todos los grupos de encuestados se sitúan alrededor del 60% en 

síes, al igual que los colectivos agrupados en cuanto a su nivel de español. Los profesores 

son e l g rupo que  m ás a poya el “ sí” ya qu e s us r espuestas l legan a l 76 %. Los da tos m ás 

discordantes se encuentran en la variable de edad ya que el grupo de >36 años responde que 

no es habitual que los jóvenes vivan con sus parejas (51.2%); estos son los porcentajes en 

relación a la edad de los encuestados: 

Tabla 17 
Pregunta nº 6-3: variable de edad 
 

Edad * En España es habitual que los jóvenes vivan con sus parejas 
  Total 

Sí No 

Edad 

18-25 
Recuento 144 85 229 
% dentro de Edad 62.9% 37.1% 100.0% 

26-35 
Recuento 26 19 45 
% dentro de Edad 57.8% 42.2% 100.0% 

>36 
Recuento 21 22 43 
% dentro de Edad 48.8% 51.2% 100.0% 

 
4.- Que los hijos dejen la casa de sus padres con 18 o máximo 21 años: la respuesta 

mayoritaria a es ta s ituación es  q ue n o es  h abitual independizarse y d ejar e l d omicilio 

familiar, que los hijos normalmente permanecen en él hasta edades más tardías. Todos los 

grupos d e l as v ariables d e ed ad, s exo, o cupación, pr ocedencia y ni vel de  e spañol, 

responden e n e sta l ínea; r ara ve z e l por centaje de noe s ba ja de l 70%  ( niveles A 2, B 1 y 
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encuestados de Brasil); en el otro extremo encontramos al grupo de edad de 26-35 años que 

se acerca al 90%, y al colectivo de profesores que lo supera (91.3%). 

5.- Alquilar (no comprar) tu casa: l a m ayoría de  e ncuestados ( más de l 70% ) 

entiende que lo habitual en España es vivir en régimen de alquiler. Esta tendencia es la que 

mantienen todos los grupos según las variables que vengo analizando. Destaca el porcentaje 

de s íes de l g rupo de  pr ocedencia a siática ( 90%) y de  ni vel A 2 ( 100%). La úni ca not a 

discordante es la que se encuentra en las respuestas de los estudiantes de nivel C2 que en un 

66% de los casos entiende que lo normal es comprar la vivienda, no alquilarla. 

 

Pregunta 7: Relaciona (con una línea) los idiomas con las frases 

En el la s e p ide a l os e ncuestados que  relacionen t res de  l os idiomas o ficiales d el 

Estado e spañol con tres frases que  s e e ncuentran e n ot ra c olumna. En es ta c uestión no  

caben interpretaciones ni valoraciones porque la evidencia a la hora de calificar de aciertos 

o er rores l as co nexiones en tre l enguas y f rases es o bvia. Hay q ue r esaltar q ue l a m ayor 

parte de los cuestionarios con algún acierto, este corresponde al vasco, mientras que catalán 

y gallego se confunden con frecuencia. Los resultados globales son estos: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100: Pregunta nº 7: porcentajes totales 
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Las pérdidas en la pregunta 7 s uponen un 10.4%  del total de encuestados. El bajo 

porcentaje de cuestionarios que tienen 2 aciertos se explica por la dinámica que se genera 

cuando se quieren responder los tres ítems de la pregunta y uno de ellos es erróneo, hecho 

que provoca en muchos casos que también haya una segunda respuesta equivocada. 

En cuanto a las variables de edad, sexo, procedencia, ocupación y nivel de lengua, 

lo más relevante es lo siguiente. 

El g rupo d e ed ad co n e l p orcentaje m ás al to d e “0  aci ertos” y m ás b ajo en  “3  

aciertos” es el de 26-35 años. Destacan en cuestionarios con “3 aciertos”  los de >36 años 

con el 55%. 

Tabla 18 
Pregunta nº 7: variable de edad 

Edad * Relaciona idiomas con frases 
  Total 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 

Edad 

18-25 
Recuento 60 74 0 78 212 
% dentro de Edad 28.3% 34.9% 0.0% 36.8% 100.0% 

26-35 
Recuento 6 18 0 21 45 
% dentro de Edad 13.3% 40.0% 0.0% 46.7% 100.0% 

>36 
Recuento 4 12 2 22 40 
% dentro de Edad 10.0% 30.0% 5.0% 55.0% 100.0% 

 

 Los porcentajes de las diferentes categorías de aciertos son similares si analizamos 

las respuestas de hombres y mujeres. 

 No ocurre lo mismo con la variable de procedencia, en la que se pueden observar 

diferencias entre los distintos grupos. Los encuestados procedentes de Europa y Asia tienen 

el m ismo núm ero de  c uestionarios c on “0 aciertos”; no obs tante, l os europeos (con el 

47.3%) s uperan c asi e n 10 punt os  a  l os a siáticos e n c uestionarios c on “ 3 a ciertos”. 

Merecen una atención especial los porcentajes de los norteamericanos: son los que t ienen 

más cuestionarios con “0 y 1 aciertos”, y los que menos en “3 aciertos”. También es curioso 

el alto porcentaje de cuestionarios con “3 aciertos” de los estudiantes brasileños, y el 0% de 

los q ue en tran en  l a categoría “o tros”. Esta es  l a gráfica co mpleta d e la variable de 

procedencia. 
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Tabla 19 
Pregunta nº 7: variable de procedencia 

Procedencia * Relaciona idiomas con frases 
  Total 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 

Procedencia 

Europa Recuento 39 47 2 79 167 
% Procedencia 23.4% 28.1% 1.2% 47.3% 100.0% 

Asia Recuento 9 14 0 15 38 
% Procedencia 23.7% 36.8% 0.0% 39.5% 100.0% 

EEUU y Canadá Recuento 21 37 0 20 78 
% Procedencia 26.9% 47.4% 0.0% 25.6% 100.0% 

Brasil Recuento 0 1 0 10 11 
% Procedencia 0.0% 9.1% 0.0% 90.9% 100.0% 

Otros Recuento 1 4 0 0 5 
% Procedencia 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

 
 Los estudiantes tienen el porcentaje más alto de cuestionarios con “0 aciertos” y el 

grupo d e p rofesores el que m ás co n “3  aci ertos”. Las t res c ategorías de l a v ariable d e 

ocupación están en torno al 30% en respuestas con “2 aciertos”. 

 En cuanto a los niveles de español, es curiosa la diferencia de porcentajes entre 

ellos. Descendente la columna de “0 aciertos”: más el nivel A1 (100%) y menos el C2 

(0%); y ascendente la de “3 aciertos”: 0% el nivel A1 y 83.3% el nivel C2. Con el gráfico 

se puede visualizar mejor. 

Tabla 20 
Pregunta nº 7: variable de nivel de español 

Nivel * Relaciona idiomas con frases 
 Relaciona idiomas con frases Total 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 

Nivel 

A1 
Recuento 1 0 0 0 1 
% dentro de Nivel 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

A2 
Recuento 7 3 0 2 12 
% dentro de Nivel 58.3% 25.0% 0.0% 16.7% 100.0% 

B1 
Recuento 39 56 0 43 138 
% dentro de Nivel 28.3% 40.6% 0.0% 31.2% 100.0% 

B2 
Recuento 18 34 2 42 96 
% dentro de Nivel 18.8% 35.4% 2.1% 43.8% 100.0% 

C1 
Recuento 3 10 0 30 43 
% dentro de Nivel 7.0% 23.3% 0.0% 69.8% 100.0% 

C2 
Recuento 0 1 0 5 6 
% dentro de Nivel 0.0% 16.7% 0.0% 83.3% 100.0% 
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Pregunta 8: En general, en España… (responde sí/no) 

Como en la pregunta 6, se plantean situaciones que normalmente se producen en el 

ámbito familiar, las cuales hay que marcar como habituales o no. 

1.- Es más importante el santo que el cumpleaños: en el cómputo total de 

encuestados, la mayor parte considera que es válida esta premisa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ilustración 101: Pregunta nº 8-1: porcentajes totales 

 

Estos porcentajes generales se corresponden con los que se pueden encontrar al 

observar las respuestas de los grupos de edad. No ocurre lo mismo con los datos de los 

cuestionarios según sexos: los hombres piensan que “no” en un 56.9% de los casos, frente 

al 34.2% de las mujeres. 

 

Tabla 21 
Pregunta nº 8-1: variable de sexo 

Sexo * Es más importante el santo que el cumpleaños 
  Total 

Sí No 

Sexo 
Hombre Recuento 31 41 72 

% dentro de Sexo 43.1% 56.9% 100.0% 

Mujer Recuento 156 81 237 
% dentro de Sexo 65.8% 34.2% 100.0% 

 
El resto de variables y subgrupos (excepto los estudiantes de nivel A2 que no llegan 

al 46% de respuestas afirmativas) siguen la tendencia general descrita anteriormente. 
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2.- La mayoría de los niños hace la Primera Comunión: se decanta por el “sí” más 

del 90% de los estudiantes encuestados: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ilustración 102: Pregunta nº 8-2: porcentajes totales 

 

Porcentajes que se corresponden con los grupos de edad (incluso el de >36 opta por 

esta respuesta en el 100% de los casos), en la variable de sexo, ocupación (también el grupo 

de profesores apoya esta premisa en el 100% de las respuestas) y nivel de español. Solo los 

asiáticos, con el 77.8% de respuestas afirmativas se queda a distancia de tan contundente 

resultado. 

3.- La mayoría de las parejas se casa: casi todos los grupos entienden que “sí” es 

habitual en  E spaña esta premisa (en p orcentajes del 60 a l 65 %), excepto l os asiáticos y  

brasileños que reseñan el “no” en un 55% de sus respuestas. Los estudiantes de nivel C2 

dividen sus respuestas al 50% entre el “sí” y el “no”. 

4.- Los primos se consideran familiares muy cercanos: eligen “sí” para responder a 

esta cuestión alrededor del 90% de los encuestados, independientemente del grupo al que 

pertenezcan. 
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Ilustración 103: Pregunta nº 8-4: porcentajes totales 

 

 Para tener una idea de la unanimidad de esta respuesta basta observar que el grupo 

que tiene el porcentaje más bajo de respuestas afirmativas es el de procedencia asiática con 

el 80%, y el que más apuesta por esta tendencia, el de nivel de español C2 con el 100%. 

 

Pregunta 9: Relaciona (con una línea) actividades con grupo de edad 

Si la calificación de “acierto/error” es discutible en cualquiera de las preguntas del 

cuestionario, es quizá en esta donde más flexible hay que ser para poder llegar a un acuerdo 

que p ermita cuantificar las r espuestas. Si bi en e s c ierto que  l a j uventud ( sobre t odo e n 

determinadas regiones) juega con frecuencia al mus, y muchos jubilados disfrutan con un 

buen paseo en moto, también lo es que la percepción de la mayoría de los españoles vincula 

estas cuatro actividades c on un g rupo de  e dad c oncreto. Se han c onsiderado aciertos 

relacionar “botellón” e “ ir en moto” con los jóvenes, y “petanca” y “jugar al  mus” con la 

tercera ed ad. Las p érdidas o cuestionarios qu e n o r esponden a  e sta pr egunta s uponen el  

8.3% del total de encuestados. Los resultados globales de aciertos son los siguientes: 
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Ilustración 104: Pregunta nº 9: porcentajes totales 

 

 

Por grupos de edad, son los de >36 años los que menor porcentaje de cuestionarios 

con “4 aciertos” tienen, el 38.1%, y los de 18-25 el que más, 64.1%. 

La igualdad en aciertos es casi total si analizamos los resultados según la variable de 

sexo. Mujeres y hombres superan el 58% de cuestionarios con “4 aciertos”. 

Más diversos son los porcentajes de las diversas procedencias de los estudiantes que 

hacen el cuestionario. Europeos y brasileños responden correctamente los cuatro ítems en el 

70% de  l os c uestionarios; l es s iguen l os a siáticos c on e l 50% , y a  g ran d istancia 

encontramos a estadounidenses y canadienses que solo aciertan todas las conexiones en un 

37.2% de sus respuestas. En este punto cabe subrayar que uno de los errores más frecuentes 

de es te grupo es l a relación en tre “i r en moto” y l a “t ercera edad”, p robablemente por  l a 

perspectiva que genera la peculiar realidad del mundo de la moto en Norteamérica. 

De e ntre l os grupos d e oc upación, el de  pr ofesión l iberal, c on e l 4 3.9% de  

cuestionarios d e “4 aci ertos”, es  el  q ue m ás er rores p resenta. Los d emás s e a cercan o  

superan el 60% de cuestionarios con pleno de aciertos. 

Y de nuevo se puede encontrar una progresión que coincide con el nivel de español 

de l os es tudiantes. M enos aci ertos l os d e n ivel más b ásico y m ás a ciertos l os d e n iveles 

altos. El gráfico evidencia este comentario. 
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Tabla 22 
Pregunta nº 9: variable de nivel de español 

Nivel * Relaciona actividades con grupos de edad 
  Total 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 

Nivel 

A1 Recuento 0 0 1 0 0 1 
% dentro de Nivel 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

A2 Recuento 2 2 6 0 2 12 
% dentro de Nivel 16.7% 16.7% 50.0% 0.0% 16.7% 100.0% 

B1 Recuento 9 16 28 10 77 140 
% dentro de Nivel 6.4% 11.4% 20.0% 7.1% 55.0% 100.0% 

B2 Recuento 1 5 18 14 61 99 
% dentro de Nivel 1.0% 5.1% 18.2% 14.1% 61.6% 100.0% 

C1 Recuento 0 2 4 6 31 43 
% dentro de Nivel 0.0% 4.7% 9.3% 14.0% 72.1% 100.0% 

C2 Recuento 0 0 0 0 6 6 
% dentro de Nivel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

 

Pregunta 10: Indica los horarios aproximados de las actividades y acciones siguientes: 
  1.- El sábado, los bancos abren a __________ 
  2.- Se cena a __________ 

 3.- Las tiendas están abiertas de _______ a ______ (mañana) y de  
 _______ a _______ (tarde) 
 4.- Se almuerza a __________ 
 

Probablemente, esta es la pregunta que permite respuestas más abiertas. Por ello se 

han tenido que acordar franjas horarias para acotar las posibles respuestas y poder darles un 

valor numérico (1: acierto / 2: error) que permita trabajar con los datos obtenidos. También 

hay qu e c onsiderar (al i gual qu e e n ot ras pr eguntas de l c uestionario) q ue l as de cisiones 

adoptadas son cuestionables porque se basan en lo que el autor de este trabajo entiende que 

es la percepción general de la sociedad española en relación a las cuestiones planteadas. 

Por t anto, s e ha n c omputado l os e rrores o  a ciertos t eniendo en cuenta l as 

consideraciones siguientes: 

Cuestión 1: pregunta planteada con intención de que el estudiante reflexione y no se 

deje l levar p or u na l ectura s uperficial; se co nsidera “acierto” cu ando el  en cuestado 

responde con e xpresiones de l t ipo “ no abren” o similares. T ambién s e c omputan de  e sta 

forma l os f ormularios que  r esponden a  t odos l os de más í tems de  la pr egunta y d ejan e n 

blanco este a partado relacionado con l os hor arios de  los b ancos p or co nsiderar q ue esa 
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omisión e s f ruto d e l a i nexistencia de  hor as d e a pertura de  estas entidades dur ante l os 

sábados. 

Cuestión 2:  c omputan c omo “ acierto” t odas l as r espuestas que  s eñalan l a hor a de  

cenar entre las 20:00 y las 22:00 horas. 

Cuestión 3: de igual modo, se consideran correctas las respuestas que encajan en las 

franjas horarias de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  

Cuestión 4: son considerados aciertos los cuestionarios que responden a la hora del 

almuerzo señalando alguna que esté entre las 13:00 y las 15:00 horas. 

Y estos son los resultados obtenidos cuando los cruzamos con las variables que se 

estudian en este trabajo: 

Cuestión 1 .- Si consideramos es te í tem como una cuestión-trampa, s e puede decir 

que los encuestados han caído en ella ya que el porcentaje total de errores se acerca al 75%. 

Superan esta c ifra l os j óvenes de  18 -25 años, los a siáticos y l os de  nivel de  español C2. 

Ningún grupo baja del 60% de respuestas no acertadas. 

Cuestión 2 .- Contrariamente a l os r esultados an teriores, c asi el  9 0% d el to tal d e 

respuestas al h orario d e l a cena s on co rrectas. Las pé rdidas ( cuestionarios que  no 

responden) s olo s on r elevantes e n l os g rupos de  l a va riable de  oc upación, ya que  s upera 

ligeramente el 11%; en los demás casos se sitúa entre el 5 y el 7%. 

Todos l os g rupos de  e dad a ciertan e l hor ario de  l as c enas e n E spaña e n un  

porcentaje alto, y de staca e ntre t odos e l de  > 36 a ños que  s upera el 95%  de  respuestas 

correctas. 

Según l a va riable de  s exo, hom bres y m ujeres s uperan e l 89%  de  a ciertos, 

porcentaje s imilar a l o btenido por  l os grupos de  pr ocedencia. P rácticamente no  ha y 

diferencias entre ellos. 

Se puede decir l o mismo de  l a va riante de  ocupación, matizando que  e l g rupo de  

profesores es  el  que s e descuelga l igeramente d e es tas ci fras y se queda en un 83.3%  de 

respuestas acertadas. 

Los niveles de español A2 y C2 suponen la excepción a la tendencia general puesto 

que s e qu edan en un 5 4.5 y 50% r espectivamente de  r espuestas acertadas. E l r esto d e 

niveles supera el 90%. 
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Cuestión 3 .- Los porcentajes d e aciertos y errores en r elación a l os h orarios 

comerciales son: 

  
 

 
 

 

 

 
 
 

Ilustración 105: Pregunta nº 10-3: porcentajes totales 

Las repuestas a esta cuestión tiene unas pérdidas muy bajas, de tan solo el 5.3% del 

total de encuestados. Según las cinco variables que analizamos destacaría lo siguiente. 

Las d iferencias d e p orcentaje d e aci ertos/no a ciertos s on i rrelevantes entre l os 

grupos de edad, procedencia, sexo y ocupación; todos ellos entre el 70 y el 80% de aciertos. 

En cuanto a la variable de nivel de español, de nuevo encontramos una progresión 

que ya se ha observado en otras preguntas: el porcentaje de respuestas acertadas aumenta en 

relación directa al nivel. Como refleja en cuadro siguiente, se pasa del 30% del A2 al 100% 

del C2. 

Tabla 23 
Pregunta nº 10-3: variable de nivel de español 

Nivel * Las tiendas están abiertas de...a... 
  Total 

Acierto No acierto 

Nivel 

A2 Recuento 3 7 10 
% dentro de Nivel 30.0% 70.0% 100.0% 

B1 Recuento 114 38 152 
% dentro de Nivel 75.0% 25.0% 100.0% 

B2 Recuento 80 19 99 
% dentro de Nivel 80.8% 19.2% 100.0% 

C1 Recuento 38 6 44 
% dentro de Nivel 86.4% 13.6% 100.0% 

C2 Recuento 6 0 6 
% dentro de Nivel 100.0% 0.0% 100.0% 

241 
 



Cuestión 4.- Del total de encuestas, el 77.2% de las respuestas han sido correctas; es 

decir, han respondido que en España se almuerza entre la una y las tres de la tarde. Al igual 

que e n l a c uestión 2, l as pé rdidas s on r elevantes e n l os g rupos que  f orman pa rte de  l a 

variable de  o cupación porque no ha n c ontestado a  e sta c uestión e l 12.2%  de  l os 

encuestados. El resto de grupos oscila entre el 6 y el 8% de pérdidas. 

La franja d e ed ad d e 2 6-35 a ños, c on e l 84.4%  de  a ciertos, s upera e n c asi di ez 

puntos a l r esto de  g rupos de s u v ariable. S in embargo, l a d iferencia de aci ertos en tre 

hombres y mujeres apenas llega al 3%. 

La procedencia sí parece ser relevante en las respuestas a este ítem. Los brasileños 

presentan un 100% de aciertos, estadounidenses y canadienses un 87.5%, y los europeos un 

74.1%. Los encuestados asiáticos son los que tienen un po rcentaje más bajo de respuestas 

correctas: el 58.5%. 

Los t res grupos de  la va riable de  ocupación (estudiantes, profesores y profesiones 

liberales) se mueven entre el 75 y el 80% de respuestas acertadas, sin que haya que reseñar 

diferencias sustanciales entre ellos. 

Las diferencias de aciertos/no aciertos en los niveles de español arrojan datos que  

llaman la atención; no tiene una explicación clara que el nivel C2 solo acierte en un 50% de 

sus respuestas. El resto de grupos oscila entre el 60% del nivel A2 y el 81.4% del nivel C1.  

Pregunta 11: ¿Son normales las siguientes situaciones? Señala con sí o no 

Se presentan 4 situaciones relacionadas con comportamientos sociales ante las que 

se puede optar por el sí o el no, según se consideren normales, habituales. Los encuestados 

responderán contrastando lo que en sus hábitos culturales ocurre y lo que entienden que es 

normal e n E spaña. Las s ituaciones y l os r esultados obt enidos s on a nalizados a 

continuación. 

1. Comer algo durante la clase: más del 85% del total de encuestados percibe esta 

situación como “no” habitual. Destacan en esta percepción los grupos de >36 años (93.2%) 
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y los procedentes de Norteamérica (91.1%). Sin embargo, son los asiáticos los que apuestan 

más porque comer durante las clases “sí” es normal, aunque el “no” sigue siendo la opción 

mayoritariamente elegida (72.5%).  

2. Estar sin zapatos en casa: hay una división de opiniones en el total de respuestas 

obtenidas que se traduce en los porcentajes siguientes:  

  
 

 
 

 

 

 

Ilustración 106: Pregunta nº 11-2: porcentajes totales 

Se puede notar que esta respuesta no define claramente una posición mayoritaria de 

los e ncuestados e n t orno a  e sta pr emisa. S i s e analiza por  va riables, l os r esultados m ás 

interesantes son: 

• El grupo de edad de 26-35 años, contrariamente al resultado general, responde 

que “sí” es habitual estar descalzo en casa en un 54.5% de los casos. El resto de 

grupos de edad sigue la tendencia que señala la gráfica de resultados totales. 

• También los hombres (52.4%) responde afirmativamente, f rente a l 41% de las 

mujeres. 

• Igualmente, entre europeos y brasileños el “sí” se percibe como la opción que 

reflejaría l a co stumbre e spañola, m ientras q ue l os as iáticos y n orteamericanos 

(70 y 75.8% respectivamente) piensan que descalzarse en casa es una costumbre 

ajena al modo de vida español. 
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• Si atendemos la variable de ocupación, el grupo de profesión liberal apuesta por 

el “sí”, contrariamente a los grupos de estudiantes y profesores que en un 58 y 

65% de los casos defiende el “no” como respuesta. 

• Por úl timo, e n l os g rupos de  l a va riable de  nivel de  e spañol a penas ha y 

diferencias s ignificativas e ntre e llos. T odos s e pr esentan c on una  o pinión 

dividida casi al 50% entre el “sí” y el “no” (exactamente ese es el porcentaje del 

nivel C2). 

3. Comer jamón con las manos (sin cubiertos): se entiende que el contexto de esta 

situación s e enmarca en un a cto s ocial; no  s e r efiere t anto a una  c omida pr ivada o 

individual. H echa es ta a claración, l a s uma t otal d e r espuestas s e d ecanta p orque co mer 

jamón c on l as m anos e n l o ha bitual ( 75.62%), respuesta que  es m ayoritaria e n t odos l os 

grupos, en todas las variables, en porcentajes que oscilan entre el 100% del nivel de español 

C2 y el 67.8% de los procedentes de EEUU y Canadá. 

4. En una comida de amigos, comer la ensalada del mismo plato central: lo s 

encuestados m arcan co mo h abitual es ta situación en c asi u n 7 0% d e l as r espuestas. Esta 

tendencia es extensible a todos los grupos estudiados, con porcentajes que apenas varían de 

unos a otros.  

 

Pregunta 12: Marca con verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones 

En el la s e p lantean 8 cuestiones r elacionadas d e una  f orma u ot ra con nue stro 

ordenamiento j urídico. Los en cuestados t ienen que s eñalar s i s on v erdaderas o  f alsas l as 

afirmaciones que se le presentan, asignándose un valor de acierto (1) o error (2) a cada una 

de l as r espuestas. Se h an c onsiderado también errores los c uestionarios que  r espondían 

alguna c uestión pe ro de jaban e n bl anco uno a  más c asilleros. Los aciertos o  er rores s e 

establecen para cada ítem según los resultados siguientes: 

1. España es una república: se co nsideran a ciertos las r espuestas q ue m arcan l a 

casilla F (falso). 
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2. Andalucía tiene un parlamento y gobierno propios: son aciertos l as respuestas 

que señalan la V (verdadero) en su respuesta. 

3. Legalmente se puede beber alcohol solo a partir de 16 años: se computan como 

aciertos l as r espuestas q ue i ndican l a F pues l a edad m ínima l egal en E spaña 

para consumir alcohol son los 18 años.  

4. Todos los españoles tienen médico gratis: s i b ien es  v erdad q ue el  s istema 

público de salud español está en un proceso de profunda transformación, todavía 

se t iene l a co nciencia de q ue cualquier n acional r ecibirá asistencia médica 

gratuita. Por eso la respuesta que se contabiliza como acierto es la V. 

5. Es obligatorio hacer un periodo de servicio militar: desde hace muchos años, 

incorporarse a  f ilas e n e l e jército e spañol no e s obl igatorio, por  l o q ue l a 

respuesta correcta a esta premisa es la F. 

6. Hay comunidades (Cataluña, País Vasco, p.e.) que tienen su propia policía: 

aciertan los cuestionarios que marcan la casilla V. 

7. En España está prohibido el aborto en todos los casos: la le y p ermite la  

interrupción d el e mbarazo e n c iertos s upuestos, c on l o cual el a cierto s e 

corresponde en esta cuestión con la respuesta F. 

8. Todos los canales españoles de televisión son privados: l a ex istencia de en tes 

públicos q ue gestionan canales t elevisivos m arca co mo aciertos l as r espuestas 

que indican la F. 

Se h a co mputado el t otal d e r espuestas acertadas o  er róneas, c on un bajísimo 

porcentaje de pérdidas (cuestionarios que no responden) que no s upera el 1,5%. Estos son 

los resultados globales: 
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Ilustración 107: Pregunta nº 12: porcentajes de aciertos 

 

Las consideraciones m ás s obresalientes según l as v ariables d e ed ad, s exo, 

procedencia, ocupación y nivel de español son: 

Todos los grupos t ienen los porcentajes más altos en la columna de 6 a ciertos, de 

entre los que destacan los profesores con el 48%. En todas las variables, los cuestionarios 

con 8 aciertos están en torno al 10%, porcentaje superado por los niveles de español B2 y 

C1 que llegan al 14 y 15% respectivamente; en esta misma columna de 8 aciertos, el grupo 

más bajo es el de procedencia europea con el 6.7%. 

 

Pregunta 13: Un poco de historia. Di si las civilizaciones siguientes tuvieron presencia en 

la Península Ibérica 

Como se d ijo an tes, es ta p regunta se ha cancelado en los cuestionarios de  2010 y 

1013 debido a  un e rror de impresión que  impedía reconocer l a co rrespondencia en tre las 

marcas d e “s i/no” y la columna de  l as c ivilizaciones. P or t anto, l os r esultados que  s e 

analizan a continuación corresponden solo a los cuestionarios del 2015, que  por otro lado 

suponen el número mayor de estudiantes de ELE encuestados para este trabajo.  

De las 6 civilizaciones que se someten a j uicio de los encuestados, árabes, griegos, 

visigodos y  c artagineses tuvieron una  presencia destacable en l a Península, por  l o que  l a 
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respuesta co rrecta es  “s í”; s e co nsideran aci ertos m arcar “n o” en  l a columna 

correspondiente a aztecas y vikingos55. Los resultados totales son:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 108: Pregunta nº 13: porcentajes de aciertos 

 

La suma de los cuestionarios con 4 o  más aciertos representa alrededor del 65% de 

los encuestados. Y esto es lo más relevante en cuanto a las variables analizadas: 

• La franja de edad de 26-35 años es la que menos porcentaje de 6 a ciertos tiene 

(5.6%), frente a la de >36 que en este mismo punto llega al 23.3%. 

• No hay nada relevante en los datos obtenidos entre hombres y mujeres. 

• Los asiáticos se quedan en el 0% en la columna de 6 aciertos mientras que los 

brasileños alcanzan el 33.3% en la misma columna; europeos y norteamericanos 

rondan el 10%. En general, los asiáticos tienen más errores en esta cuestión que 

el resto de procedencias. 

55 Aunque se pueden documentar incursiones de este pueblo en algunos puntos de la costa peninsular, no hay 
reconocidos enclaves permanentes, ni en el imaginario colectivo español, su presencia, marcó una época o un 
territorio. 
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• También en  l a co lumna d e 6  aci ertos, co ntrasta l a d iferencia en tre el  grupo 

ocupacional de estudiantes (8.6%) y el de profesores (30.8%). 

• Nuevamente s e computan m ás e rrores en  l os en cuestados d e n ivel d e español 

A2, y menos en los de  nivel C1; l os r esultados del nivel C2 son en este caso 

irrelevantes puesto que solo se han recogido 4 c uestionarios. La tendencia que 

acabo de señalar se aprecia claramente en todas las columnas del gráfico. 

Tabla 24 
Pregunta nº 13: variable de nivel de español 

Tabla de contingencia Nivel * Presencia de civilizaciones en la Península Ibérica 
  Total 

0 
aciertos 

1 
acierto 

2 
aciertos 

3 
aciertos 

4 
aciertos 

5 
aciertos 

6 
aciertos 

Nivel 

B1 Recuento 1 10 12 22 27 33 7 112 
% Nivel 0.9% 8.9% 10.7% 19.6% 24.1% 29.5% 6.3% 100.0% 

B2 Recuento 0 4 2 8 6 23 6 49 
% Nivel 0.0% 8.2% 4.1% 16.3% 12.2% 46.9% 12.2% 100.0% 

C1 Recuento 0 2 1 1 3 6 6 19 
% Nivel 0.0% 10.5% 5.3% 5.3% 15.8% 31.6% 31.6% 100.0% 

C2 Recuento 0 0 0 2 0 2 0 4 
% Nivel 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

 

 

Pregunta 14: Indica el siglo con el que relacionas estos personajes o acontecimientos 

En esta cuestión se pide a los encuestados que asignen un s iglo a los personajes o 

acontecimientos históricos de la relación siguiente: 

1. Cristóbal Colón. 

2. Carlos V. 

3. Guerra civil española. 

4.  Pérdida de Cuba (antes colonia española). 

5. Franco. 

6. Ingreso de España en la UE. 

No se ofrecen respuestas para que el encuestado elija, por lo que tiene que decidir 

sin orientaciones previas el siglo en el que vivieron u ocurrieron estos personajes y hechos. 
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Tampoco hay ninguna indicación de con qué caracteres escribir el siglo (números romanos, 

letra, etc.). Por eso se admite como respuesta válida cualquier tipografía numérica utilizada 

o incluso la expresión escrita de la misma. 

Como s e pue de apreciar e n el gráfico qu e r eproduzco a  c ontinuación, ni nguna 

columna d e aciertos lle ga a l 2 0%. A sí pu es, l a ubi cación hi stórica d e los í tems que  s e 

mencionan en la pregunta 14 no es muy conocida por los encuestados. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 109: Pregunta nº 14: porcentaje de aciertos 

 

Aunque n o s e pue de d educir de  l os porcentajes an teriores s e h a apreciado que  

muchos de los errores se concentran a la hora de asignar siglo a “Carlos V” y a la “Pérdida 

de C uba”. Las p érdidas t otales s uperan el  1 0%, y l legan en  el c aso d e l a v ariable 

“ocupación” a l 16.3% ); son por  t anto s ignificativas p ara i nterpretar l os p orcentajes q ue 

reflejo a continuación, vinculados con las variables que se vienen analizando en el trabajo. 

• Los más jóvenes (18-25 años) son los que tienen el índice de errores más alto en 

todas las columnas, mientras que los de >36 suman los porcentajes mayores de 

aciertos; este grupo supera el 67% si se suman las columnas de 5 y 6 aciertos.  
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Tabla 25 
Pregunta nº 14: variable de edad 

Edad * Indica el siglo de personajes o acontecimientos 
  Total 

0 
aciertos 

1 
acierto 

2 
aciertos 

3 
aciertos 

4 
aciertos 

5 
aciertos 

6 
aciertos 

Edad 

18-25 Recuento 24 30 36 39 44 32 9 214 
% Edad 11.2% 14.0% 16.8% 18.2% 20.6% 15.0% 4.2% 100.0% 

26-35 Recuento 7 1 3 8 7 7 7 40 
% Edad 17.5% 2.5% 7.5% 20.0% 17.5% 17.5% 17.5% 100.0% 

>36 Recuento 0 3 1 4 6 16 13 43 
% Edad 0.0% 7.0% 2.3% 9.3% 14.0% 37.2% 30.2% 100.0% 

 

• En relación a la procedencia, los europeos aciertan más en general, mientras que 

norteamericanos y brasileños tienen buenos porcentajes en las columnas de 3, 4 

y 5 aciertos, pero no t anto en la de 6. E specialmente significativo es el caso de 

los as iáticos, que destacan por mayores porcentajes en  las columnas de menos 

aciertos. Estas variables se aprecian muy bien en la gráfica. 

 
Tabla 26 
Pregunta nº 14: variable de procedencia 

Procedencia * Indica el siglo de personajes o acontecimientos 
  Total 

0 
acierto

s 

1 
acierto 

2 
acierto

s 

3 
acierto

s 

4 
acierto

s 

5 
acierto

s 

6 
acierto

s 

Proce- 
dencia 

Europa Recuento 9 14 23 29 31 40 23 169 
% Procedencia 5.3% 8.3% 13.6% 17.2% 18.3% 23.7% 13.6% 100.0% 

Asia Recuento 9 4 5 4 5 4 0 31 
% Procedencia 29.0% 12.9% 16.1% 12.9% 16.1% 12.9% 0.0% 100.0% 

EEUU y 
Canadá 

Recuento 11 15 11 13 19 9 5 83 
% Procedencia 13.3% 18.1% 13.3% 15.7% 22.9% 10.8% 6.0% 100.0% 

Brasil Recuento 0 1 1 3 3 2 1 11 
% Procedencia 0.0% 9.1% 9.1% 27.3% 27.3% 18.2% 9.1% 100.0% 

Otros Recuento 1 0 0 1 2 1 0 5 
% Procedencia 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 100.0% 

 

• Los profesores y profesiones liberales cuadruplican el porcentaje en la columna 

de 6 aciertos en relación al grupo de estudiantes.  

• Una ve z m ás, l os ni veles de  e spañol m ás bá sicos a umentan e l por centaje de  

errores en  relación i nversa a l os n iveles s uperiores. S i en  l a co lumna de “0  

aciertos” el ni vel A 2 obt iene un 38.5% , e l C 2 s e que da e n el 0% ; e n e l ot ro 

extremo de la tabla, la columna de “6 aciertos”, el A2 es el que no pasa del 0%, 
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mientras que el C2 acumula el 33.3% de los cuestionarios. 

 

Pregunta 15: Relaciona (con una línea) las ciudades con las Comunidades Autónomas 

Se plantea esta cuestión para analizar el nivel de conocimiento que los encuestados 

tienen de la geografía española. Aunque podría haberse formulado usando otros elementos 

(montañas, ríos, parques naturales, etc.), se han elegido 10 c iudades (que en gran parte no 

son l as que  m ás vi sibilidad t ienen e n cuanto a  proyección n acional o i nternacional) pa ra 

relacionarlas con sus correspondientes Comunidades Autónomas. Las ciudades por las que 

se p regunta s on C áceres, T oledo, P ontevedra, Zaragoza, Alicante, P alma de  M allorca, 

Huelva, León, V itoria y P amplona. L as r espuestas s e ha n c omputado c omo a ciertos/no 

aciertos, sin diferenciar qué ciudades y comunidades autónomas son las más reconocidas; 

no obs tante, c uando s e vol caban l os da tos num éricos c laramente s e pu do obs ervar que  

muchos de los aciertos correspondían a las ciudades de Palma de Mallorca (quizá porque de 

entre t odas es  l a q ue m ás s e co noce f uera d e n uestras f ronteras) y León ( tal v ez p or l a 

evidente co nexión e ntre e l nom bre de  l a c iudad y e l de  s u c orrespondiente C omunidad 

Autónoma, Castilla y León. Las pérdidas de es ta cuestión se acercan al 10% del total de 

cuestionarios. 

No s e o bservan m uchas d iferencias en  l as r espuestas acer tadas d e l os distintos 

grupos de edad; s i nos  centramos en la columna de “10 aciertos”, el máximo posible, las 

diferencias oscilan entre el 10.4% del grupo de 18-25 y el 18.2% del de >36 años. 

Tomando como referencia la misma columna, las mujeres aciertan en un 13.5%  de 

los cuestionarios mientras que los hombres lo hacen solo en el 8%. 

Los europeos son los que más cuestionarios acumulan en la columna de referencia 

(10 aciertos) con e l 17.9 %, y l os nor teamericanos l os que  menos, con e l 3.8%. Llama l a 

atención q ue es te grupo es  t ambién el  q ue m ás en cuestas co n “0  a ciertos” p resenta ( el 

22.8%), duplicando los porcentajes de la misma columna de los otros grupos. 
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Los pr ofesores, c on e l 20% , c onsiguen m ás porcentaje d e pl eno a cierto, y el 

colectivo de estudiantes, con el 9.7%, el que menos. 

La v ariable d e n ivel d e es pañol v uelve a r epetir l a t endencia q ue s e v iene 

observando en anteriores preguntas. Esta es su gráfica. 

Tabla 27 
Pregunta nº 15:variable de nivel de español 

Nivel * Relaciona ciudades con comunidades autónomas 
  Total 

0 
aciertos 

1 
acierto 

2 
aciertos 

3 
aciertos 

4 
aciertos 

5 
aciertos 

6 
aciertos 

7 
aciertos 

8 
aciertos 

9 
aciertos 

10 
aciertos 

Ni
vel 

A2 
Recuento 5 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 12 
% dentro 
de Nivel 

41.7
% 

8.3% 25.0
% 

8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 100.
0% 

B1 
Recuento 29 32 26 18 7 5 5 7 3 0 8 140 
% dentro 
de Nivel 

20.7
% 

22.9
% 

18.6
% 

12.9
% 

5.0% 3.6% 3.6% 5.0% 2.1% 0.0% 5.7% 100.
0% 

B2 
Recuento 6 12 19 11 12 10 5 1 2 1 17 96 
% dentro 
de Nivel 

6.3% 12.5
% 

19.8
% 

11.5
% 

12.5
% 

10.4
% 

5.2% 1.0% 2.1% 1.0% 17.7
% 

100.
0% 

C1 
Recuento 2 6 3 6 4 6 5 1 2 1 8 44 
% dentro 
de Nivel 

4.5% 13.6
% 

6.8% 13.6
% 

9.1% 13.6
% 

11.4
% 

2.3% 4.5% 2.3% 18.2
% 

100.
0% 

C2 
Recuento 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 6 
% dentro 
de Nivel 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3
% 

16.7
% 

0.0% 0.0% 0.0% 50.0
% 

100.
0% 

 

 

Pregunta 16: Señala (con una línea) la correspondencia entre personajes y áreas de 

actividad 

Se p ide a l os en cuestados q ue r elacionen 5 p ersonajes d e l a a ctualidad política y  

cultural española con los ámbitos en los que la ejercen. Los personajes son: Mariano Rajoy, 

Alejandro S anz, S antiago C alatrava, A ndrés Iniesta y P enélope C ruz; y l as áreas d e 

actividad: música, arquitectura, cine, deporte y política. Los porcentajes totales de aciertos 

son los que nos demuestra esta gráfica. 
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Ilustración 110: Pregunta nº 16: porcentaje de aciertos 

 

Como datos relevantes, subrayar el alto porcentaje de cuestionarios que relacionan 

correctamente los 5 ítems. También son significativos los que marcan la respuesta correcta 

en 1, 2 y 3 de los ítems que se tienen que relacionar. Se han tenido en cuenta los resultados 

totales, s in de limitar e xactamente qué  pe rsonajes s on l os que  más o m enos s e co nectan 

correctamente c on s us correspondientes a ctividades. A ún así, e s pos ible a firmar que  

muchos cuestionarios que tienen un solo acierto es porque identificaron correctamente que 

Penélope Cruz se dedica a la industria del cine (especialmente evidente es esta conexión en 

el g rupo d e p rocedencia n orteamericana), a l o q ue h ay q ue añ adir l a r elación d e A ndrés 

Iniesta co n el  d eporte p ara ex plicar g ran p arte de l os cu estionarios co n 2  aci ertos ( esta 

segunda asociación se nota especialmente en los encuestados de procedencia europea). 

Además de estas consideraciones, es  el  grupo de más edad (>36) el  que supera en 

porcentaje a l os d emás si t omamos co mo r eferencia l a co lumna d e p leno aci erto, con el  

48.9% de los cuestionarios. 

Los hombres, con casi 10 puntos de diferencia, superan a l as mujeres en la misma 

columna de “5 aciertos”. 

Los europeos t ienen e l 41.5%  de  c uestionarios e n l a c olumna qu e e stamos 

comparando frente a los norteamericanos que solo l legan al 13%; este mismo grupo es el 
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que supera a todos los demás en el porcentaje de la columna de “1 acierto” (35.9%), sobre 

todo por  s eñalar c orrectamente e l nom bre de  P enélope C ruz y s u pr ofesión, c omo he  

indicado arriba. 

Profesores y p rofesiones l iberales, a mbos g rupos c on e l 44%  de  c uestionarios, 

lideran la variable de ocupación en la columna de “5 aciertos”. 

Finalmente, l os di stintos ni veles de  l engua d e l os e ncuestados a rrojan da tos 

idénticos en cuanto a n iveles de aciertos/no aciertos a los que se vienen detectando en las 

anteriores preguntas. 

Tabla 28 
Pregunta nº 16: variable de nivel de español 

Nivel * Relaciona personajes con áreas de actividad 
  Total 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 

Nivel 

A2 Recuento 1 4 5 1 0 2 13 
% Nivel 7.7% 30.8% 38.5% 7.7% 0.0% 15.4% 100.0% 

B1 Recuento 6 43 37 35 2 30 153 
% Nivel 3.9% 28.1% 24.2% 22.9% 1.3% 19.6% 100.0% 

B2 Recuento 1 6 27 25 0 38 97 
% Nivel 1.0% 6.2% 27.8% 25.8% 0.0% 39.2% 100.0% 

C1 Recuento 0 5 9 11 0 19 44 
% Nivel 0.0% 11.4% 20.5% 25.0% 0.0% 43.2% 100.0% 

C2 Recuento 0 0 0 0 0 6 6 
% Nivel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

 

Pregunta 17: Señala (con una línea) la correspondencia entre personajes y ocupaciones 

Esta c uestión tie ne el mismo p lanteamiento q ue l a anterior, p ero es ta v ez s e 

pretende qu e l os e ncuestados r econozcan a unos  personajes históricos q ue de stacaron e n 

determinados ámbitos de l a l lamada C ultura ( con m ayúscula). Los p ersonajes s on: D alí, 

Lorca, Gaudí y Buñuel; y las ocupaciones con las que han de relacionarse: director de cine, 

escritor, pintor y arquitecto. Las pérdidas no llegan al 4% del total de cuestionarios. 

Los porcentajes totales según número de aciertos son: 
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Ilustración 111: Pregunta nº 17: porcentaje de aciertos 

 

Destaca elevado número de cuestionarios que acierta los 4 ítems de la pregunta, y a 

gran distancia, el porcentaje de “2 aciertos”. La dinámica de emparejar los cuatro ítems de 

cada columna, hace que si una de las conexiones no es correcta, provoque que otra tampoco 

lo s ea; e llo e xplica el b ajo porcentaje d e cu estionarios d e l as co lumnas i mpares ( 1 o  3  

aciertos). Quizá por la proyección internacional que sus obras han tenido y tienen, la mayor 

parte de los aciertos se refieren a Dalí y Gaudí. 

Según variables de  e dad, s exo, pr ocedencia, oc upación y nivel de  e spañol, c abe 

destacar que el porcentaje de “4 aciertos” de los tres grupos de edad se sitúa entre el 55.3% 

de los de 18-25 años, y el 84.1% del grupo de >36. 

Las mujeres superan a los hombres en los cuestionarios con pleno de aciertos (65% 

frente a 55% respectivamente). 

No s e en cuentran d iferencias apreciables en l os g rupos d e l a v ariable d e 

procedencia. Los asiáticos s e descuelgan l igeramente con e l 56.4% de  cuestionarios de  4  

aciertos, mientras que el resto de procedencias supera el 60%. 
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Los pr ofesores a ciertan e n un 88%  l as cuatro relaciones d e p ersonajes y 

ocupaciones, m ás de  30  punt os por  e ncima de l g rupo d e e studiantes, que  s e que da e n e l 

55.2% si tomamos como referencia la misma columna de aciertos. 

En f unción de  l os ni veles de  e spañol, l os por centajes d e a ciertos vuelven a  

corroborar l as di námicas que  s e vi enen r epitiendo e n l a m ayoría de  l as pr eguntas de l 

cuestionario, pero sin que las diferencias entre el porcentaje más bajo y el más alto sea tan 

evidente; e n l a c olumna de  “ 4 a ciertos”, e l ni vel B1 c on e l 50.6%  y el C 2 c on e l 100%  

marcan los extremos de la gradación que se estudia en los cinco grupos.  

 

Pregunta 18: Relaciona (con una línea) las dos columnas, según los estereotipos que se 

usan habitualmente 

Reconocer y asimilar los estereotipos de una comunidad no es tarea fácil. Tampoco 

ponerse de  a cuerdo en a signar esta cat egorización a u n comportamiento o  act itud ya que  

supone una generalización que en un porcentaje alto de las veces no se corresponde con la 

realidad. Además, estas categorizaciones son fruto en incontables ocasiones de rivalidades 

regionales m otivadas po r a contecimientos hi stóricos o  recientes q ue generan d inámicas 

sociales alimentadas frecuentemente por los medios de comunicación. La literatura y otras 

disciplinas ar tísticas están l lenas d e ej emplos e n l os q ue s e fomenta d e f orma v elada o  

descarada estos estereotipos; recientemente, el éxito de la película “Ocho apellidos vascos” 

es, desde mi punto de vista, un buen ejemplo de esta corriente.  

Por l o t anto, c omo e n ot ras m uchas pr eguntas de l c uestionario, l a d ecisión de  

marcar como “acierto” o “no acierto” unas determinadas respuestas se ha tomado según la 

percepción del autor del trabajo (basada en la opinión que considera mayoritaria entre los 

hablantes de español), pero admitiendo en todo momento que son argumentos discutibles. 

Se han considerado correctas las respuestas que relacionan las dos columnas de la 

manera s iguiente: cat alanes/tacaños, an daluces/graciosos, m adrileños/sentimiento d e 

superioridad,  gallegos/rurales, vascos/brutos y castellanos/serios. 
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Y estos son los porcentajes de aciertos de los cuestionarios que se han recogido: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 112: Pregunta nº 18: porcentaje de aciertos 

 

Destaca que la suma de los cuestionarios con 0 y 1 aciertos superan el 50% del total 

de muestras, porcentaje que se reduce paulatinamente según analizamos los de 2, 3 o más 

respuestas correctas. En esta cuestión, sí son relevantes las pérdidas, que se elevan al 15.4% 

del total de entrevistados si computamos los resultados totales, y hasta el 21.7% en el caso 

de l a oc upación, si an alizamos l as p érdidas p or v ariables. E n d etalle, l as p érdidas d e l a 

pregunta 18 son: 

 

 

Tabla 29 
Pregunta nº 18: porcentaje de pérdidas 

Resumen del procesamiento de los casos 
 Relaciona comunidades autónomas con estereotipos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad  281 83.4% 56 16.6% 337 100.0% 
Sexo  284 84.3% 53 15.7% 337 100.0% 
Procedencia  282 83.7% 55 16.3% 337 100.0% 
Ocupación  264 78.3% 73 21.7% 337 100.0% 
Nivel  279 82.8% 58 17.2% 337 100.0% 
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Según l as f ranjas d e edad, l a d e >3 6 añ os s upera l igeramente el  1 0% d e 

cuestionarios c on l as 6 respuestas co rrectas, y l a d e 2 6-35 s e que da e n e l 4.3% . E n l a 

columna d e “0  aciertos” l os p orcentajes es tán mucho m ás i gualados: más de l 20%  de  

cuestionarios en todos los grupos (casi el 30% en el de 18-25 años). 

Las m ujeres duplican el  porcentaje de l os hombres en  l a co lumna de “6  aci ertos” 

(8.5% y 4.2% respectivamente); sin embargo, el porcentaje de cuestionarios con 0 aciertos 

es casi idéntico en los dos sexos (+/- 28%). 

Los europeos, con el 10.7% dominan la columna del pleno acierto; a gran distancia 

se e ncuentran l os nor teamericanos ( 4.1%), los asiáticos ( 2.9%) y l os br asileños, que no  

presentan ningún cuestionario con 6 aciertos. Son precisamente los brasileños los que más 

porcentaje de cuestionarios de 0 aciertos acumulan (el 75%). 

Referente a  l a variable de oc upación, l os pr ofesores l ideran l a columna de  l os 6 

aciertos, con m ás d el d oble d el p orcentaje m ás cer cano; s in embargo, todos l os g rupos 

tienen ap roximados porcentajes en  cu estionarios con 0  aciertos. Esta es l a gráfica que l o 

explica: 

Tabla 30 
Pregunta nº 18: variable de ocupación 

Ocupación * Relaciona comunidades autónomas con estereotipos 
  Total 

0 
aciertos 

1 acierto 2 
aciertos 

3 
aciertos 

4 
aciertos 

6 
aciertos 

Ocupación 

Estudiante Recuento 51 48 31 25 10 14 179 
% Ocupación 28.5% 26.8% 17.3% 14.0% 5.6% 7.8% 100.0% 

Profesor Recuento 7 4 2 5 2 4 24 
% Ocupación 29.2% 16.7% 8.3% 20.8% 8.3% 16.7% 100.0% 

Profesión 
liberal 

Recuento 14 16 7 13 8 3 61 
% Ocupación 23.0% 26.2% 11.5% 21.3% 13.1% 4.9% 100.0% 

 

Las columnas de  po rcentajes de  a ciertos s egún el ni vel de  e spañol pr esenta una  

línea ascendente en la de “6 aciertos” en la que el C2 llega hasta el 33.3%, y descendente en 

la de “0 aciertos”, donde el nivel A2 concentra el 69.2% de cuestionarios. No son diferentes 

estos porcentajes de los que se analizaron en las cuestiones anteriores. 
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Los datos obtenidos de los 337 cuestionarios analizados nos hace reflexionar sobre 

cómo s e t rabaja en l as clases d e E LE el co mponente cu ltural p ara co nseguir q ue, co mo 

decía al pr incipio de l t rabajo, l os estudiantes de e spañol pu edan i nteractuar c on l os 

hablantes na tivos s in gr andes s obresaltos. E stas r eflexiones s on l as que  pr esento en e l 

capítulo siguiente.  
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6. CONCLUSIONES FINALES 

  

Si recordamos la t rayectoria general t razada para este t rabajo de investigación que 

se expuso al principio del mismo, el primer paso ha sido establecer el marco teórico en el 

que s ituar la co mpetencia i ntercultural; en  s egundo l ugar, comprobar de  qué  f orma e sas 

premisas m etodológicas se i ncluían en  l os m anuales de enseñanza de  español (desde una  

doble perspectiva: española y estadounidense); y por último, evaluar el nivel de adquisición 

de dicha competencia, limitando el muestreo a los estudiantes de ELE de Andalucía. 

En r elación a l a r ecopilación d e l os es tudios relacionados c on e l c omponente 

cultural, l os c uales ha n c onfigurado e l m arco t eórico de  e sta i nvestigación, s e pudo  

constatar que  l a de finición de  c onceptos, de strezas y competencias r elacionadas c on l a 

cultura ha  e volucionado a  l o l argo de  l os s iglos, p ero s iempre i nmersa e n di scusiones 

motivadas por  l a di ficultad de  a cotar t ales t érminos. T odavía ho y s igue s in ha ber un  

acuerdo claro de cuál es el corpus de contenidos, cómo pueden definirse y en qué orden o 

gradación han de enseñarse.  

Esta f alta d e respuestas m etodológicas y p rogramáticas al  en carar el t ema d e l a 

interculturalidad tiene su reflejo en la diversidad de propuestas (incluso terminológicas) que 

se o frecen a l os actores de l a enseñanza d e s egundas l enguas. M ientras otros co ntenidos 

lingüísticos e stán m uy s istematizados e n l os pr ogramas y pl anes de  e studio, e l c ultural 

permanece aún hoy a merced de decisiones particulares de editoriales o profesores, que no 

encuentran t odos l os r eferentes que d esearían para de sarrollar s u l abor de  i ntermediarios 

culturales. 

Es evidente l a necesidad de  profundizar en este campo de  l a i nterculturalidad por  

muchas razones, especialmente por la d inámica de nuestras actuales sociedades, cada vez 

más co nectadas y p or el lo m ás necesitadas de  c ompartir t odo t ipo de  c ódigos, 

especialmente los culturales. Lo que llama la atención es que pese a esta acuciante demanda 
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no se pueda responder con planteamientos metodológicos claros y de probada eficacia, para 

que l os que  a prenden u na s egunda l engua av ancen en  l a adquisición d e l a co mpetencia 

intercultural. 

En e ste punt o ha y qu e r econocer e l gran l ogro que  s upuso l a publ icación de l 

MCERL ( y por  s upuesto, l a a daptación de l mismo a l e studio de l e spañol: e l Plan 

Curricular del Instituto C ervantes). E stos doc umentos y sus c orrespondientes di rectrices 

supusieron un a ntes y u n de spués e n e l pa norama e uropeo de  la enseñanza d e s egundas 

lenguas. E n l o q ue s e r efiere a l a co mpetencia i ntercultural, representan el e mpuje 

definitivo para enlazar lengua y cultura, demostrando que la una no tiene sentido sin la otra. 

Esta idea, que se venía gestando en planteamientos metodológicos anteriores, encuentra en 

los documentos mencionados su encaje y justificación. A partir de aquí, las directrices del 

MCERL (y del Plan Curricular) son el referente de cualquier proyecto relacionado con la 

enseñanza de lenguas. 

Un p apel s imilar es  el  q ue ej erce A CTFL en l os E stados U nidos. Sus d irectrices 

para encajar en los programas estadounidenses las destrezas y competencias lingüísticas, así 

como las descripciones de niveles que regularmente actualiza y publica, sirven de guía a la 

mayoría de las instancias educativas del país, además de ser el referente en que miran los 

materiales que para enseñar lenguas extranjeras se producen en los Estados Unidos. 

Para esta in vestigación ha s ido e specialmente ú til la  d elimitación d e c ampos d e 

contenido cultural que desarrolla el MCERL, y que sirvió de base, tras otras aportaciones 

puntuales, para elaborar los instrumentos de recogida de datos de manuales y cuestionarios 

de estudiantes, las otras dos grandes partes del proyecto de investigación. 

Con el punto de mira en las directrices del MCERL y de ACTFL, la siguiente fase 

del trabajo fue comprobar si algunos de los manuales que se usan actualmente para enseñar 

español e n Estados U nidos y e n España realmente i ncorporan el  avance co nceptual y 

metodológico que  ambos doc umentos r epresentan. Se s eleccionaron o cho m anuales 

españoles del nivel B1 y otros tantos estadounidenses del nivel Intermediate (definido por 

ACTFL, pero equivalente al B1 del MCERL), y se revisaron las propuestas de contenido 
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cultural que en ellos se encuentran. Para esta recogida de datos fue necesario diseñar una 

ficha en la que se anotaron una a una las tareas culturales de cada manual, y otra resumen 

con los datos más relevantes y las cifras totales de contenidos culturales. Las conclusiones 

han sido dispares. 

Primero, es necesario reconocer la dificultad de comparar manuales que se editan en 

ámbitos tan diversos. Las diferencias son muchas y evidentes: 

1. El m arco ed ucativo para el q ue s e edita dicho m anual ( reglado en  el  cas o 

estadounidense, no reglado en el español). 

2. El tipo de curso en que se usará (intensivo/extensivo). 

3. El contexto que rodea la práctica docente (inmersión/no inmersión). 

4. El perfil de los estudiantes usuarios de los manuales. 

Pese a t odas estas variables, aplicar en los dos ámbitos geográficos la misma ficha 

de análisis ha sido la única forma de poder comparar los resultados obtenidos. 

El estudio de l os oc ho m anuales e spañoles constata l o q ue d ecía m ás a rriba: q ue 

aunque el MCERL es un referente citado por todas las editoriales, no hay un criterio común 

para l levarlo a l a p ráctica y p lasmar s us d irectrices en  contenidos y  tareas cu lturales, 

suficientes y variados, para que el estudiante adquiera la competencia intercultural. 

Se observó una desconexión entre los contenidos culturales y el resto de contenidos 

léxicos o  g ramaticales. L a s imple c oincidencia temática o  l éxica n o es  s uficiente p ara 

demostrar que la cultura es una parte intrínseca de la lengua, y viceversa. Esta tendencia es 

indicativa d e l a v isión q ue d urante t antas d écadas s e t enía en  cu anto a q ue “l o cu ltural” 

había que enseñarlo por separado, como un ente ajeno y desgajado de los demás elementos 

que intervienen en la enseñanza de la lengua. 

Otras muchas veces, los contenidos culturales no tenían relevancia en sí mismos ya 

que ap arecían en el  m anual co mo ex cusa p ara p racticar es tructuras gramaticales. El  

objetivo d e es tas act ividades n o er a d esarrollar en  l os es tudiantes l a co mpetencia 
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intercultural, s ino me jorar a lguna estructura co n prácticas que  us aban como e jemplos 

elementos culturales. 

Además d e l as co nsideraciones an teriores, l os m anuales editados e n E spaña 

presentan l as s iguientes tendencias, s egún l as v ariables q ue s e estudiaban en  l a f icha d e 

referencia: 

1. El t otal de  t areas c on contenido c ultural e s b ajo. E s de cir, s on poc as l as 

ocasiones en  l as q ue el es tudiante en tra en  co ntacto co n i nformaciones 

relacionadas c on l a c ultura. C omo a punté e n su m omento, e l c ontexto de  

inmersión e n que  s e s uelen usar estos m anuales p uede ex plicar en  p arte es ta 

escasa presencia de actividades culturales, dado que fuera de la clase el contacto 

con la cultura española sigue. 

2. El e nfoque i nformativo ( frente e l f ormativo) es e l que  p redomina e n las 

actividades qu e pr esentan c ontenidos culturales en el c onjunto d e m anuales 

estudiados. Este enfoque no ayuda a generar en la clase una actitud participativa 

de los estudiantes, ni tampoco posibilita la interacción entre ellos, necesaria para 

que ap orten s us ex periencias cu lturales y co nfrontarlas co n l as d e l os demás 

compañeros y las que presenta la actividad. 

3. Además, el t exto es  el  s oporte q ue s e u sa p ara l as t areas cu lturales, e n 

detrimento del audiovisual o i cónico. Cuando la imagen es central en cualquier 

disciplina, y l as n uevas t ecnologías h an i rrumpido co n f uerza en  l as clases, 

restringir los c ontenidos c ulturales a l s oporte t exto s upone, c uando m enos, 

debilitar e l interés qu e l os a lumnos de  l enguas ( en s u m ayoría “ nativos 

digitales”) prestan a los contenidos que se les ofrecen bajo este soporte. 

4. Consecuencia d el p unto an terior es q ue l a m ayor p arte d e l as a ctividades 

culturales que los manuales de ELE editados en España trabajen la comprensión 

escrita c omo úni ca o pr edominante de streza. D e nue vo, e ste pl anteamiento 

pedagógico m erma l as o pciones d e q ue el  elemento cu ltural s e i ntegre 

plenamente en la clase de segundas lenguas. 
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5. El c ontexto de  i nmersión de  l os c ursos a  los que  s e de stinan l os m anuales 

estudiados no j ustifica que sea el ámbito español peninsular el que cope en un 

alto p orcentaje l os co ntenidos d e l as t areas culturales. E s m ás, creo q ue es te 

contexto d ebería p rovocar u na i nclusión m ayor d e referentes cu lturales 

hispanoamericanos, y d e l a comunidad hi spana e stadounidense ( totalmente 

ausentes), ya que  e l estudiante va  a  t ener opor tunidad de  a prender s obre l a 

cultura peninsular cuando salga de la clase, interaccione con otros españoles, o 

conviva con una familia de acogida. Sin embargo, no t endrá tantas opciones de 

entrar en contacto con los referentes culturales americanos. 

6. La representación de los nueve campos temáticos que se han medido es una de 

las p ocas v ariables q ue está p onderada en  l os m anuales an alizados. T odos l os 

campos es tán presentes, s i bi en l os c ontenidos que  s e r elacionan c on l a 

“herencia”, l a m ayoría de l as v eces h aciendo referencia a  el ementos de l a 

llamada Cultura (con mayúscula), es la que más actividades agrupa. 

Si bien es cierto que los manuales de ELE actuales nada tienen que ver con los que 

se  editaban hace unos  años, y aunque todos ellos anuncian en sus presentaciones que e l 

MCERL (y el Plan Curricular) son sus referencias, la verdad es que la metodología con la 

que p lantean los contenidos culturales dista mucho de  l as di rectrices de  l os mencionados 

documentos. Las e ditoriales de berían h acer un  e sfuerzo pa ra a daptarse e n t odos l os 

aspectos al marco teórico que anuncian seguir. 

 La elección de los manuales de español de Estados Unidos no fue fácil. En un país 

tan extenso y diverso, cualquier selección implica decantarse por unas opciones y dejar al  

margen otras. Cuestionar el criterio con el que se decidió que fueran esos ocho manuales de 

nivel intermedio y no otros, es algo que queda asumido. 

Se seleccionaron manuales que representaran editoriales reconocidas en el campo de 

la enseñanza de segundas lenguas, todos editados para ser usados en la universidad, y de un 

nivel de español equivalente al de los manuales españoles. Estas premisas eran las que más 

podían equiparar los ejemplares estudiados de uno y otro lado del Atlántico. Las diferencias 
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imposibles de salvar eran las que tienen que ver con el tipo de cursos a los que se destinan 

los manuales; en el caso estadounidense, cursos extensivos, de no i nmersión, e impartidos 

dentro d e u na en señanza r eglada. D e m anera n otoria, es tas ca racterísticas i nfluyen en l a 

edición de los materiales de enseñanza. 

Se pudieron constatar puntos similares a los observados en los manuales españoles, 

y otros marcadamente diferentes. Entre los primeros: 

1. En muchos de los manuales, la poca o nula relación de las tareas con contenido 

cultural y las demás áreas lingüísticas de la lección en que estas se encontraban,  

2. También, la f recuencia con l a q ue l a cultura es s olo el  s oporte p ara ejercitar 

estructuras formales.  

3. Predominio de l e nfoque i nformativo, que  ya s e ha  c omentado a l h ablar de  

manuales españoles, y que limita la interacción y el intercambio cultural. 

4. Alto porcentaje de actividades culturales en soporte de texto. 

5. Consecuencia d e l o an terior, p redominio d el ejercicio d e l a d estreza d e 

comprensión escrita, si bien la interacción oral aparece en muchas de las tareas 

culturales (a diferencia de lo que ocurre en los manuales españoles). 

De en tre l as car acterísticas d iferentes, s iempre s egún l as v ariables d e l a f icha d e 

recogida de datos, se puede destacar: 

1. La cantidad de tareas con contenido cultural que se incluyen en los manuales de 

Estados Unidos que duplican a las de los españoles. Cabe aventurar la hipótesis 

de que al impartirse los cursos en un contexto de no inmersión, es más necesaria 

incorporar en los libros los referentes culturales que no s e pueden encontrar de 

otra forma (en la calle, fuera del aula, como ocurre con los cursos en España o 

en cualquier país hispanohablante). 

2. El pe so de  l os di stintos á mbitos g eográficos e studiados (España, 

Hispanoamérica, E EUU y m ixto). E n l os m anuales e stadounidenses l as 

actividades con contenido relativo a  Hispanoamérica ocupan más de l 60 % de l 

total. La c omunidad hi spana de  E stados U nidos t ambién e stá pr esente en un  
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porcentaje s ignificativo (teniendo en cu enta que n o ap arece en  l os m anuales 

españoles), similar al de contenidos que se refieren a España. 

3. La “herencia cu ltural” e s el  campo temático que  aglutina e l mayor número de  

contenidos c ulturales, casi e l 50% , he cho que  s e traduce en u na p resencia 

demasiado alta de contenidos de la Cultura (con mayúscula). 

Si los manuales españoles adoptan el MCERL como referente, los estadounidenses 

hacen l o propio c on l as di rectrices de l A CTFL. P ero a l i gual que  se h a señalado 

anteriormente para los l ibros de ELE editados en España, los de Estados Unidos tampoco 

reflejan en l as actividades co n co ntenido cultural l as l íneas m etodológicas q ue A CTFL 

dicta. Parece que los autores y editores no aciertan a enfocar correctamente la “irreductible” 

temática cultural. 

La adquisición d e l a co mpetencia i ntercultural n o s e p uede an alizar s olo en  

parámetros de frecuencia, ni bastan los datos que se obtienen con fichas de recogida como 

la s e h a u sado en  es te trabajo. Se ha  creído c onveniente i ndagar otra pe rspectiva que 

investigue los planteamientos éticos y los presupuestos ideológicos que pueden estar detrás 

de l a el ección d e l os contenidos cu lturales s eleccionados, y d e l a forma en  q ue estos s e 

presentan. Este razonamiento es el que justifica la exploración del punto de vista que puede 

extraerse d e l a vi sión d e “ lo hi spano” en l os manuales estadounidenses. La c oyuntura 

histórica y social de Estados Unidos, y la presencia de millones de hispanos en su territorio, 

son suficientes argumentos para intentar dilucidar si en la enseñanza de la lengua española 

se in filtran o tros i ntereses s ociales y/o id eológicos; p ara entender s i lo s ma teriales 

didácticos que s e us an para en señar español fomentan la  in terculturalidad o , 

subliminarmente, quieren perpetuar el status quo imperante. 

Para ello se analizaron las propuestas de contenido cultural de tres de los manuales 

que ya ha bían s ido e studiados en el  ap artado an terior, ah ora s iguiendo un  método 

descriptivo. Se i dentificaron l as t emáticas en t orno a l as cu ales s e p ueden a grupar l as 

actividades con contenido cultural, a saber: 
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1. El f olklore, el t urismo y l a gastronomía s on l os t emas que  a grupan l a mayor 

parte d e l as actividades es tudiadas. M uchas d e el las p arecen d iseñadas p ara 

incitar a  l os us uarios de l m anual a  que  vi siten l os l ugares que  s e pr esentan o  

consuman los productos que se anuncian. No suelen penetrar más allá de la capa 

superficial q ue r epresentan es tas t emáticas, y rara v ez d ejan en trever que l a 

realidad d e estos p aíses es  m ucho m ás co mpleja y t rasciende l a v isión i dílica 

que de ellos se tiene. 

2. Apenas hay referencias a la historia moderna de los países hispanos. Parece que 

se hayan quedado anclados en su pasado pre-colonial, al igual que España, cuya 

historia se congeló en la época árabe y renacentista. Además, muchas de es tas 

referencias s on en  el  fondo m ensajes t urísticos ya q ue s e cen tran en  l a 

exposición de las maravillas monumentales que produjeron las etapas históricas 

descritas. Tampoco hay un diálogo intercultural que confronte acontecimientos 

similares o explore los periodos de contacto entre las culturas del norte, centro y 

sur de América; y si en alguna tarea se comparan hechos históricos de ámbitos 

geográficos d iferentes, s e aprecian claramente q ue s e j uzgan es os 

acontecimientos con juicios de valor contradictorios; el ejemplo más ilustrativo 

es el que encontramos en el manual Rumbos y que describe la repercusión en las 

poblaciones i ndígenas de l a c onquista española ( en el cen tro y s ur d el 

continente) y l a d e l os colonos británicos ( en el  norte). No parece que s e es té 

hablando de procesos históricos similares. 

3. Se han encontrado pocas actividades que traten de la situación social o política 

de la comunidad hispana. Y si las hay, parece intencional situarse en un punto 

de vi sta a mbiguo ( “políticamente c orrecto”) pa ra no de finirse sobre 

acontecimientos que  po drían generar p olémica o  al arma s ocial en E stados 

Unidos. En ocasiones, se refuerza el es tereotipo que tiene mayoritariamente la  

sociedad e stadounidense s obre c iertos a spectos de l m undo hi spano; e s e l c aso 

del c oncepto de  f amilia, de  l a c ostumbre de l pi ropo, de  l a m anera e n que  l os 

hispanos a dministran e l t iempo, o de  c ómo e ntienden l as r elaciones l aborales. 

En t odos l os c asos, s e a limenta l a vi sión de l hi spano c omo pe rsona de  
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costumbres ar caicas, empeñado en  m antener f ormas d e v ida e i nstituciones 

tradicionales, y ajeno a los cambios que una sociedad tan global como la actual 

impone. 

4. Consecuentemente co n el punt o de  vi sta a nterior, no s e e ncuentran e n l os 

manuales es tudiados r eferencias al  p rogreso ci entífico o  t ecnológico d e l os 

países hispanos. 

Se ha  podi do constatar que l a i nclusión de  contenidos c ulturales e n l os manuales 

estadounidenses pasa por el filtro de la ideología dominante, la cual pretende perpetuar los 

estereotipos y demás actitudes discriminatorias que siguen instaladas en la mayor parte de 

la s ociedad d e E stados U nidos. P rueba de  ello e s l a r educción de  l a extraordinaria 

diversidad del mundo hispano a conceptos tan simples, pero tan poco inocentes, como “la 

cultura hispana”. 

La última parte del proyecto de investigación se corresponde con el estudio de los 

cuestionarios que respondieron estudiantes de ELE en Andalucía, y cuya intención ha sido 

evaluar su competencia cultural. Después de  constatar que  ha y po cos t rabajos que  h ayan 

medido el nivel de conocimiento cultural adquirido por el estudiante de ELE, se pensó en 

diseñar un cuestionario, pasarlo a los aprendientes de cursos de español para extranjeros, y 

analizar los resultados. Esta idea suponía el  complemento ideal y necesario para cerrar el 

proyecto en cuanto este último apartado es el que resume todo el proceso de aprendizaje del 

español como segunda l engua: los estudios teóricos y e l d iseño de materiales solo tienen 

sentido si sirven para conseguir el objetivo final: que el aprendiente sea interculturalmente 

competente. De ahí que las conclusiones extraídas del análisis de los cuestionarios sirven de 

enlace y conexión con las otras partes del proyecto de investigación. 

Siguiendo los descriptores de  l os campos culturales de l MCERL, l as i ndicaciones 

del Plan Curricular, a sí c omo ot ras c lasificaciones pos teriores, s e confeccionó un 

cuestionario ad hoc, e l cual f ue va lidado po r p rofesores expertos de l a U niversidad d e 

Granada. El proceso de selección de las cuestiones que en él se incluirían fue laborioso por 

lo que  se v iene reconociendo de sde e l pr incipio: l a di versidad de  l os á mbitos y de  l os 
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contenidos culturales e s tal, que  reducir todo ese corpus a 18 cuestiones parece, a priori, 

tarea imposible.  

Aparte de la selección de las preguntas hubo que delimitar el ámbito geográfico al 

que estas se refieren (España), así como acotar también el ámbito geográfico en el que se 

pasaría el cuestionario (Andalucía); tras estas decisiones se sometió a l as respuestas de los 

aprendientes de E LE en tres m omentos di ferentes: 2010,  2013 y 2015. B asándose e n l a 

muestra de datos recogidos y en un t rabajo previo específico, se ha podido determinar, en 

primer lugar, el perfil y la motivación de los encuestados. 

El estudiante de español para extranjeros de Andalucía presenta el perfil mayoritario 

siguiente: 

• Mujer. 

• De 18 a 25 años. 

• Procedente de algún país europeo. 

• Estudiante (en España y en su país de origen) 

La variable de nivel obtenida de los datos recogidos no es pertinente para marcar el 

perfil de l estudiante t ipo ya que  s e pe día un nivel m ínimo de  B 1 p ara responder e l 

cuestionario. Pero sí es significativa en el conjunto de las respuestas obtenidas, en las que el 

mayor porcentaje de cuestionarios contestados corresponden, precisamente, a ese nivel B1. 

En cuanto a la motivación para estudiar español, son razones instrumentales (viajar, 

conocer gente, etc.), más que académicas, las que determinan esta decisión. 

A la vista de los resultados, se puede afirmar que, en líneas generales, la percepción 

que tiene el ex tranjero que es tudia es pañol en  Andalucía sobre las preguntas/situaciones 

que s e pl antean en e l c uestionario, c oincide c on l o que  l a s ociedad e spañola t ambién 

percibe. Esta constatación podría ser suficiente para afirmar que el grado de adquisición del 

componente i ntercultural por  pa rte de  di cho e studiante e s s atisfactorio, y por  t anto l as 

clases d e E LE ( y l os m ateriales u sados en  e llas) s on ad ecuadas p ara enseñar es te 

componente. 
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Pero es n ecesario co nsiderar que e l entorno e n que  l os e ncuestados aprenden 

español no se circunscribe solo al aula, sino que incluye todos los encuentros (lingüísticos, 

y por tanto culturales) que se producen fuera de ella. Es difícil medir en qué porcentaje las 

respuestas obtenidas son fruto del aprendizaje en  la clase o de lo que se aprende fuera de 

ella. Para saberlo habría que encuestar a un grupo similar que estudiara ELE en su país de 

origen, sin un contacto directo y cotidiano con hablantes españoles.  

Aún a falta de este estudio, parece acertado pensar que el contexto que envuelve a 

los e studiantes que ha n respondido a  e ste estudio, l a co mbinación d e cl ases y v ivencias 

reales, f acilita y a celera el  p rogreso d e adquisición de l a l engua ( concepto en  el  q ue s e 

incluye, por supuesto, el componente intercultural).  

No obstante, se pueden hacer algunos comentarios específicos de los resultados que 

más se desvían de es ta apreciación general, s iguiendo e l pa trón de las 5  variables que se 

consideran en el trabajo: 

1. Edad: el grupo de edad de > 36 (en la mayor parte de las cuestiones) es el que 

mayor n úmero d e r espuestas co nsideradas co rrectas tiene, y l os m ás j óvenes 

(18-25) los que menos. Las razones de este desequilibrio no están claras, pero es 

posible suponer que  e l i nterés de los j óvenes por e star i nformados s obre 

contenidos c ulturales es m ucho m ás ba jo qu e en ot ros t ramos de  edad. S ería 

interesante co tejar r espuestas al  m ismo cu estionario d e es tudiantes n ativos 

españoles de la misma edad para corroborar o no lo antedicho. 

2. Sexo: e l g rupo de  mujeres es e l que  obt iene por l o general más porcentaje de 

aciertos en casi todas las preguntas. Tradicionalmente, el aprendizaje de idiomas 

ha sido una actividad mayoritariamente femenina, pero esto no presupone nada 

que pueda explicar los p resentes r esultados. Se deja a estudios que  aborden e l 

tema desde otras perspectivas (feminista, neurosicológica, etc.) la interpretación 

de los mismos. 
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3. Procedencia: s i at endemos a es ta variable, l os e uropeos son el grupo qu e más 

aciertos t iene, q ue ap arentemente m ás en caja en l os es tándares q ue h emos 

acordado para calificar de acierto/no acierto las preguntas del cuestionario. Por 

el co ntrario, l os as iáticos s e d istancian d e d ichos es tándares, en  al gunas 

cuestiones d e m anera evidente. La conceptualización d el m undo y de l a 

realidad, la historia, las prácticas sociales, etc., es decir, todo lo que forma parte 

del c omponente i ntercultural, es  co mpartido co n el  r esto d e lenguas y p aíses 

europeos. S in embargo, estas p remisas se perciben de forma muy d iferente en  

las culturas de Asia. Esta puede ser la causa que explica los resultados de este 

estudio en  cu anto a l a p rocedencia d e l os es tudiantes en cuestados. En m enor 

medida que l os as iáticos, los en cuestados d e Estados U nidos tienen e l mayor 

porcentaje de  e rrores e n a lgunas pr eguntas; e s de cir, y s iguiendo e n 

razonamiento an terior, s e al ejan d e l os es tándares p ercibidos p or el  h ablante 

nativo. 

4. Profesión/ocupación: e s e l grupo de  p rofesores e l que  obt iene el porcentaje 

mayor de respuestas correctas en varias de las preguntas, seguido de cerca por 

los que  de claran ejercer una  pr ofesión l iberal; e l c olectivo de  estudiantes, por  

contra,  acumula m uchos m ás e rrores o c uestiones s in r esponder. S i 

reconocemos que la mayoría de los estudiantes también pertenecen al grupo de 

edad 18 -25, l as r eflexiones de l punt o 1 ( edad) s ervirían pa ra a clarar e stos 

resultados. 

5. Nivel de español: la tónica general en relación a esta variable es que los niveles 

superiores ( C2) s uelen t ener en  casi t odas l as cuestiones m ás p orcentaje d e 

aciertos y l os m ás b ásicos ( B1 y A2) acumulan m ás er rores. E sta d inámica 

(ascendente en aciertos y descendente en errores) se repite a modo de patrón en 

gran parte de las preguntas del cuestionario. Por ello se puede afirmar que existe 

una correspondencia entre el nivel de adquisición de las distintas competencias 

lingüísticas.  
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Mención aparte se puede hacer de las interferencias y transferencias detectadas de la 

cultura de l os encuestados (C1) en  l as r espuestas de l cuestionario, sobre cuestiones de  l a 

cultura m eta ( C2); es  el  cas o d e l a p regunta 9  en  l a q ue l a m ayoría d e l os en cuestados 

norteamericanos responde que “ir en moto” es una actividad vinculada a la “tercera edad”, 

y no a los jóvenes. Se deduce que el perfil del motorista estadounidense es el que determina 

esta f alta d e co incidencia co n l a p ercepción m ayoritaria d e l os es pañoles. T ambién es  

sintomático que el mismo grupo conecte correctamente en un alto porcentaje el nombre de 

Penélope Cruz con la actividad “cine”, mientras que no acierta o no responde gran parte de 

los d emás í tems d e l a p regunta 1 6. S e d a el  cas o d e q ue l a t rayectoria profesional d e l a 

actriz se ha desarrollado en gran parte en los Estados Unidos. 

 Retomando l os obj etivos g enerales expuestos a l pr incipio de  e ste pr oyecto de  

investigación, conviene resaltar que la importancia del componente cultural en la enseñanza 

de s egundas l enguas e n c apital p ara que  l os e studiantes pue dan i nteractuar con l os 

hablantes na tivos e n i gualdad de  c ondiciones; l a p remisa d e q ue l engua y cu ltura n o s e 

pueden di sociar s igue s iendo vá lida y ha  que dado de  m anifiesto a  l o l argo de  t odo e ste 

trabajo. 

 Si bi en es complicado acotar l os contenidos culturales que  han de  enseñarse, e sta 

tarea p uede h acerse d elimitando l os á mbitos g eográficos y c ulturales que s e qui eran 

estudiar. E n el c aso c oncreto d el e spañol, s u di versidad e s t al que  pr etender abarcar la 

totalidad de los ámbitos en que se habla, llevaría el proyecto a un intento vano. Si se quiere 

que e l e studiante de  ELE pr ogrese en s u c ompetencia i ntercultural, ha brá que  c entrar el 

objetivo e n un  s ector d e l a comunidad hi spanohablante y no di spersar l as f uerzas en 

propuestas culturales tan dispares que debilitan el normal desarrollo de la competencia que 

se pretende enseñar. 

 Entonces, como se ha demostrado con el cuestionario y con los resultados que de él 

se han obtenido, sí es posible evaluar el nivel de competencia, en términos culturales, que 

tiene el estudiante de ELE. Pero hay que aplicar en esa labor de medición las delimitaciones 

que se han comentado en el párrafo anterior. 
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 El t rabajo q ue ah ora co ncluye i nicia caminos, l íneas d e i nvestigación t eórica y 

práctica que m e pr opongo c ontinuar e n e l f uturo de sde m i dobl e f unción de  pr ofesor d e 

español e investigador. La interculturalidad es una historia loca, pero apasionante. 
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ANEXOS 
1. CUESTIONARIO PARA MEDIR LA MOTIVACIÓN 
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2. CUESTIONARIO PARA MEDIR LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 
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3. TABLAS DE LOS CONTENIDOS CULTURALES EN MANUALES DE ELE 

Prisma progresa B1 
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1 10 1 1 1 1 4 23 El Rastro: texto informativo sobre este mercado tradicional 
madrileño 

1 12 2 1 1,5 1 4 21 Las normas de cortesía en España: breve intercambio de 
información sobre este tema a raíz de una lista de comportamientos 
dada. 

1 15 2 1 5 1 4 21 Costumbres: discusión sobre unos comportamientos dados y las 
posibles reacciones; tb se pide que los estud. aporten experiencias 
que hayan tenido en otros países 

1 18 2 3 4 1 2 14 Gestos: imágenes con gestos que los estud deben representar y 
contrastar con los de su cultura 

2 22 1 1 1,4 1 8 42 Colaboración en prensa de Juan José Millás. Texto sobre una 
experiencia de su juventud 

2 24 1 4 3,4 1 8 43 Enrique Granados: con imágenes y audio, reconstrucción de la 
biografía de este célebre músico 

2 26 2 4 1,3,
5 

2 6 36 Argentina y los desaparecidos: imágenes, texto y audio para 
informar de este doloroso periodo de la historia argentina y la 
acción de las Madres de la Plaza de Mayo. Breve puesta en común 
y debate 

4 48 1 1 1 1 5 30 La universidad española: texto con datos sobre la universidad en 
España sin citar el año de recogida de los mismos 

4 49 2 3 5 1 5 30 El sistema educativo español: partiendo de un esquema del sistema 
educativo en España se le pide a los estud. que elaboren el de su 
país y lo compartan y discutan con el resto de la clase 

5 57 1 1 1 1 3 17 Semana blanca: semana en blanco: texto periodístico sobre los 
problemas que la cantidad de días y la distribución temporal de las 
vacaciones generan en la comunidad educativa: padres, profesores 
y alumnos. No hay más pretensiones de explotar o contrastar este 
asunto 

6 74 1 1 1 2 8 42 Texto de “Crónica de una muerte anunciada” de G. García 
Márquez y brevísima nota sobre el autor 

8 94 1 1 1 1 4 26 Pasarela Cibeles: texto sin fuente específica que explica la historia 
e importancia de esta exposición de moda 

8 10
1 

1 4 3 2 7 41 Quetzal: tras escuchar un audio que habla de esta zona 
hispanoamericana, los estud. deben situarla en un mapa 

8 10
3 

2 1 5 2 7 38 Centroamérica: fichas con información de países centroamericanos; 
compartiendo información tienen que descubrir de qué países se 
trata 

1
0 

12
5 

1 1 1,4 1 1 5 Manías y costumbres de un profesional treintañero, soltero y 
español: texto de prensa adaptado sobre los hábitos de este perfil o 
grupo social. otra actividad relacionada pide a los estud que 
describan este mismo perfil en sus países, pero sin contrastarlo con 
el caso español 

1
2 

14
7 

1 1 1 2 1 7 Comercio y precio justo: un ejemplo de Ecuador: texto de una web 
dedicada al comercio justo que habla del Taller de Lufa en 
Ecuador. No hay más explotación que la informativa 

Nuevo Ven 2 
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1 10 1 4 1,
3 

2 8 46 Gael García Bernal: texto y audición con datos de la vida de este actor; 
preguntas de comprensión 

1 16 1 1 1 4 1  Hispanos en EEUU: en base a la información de dos textos (uno sobre “La 
conquista de Hollywood” y otro con datos estadísticos del 2001) se pide a 
los estud que respondan a preguntas. No se indica en el libro del alumno si 
por escrito u oralmente. Es difícil clasificar esta información tan variopinta 

2 28 1 4 1,
4 

4 7 40 Joyas del Patrimonio de la Humanidad en España e Hispanoamérica: la 
tarea se divide en 3 partes: antes de las lecturas hay fotos y preguntas para 
localizar los lugares de las mismas; lecturas y preguntas de comprensión 
sobre Córdoba (España) y La Habana; referencia a lugares del país de los 
estud con este distintivo y puesta en común al resto de la clase 

3 34 1 1 1 2 1 3 Papas a la huancaina: ingredientes e instrucciones para preparar este plato 
peruano; instrucciones desordenadas que hay que ordenar 

3 40 1 4 1,
4 

4 4 23 El día de Reyes: tradiciones y costumbres en esta celebración navideña; 
información muy enfocada en la gastronomía, pero no solo; comparación 
con las celebraciones de la Navidad en el país de los estud 

4 50 1 1 1 1 7 40 En La Alpujarra, tras la huella de Gerard Brenan: texto turístico de La 
Alpujarra y breve bio de Gerard Brenand; preguntas de comprensión 

5 64 1 1 1,
4 

2 5 34 La prensa argentina: repaso de los principales periódicos argentinos y 
preguntas de comprensión; presentación (¿oral?) de la prensa en el país del 
estud 

9 11
2 

1 1 1,
5 

2 4 23 Fiestas populares en Hispanoamérica: textos y preguntas de comprensión 
sobre en países andinos; propuesta final para compartir con la clase algún 
ejemplo de fiesta tradicional del país del estud 

1
1 

13
6 

1 1 1,
4 

1 1 5 ¿Cómo son los consumidores españoles?: texto periodístico y datos 
estadísticos sobre los hábitos de consumo en España; preguntas de 
comprensión y trabajo final para comparar este tema con el país del estud 

1
2 

14
8 

1 1 1,
5 

1 5 30 El sistema educativo español: texto y preguntas de comprensión sobre el 
sistema educativo español; comparación con el sistema de enseñanza en al 
país del estud 

1
4 

17
2 

1 1 1,
5 

1 5 34 Españoles frente a la televisión: texto y preguntas de comprensión sobre los 
programas más vistos en España (2002) y específicamente sobre el tema de 
la telebasura; comparación con la situación en el país del estud 

1
5 

18
2 

1 1 1 1 8 46 Biografía de Pedro Almodóvar: preguntas de comprensión 

1
5 

18
4 

1 1 1 2 8 42 Relatos biográficos: de García Márquez. Preguntas de comprensión 
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1 31 2 1 1 1 1 2 Los jóvenes y sus costumbres: habla de estadísticas pero sin citar las 
fuentes. Propone tb una actividad de investigación y comparación con 
otros países hispanos y con la situación en el país del estudiante 

1 42 1 1 1 1 2 9 El uso de la forma de cortesía “usted”: minitexto descriptivo de su uso 
1 42 1 1 1 2 2 9 El voseo: apenas una frase sobre su uso en Hisp. 
1 43 2 4 3,

2 
4 1 1 El vocabulario: variedades léxicas en los países hispanos. Tras la 

exposición y ejemplos, propone buscar información y escribir un 
informe. 

2 51 2 3 4 4 8 ¿ Personajes famosos: mezcla de artistas, escritores, políticos... de Espana 
e Hisp. actuales e históricos. Se pide una exposición oral sobre uno de 
ellos 

2 58 2 3 5 4 2 14 ¡Eso sí que no!: debate sobre las características léxicas y gestuales de la 
conversación en español. No elabora mucho ni tampoco acota las 
diferencias entre los países hispanos 

2 67 2 1 1,
2 

1 4 23 ¡De vacaciones!: Texto sobre las costumbres vacacionales de los 
españoles y propuesta de redacción contrastando con las costumbres del 
país del estudiante 

2 78 2 3 1 2 6 35 Culturas prehispánicas: aztecas, mayas e incas: se les pide a los estud. 
que las sitúen en el mapa, que busque palabras y que investiguen en 
internet. Pero no se especifica qué hacer con los resultados de la 
investigación 

3 10
1 

2 1 1,
2,
5 

4 2 13 Insultos, tacos y palabrotas en español: lectura que contextualiza el tema,  
debate sobre lo que el estud. conoce de este asunto en el mundo hispano 
y contraste con su cultura. Redacción final 

3 11
2 

1 3 2,
4 

1 8 43 ¿Qué es el arte?: se les pide a los estudiantes que relacionen nombres y 
fotos de artistas españoles con datos biográficos y obras. Breve 
exposición en clase y nota escrita de experiencias personales sobre los 
artistas u obras preferidas por los estudiantes. 

4 13
7 

1 3 5 4 9 48 Tópicos: sobre los estereotipos más conocidos de España (toros, paella, 
siesta, flamenco,..). Se les pide a los estudiantes que los identifiquen, los 
comenten, busquen info de otros países hispanos y tb hablen de los 
estereotipos de su cultura. Pero no hay sugerencias de qué hacer con toda 
esta información. 

4 14
8 

2 1 1,
4 

4 8 42 Vivir cantando: información sobre cantautores y canción protesta de 
España e Hisp. 

4 15
0 

1 3 2 1 4 25 Jugando con la baraja española: breve información sobre los 4 palos de la 
baraja española. No hay nada sobre el resto de cartas ni sobre juegos. 

5 18
0 

1 1 5 4 8 42 Literatura en español: información sobre escritores hispanos (nombre, 
país y obra más conocida). Las tareas incluyen intercambio de 
información oral entre los estudiantes de la clase 
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1 9 1 3  4 8 46 Mapa de España e Hispanoamérica y fotos de personajes famosos. Solo se 
pide que se relacionen los personajes con su país de origen. No se 
especifica qué hacer con esta información (desconozco la destreza que 
practica) 

1 11 1 3  1 7 40 Fotos de ciudades españolas. Se pide que los estud. las describan, imaginen 
cómo son. No hay más indicaciones ni se sabe qué destreza/s practica.  

1 18 1 3  1 1 2 Gráfico con datos de cómo se ven los jóvenes españoles. No se conoce la 
fuente. Se pide que se comparen estos resultados con la juventud del país 
del estudiante, pero no se indica si hay que escribir, exponer, interactuar... 

1 22 1 1  1 2 13 La familia española: introducción al tema y extracto de una entrevista que 
trata sobre la evolución de la estructura familiar en España. Se pide una 
comparación con la familia en el país del estud pero, de nuevo, no se indica 
cómo (oral, escrita...) 

3 46 1 4 3 1 8 44 Fotos de artistas y obras, tb frases con las fechas en que se hicieron estas 
obras u ocurrieron los acontecimientos. Escuchando una audición hay que 
ordenar las frases y relacionarlas con las fotos 

3 57 1 1 1 1 8 47 Frases que hay que completar seleccionando la respuesta correcta. El 
resultado será una breve bio de Pedro Almódóvar 

4 72 1 1 1 1 5 34 La prensa española: texto con datos estadísticos de las tirada de periódicos 
y revistas en España. No se citan las fuentes ni el año de referencia 

4 73 1 4 4 1 6 36 Hay que relacionar hechos históricos  con la columna de años en que se 
produjeron. Se pide a los estud que cuenten a la clase lo que pasó. 

5 81 1 1 1,
2 

4 8 46 Cuadros con datos biográficos de algunos personajes hispanos (Gaudí, Eva 
Perón y Ernesto “Che” Guevara). Tarea de escritura 

6 97 1 4 1 1 7 40 Con los datos dados de lugares gallegos hay que situarlos en el mapa y 
luego elaborar una ruta para conocerlos (¿escrita, oral...?) 

6 10
4 

1 1 1 1 7 40 La ruta del Quijote: descripción (a modo de guía turística) de esta ruta 
manchega con las opciones para comer y dormir. En el libro del alumno no 
hay indicaciones de qué hacer con esta información 

7 12
2 

1 1 1 2 8 42 El poder latino: reseña sobre la importancia de la música latina en el 
mundo y específicamente del tango; bio de Carlos Gardel No hay más 
indicaciones 

8 13
8 

1 1 1 1 1 7 Profesiones de éxito: abogado o fontanero: texto (sin citar las fuentes) 
sobre el gran problema laboral de los jóvenes en España. Preguntas al final 
del texto sin aclarar demasiado cómo hay que responderlas 

9 15
1 

1 1 1 1 7 40 Tres cuadros con una breve información de zonas y barrios de Madrid. 
Preguntas finales de comprensión del texto 

9 15
4 

1 4 1 1 4 23 Se pide que se relacionen fotos con descripciones de fiestas españolas 
(Semana Santa, Carnavales y Fallas). No hay más indicaciones 

10 17
0 

1 4 1 1 1 3 La cocina española: texto describiendo los platos más típicos de las 
regiones españolas; hay que relacionar las fotos finales con el nombre de 
los platos y regiones. No hay más indicaciones para explotar esta 
información 
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1 8 1 1 1 1 1 2 La juventud en España: texto sobre los rasgos que definen a los jóvenes 
españoles y preguntas de comprensión 

1 14 1 1 1 1 8 42 Federico García Lorca: texto extraído de CVC sobre el perfil del poeta; 
preguntas de comprensión 

1 15 1 4 1
,
3 

1 1 1 Andalucía y su variedad dialectal. Texto y audio 

1 21 1 4 1 4 8 46 Hispanos universales: tarea para relacionar fotos con nombres y profesiones 
1 24 1 1 1 1 4 20 Vamos a comer: costumbres y horarios de comida y jornada en el ámbito 

laboral; preguntas de comprensión 
1 30 1 1 1 4 1 1 El español de América: diversas tareas para conocer las variedades léxicas 

entre España e Hispanoamérica al hablar de personas 
2 35 1 1 1 4 4 23 Las fiestas hispanas: textos que describen fiestas religiosas y civiles en 

diversos países hispanos. Preguntas de comprensión.  
2 38 1 4 1 1 4 23 Las celebraciones en España: texto y audio para describir cómo son y qué se 

hace en las celebraciones españolas. También tiene relación con el contenido 
cultural 2 y 3 

2 40 1 1 1 1 5 29 El sistema sanitario español: texto y preguntas de control sobre la SS y la salud 
en España. Hay un segundo texto sobre los remedios naturales, tb en España 

2 47 1 1 1 1 5 29 España, país de donantes: texto informativo sobre el nº de donaciones y 
trasplantes en España. Preguntas de comprensión 

2 56 1 4 1 4 1 1 Diferencias léxicas y expresiones entre España y México para hablar de fiestas 
2 57 1 4 1

,
3 

2 4 23 Texto sobre la celebración del “Días del grito” en México con preguntas de 
comprensión. Audición de cómo celebran los argentinos el día de la 
independencia (identificación de símbolos, que podría relacionarse con el 
apartado de contenidos nº 9) 

3 60 1 4 1 1 7 40 El turismo en España: carteles de presentación de las excelencias turísticas 
españolas. Preguntas de comprensión y propuesta de comparar con lo que 
ocurre en el país del estud 

3 64 1 1 1 1 1 5 En familia y a la playa: texto que resume los datos de una encuesta sobre los 
hábitos de los españoles durante las vacaciones 

3 66 1 4 1 2 7 40 Costa Rica y Chile: textos y audio sobre estos dos países y sus recursos 
turísticos; preguntas de comprensión y tareas de vocabulario. No se especifica 
si por escrito u oral 

3 72 1 1 1 1 2 12 El trabajo en España: Texto que habla de la importancia del turismo en la 
oferta laboral en España y otras características (precariedad) del mercado 
laboral español. Preguntas de comprensión 

3 75 2 1 1 1 4 21 La actitud de los españoles hacia el trabajo: texto con la opinión de una 
estudiante americana sobre el tema; se les pide a los estud que comparen cómo 
se viven estas situaciones en su país (sin especificar oral o por escrito) 

3 82 1 4 1 4 1 1 Diferencias léxicas entre Argentina y España para hablar de las vacaciones 
3 83 1 1 1 2 7 40 Destinos turísticos en México: texto sobre los destinos de playa más conocidos 

del país y otro sobre el peso del turismo en la economía mexicana; preguntas 
de comprensión 

4 86 1 1 1 1 8 42 Luz Casal y su canción “Entre mis recuerdos”; preguntas de comprensión 
4 88 1 1 1 1 6 36 Texto que describe la salida hacia Chile de un grupo de refugiados de la Guerra 

Civil en el barco Winnipeg, transporte organizado por Pablo Neruda 
4 92 1 1 1 2 8 42 Novelas de Isabel Allende: argumento de algunas de sus novelas y fragmento 

de entrevista; preguntas de comprensión 
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4 96 1 4 1
,
3 

4 1 1 El español de América: texto y audio con diferencias y similitudes; preguntas 
de comprensión 

4 98 1 1 1 2 8 46 Biografía de Michelle Bachelet, presidenta de Chile: como tarea, los estud 
tienen que hacer un resumen 

4 99 1 4 1 4 5 27 Presidentes y presidentas: descripción de los sistemas políticos de algunos 
países hispanos; hay que relacionar esta información con las fotos y nombres 
de los presidentes/as 

4 10
6 

1 1 1 4 1 1 Diferencias léxicas entre España y Argentina para hablar de política 

4 10
7 

1 1 1 2 5 27 Partidos políticos en México: texto que describe los 3 principales partidos de 
México; preguntas de comprensión 

5 11
2 

1 1 1 1 1  Telefónica, la gran empresa de comunicación española: texto sobre el volumen 
de clientes y presencia internacional de esta empresa. ¿Con qué contenido 
cultural corresponde? 

5 11
5 

1 1 1 1 1 1 El lenguaje de los jóvenes: breve texto (sin citar fuente) sobre las 
características y perspectivas del lenguaje juvenil 

5 12
4 

1 1 1 1 5 34 La publicidad y los lemas publicitarios: doble columna para relacionar famosos 
mensajes publicitarios españoles con sus correspondientes productos; 
preguntas de comprensión 

5 13
4 

1 4 1 4 1 1 Variantes del español para comunicarse: cuadros con expresiones típicas de 
una conversación telefónica en España, México, Argentina y Chile; tareas de 
comprensión 

6 13
8 

1 1 1 1 3 16 La vivienda española: características de las casas en España; preguntas de 
comprensión 

6 14
4 

1 1 1 1 3 16 Tener una casa propia: debate en España sobre comprar o alquilar. Preguntas 
de comprensión 

6 15
0 

1 4 1 1 8 42 La arquitectura contemporánea en España: artículo sobre los edificios y 
arquitectos españoles con más proyección internacional; preguntas de 
comprensión y fotos para relacionar nombres y localización 

6 15
4 

1 1 1 1 2 13 Invitas a tu jefe/a cenar en casa: cómo preparar y comportarse durante este acto 
social. Se les pide a los estudiantes que expliquen cómo se hace en su país, 
pero sin indicar que por escrito u oralmente 

6 16
0 

1 1 1 4 1 1 Variantes del español para hablar de casas y viajes:  

7 16
4 

1 1 1 1 8 42 Rosanna y si canción “Si tú no estás”: breve bio y letra de la canción; 
preguntas de comprensión 

7 17
0 

1 4 1
,
3 

1 7 41 El clima en España: audición sobre los diferentes climas de la península; se 
pide a los estudiantes que los sitúen en un mapa; también que describan el 
clima de su país (¿por escrito u oralmente? No se indica) 

7 17
2 

1 1 1 1 7 41 Refranes sobre el tiempo: relacionar dos columnas (cada una tiene la mitad de 
un refrán) y con sus correspondientes explicaciones 

7 17
6 

1 1 1
,
2 

1 5 30 Expansión de las tecnologías en la administración pública: texto sobre la 
implantación de las nuevas tecnologías en los servicios públicos; preguntas de 
comprensión y referencia al país del estud 

7 18
5 

1 2 2
,
3 

1 4 21 Audición que compara la expresividad en público de afectos amorosos en 
Japón y España; hay que escribir lo que se entienda 

7 18
7 

1 1 1
,
2 

4 1 1 Variantes del español para hablar de las relaciones personales: comparación de 
dos textos sobre cómo pedir perdón, uno argentino y otro mexicano; referencia 
a cómo se dice en España 

8 19
0 

1 1 1 2 8 42 Como agua para chocolate de Laura Esquivel: breve reseña de la novela y 
párrafo con una de sus recetas; preguntas de comprensión 

8 19
6 

1 1 1 2 1 3 La gastronomía peruana: texto descriptivo de las principales comidas e 
ingredientes que se usan; preguntas de comprensión y propuesta para comparar 
esta cocina con la del país de los estudiantes (no se indica si por escrito u 
oralmente) 

8 20 1 1 1 1 1 3 La nueva cocina española: texto sobre la polémica entre chefs españoles por las 
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2 nuevas recetas. Preguntas de comprensión 
8 21

2 
1 4 1

,
3 

4 1 1 Variantes del español para hablar de comida: diferencias léxicas, referencia a 
refranes sobre la comida y platos típicos en diversos países hispanos; preguntas 
de comprensión 
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1 11 1 1 1 2 8 46 Breve bio de la cantante mexicana Julieta Venegas y preguntas de 
comprensión 

1 15 1 1 1 2 1 1 El voseo: texto (sin citar fuentes) con explicación de este fenómeno y 
preguntas de comprensión 

2 21 1 1 1 1 5 34 Moverse por Madrid: texto (sin citar fuentes) que describe el sistema de 
transporte público de esta ciudad y preguntas de comprensión 

2 25 1 4 1,5 2 7 40 Viaje a Colombia: descripción de la ciudad de Cartagena de Indias; 
preguntas de comprensión e intercambio oral con la clase 

3 37 1 1 1,5 2 7 40 Machu Picchu: texto incompleto sobre la historia y significado de esta 
ciudad inca; respuestas múltiples para completar el texto y propuesta de 
intercambio de información con el resto de la clase 

4 47 1 1 1 1   España y los españoles: cuestionario de 10 preguntas de selección 
múltiple sobre cuestiones muy diversas (gastronomía, geografía, 
famosos...) Por eso no es posible asignar un solo contenido cultural 

5 59 1 1 1 2 7 40 Al son de Cuba: lectura sobre los atractivos turísticos de esta isla; 
preguntas previas sobre los conocimientos que sobre ella tienen los estud 
y posteriores de comprensión del texto 

6 64 1 1 1,5 1 4 21 Las grandes ciudades se suben a la bicicleta: texto (sin citar la fuente) 
sobre el desarrollo del uso de la bici en las ciudades españolas. Preguntas 
de comprensión y propuesta de discusión sobre este medio de transporte 

6 69 1 1 1 1 7 40 Ciudades españolas de ensueño: descripción de 3 ciudades españolas 
patrimonio de la humanidad y preguntas de comprensión 

7 81 1 1 1,5 1 4 23 Refranes: se pide a los estud que identifique el significado de algunos 
refranes españoles y comenten con sus compañeros los equivalentes en 
su lengua 

8 91 1 1 1 1 4 23 El arte flamenco: texto breve que explica la historia del flamenco y 
reseña biográfica de Paco de Lucía. Preguntas de comprensión 

9 103 1 1 1 1 6 36 Atapuerca, los orígenes del ser humano: texto sobre la importancia de 
este yacimiento arqueológico y preguntas de comprensión 

1
0 

113 1 1 1 2 7 40 Guatemala: texto que describe los principales atractivos turísticos de este 
país; preguntas de comprensión 

1
1 

122 1 1 1 1 8 46 Amancio Ortega: perfil del fundador de Zara y breve historia de este 
holding empresarial. Preguntas de comprensión 

1
1 

125 1 1 1 2 6 36 Las líneas de Nazca: texto sobre la historia e hipótesis de estas 
enigmáticas construcciones; preguntas de comprensión 

1
2 

129 1 1 1 2 4 23 Inti Raymi: culto al sol: descripción de esta festividad tradicional inca; 
preguntas de comprensión 

1
2 

131 1 1 1 2 4 23 Navidad en Chile: breve descripción de los elementos más tradicionales 
de la Navidad chilena; preguntas de comprensión 

1
2 

135 1 1 1 2 6 35 Los aztecas: reseña de la historia de esta civilización y preguntas de 
comprensión 
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1 20 1 1 1 1 8 46 Antonia Moya: breve biografía de esta bailaora de flamenco 
1 26 2 1 1,

5 
4 8 46 Gente con premios: fragmentos de entrevistas en que hablan de sí mismos 

personajes hispanos famosos de disciplinas muy variadas (Darín, Carme 
Ruscalleda,...). Los estud tienen que ampliar información y discutir sobre las 
opiniones 

2 34 1 1 1 1 7 40 Santiago de Compostela: cuadro en que se describe lo que hay que visitar en 
Santiago 

2 36 1 1 1,
5 

1 4 21 Fin de semana en la calle: texto sobre las costumbres de los españoles durante 
el fin de semana. Se les pide a los estudiantes que compartan y discutan los 
hábitos de su país en este contexto 

3 46 1 1 1 1 8 42 Pepe Carvalho: descripción del personaje detectivesco creado por Manual 
Vázquez Montalbán 

5 66 1 4 1 1 8 42 Gregerías y poemas-objeto: descripción y ejemplos de estos tipos de expresión 
poética desarrollados por Gómez de la Serna y Joan Brossa 

6 76 1 1 1,
5 

2 8 42 La economía naranja: texto explicativo de cómo se podría aprovechar este 
concepto para potenciar la producción cultural de Hispanoamérica 

7 86 2 1 1,
5 

4 8 46 Dos voces para un mundo mejor: fragmentos de una entrevista a Eduardo 
Galeano y canción de Joan Manuel Serrat. Comprender los textos y discutir las 
opiniones que en ellos hay 

8 96 1 1 1 2 8 44 Mario Benedetti: bio y extractos de algunos de sus poemas 
1
0 

10
9 

2 3 5 2 7 40 Argentina, México y Perú: partiendo de fotos de estos países, los estud. deben 
discutir y buscar más información sobre estos países.  

1
0 

11
0 

2 1 1,
5 

2 7 40 ¿Qué sabes de Chile?: usando el formato de concurso televisivo se propone 
conocer los rasgos principales de este país 

1
0 

11
3 

1 2 3 4 1 1 Cómo se dice en México?: audición en la que hablan personas de países 
hispanos diferentes. Ejercicios para explotar la diversidad de vocabulario 

1
0 

11
6 

1 1 1,
4 

4 1 1 El español de aquí y de allá: texto que explica algunas de las variedades 
léxicas, fonológicas... más destacadas del español 
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1 20 1 1 1,
5 

2 8 46 Junot Díaz y Julieta Venegas: texto sobre su biografía y perfiles artísticos 

2 32 1 4 1,
3 

1 8 46 Luz Casal: texto de la canción “Un año de amor”; tareas para explotar la letra 
de esta y otras canciones de Luz 

2 33 1 2 3 2 7 41 Video expositivo sobre los efectos del cambio climático en América Latina. 
Hay propuesta de actividades escritas 

3 36 2 1 1,
5 

1 2 13 Cómo relacionarse en España: cuestionario de situaciones de respuesta 
múltiple y texto que explica el comportamiento de los españoles en esas 
situaciones; debate y contraste con lo que es habitual en el país del estudiante 

3 44 1 4 1,
3 

2 4 23 Día de muertos en México: texto, fotos y video sobre esta fiesta.  

3 45 1 2 3 1 4 23 Carnaval (más largo de España) en un pueblo gallego 
4 49 1 1 1 1 5 34 Esta semana recomendamos...: cuadro en el que se describen programas de la 

tv española; diversas cadenas y temáticas. No hay más explotación 
4 50 1 1 1 1 8 44 “El tiempo entre costuras” de María Dueñas: cuadro que narra el argumento de 

la novela. Las propuestas siguientes practican estructuras gramaticales 
4 51 1 1 1 2 8 47 Las mejores películas del cine argentino: argumento de 4 películas argentinas. 

Después se trabaja con esta información pero para practicar los conectores 
4 56 2 1 1,

5 
4 9 48 Estereotipos latinos: sobre argentinos y “gallegos” (españoles); ampliar la 

información con estereotipos de otras regiones y países; debate y contraste con 
la cultura de los estud  

5 68 1 1 1,
4 

4 5 34 Los eslóganes más recordados: descripción de algunos de los anuncios 
publicitarios más famosos en diversos países hispanos; exposición de este 
mismo tema pero en el país del estud. 

6 70 1 3 1 1 1 7 ¿Qué problemas tienen los jóvenes?: gráfico con los resultados de una encuesta 
a jóvenes españoles de 15 a 24 años.  

6 80 1 1 1 4 8 44 Poesía para cambiar el mundo: biografía y lectura de un poema de Gabriel 
Celaya y Ernesto Cardenal, exponentes de la poesía social 

7 82 1 1 1,
4 

4 2 13 Los nuevos mensajes: el uso de la lengua en mensajes SMS y demás medios de 
comunicación tecnológicos. Se les pide a los estud que aporten información de 
su propia lengua 

8 94 1 1 1 2 7 40 Colombia: 5 destinos turísticos de moda: cuadro en que se describen 
resumidamente ciudades y parajes turísticos colombianos 

8 10
2 

1 1 1,
4 

1 8 46 La vida de Vicente Ferrer: fragmentos de su biografía y ejercicio de 
comprensión de lectura 

8 10
4 

1 1 1 2 8 44 “El eclipse” de Augusto Monterroso: fragmento del cuento, breve bio del autor 
y preguntas de comprensión 

8 10
5 

1 2 3 1 7 40 Santiago de Compostela: video turístico sobre las excelencias de esta ciudad 

9 10
8 

1 1 1,
4 

1 1 2 Adolescentes: texto que describe los principales rasgos de los adolescentes 
españoles. Propuesta de exponer a la clase las vivencias de los estud durante 
esta etapa de la vida 

9 11
6 

1 1 1 1 8 44 Javier Marías: fragmentos de dos de sus novelas y tareas de comprensión de 
lectura 

1
0 

12
0 

1 4 1,
4 

1 8 44 Martín Azúa. Diseñador: biografía del artista y fotos de algunos de sus diseños. 
Se les pide a los estud que investigue más y lo expongan a la clase  

1
0
  

12
8 

1 4 1 4 8 43 Inventos latinos: descripción de inventos latinos que aportaron mucho a la 
historia de la humanidad 
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1
1 

14
0 

2 1 1,
4 

1 7 40 Vitoria ciudad verde: porqué Vitoria obtuvo el premio europeo de capital 
verde. Reflexión sobre qué habría que cambiar en la ciudad del estud para 
conseguir este premio 

1
1 

14
1 

1 2 3 1 7 40 Video promocional de la candidatura de Vitoria a Capital Verde Europea 

1
2 

14
4 

1 1 1,
4 

2 6 36 Las líneas de Nazca: descripción y principales hipótesis sobre este extraño 
legado histórico. Propuesta para expresar opinión e hipótesis 

1
2 

15
2 

1 4 1,
4 

4 8 43 El surrealismo de Salvador Dalí y Frida Kahlo: información sobre este estilo 
artístico y los pintores citados. 
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1 10 1 1 1,
4 

4 1 1 El español, lengua de millones: texto sobre la importancia del español en el 
mundo; preguntas de comprensión 

1 18 1 4 1 4 8 46 ¿Quién habla español?: imágenes de personajes famosos del mundo hispano; 
preguntas de comprensión 

1 30 1 1 1 3 1 1 La influencia del español en los Estados Unidos: texto (sin citar fuentes) 
sobre el tema; preguntas de comprensión 

1 42 1 1 1 4 9 53 ¿Hay un hispano típico?: texto breve sobre el tema (sin citar fuentes); 
preguntas de comprensión 

1 56 1 1 1 2 3 15 Familias hispanas: breve información sobre tres personajes hispanos (uno 
histórico) y sus perfiles; para nada se habla de sus familias como podría 
parecer por el título; preguntas de comprensión 

1 62 2 1 1 3 4 23 Los hispanos en los Estados Unidos: reseñas breves de celebraciones y 
personajes hispanos relevantes en EEUU; preguntas de comprensión y 
comparación 

2 82 1 1 1 2 4 25 La vuelta a Táchira: texto informativo sobre esta vuelta ciclista venezolana; 
preguntas de comprensión 

2 93 1 1 1 1 8 46 Rafael Nadal: datos biográficos para practicar una determinada estructura 
gramatical 

2 95 1 1 1 4 8 46 Breve perfil de 3 deportistas hispanos; preguntas de comprensión 
2 10

0 
2 1 1 2 4 25 Deportes y pasatiempos en la cultura mexicana: breve descripción de las siete 

actividades más populares de México para pasar el tiempo libre; preguntas de 
comprensión y comparación con las costumbres del país de los estud. 

3 13
1 

1 1 1 4 3 16 La importancia de la casa y su construcción; 3 reseñas sobre personajes 
dedicados a la decoración y la construcción incaica; preguntas de 
comprensión 

3 13
8 

1 1 1 1 7 40 Las casas y la arquitectura en España: breves reseñas de construcciones 
españolas famosas clásicas y modernas; preguntas de comprensión 

4 15
6 

1 1 1 2 4 23 Día de muertos: descripción de esta festividad mexicana; preguntas de 
comprensión 

4 17
2 

1 1 1 4 1 3 Grandes cocineros del mundo hispano: breve reseña de Patricia Quintana 
(México), Ferran Adriá (España y Dolli Irigoyen (Argentina; preguntas de 
comprensión 

4 17
8 

2 1 1 2 4 23 Tradiciones de Guatemala, Honduras y El Salvador: reseña de celebraciones 
religiosas y gastronómicas; preguntas de comprensión y comparación 
intercultural 

5 21
4 

1 1 1 4 8 46 Viajando hacia el futuro: reseña de tres personajes hispanos famosos por sus 
logros (astronauta, ciclista e inventor); preguntas de comprensión 

5 22
0 

1 1 1 2 7 40 Un viaje por mundos diferentes en Nicaragua, Costa Rica y Panamá: 
descripción de atractivos turísticos de estos países; preguntas de comprensión 

7 29
8 

2 1 1 2 9 51 La ropa como símbolo cultural: descripción de prendas de vestir 
hispanoamericanas que caracterizan una región o grupo; preguntas de 
comprensión y comparación con la manera de vestir en el país del estudiante 

7 31
0 

1 1 1 2 8 46 Unos diseñadores y creadores: reseña de 3 diseñadores hispanos; preguntas 
de comprensión 

7 31
6 

2 1 1 2 7 40 Algunos lugares y productos en las ciudades de Chile y Paraguay: texto que 
presenta diversos atractivos turísticos y productos; preguntas de comprensión 
y análisis comparativo intercultural 

8 33
7 

1 1 1,
4 

2 8 46 Algunos hispanos muy influyentes: dos reseñas biográficas de hispanos que 
tienen puestos relevantes en EEUU; preguntas de comprensión 
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8 34
1 

2 1 1 4 2 12 La etiqueta del negocio hispano: texto breve en que se explican algunas 
claves de comportamiento en las relaciones comerciales del mundo hispano; 
preguntas de comprensión y comparación intercultural 

8 35
6 

1 1 1 4 8 46 El trabajo y los negocios: texto con el perfil de tres influyentes y poderosas 
personalidades hispanas en el mundo de los negocios; preguntas de 
comprensión 

8 36
2 

1 1 1 2 1 6 Algunos negocios y profesiones en Argentina y Uruguay: breves 
descripciones de industrias, productos y actividades de los países 
mencionados; preguntas de comprensión 

9 38
3 

1 1 1 2 8 45 El museo del Oro en Bogotá: reseña de este importante museo; preguntas de 
comprensión 

9 39
7 

1 1 1 4 8 46 El arte como expresión personal: perfil de tres artistas en diferentes 
disciplinas (baile, guitarra y cine); preguntas de comprensión 

9 40
2 

1 1 1 2 8  El arte de Perú, Bolivia y Ecuador: descripciones en que se mezclan 
artesanías y personajes (actriz, cantante, escritor, pintor); por eso es difícil 
clasificar este contenido; preguntas de comprensión 

1
0 

43
8 

1 1 1 4 8 46 Algunas personas con una conciencia ambiental: breve información sobre 3 
activistas medioambientales hispanos; preguntas de comprensión 

1
0 

44
4 

1 1 1 2 7 41 La naturaleza y la geografía de Colombia y Venezuela: texto descriptivo de 
especies animales y ecosistemas protegidos de estos países; preguntas de 
comprensión 

1
1 

48
1 

1 1 1 4 8 46 Algunas personas innovadoras en el campo de la medicina: perfil de tres 
médicos hispanos que innovaron en sus respectivos campos; preguntas de 
comprensión 

1
1 

48
6 

1 1 1 2 5 29 La medicina y la salud en Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana: 
reseñas de médicos renombrados, del sistema de salud en Cuba y de 
productos medicinales naturales; también de la industria farmacéutica de 
Puerto Rico; preguntas de comprensión 
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1 7 2 4 1,3,
4 

2 8 42 Amor de Feisbuk: canción de Danilo Parra; tareas de comprensión y discusión  

1 32 1 1 1 2 4 26 Carolina Herrera: texto breve sobre esta diseñadora; completar huecos, no hay 
más tareas 

1 36 1 1 1 2 8 42 Menudo: breve historia de este exitoso grupo musical juvenil; completar huecos 
1 46 1 4 1,3 1 8 42 Los del Río y su “Macarena”: audición con información y preguntas de 

comprensión 
1 48 1 1 1,5 2 4 26 La casa Pineda Covalín: texto informativo sobre esta marca de ropa mexicana; 

debate posterior y comparativo con EEUU 
1 49 1 2 3,4 1 8 42 Un de vez en cuando de Las Ketchup: breve reseña de este cuarteto de hermanas 

y audición de la canción; debate sobre la temática que plantea 
1 58 1 1 1,5 2 8 46 La piloto hispana de la Indie 500: reseña biográfica de la piloto venezolana 

Milka Duno; preguntas de comprensión y debate con el resto de la clase 
2 83 2 4 1,3,

5 
2 5 30 Proyectos verdes en la capital de México: video sobre el tema con tareas previas 

y posteriores el visionado de comprensión, investigación y debate 
2 85 1 4 1,3 2 8 42 Latinoamérica de Calle 13: breve bio de este grupo puertorriqueño, audición de 

la canción y tareas de comprensión 
2 93 1 1 1,2,

4 
2 1 7 Desarrollo económico y pueblos indígenas: 2 textos sobre este conflicto que se 

resuelven de manera diferente (protestas indígenes en Panamá por 
construcciones en sus tierras y uso de la tecnología por la cultura kuna); tareas 
de comprensión, conversación y escritura 

2 97 1 4 1,4 2 8 46 Alejandro Durán: texto y fotos (buscar en internet) de este fotógrafo mexicano 
en su lucha contra la contaminación medioambiental del mar; tareas de 
comprensión y expresión oral 

2 98 1 1 1,4 2 8 42 Marco Denevi: cuento de este escritor argentino (Génesis/Apocalipsis); tareas de 
comprensión y exposición oral 

3 11
5 

2 4 1,3,
5 

2 1 7 Hábitat para la Humanidad: video y lectura sobre este proyecto de voluntariado 
para la construcción de viviendas a comunidades necesitadas; tareas de 
comprensión y debate 

3 11
7 

2 4 1,4 4 1 7 ¡Ay, Haití! de Carlos Jean: descripción y audición de esta canción solidaria en la 
que participan artistas y famosos españoles e hispanoamericanos; tareas de 
comprensión y debate 

3 12
4 

1 1 1 2 8 46 El lado humanitario de Ricky Martin: artículo sobre la fundación de esta 
cantante y tareas de comprensión 

3 13
1 

1 4 4 2 6 36 Una arpillera chilena: descripción de este movimiento de protesta por los 
desaparecidos durante la dictadura chilena y muestras de los trabajos que estas 
mujeres hicieron; tareas de comprensión 

3 13
2 

1 1 1,5 2 8 42 César Vallejo: breve bio y lectura de su poema “Masa”; tareas de comprensión 

4 15
2 

1 1 1 1 6 36 La movida madrileña: texto explicativo sobre este fenómeno de los 80; la tarea 
posterior no se refiere específicamente al contenido de la lectura 

4 15
3 

1 4 1,3,
4 

1 8 46 Bebe y su canción Ella: audición de la canción y tareas de comprensión 

4 16
0 

1 1 1 2 8 46 Carlos Slim: artículo periodístico sobre la vida y éxitos de este empresario 
mexicano; tareas de comprensión 

4 16
5 

1 4 1,2 2 8 43 Frida Kahlo y su cuadro “Las dos Fridas”: bio de la artista y reproducción del 
cuadro; tareas para ampliar información y de comprensión 

4 16
6 

1 1 1 2 8 42 Julia de Burgos: breve bio de esta poeta puertorriqueña y lectura de su poema 
“A Julia de Burgos”; tareas de comprensión 
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5 18
5 

1 2 3,4 4 4 23 Video sobre un concierto de salsa en Los Ángeles y las fiestas de la Mercé en 
Barcelona; tareas de comprensión y exposición oral 

5 18
6 

1 4 1,3,
4 

2 8 47 El tango y el cine: texto sobre las películas que tienen el tango en su trama; 
tareas de comprensión y búsqueda de más información 

5 18
7 

1 4 1,3 2 8 46 Fiel a la Vega y su canción El wanabi: descripción del grupo puertorriqueño y 
audición de la canción; tareas de comprensión 

5 18
8 

1 3 1 4 8 46 Actores hispanos: fotos de actores hispanos y propuesta para identificarlos 

5 19
9 

1 4 1,2 2 8 44 Aída Emart y su obra “¿Quién lleva el ritmo?”: reseña de esta pintora mexicana; 
tareas para describir el cuadro 

5 20
0 

1 1 1,4 2 8 42 Augusto Monterroso: bio del escritor guatemalteco y lectura de su cuento “El 
concierto”; tareas de comprensión 

6 21
1 

1 1 1,4 2 3 17 La reforma educativa en Chile: texto que informa de las protestas sociales por 
esta reforma; tareas de comprensión 

6 21
5 

1 1 1 3 8 46 Bill Richardson: personaje hispano que llegó incluso a postularse para las 
elecciones presidenciales en EEUU; tareas de comprensión 

6 22
1 

2 2 3,5 4 2 13 Video de entrevistas sobre las ventajas de aprender más de una lengua; tareas 
previas y posteriores al visionado; propuesta de elaborar un programa bilingüe 

6 22
2 

1 1 1 1 8 46 Joaquín Cortés: texto sobre el bailaor flamenco y su lucha por el respeto de la 
etnia gitana 

6 22
3 

1 4 1,3 2 8 46 Juanes y su canción “Bandera de manos”: reseña de su trayectoria artística y 
audición de la canción; tareas  de comprensión previas y posteriores a la 
audición 

6 23
9 

1 4 1 3 8 44 Xavier Cortada y su obra “Coexistence”: reseña del artista cubanoamericano e 
imágenes de su mural; tareas de comprensión 

6 24
0 

1 1 1,4 2 8 42 Alfonsina Storni: su vida y lectura de su poema “Tú me quieres blanca”; tareas 
de comprensión 

7 25
7 

1 2 3 2 1 3 Video sobre comidas hispanas y entrevista a la chef Ingrid Hoffmann; tareas de 
comprensión 

7 25
8 

1 1 1 4 1 3 Productos oriundos de las Amécicas y productos introducidos por los españoles: 
texto 

7 25
9 

1 4 1,3 2 8 46 Juan Luis Guerra y su canción ”¡Ojalá que llueva café!”: texto con su 
trayectoria musical y audición de la canción; tareas de comprensión 

7 27
5 

1 4 1 1 8 43 Salvador Dalí: bio del pintor e imagen de su cuadro Nature Morte Vivante: 
tareas de comprensión 

7 27
6 

1 1 1,4 2 1 3 La leyenda del chocolate: texto de autor desconocido sobre esta leyenda de las 
culturas precolombinas; tareas de comprensión y expresión oral 

8 28
7 

1 1 1 2 8 46 Carlos Slim: bio del empresario mexicano (que ya apareció en la lección 4 de 
este manual) y tareas para ampliar la información 

8 30
0 

1 1 1 3 8 46 Mark López: texto informativo de la trayectoria de este ejecutivo de Google, 
mexicoamericano 

8 30
1 

1 4 1,3 2 8 46 Árbol y su canción “Plata”: texto con la trayectoria de este grupo de rock 
argentino; tareas de comprensión 

8 31
7 

1 4 1 3 8 44 Melesio Casas y su obra “Paisajes humanos nº 65”: reseña de este pintor 
hispano e imagen del cuadro; tareas para describir su cuadro 

8 31
8 

1 1 1 2 8 42 José O. Álvarez: reseña de la vida del este escritor y profesor colombiano, y 
lectura de su cuento “Fiebre de lotto”; tareas de comprensión 

9 33
8 

1 1 1,4 4 4 25 La pelota vasca: texto en que se habla de este deporte y su arraigo en varios 
países hispanos 

9 33
9 

1 4 1,3 2 8 46 Adrianigual y su canción “Me gusta la noche”: tareas de comprensión previas y 
posteriores a la audición 

9 34
8 

1 1 1 1 8 45 El nuevo Museo del Prado: texto que describe la reforma que se hizo al Prado 
hace unos años; tareas para ampliar la información 

9 35
3 

1 4 1 2 8 44 Agustín Gainza y su obra “Son de la loma”: reseña breve el pintor cubano e 
imagen del cuadro; tareas para describirlo 

9 35
4 

1 1 1 2 8 42 María Milán: reseña de la vida de esta escritora cubana y lectura de su cuento 
“Este domingo”; tareas de comprensión 

1 36 1 1 1 2 7 40 Medellín: texto breve que relata el renacimiento de esta ciudad colombiana; 
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0 7 tarea para ampliar información 
1
0 

37
5 

1 4 1,3 2 8 46 Julieta Venegas y su canción “Oleada”: tareas de comprensión previas y 
posteriores a la audición 

1
0 

38
9 

1 4 1 4 8 44 Remedios Varo y su obre “Ciencia inútil o El Alquimista”: breve reseña de su 
vida e imagen de su cuadro; tereas para describirlo 

1
0 

39
0 

1 1 1 3 8 42 Adela González Frías: reseña de su trayectoria vital y literaria y lectura de su 
cuento “La asamblea médica”; tareas de comprensión 
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16 P4-9 2 1 1,2,
5 

2 1 8 “Tengo 18”, blog de Miguel Aspauza: entrada del blog de este joven 
peruano en que habla de los cambios en su vida al cumplir la mayoría de 
edad; tareas previas a la lectura y posteriores a la misma; interacción oral 
y comparación intercultural 

16 191 1 2 3 3 1 7 Flor de Olivo: entrevista a esta estudiante de Utah y el programa que creó 
para ayudar a mujeres latinas; terea de comprensión 

16 191 1 1 1 2 1 46 Manuel Blum y Luis Von Ahn: hispanos en EUU que inventaron los 
CAPTCHAS, una importante aportación a las nuevas tecnologías; no hay 
tareas 

16 204 1 1 1 4 5 34 Livin’ la vida digital: textos breves sobre diferentes países hispanos (y 
también EEUU) sobre cómo se está utilizando la tecnología en el mundo 
hispano. Es difícil clasificar un contenido tan variado en una de las 
categorías con las que trabajo; tarea de comprensión 

17 233 1 2 3 3 8 44 Caguama: video entrevista a este grupo musical de Oregon, formado por 
latinos; tarea de comprensión 

17 233 1 1 1 3 8 46 Texto con información sobre las creadoras de la Fundación Bilingüe de 
las Artes; no hay tareas 

17 246 1 1 1 4 1  Ejemplos de varios países hispanos (también EEUU) sobre hibridismos 
culturales en música, moda, poesía... Contenidos de difícil clasificación; 
no hay tareas 

17 252 2 1 1,5 2 6 36 Malinche: reseña del personaje histórico de La Malinche y texto de la 
novela homónima de Laura Esquivel; tareas previas y posteriores a la 
lectura de comprensión y debate  

18 275 1 2 3 3 1 7 Video entrevista a un grupo de estudiantes (algunos hispanos) de Harvard 
que tienen un proyecto para llevar agua a una aldea boliviana; tarea de 
comprensión 

18 275 1 1 1 3 8 46 Cameron Díaz: reseña sobre el activismo medioambiental de esta actriz 
cubano-americana. No hay tareas 

18 288 1 1 1 2 7 41 Cómo afecta y cómo defenderse del cambio climático en diversos países 
hispanos. Tarea de comprensión 

18 294 2 1 1,5 1 8 42 El simbolismo del té: breve reseña de su importancia en el mundo y texto 
extraído del ensayo de Juan José Millás “Bolsitas de té”. Tareas previas y 
posteriores a la lectura de comprensión y debate 

19 321 1 2 3 3 1 8 Video entrevista a un latino californiano que se prepara para ser político. 
Tarea de comprensión 

19 321 1 1 1 3 8 46 Los políticos hermanos: reseña sobre los tres pares de hermanos latinos 
presentes en el 111º Congreso de EEUU. No hay tareas 

19 334 1 1 1 4 5 30 Textos informativos de cómo la política y el voluntariado actúan en 
diferentes países hispanos. Tarea de comprensión 

19 340 2 1 1,5 2 8 42 La acción política: textos de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. 
Tareas previas y posteriores a la lectura, de comprensión y debate 

20 365 1 2 3 3 8 46 Gil Matos: ejecutivo de multinacional y periodista de radio (Boston). 
Tarea de comprensión 

20 365 1 1 1 3 8 46 Beatriz Terrazas: reseña de esta periodista de viajes tejana. No hay tareas  
20 378 1 1 1,5 4 7 40 Colección de textos que relatan historias, curiosidades o tradiciones de 

países hispanos. Los estudiantes tienen que adivinar de qué país se trata. 
Tareas de comprensión y debate  

20 384 1 1 1,5 2 8 42 El renacimiento de Chile: reseña histórica de la dictadura chilena y de la 
vida de Isabel Allende; lectura de  un extracto de su obre “Mi país 
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inventado”; tareas de comprensión y debate  
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1 13 2 2 3 1 4 20 Entrevistas a gente de <Madrid sobre cómo pasa el domingo y cómo son sus 
relaciones personales.  

1 27 1 2 3 1 8 47 Di algo cortometraje español 
1 31 2 1 1,5 2 8 42 Poema 20 de Pablo Neruda 
1 36 1 1 1,4 3 8 46 Texto sobre Sonia Sotomayor, magistrada hispana del Tribunal Supremo de 

EEUU 
2 50 1 1 1 2 8 47 El nuevo cine mexicano. Texto y tareas de comprensión 
2 53 1 2 3 2 8 47 El cine mexicano: video con entrevistas y tareas de comprensión 
2 67 1 2 3 2 8 47 Espíritu deportivo cortometraje mexicano 
2 71 1 1 1 2 8 42 Idilio de Mario Benedetti. Tareas de comprensión previas y posteriores a la 

lectura 
2 75 2 1 1,5 4 4 23 El toreo: ¿cultura o tortura?: texto y preguntas de comprensión y debate. 
3 90 1 1 1 1 5 28 La familia real: texto y preguntas de comprensión 
3 93 1 2 3 1 4 20 De compras por Barcelona: video sobre el tema del título y tareas de 

comprensión 
3 106 1 2 3 2 8 47 Adiós mamá: cortometraje mexicano 
 
3 

111 1 1 1,4 2 8 42 Autorretrato de la autora mexicana Rosario Castellanos: texto y tareas 
previas y posteriores de comprensión. 

3 115 2 1 1,5 1 8 43 Diego Velázquez: texto biográfico y sobre su gran cuadro: Las Meninas. 
Tareas de comprensión y debate. 

4 130 1 1 1 2 5 29 De abuelos y chamanes: sobre las recetas tradicionales y los sistemas de 
salud en países hispanos. Textos y preguntas de comprensión 

4 149 1 2 3 1 8 47 Éramos pocos: cortometraje español 
4 153 2 1 1,2,

5 
2 8 42 Mujeres de ojos grandes, cuento de la escritora mexicana Ángeles Mastretta 

4 157 2 1 1,5 2 1 2 Texto sobre el pueblo indígena Chimila. Tareas de comprensión y debate 
5 172 2 1 1,5 2 7 41 La ruta del café: texto sobre diversos aspectos paisajísticos, económicos... de 

América Central. Tareas de comprensión y debate 
5 188 1 2 3 2 8 47 El anillo: cortometraje de Puerto Rico 
5 192 1 1 1,4 2 8 42 La luz es como el agua, cuento de G. García Márquez 
5 197 1 1 1 2 6 35 La ruta maya: texto y preguntas de comprensión previas y posteriores 
6 212 2 1 1,4,

5 
2 7 41 Los bosques del mar: textos sobre los arrecifes caribeños. Tareas y proyecto 

de comprensión y debate 
6 215 1 2 3 2 7 41 Un bosque tropical: video sobre El Yunque, bosque lluvioso de Puerto Rico. 

Tareas de comprensión 
6 228 2 2 3 2 8 47 El día menos pensado: corto mexicano 
6 233 2 1 1,5 2 8 42 El eclipse de Augusto Monterroso: cuento que narra un encuentro entre los 

conquistadores españoles y los mayas. Tareas de comprensión y debate 
6 2 2 1 1,5 2 7 41 La conservación de Vieques: texto sobre esta enclave natural puertorriqueño. 

Tareas previas y posteriores a la lectura de comprensión y debate 
7 252 1 1 1 2 8  Argentina, tierra de animadores: textos sobre los creadores de películas 

animadas en Argentina y otros sobre inventores en diferentes países 
hispanos. Preguntas de comprensión 

7 255 1 2 3 2 8  Inventos argentinos: video sobre los principales inventos argentinos; aunque 
es discutible la clasificación de este contenido, decidí encuadrarlo en el 
apartado de herencia cultural. Tareas de comprensión 

7 266 2 2 3 2 8 47 Happy cool: corto argentino 
7 271 2 1 1,5 1 4 22 Ese bobo del móvil: artículo de prensa de Arturo Pérez Reverte. Tareas 

previas y posteriores de comprensión y debate 
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7 275 2 1 1,5 2 8 42 Hernán Casciari, arte en la blogosfera: texto sobre esta peculiar escritor 
argentino y tareas de comprensión y debate 

8 290 2 1 1,5 2 4 25 Las fotonovelas: textos sobre la producción de telenovelas en los países 
hispanos. Tareas de comprensión y debate 

8 293 1 2 3 2 7  Las alpacas: texto sobre este fabuloso animal y su aprovechamiento 
8 306 1 2 3 1 8 47 Clown: corto español 
8 311 1 1 1 2 8 42 La abeja haragana, cuento del uruguayo Horacio Quiroga. 
8 317 1 1 1 2 4 26 Carolina Herrera, una señora en su punto: texto sobre la diseñadora 

venezolana y tareas de comprensión 
9 332 2 1 1,5 2 4 23 El mate: textos sobre la costumbre de tomar esta bebida en Uruguay y 

Paraguay; otros sobre diferentes tradiciones y bebidas. Tareas de 
comprensión y debate 

9 335 1 2 3 2 4 21 Lo mejor de Argentina: video sobre costumbres urbanas y rurales. Tareas de 
comprensión 

9 344 1 2 3 1 8 47 Sintonía: corto español 
9 349 1 1 1 2 8 42 Sueños digitales, fragmento de la novela del boliviano Edmundo Paz Soldán 
9 355 2 1 1,2,

4 
2 1 1 Guaraní: la lengua vencedora: texto sobre la realidad bilingüe de Paraguay y 

la presencia del guaraní. Tareas de comprensión, composición y exposición 
oral 

1
0 

370 1 1 1,4 2 8 46 Las casas de Neruda y otros textos sobre artistas hispanos de diferentes 
disciplinas.  

1
0 

373 1 2 3 1 8 42 Arquitectura modernista: video sobre el tema y preguntas de comprensión 

1
0 

380 1 2 3 1 8 47 Las viandas: corto español 

1
0 

385 1 1 1,2,
4 

2 8 42 Continuidad de los parques, texto de Julio Cortázar y tareas de comprensión 

1
0 

390 1 1 1,4 2 8 42 De Macondo a McOndo: texto sobre la nueva generación y tendencia de la 
literatura hispanoamericana, que se aparta del realismo mágico. 

1
1 

404 1 1 1 2 4 23 El carnaval de Oruro (Bolivia) 

1
1 

405 2 1 1,5 2 5 27 Textos sobre Evo Morales e informaciones varias del sistema electoral de los 
países hispanos. Preguntas de comprensión y debate  

1
1 

407 1 2 3 2 5 27 Puerto Rico: ¿nación o estado?: video sobre el debate político de seguir 
perteneciendo o no a EEUU. Preguntas de comprensión 

1
1 

418 2 2 3,5 2 1 7 El Rincón de Venezuela: cortometraje que enfrenta las posiciones ideológicas 
de los dos bandos (chavistas/no chavistas) venezolanos. Tareas previas y 
posteriores al visionado de comprensión y debate. 

1
1 

423 1 1 1,4 1 8 42 El alba del Viernes Santo: ensayo de Emilia Pardo Bazán 

1
1 

431 1 1 1,4 2 6 36 Cómo Bolivia perdió su mar: texto sobre los acontecimientos históricos por 
los que Bolivia perdió su salida al mar. Tareas de comprensión 

1
2 

446 1 1 1,4 2 6 35 La herencia de los incas: texto y preguntas de comprensión 

1
2 

449 1 2 3 2 7 40 Machu Picchu, encanto y misterio: video de entrevistas sobre qué piensan los 
visitantes de esta misteriosa ciudad inca. Tareas de comprensión 

1
2 

464 2 2 3,5 2 8 47 Un pedazo de tierra: cortometraje que ficciona la época histórica de cuando 
California formaba parte de México. Tareas de comprensión y debate 

1
2 

469 1 1 1,4 2 8 42 El milagro secreto, cuento de Borges y tareas de comprensión 

1
2 

477 2 1 1,2,
5 

2 8 42 El Inca Garcilaso: un puente entre dos imperios: texto biográfico del escritor 
y tareas de comprensión 
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1 14 2 1 1,
5 

4 8 47 ¿Cómo se representa a los latinos en la pantalla?: textos sobre el papel de los 
latinos en Hollywood; se pide más investigación a los estudiantes y puesta en 
común 

2 20 2 4 1,
5 

2 8 46 Diego Armando Maradona: texto con la bio del famoso futbolista; audio en que 
se escuchan opiniones de argentinos sobre él; con toda esta información, se 
pide a los estud que debatan sobrte esta figura 

2 23 1 1 1 3 8 46 Sonia Sotomayor: bio de esta mujer que ha llegado a ser la primera hispana del 
Tribunal Supremo; tarea de comprensión 

2 26 1 1 1,
5 

4 8 46 Deportistas latinos: reseña de los éxitos deportivos de 4 deportistas; se pide 
ampliar la información y debatir con la clase 

3 38 1 4 1 2 7 41 Aventuras en Perú: texto turístico con propuestas de excursiones en diferentes 
partes de Perú; tareas de comprensión 

3 50 2 4 1,
2,
5 

4 8 43 Partiendo de 4 fotos de monumentos del mundo hispano se plantea la discusión 
del equilibrio entre turismo y respeto medioambiental; tareas de comprensión, 
ampliación de la información , discusión en clase y escritura de un texto 
expositivo sobre el tema de la discusión 

6 92 1 4 1,
3 

4 1 3 Productos con sabor latino: texto que habla de 4 productos latinos; tareas de 
comprensión, presentación oral, audición 

6 97 1 1 1 2 3 15 ¿Escoba o aspiradora?: texto que habla del reparto de las tareas domésticas en 
las parejas de México, Chile y Perú. No hay tareas para explotar esta 
información 

7 112 2 4 1,
2,
3,
5 

4 4 23 Fiestas y tradiciones: fotos de celebraciones y descripciones que hay que 
relacionar; puesta en común al resto de la clase; las tareas también incluyen 
una audición 

7 116 2 1 1,
5 

4 4 21 Comportamientos: listado de comportamientos y discusión entre los estud para 
decidir en qué culturas son posibles y en cuales no; lo mismo específicamente 
relacionado con el saludo con beso (cuadro explicativo); tareas de comprensión 
y discusión 

7 120 2 4 1,
5 

3 1 2 Los estudiantes hispanos en EEUU: tarea de investigación, reflexión y puesta 
en común 

7 122 1 1 1,
5 

3 1 7 Inmigración: el salario del miedo: artículo de prensa de Álvaro Vargas Llosa 
sobre el problema de los inmigrantes indocumentados en EEUU; tareas previas 
y posteriores a la lectura de comprensión y discusión 

7 124 2 1 1,
5 

3 1 7 ¿Los inmigrantes latinos se asimilan a la cultura de EEUU? Propuesta de 
investigación y puesta en común  
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1 12 1 1 1 3 1 1 ¡El español está de moda!: texto sobre la pujanza del español en EEUU. Tareas 
de comprensión 

1 13 1 1 1 3 8 46 Latinos en los EEUU: breves reseñas de 4 personajes latinos conocidos en 
diferentes ámbitos profesionales 

1 14 1 1 1 3 8 44 Reseñas de 4 creadores hispanos de EEUU en diferentes campos (literatura, cine, 
pintura y moda). Preguntas de comprensión 

1 17 2 2 3 1 4 20 Las relaciones personales: video con entrevistas a gente de Madrid sobre cómo 
pasan el domingo y cómo viven sus relaciones personales. Preguntas de 
comprensión 

1 32 1 1 1,
4 

3 1 7 Corriente latina: texto que describe algunas características de los inmigrantes 
latinos en EEUU. Tareas de comprensión y exposición 

1 35 2 1 1,
5 

2 8 42 Poema 20 de Pablo Neruda: tareas previas y posteriores a la lectura del poema 

2 50 1 1 1 2 7 40 México: texto con una descripción general del país y otro específico del DF. 
Preguntas de comprensión 

2 52 1 1 1 2 8 44 Presentación de 4 creadores mexicanos (pintura, literatura y cine). Preguntas de 
comprensión 

2 55 1 2 3 2 5 34 El metro del DF: video y tareas de comprensión 
2 70 2 1 1,

5 
2 7 40 Juchitán, la ciudad de las mujeres: texto y tareas de comprensión y debate 

2 73 2 1 1,
5 

2 8 42 La vida y los recuerdos de Eugenia Viteri: sobre los problemas de hacerse 
mayor; tareas previas y posteriores a la lectura 

3 88 1 1 1 2 7 40 El Caribe: texto sobre Cuba y Puerto Rico. Preguntas de comprensión 
3 90 1 1 1 2 8 44 Creadores caribeños (moda, pintura, literatura). Preguntas de comprensión 
3 93 1 2 3 2 8 47 El cine mexicano: video y tareas de comprensión 
3 11

0 
2 1 1,

5 
2 8 42 Ritmos del Caribe: texto sobre algunas de las variedades musicales caribeñas. 

Tareas de comprensión y debate 
3 11

3 
2 1 1,

5 
1 8 42 La desesperación de las letras de Ginés Cutillas: cuento sobre los efectos de los 

medios de comunicación en la lectura. Tareas de comprensión y debate  
4 12

2 
2 2 3,

5 
2 1 7 El Rincón de Venezuela: cortometraje que enfrenta las posiciones ideológicas de 

los dos bandos (chavistas/no chavistas) venezolanos. Tareas previas y posteriores 
al visionado de comprensión y debate. 

4 12
8 

1 1 1 2 7 40 Centroamérica: texto que describe algunos de los atractivos de esta zona 
tomando como eje la carretera panamericana. Preguntas de comprensión 

4 12
9 

1 1 1 2 4 23 ¡Celebremos las tradiciones!: descripción de algunas festividades tradicionales de 
Centroamérica. Preguntas de comprensión 

4 13
0 

1 1 1 2 8 44 Reseña de creadores centroamericanos. Preguntas de comprensión 

4 13
3 

1 2 3 1 4 20 De compras en Barcelona: video sobre el tema del título y tareas de comprensión 

4 14
7 

2 1 1,
5 

2 6 35 La herencia de los mayas: texto que relata aspectos de esta cultura y tareas 
previas y posteriores a la lectura, de comprensión y debate 

4 15
1 

2 1 1,
5 

2 8 42 El eclipse de Augusto Monterroso: cuento que narra un encuentro entre los 
conquistadores españoles y los mayas. Tareas de comprensión y debate 

5 16
6 

1 1 1 2 7 41 Los Andes (Colombia, Ecuador y Venezuela): presentación de las riquezas 
medioambientales de esta zona. Preguntas de comprensión 

5 16
8 

1 1 1 2 8 44 Creadores de los países de la actividad anterior (moda, literatura, pintura...). 
Preguntas de comprensión 

5 17 1 2 3 2 7 41 Un bosque tropical: video sobre El Yunque, bosque lluvioso de Puerto Rico. 
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1 Tareas de comprensión 
5 18

5 
2 1 1,

5 
2 7 41 La selva amazónica: texto y tareas de comprensión y debate 

5 18
9 

2 1 1,
5 

2 8 42 La luna de Jaime Sabines: tareas previas y posteriores a la lectura del poema. 

6 19
8 

2 2 3,
5 

1 4 19 El hiyab: cortometraje español sobre la libertad para llevar símbolos religiosos o 
culturales . Tareas de comprensión y debate 

6 20
4 

1 1 1 2 7 40 Chile: texto que relata sus atractivos culturales y recreativos. Preguntas de 
comprensión 

6 20
6 

1 1 1 2 8 44 Creadores chilenos (cine, literatura...) y preguntas de comprensión 

6 20
9 

1 2 3 2 5 27 Puerto Rico: ¿nación o estado?: video sobre el debate político de seguir 
perteneciendo o no a EEUU. Preguntas de comprensión 

6 22
3 

2 1 1,
5 

2 6 36 Chile: dictadura y democracia: texto sobre el golpe de estado y posterior 
dictadura de Pinochet. Tareas de comprensión y debate 

6 22
7 

2 1 1,
5 

2 8 42 Tinta de Armando Valladares: poema que permite debatir sobre las 
persecuciones a opositores de las dictaduras. Tareas previas y posteriores a la 
lectura, de comprensión y debate 

7 24
2 

1 1 1 2 7 40 Bolivia y Paraguay: texto con información monumental, recreativa y cultural de 
estos países. Preguntas de comprensión 

7 24
4 

1 1 1 2 8 44 Creadores paraguayos y bolivianos. Preguntas de comprensión 

7 25
9 

2 1 1,
5 

2 7 41 Recursos naturales, una salida al mundo: texto sobre la importancia de 
administrar bien estos recursos, centrado en Bolivia y Paraguay. Tareas de 
comprensión y debate 

7 26
3 

2 1 1,
5 

1 8 42 La mirada de Juan Madrid: cuento cuya temática central es el juicio que hacemos 
de las personas solo por su apariencia. Tareas de comprensión y debate 

8 27
8 

1 1 1 2 7 40 Perú: información sobre el país y preguntas de comprensión 

8 28
0 

1 1 1 2 8 44 Creadores peruanos en diferentes disciplinas. Preguntas de comprensión 

8 28
3 

1 2 3 2 8  Inventos argentinos: video sobre los principales inventos argentinos; aunque es 
discutible la clasificación de este contenido, decidí encuadrarlo en el apartado de 
herencia cultural. Tareas de comprensión 

8 29
3 

2 1 1,
5 

2 6 35 La ciudad redescubierta: texto sobre Machu Picchu y tareas de comprensión y 
debate 

8 29
7 

2 1 1,
5 

2 8 42 La intrusa de Pedro Orgambide: cuento que permite reflexionar sobre el encaje 
de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Tareas de comprensión y debate 

9 31
2 

1 1 1 2 7 40 Argentina y Uruguay: descripción geográfica, cultural y de ciudades de los países 
mencionados. Preguntas de comprensión 

9 31
4 

1 1 1 2 8 44 Creadores de diversas disciplinas, argentinos y uruguayos. Preguntas de 
comprensión 

9 31
7 

1 2 3 2 4 21 Lo mejor de Argentina: video sobre costumbres urbanas y rurales. Tareas de 
comprensión 

9 32
7 

2 1 1,
5 

2 7 40 Fin de semana en Buenos Aires: texto que resalta los atractivos de la capital 
argentina. Tareas de comprensión y debate 

9 33
1 

1 1 1,
5 

2 8 42 El beso del dragón de Wilfredo Machado: cuento y tareas previas y posteriores, 
de comprensión y exposición 

1
0 

34
0 

2 2 3,
5 

2 8 47 Un pedazo de tierra: cortometraje que ficciona la época histórica de cuando 
California formaba parte de México. Tareas de comprensión y debate 

1
0 

34
6 

1 1 1 1 7 40 España: texto explicativo de las riquezas naturales, la geografía y otros rasgos 
culturales de España. Preguntas de comprensión 

1
0 

34
8 

1 1 1 1 8 44 Creadores españoles en el cine, literatura, gastronomía y arquitectura. Preguntas 
de comprensión 

1
0 

35
1 

1 2 3 2 7 40 Machu Picchu, encanto y misterio: video de entrevistas sobre qué piensan los 
visitantes de esta misteriosa ciudad inca. Tareas de comprensión 

1
0 

36
5 

2 1 1,
5 

1 1 7 España, nueva ola de inmigrantes: texto sobre el nuevo fenómeno de la 
inmigración de países hispanoamericanos a España. Tareas de comprensión y 
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debate 
1
0 

36
9 

2 1 1,
5 

2 8 42 Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de G. García Márquez: cuento y 
debate sobre el tema de las supersticiones 
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1 3 1 2 3 2 8 47 La suerte de la fea... a la bonita no le importa: cortometraje mexicano 
1 26 2 1 1,5 4 1  Los hispanos: multiplicidad étnica y racial: texto sobre el tema. Tareas de 

comprensión y debate 
1 28 2 1 1,5 2  48 México se revela contra su imagen en Hollywood: parte de un artículo de 

prensa sobre el tema. Tareas previas y posteriores a la lectura de 
comprensión y debate 

1 33 2 3 5 3 7 37 La comunidad hispana: gráfico de porcentajes de hispanos en EEUU y 
tarea de debate 

2 37 1 2 3 2 8 47 Niña que espera: cortometraje mexicano 
2 44 2 1 1,5 4 5 30 La universidad y los hispanos: texto que compara algunas características de 

la universidad en países hispanos con EEUU; también los porcentajes de 
matrículas: tarea de debate 

2 58 2 1 1,5 4 4 19 La identificación religiosa de los hispanos: texto sobre el tema y tarea de 
debate 

2 59 2 1 1,5 1 8 42 Cabra loca de Gloria Fuentes: lectura del poema y tareas pre y posteriores 
a la misma de comprensión y debate sobre el tema de la soledad 

3 67 1 2 3 2 8 47 Sopa de pescado: corto mexicano 
3 71 2 1 1,5 4 1  Loa apellidos: texto sobre el sistema de apellidos en los países hispanos 

comparado con EEUU. Tarea de debate 
3 84 2 4 1,5 3 3 15 La familia hispana en EEUU: texto y gráficas comparativas. Tarea de 

debate 
3 86 2 1 1,5 2 8 42 Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges: lectura del cuento 

y tareas pre y posteriores a ella, de comprensión y debate 
4 95 1 2 3 2 8 47 Ellas se aman: cortometraje de Costa Rica 
4 101 2 1 1,5 4 2 12 Mercado de trabajo (formal e informal) y beneficios en el mundo hispano: 

breves informes sobre el tema y tarea de debate 
4 110 2 4 1,5 3 2 12 Ocupaciones de los hispanos en EEUU: texto y gráficos. Tarea de debate 
5 121 1 2 3 2 8 47 La barbería: cortometraje uruguayo 
5 126 1 1 1,4 4 8 46 Avances tecnológicos y científicos en los países hispanos: texto sobre 

inventos de hispanos a lo largo de la historia y breve reseña de 6 personajes 
actuales. Tarea de exposición oral 

5 139 2 1 1,5 4 1  La tecnología en los países hispanos: texto en que se compara el uso de la 
tecnología entra los hispanos (incluyendo la situación de EEUU). Tarea de 
debate 

6 148 1 2 1 1 5 31 España es el sueño americano: texto que compara las vacaciones y otros 
aspectos laborales entre España y EEUU. Preguntas de comprensión 

6 149 1 2 3 2 8 47 Mi radio: cortometraje mexicano 
6 154 2 1 1,5 4 2 13 La vida social: texto sobre las costumbres de relación social en el mundo 

hispano. Tarea de debate 
6 163 2 1 1,5 2 8 42 Taki-Kuni: música popular en Latinoamérica: texto y tarea de debate 
6 165 2 1 1,5 2 1 3 México se devora su historia culinaria: artículo de prensa colombiano sobre 

las tradiciones gastronómicas mexicanas. Tareas de comprensión y debate 
previas y posteriores a la lectura 

7 175 1 2 3 3 8 47 Camión de carga: cortometraje estadounidense 
7 180 2 4 1,5 4 1 1 La lengua española: el gran vínculo: texto y mapa con cifras sobre las 

dimensiones del español y tarea de debate 
7 189 2 1 1,5 4 9 52 “América”: texto breve sobre la polémica sobre la usurpación del nombre 

que se suele hacer en EEUU. Tarea de debate 
7 190 2 1 1,5 3 9 51 El martes que EEUU perdió la inocencia: artículo del periodista mexicano 
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afincado en EEUU Jorge Ramos Ávalos sobre al 11/9. Tareas de 
comprensión y debate previas y posteriores al texto 

8 206 2 1 1,5 2 7 40 Las grandes ciudades de Latinoamérica: texto sobre los problemas 
medioambientales de las grandes urbes. Tarea de debate 

8 217 2 1 1,5 2   La importancia de la economía sustentable: texto sobre el reto que este 
tema plantea en los países latinoamericanos. No he decidido en qué 
contenido encuadrar esta actividad. Tarea de debate 

8 218 2 1 1,5 2 7 41 A vender oxígeno: artículo de revista colombiana sobre las repercusiones 
económicas del cuidado medioambiental. Tareas de comprensión y debate 
previas y posteriores a la lectura 

9 226 1 1 1 2 1 7 En defensa de la mujer: texto sobre una conferencia en que se propuso un 
tratado para asegurar los derechos de las mujeres en América Latina. Tarea 
de comprensión 

9 227 1 2 3 2 8 47  : cortometraje uruguayo 
9 232 2 1 1,5 4 4 24 El machismo: texto y debate sobre el tema 
9 243 2 1 1,5 2 1 7 Exclusión social: causas y consecuencias: texto sobre la marginación de 

indígenas y otros grupos étnicos. Tarea de debate 
9 244 1 1 1,4 3 8 42 Convocatoria de palabras de Tino Villanueva: poema del escritor tejano y 

tareas de comprensión. 
10 253 1 2 3 1 8 47 El último viaje del almirante: cortometraje español 
10 258 1 1 4 2 6 35 Culturas indígenas de Latinoamérica: texto y tarea de comprensión 
10 270 2 1 1,5 1 6 35 La España precolombina: texto en que se resume la historia de España 

antes de 1492. Tareas de debate 
10 271 2 1 1,5 2 8 42 Mi tierra de Rigoberta Menchú: lectura del poema con tareas previas y 

posteriores de comprensión y debate sobre el tema de las tradiciones 
11 278 1 1 1 2 1 2 En busca del Nuevo Mundo: texto del venezolano Arturo Uslar Pietri sobre 

el mestizaje de América. Tarea de comprensión 
11 279 1 2 3 1 8 47 El amor a las cuatro de la tarde: cortometraje español 
11 284 2 1 1,5 4 8 42 El barroco: texto sobre este estilo artístico en España y América. Tarea de 

debate 
11 292 2 1 1,5 2 6 36 Simón Bolívar: texto con la biografía del libertador y tarea de debate 
11 293 2 1 1,5 2 8 42 El eclipse de Augusto Monterroso: lectura del cuento y tareas previas y 

posteriores a la misma 
12 300 1 1 1 2 8 42 El espejo enterrado de Carlos Fuentes: parte de un texto del citado autor 

sobre la mezcla de culturas, coincidiendo con la celebración del V 
Centenario . Tareas de comprensión 

12 301 1 2 3 1 8 47 Cortometraje La última página y tareas de comprensión 
12 306 1 1 1,4 2 8 42 El realismo mágico: texto y tarea de comprensión 
12 315 2 1 1,5 2 1 7 El presente y futuro de Latinoamérica: texto y tarea de debate 
12 316 2 1 1,5 2 8 42 Los astros y vos de Mario Benedetti: lectura del cuento y tareas de 

comprensión y debate 
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1 3 2 4 1,5 4 1  ¿Qué sabes de los hispanos en los Estados Unidos?: preguntas de debate 
sobre tópicos y otros datos de la presencia hispana en EEUU; cuadro 
cronológico comparativo de la historia del mundo hispano y la de EEUU; 
tareas de comprensión y reflexión 

1 10 2 1 1,5 4 9 52 Diversidad racial en el mundo hispano: texto explicativo de la diversidad 
racial hispana. Tareas de comprensión y contraste intercultural 

1 22 2 3 1,5 3 9 52 Los hispanos en los EEUU: cartel que anuncia un festival de la herencia 
hispana (adaptado). Tareas de comprensión y debate intercultural 

1 26 1 1 1,5 3 8 46 Las contribuciones de los hispanos: reseña biográfica de Bill Richardson y 
Esmeralda Santiago y su papel en la sociedad estadounidense. Tareas de 
comprensión 

1 36 2 1 1,2,
5 

3 8 42 Cajas de cartón: cuento del escritor mexicoamericano Francisco Jiménez 
que tiene muchos tintes autobiográficos. Tareas previas y posteriores a la 
lectura de comprensión y debate intercultural 

1 42 1 2 3 3 8 42 Los premios Grammys latinos: video sobre una edición de estos premios e 
información sobre cantantes y grupos latinos. Tareas de comprensión 

2 45 1 1 4 2 3 15 La familia en Centroamérica: preguntas para conversar sobre lo que los 
estud. conocen sobre el tema.  

2 47 1 3 2 2 7  Mapa de Centroamérica y preguntas diversas de geografía. 
2 47 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (Centroamérica/EEUU) de acontecimientos históricos 

y preguntas de comprensión 
2 52 2 1 1,5 2 3 15 ¿Qué es una familia?: texto sobre el concepto latinoamericano de familia y 

las relaciones entre sus miembros. Tareas de comprensión y debate 
intercultural 

2 64 2 1 1,5 2 3 18 La primera comunión: recorte de periódico y carta que habla de esta 
celebración. Tareas de comprensión y debate intercultural 

2 68 1 1 1,4 2 3 18 Una quinceañera: descripción de esta celebración centroamericana; tareas de 
comprensión 

2 78 2 1 1,5 2 8 42 Una Navidad como ninguna otra: cuento de la nicaragüense Gioconda Belli. 
Tareas de comprensión y debate 

2 84 1 2 3 2 4 23 Día de los Muertos en Managua: video y preguntas de comprensión 
3 87 1 1 4 2 7 40 ¿Qué sabes de México?: preguntas para conversar sobre el conocimiento 

que los estud. tienen de este país 
3 88 1 3 2 2 7  Mapa de México y preguntas varias de geografía 
3 88 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (México/EEUU) de acontecimientos históricos y 

preguntas de comprensión 
3 94 1 1 1,4 2 5 30 La UNAM: texto informativo sobre esta universidad mexicana. Tareas de 

comprensión 
3 110 1 1 1 2 5 34 Los autobuses y metro en México: lectura sobre estos medios de transporte 

y tareas de comprensión 
3 120 2 1 1,5 2 8 42 Un lugar en el mundo: fragmento del cuento del mexicano Hernán Lara 

Zavala y tareas de comprensión y debate 
3 126 1 2 3 2 1 7 Protesta de estudiantes: video y preguntas de comprensión 
4 129 1 1 4 2 9 48 ¿Qué sabes de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico?: preguntas 

sobre tópicos culturales de estos países 
4 131 1 3 2 2 7  Mapa de Cuba, Rep. Dominicana y Puerto Rico: preguntas de comprensión 
4 131 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo de acontecimientos históricos y preguntas de 

comprensión 
4 136 2 1 1,5 2 4 20 Un concepto diferente del tiempo: texto sobre horarios y costumbres 
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relacionadas con el tiempo; tareas de comprensión y debate intercultural 
4 148 1 1 1 2 1 3 Receta del Mofongo, plato típico de la cocina criolla. No hay tareas 
4 152 2 1 1,5 2 1 3 La “cocina fusión” original: texto sobre la cocina criolla. Tareas de 

comprensión y debate intercultural 
4 162 1 1 1,5 2 8 42 La Cucarachita Martina: cuento de la puertorriqueña Rosario Ferré sobre la 

mujer en la sociedad patriarcal de su país. Tareas de comprensión  
4 168 1 2 3 2 4 23 La Navidad en Puerto Rico: video y tareas de comprensión 
5 171 1 1 4 1 9 48 ¿Qué sabes de España?: preguntas sobre estereotipos y otros 

acontecimientos culturales españoles.   
5 172 1 3 1 1 7  Mapa de España y preguntas de geografía 
5 173 1 3 2 1 6 36 Gráfico comparativo (España/EEUU) de acontecimientos históricos y 

preguntas de comprensión 
5 178 2 1 1,5 4 9 48 Nuestra imagen y los piropos: texto sobre el significado y las consecuencias 

de este comportamiento. Tareas de comprensión y de debate intercultural 
5 192 1 1 1 1 4 21 El destape en España: texto sobre este fenómeno en la forma de vestir tras la 

muerte de Franco. Tareas de comprensión 
5 202 2 1 1,5 1 8 42 La gloria de los feos: cuento de Rosa Montero y tareas de comprensión y 

debate 
5 208 1 2 3 1 4 26 Manuel Pertegaz: video sobre el diseñador español y tareas de comprensión 
6 211 1 1 4 2 7 40 ¿Qué sabes de Costa Rica, El Salvador y Panamá?: preguntas muy diversas 

(difícil encuadrar esta actividad) sobre los mencionados países 
6 212 1 3 2 2 7  Mapa de Costa Rica, Panamá y El Salvador. Preguntas de geografía 
6 213 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (los 3 países de las actividades anteriores/EEUU) de 

acontecimientos históricos y preguntas de comprensión 
6 218 2 1 1,5 2 2 12 En busca de trabajo: texto que narra las costumbres y protocolos de las 

entrevistas de trabajo en países hispanos. Tareas de comprensión y debate 
intercultural 

6 232 2 1 1,5 2 1 7 Un voluntario involuntario: el papel de la Iglesia en los problemas sociales 
hispanoamericanos y especialmente la figura del arzobispo Óscar Romero. 
Tareas de comprensión y debate intercultural 

6 242 2 1 1,5 2 8 42 Flores de volcán: poema de la nicaragüense Claribel Alegría. Preguntas de 
comprensión y debate 

6 248 2 2 3,5 2 1 7 Niños trabajadores en El Salvador: video sobre la problemática de los 
menores que trabajan y so a veces explotados. Tareas de comprensión y 
debate 

7 251 1 1 4 2 1 7 ¿Qué sabes de Ecuador, Perú y Bolivia?: preguntas varias sobre estos países 
7 252 1 3 2 2 7  Mapa de Ecuador, Perú y Bolivia: preguntas de geografía 
7 252 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (los 3 países de las actividades anteriores/EEUU) de 

acontecimientos históricos y preguntas de comprensión 
7 258 2 1 1,5 2 1 7 La situación indígena: texto y tareas de comprensión y debate intercultural 
7 274 2 1 1,5 2 5 31 Hacia otro tipo de justicia: texto en que se especula con la posibilidad de 

instaurar en Bolivia la llamada “justicia comunitaria”. Tareas de 
comprensión y debate 

7 284 2 1 1,5 2 8 42 Entre dos luces: selección de la obra teatral del autor peruano César Bravo. 
Tareas de comprensión y debate 

7 290 1 2 3 2 1 7 El caso Berenson: video sobre el proceso contra esta activista peruana y 
tareas de comprensión 

8 293 1 1 4 2 8 44 ¿Qué sabes de Colombia y Venezuela?: preguntas sobre arte y artistas de 
estos países 

8 294 1 3 2 2 7  Mapa de Colombia y Venezuela. Preguntas de geografía 
8 295 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (los 2 países de las actividades anteriores/EEUU) de 

acontecimientos históricos centrados en la producción cultural, y preguntas 
de comprensión 

8 300 2 1 1,5 2 3 16 La arquitectura venezolana de ayer y hoy: texto que relata las 
construcciones en palafitos del lago Maracaibo y la moderna arquitectura. 
Preguntas de comprensión y debate 

8 316 2 1 1,5 2 8 42 La poesía en Colombia: texto sobre la importancia de la literatura en la vida 
de este país, sobre todo en la de la ciudad de Medellín. Tareas de 
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comprensión y debate 
8 324 2 1 1,5 2 8 42 El insomne: poema del escritor colombiano Eduardo Carranza. Tareas de 

comprensión y debate 
9 331 1 1 4 2 5 30 ¿Qué sabes de Argentina y Uruguay?: preguntas sobre estos países 

centradas en la tecnología 
9 332 1 3 2 2 7  Mapa de Argentina y Uruguay. Preguntas de geografía 
9 333 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (los 2 países de las actividades anteriores/EEUU) de 

acontecimientos históricos y preguntas de comprensión 
9 338 2 1 1,5 2 1 7 Los cacerolazos en el internet: texto sobre las protestas en Argentina y el 

uso de las nuevas tecnologías para darles más difusión. Tareas de 
comprensión y debate 

9 350 2 1 1,5 2 1 7 La tecnología como arma de doble filo: texto sobre los cultivos transgénicos 
en Argentina. Tareas de comprensión y debate 

9 360 2 1 1,5 2 8 42 Zapping: lectura de parte del ensayo de la escritora argentina Beatriz Sarlo. 
Tareas de comprensión y debate 

1
0 

369 1 1 4 2 1  ¿Qué sabes de Chile y Paraguay?: preguntas sobre economía relacionadas 
con estos países 

1
0 

370 1 3 2 2 7  Mapa de Chile y Paraguay. Preguntas de Geografía 

1
0 

371 1 3 2 2 6 36 Gráfico comparativo (los 2 países de las actividades anteriores/EEUU) de 
acontecimientos históricos y preguntas de comprensión 

1
0 

376 2 1 1,5 2 1 1 Paraguay, un país bilingüe: texto sobre la convivencia de las diversas 
lenguas paraguayas. Tareas de comprensión y debate 

1
0 

388 2 1 1,5 2 1 7 Todos cooperan contra la contaminación: texto sobre el reciclaje y la 
conciencia medioambiental en Chile. Tareas de comprensión y debate 

1
0 

398 2 1 1,5 2 8 42 Un tal Lucas: cuento del escritor chileno Luis Sepúlveda. Tareas de 
comprensión y debate 

1
0 

404 1 2 3 2 1 7 La contaminación en Santiago: video que relata el problema de 
contaminación que sufre la capital chilena. Tareas de comprensión 
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