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VVAAMMOOSS  AA  TTOOMMAARR  UUNNAASS  TTAAPPAASS  


  
Objetivos de la unidad 
• Dar a conocer prácticas sociales de los jóvenes españoles y analizar algunas de las normas 


sociales que se utilizan en éstas.  
• Reflexionar sobre el papel de la comunicación no verbal en la cultura española y en otras 


culturas. 
• Dar a conocer algunos de los gestos más significativos de los españoles. 
• Dar a conocer algunos de los gestos más significativos de otras culturas.  
• Reflexionar sobre los estereotipos de los españoles y de diferentes culturas. 
• Desarrollar la capacidad para el trabajo en grupo y las presentaciones orales 
 
Nivel 
Niveles B1-B2 
 
Temporización 
Cinco horas aproximadamente 
 
Procedimientos 
Antes de comenzar la tarea, el profesor explicará a los alumnos que van a ver un vídeo con 
algunas escenas sobre una situación entre jóvenes españoles.  
 
1. Vamos a tomar algo. 


A. Los alumnos observarán el vídeo e intentarán ordenar los títulos que se presentan en 
el ejercicio según su orden de aparición.  


B. El profesor volverá a poner el vídeo y los alumnos responderán a las preguntas de 
comprensión sobre el contenido de éste. Después se comentarán las respuestas entre 
toda la clase. 


C. Los alumnos verán el vídeo 2 (los gestos que aparecen en el primer vídeo de manera 
descontextualizada) y los relacionarán con los distintos significados, según su orden de 
aparición.  


D. En grupos de tres o cuatro personas, los alumnos comentarán las preguntas en relación 
a las distintas actitudes sociales españolas y de sus propios países. Después se hará una 
puesta en común entre toda la clase con las respuestas, comentando entre todos las 
diferencias y haciendo hincapié en el papel de los gestos y las interacciones no 
verbales de los distintos países de la clase.   


 
2. Cómo nos ven los demás. 


A. En parejas, los alumnos responderán a las preguntas del ejercicio para después 
comentar las respuestas entre toda la clase.  


B. En grupos de tres o cuatros personas, los alumnos desarrollarán definiciones para la 
palabra estereotipo, así como argumentos positivos y negativos sobre la utilización de 
estos. 
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C. En grupos, los alumnos observarán las imágenes estereotipadas de las distintas 


nacionalidades, completando el cuadro de información de cada una de ellas. Después 
se comentarán las respuestas entre toda la clase.  


D. Entre todos, se elaborará una lista con las nacionalidades presentes en el aula y los 
estereotipos de éstas. Después se preguntará a los alumnos cuáles son los estereotipos 
que más les molestan sobre su propia cultura. 


 
3. Una escena en la vida de los jóvenes de…  


A. El profesor dividirá la clase en grupos y cada uno de ellos elegirá una de las 
nacionalidades de la clase sin que se repita ninguna de éstas. Cada grupo tendrá que 
preparar una escena similar a la que se ha visto en el vídeo. 


B. Cada grupo elaborará por escrito un breve guión desarrollando su escena. 
C. Los alumnos representarán las distintas escenas de jóvenes de la nacionalidad que 


hayan escogido. Después se votará entre toda la clase la mejor de las escenas 
representadas. 


 
Indicadores de progreso 
Los alumnos:  


-Se familiarizan con pautas sociales de los jóvenes españoles. 
-Se familiarizan con gestos y expresiones corporales de la comunicación no verbal y 
reflexionan sobre el papel de ésta. 
-Reflexionan sobre el papel de los estereotipos culturales. 
-Trabajan en grupo, fomentando la empatía y la tolerancia hacia otros puntos de vista 
diferentes. 
-Se ponen en el lugar del otro, desarrollando una perspectiva diferente sobre su propia 
cultura. 
 


Material complementario: Video Vamos a tomar unas tapas.  
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 Vamos a tomar algo 
 


A. Observa el siguiente video sobre el encuentro de unos españoles en un bar. Ordena con 
números los siguientes títulos en el orden en que aparezcan en el video. 


□ LA VIDA EN MADRID. 


□ EL PADRE DE JULIA.  


□ ¿QUÉ TOMAMOS? 


□ EL ENCUENTRO. 


□ NOS VAMOS. 


□ LAS ACEITUNAS 
 


B. Responde a las siguientes preguntas  
 
 DIÁLOGO 1 


1. ¿Se conocen las personas entre ellas? 
 
2. ¿Cómo se saludan las personas? 


 
3. ¿Para qué se han encontrado? 


 
4. ¿En qué tipo de lugar entran? ¿Cómo es este lugar? 


 
 


 
 DIÁLOGO 2 


1. ¿Sobre qué tema hablan las dos personas? 
 
2. ¿Qué está haciendo el chico en Madrid? 


 
3. ¿Qué opina la chica sobre esta ciudad? 
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DIÁLOGO 3 


1. ¿Qué van a tomar para beber las personas? 
 
2. ¿Y para comer? 


 
 


 
DIÁLOGO 4 


1. ¿Quién es la persona que llega? 
 
2. ¿Qué está haciendo en ese lugar? 


 
3. ¿Cuál es su relación con el resto de las personas? 


 
4. ¿Cómo saluda a cada una de las personas? 


 
 


 
 DIÁLOGO 5 


1. ¿Qué es lo que comen los personajes? 
 
2. ¿Por qué no quiere comer el chico? 


 
3. ¿Cuál es la reacción de la chica? 


 
 


 
DIÁLOGO 5 


1. ¿Por qué se quiere marchar el chico? 
 
2. ¿Cómo van a pagar lo qué han tomado? 


 
3. ¿Quién paga lo qué han tomado? 


 
 


 
 
 


C. ¿Con qué gesto relacionarías los siguientes significados? Ordénalos en el orden en que 
aparecen en las imágenes. 


□ Estar muy delgado. 


□ Tener mucha cara.  


□ ¡Cuidado! 


□ Estar harto de algo. 







Vamos a tomar unas tapas 


 6


□ ¡Nos vamos! 


□ Pagar. 


□ Comer. 


□ Estar lleno. 


□ Haber comido mucho. 


□ No saber. 


□ Estudiar. 


□ Beber. 
  
  


D. En grupos de tres o cuatro personas comentad: 
 


EEnn  eell  vvííddeeoo,,  ¿¿qquuéé  ssiittuuaacciioonneess  ooss  ppaarreecceenn  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  ccuullttuurraa  eessppaaññoollaa??  
  
  
  
  
  


  
¿¿CCóómmoo  ssee  ssaalluuddaann  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  ttuu  ppaaííss??  ¿¿EEnn  qquuéé  ssiittuuaacciioonneess??  


  
  
  
  
  


  
¿¿AA  qquuéé  ttiippooss  ddee  lluuggaarreess  vvaann  llooss  jjóóvveenneess  eenn  ttuu  ppaaííss??,,  ¿¿qquuéé  ssee  ppuueeddee  ccoonnssuummiirr  eenn  
eessooss  lluuggaarreess??  


  
  
  
  
  


  
¿¿QQuuéé  ggeessttooss  aappaarreecciiddooss  eenn  eell  vvííddeeoo  eexxiisstteenn  ttaammbbiiéénn  eenn  ttuu  ppaaííss??  ¿¿QQuuéé  oottrrooss  ggeessttooss  
hhaayy  eenn  ttuu  ppaaííss??  


  
  
  
  
  


  
  


Vamos a comentar entre todos las respuestas de toda la clase. 
▪ ¿En qué país se utilizan más gestos para comunicarse? 


  







Vamos a tomar unas tapas 


 7


  
Cómo nos ven los demás 
 


A. En el vídeo hemos visto algunas cosas características de la cultura española. Con tu 
compañero responde a las siguientes preguntas. 


 
► Según tu experiencia, ¿qué cosas te gustan de la cultura española? ¿Cuáles te gustaría 


tener en tu propio país? 
► ¿Qué cosas te disgustan de la cultura española? 
► ¿Qué rasgos de tu propia cultura crees que deberían existir en España? 


 
Haced una lista en la pizarra con vuestras respuestas a estas preguntas.  
▪ ¿Cuáles son las respuestas que más se repiten? 


 
 
   B. Cuando hablamos sobre otros países o culturas a menudo utilizamos estereotipos. En grupos 


de tres o cuatro personas, intentad dar algunas definiciones de la palabra estereotipo. ¿Creéis 
que los estereotipos son positivos o negativos? ¿Por qué? Apuntad vuestras opiniones en el 
cuadro. 


   
Estereotipo: 


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
           +   ¿POSITIVOS?           -   ¿NEGATIVOS? 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 


C. Aquí tenéis algunas imágenes con estereotipos de diferentes países. Observad los dibujos y 
completad entre todos los cuadros de información. 
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Nacionalidad :  
Estereotipos en la imagen: 
 
 
Otros estereotipos:  
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
Nacionalidad :  
Estereotipos en la imagen: 
 
 
Otros estereotipos:  
 
 
 
 
 


 


 
Nacionalidad : Sueca 
Estereotipos en la imagen: 
Rubia, alta, guapa, fuerte,… 
 
Otros estereotipos:  
Fríos, organizados, inteligentes, pueden 
hablar varios idiomas, … 
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Nacionalidad :  
Estereotipos en la imagen: 
 
 
Otros estereotipos:  
 
 
 
 
 


 
  
 
 
 
 


 
Nacionalidad :  
Estereotipos en la imagen: 
 
 
Otros estereotipos:  
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
Nacionalidad :  
Estereotipos en la imagen: 
 
 
Otros estereotipos:  
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D. Entre todos, haced una lista con las nacionalidades que hay en la clase. ¿Qué estereotipos 
existen sobre esas nacionalidades? ¿En todos los países existen los mismos estereotipos? ¿Qué 
estereotipos sobre tu propia cultura te molestan más? 


 
 


 
 
Una escena en la vida de los jóvenes de…  
 


A. En grupos de tres o cuatro personas vamos a elegir una de las nacionalidades que hay en la 
clase (Cuidado, cada uno de los grupos tiene que elegir una nacionalidad diferente). Vamos a 
representar una escena entre jóvenes similar a la que hemos visto en el vídeo.  
Decidid entre todos: 


 
 


• ¿Cuándo y dónde se desarrolla la escena? 
• ¿Qué relación hay entre las distintas personas? 
• ¿Cómo se saludan las personas al encontrarse? 
• Tres temas de conversación para los diálogos. 


 
 
 
B. Escribid entre todos el guión de vuestra escena. ¡No olvidéis los gestos y las expresiones 
corporales! 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


C. Cada uno de los grupos va a representar su escena en la clase. 
Después de todas las representaciones vamos a decidir entre todos cuál ha sido la mejor escena 
y por qué.  
 


▪ Lugar de el escena: 
▪ Personajes: 


 
El encuentro: 
 
Diálogo 1: 
 
Diálogo 2: 
 
Diálogo 3: 
 
Despedida: 
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TRASCRIPCIÓN DE LAS ESCENAS DEL VÍDEO. 
 
Escena 1: EL ENCUENTRO. 
Carmen: Buenas… 
Laura: ¡Hombre!, ¡hola!, ¿qué tal? 
Carmen: Cuánto tiempo… 
Fernando: ¿Qué tal guapa?, ¿cómo te va? 
Carmen: Muy bien, ¿y a vosotros? 
Fernando: Pues bien, aquí… tirando. 
Julia: Hola ¿qué tal? …¿cómo andas? 
Fernando: Bien tía… 
Carmen: ¿Entramos dentro? 
Todos: Si, venga vamos. 
Laura: Cuidado con el escalón. 
Carmen: Vale. 
 
Escena 2. ¿QUÉ TOMAMOS? 
Carmen: Oye, ¿qué queréis para beber? 
Julia: Pues… ¿cañas queréis? 
Fernando: Si, unas cañitas para todos. 
Carmen: Tres cañas, un vino… y para comer, ¿queréis algo? 
Laura: Si, unas tapitas. 
Carmen: De lo que sea… 
Todos: Si 
 
Escena 3. LA VIDA EN MADRID. 
Laura: Bueno y.., ¿tú qué tal en Madrid? 
Fernando: Pues bien, pero un poco agobiado. 
Laura: Y eso, ¿por qué? 
Fernando: No sé…, todo el día estudiando, Madrid supercaro… 
Laura: Y en el piso, ¿qué tal? 
Fernando: El piso…, en fin, pero siempre llenísimo de gente. 
Laura: Es que Madrid es un agobio. Yo estuve en Madrid y siempre de un lado para otro, con 
el metro…, un agobio. 
(…) 
Carmen: Bueno aquí están las cañitas, voy a por el vino. 
Todos: Gracias 
Julia: A mi me encantó la película… 
Fernando: Es muy buena, es muy buena… 
Carmen: Aceitunitas… 
Julia: Qué rico. 
 
Escena 4. EL PADRE DE JULIA 
Carmen: ¿Y qué tal el otro día al final? 
Julia: Pues nada, fuimos para allá…y estuvimos con ellos un rato... 
Carmen: Anda Julia, ¿ese no es tu padre? 
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Julia: Si,  
Carmen: ¿Y qué hace aquí? 
Julia: Pues no sé. ¡Papá! 
Padre de Julia: Hola 
Julia: ¿Qué tal? 
Padre de Julia: Pues nada, aquí que estoy con unos amigos de tertulia..., qué estáis de copitas, 
¿no? 
Todos: Si, aquí tomando algo. 
Padre de Julia: ¿Tú eres Laura, no? 
Laura: Si, hola. 
Carmen: Buenas, ¿qué tal? 
Padre de Julia: Y tú, ¿quien eres? 
Fernando: Hola, ¿qué tal?, yo soy Fernando. Encantado. 
Padre de Julia: Bueno, pues que os divirtáis. 
Todos: Gracias. 
Padre de Julia: Hasta luego. 
 
Escena 5. LAS ACEITUNAS 
 Julia: ¿No quieres unas aceitunas? 
Fernando: que va…es que estoy muy lleno, en serio 
Julia: ¡Jo! Pero, si estás como un palillo… 
Fernando: No exageres, además las aceitunas no me gustan nada… 
Julia: Pues a mi me encantan  
 
Escena 6. NOS VAMOS. 
Carmen: ¿Habéis terminado?, ¿nos vamos? 
Fernando: Si, vámonos, que tengo un montón que estudiar, estoy hasta aquí.  
Julia: Bueno, ¿quién paga la ronda? 
Fernando: Paga Laura, ¿no? 
Laura: ¿Yo?, ¿por qué?, que cara, ¿no?….Bueno venga vale.  
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CCÓÓMMOO  VVIIVVIIRR  EENN  OOTTRROO  PPAAÍÍSS  


 
Objetivos de la unidad 
• Reflexionar sobre la situación de las personas inmigrantes 
• Analizar las diferentes causas de la inmigración 
• Dar a conocer el fenómeno de la inmigración en España 
• Conocer y analizar la opinión de los jóvenes europeos de otros países sobre estos temas 
• Valorar la diversidad de puntos de vista 
• Desarrollar la capacidad para las presentaciones orales y la argumentación 


 
 Nivel 
Niveles B1-B2 
 
Duración aproximada 
Cuatro horas 
 
Procedimientos 
1. Vivir en otro país 


A. Individualmente, los alumnos responderán a las preguntas del cuestionario. Se hará 
una puesta en común entre toda la clase anotando en la pizarra las respuestas más 
repetidas. 


B. En parejas, los alumnos analizarán las diferentes palabras asociadas con la idea de 
extranjero y reflexionarán sobre las distintas valoraciones de éstas, así como las 
razones para las valoraciones. El profesor puede añadir más palabras o preguntar a los 
alumnos qué otras les sugiere la idea de extranjero. 


 
2. La inmigración en dibujos 


A. En parejas, los alumnos observarán las cuatro viñetas y reflexionarán sobre ellas 
anotando las ideas que para ellos representan.   


B.  Los alumnos trabajarán en grupos. Cada uno presentará sus ideas en relación a una de 
las viñetas. El final de cada presentación, el resto de la clase comentará su opinión 
sobre las ideas de cada grupo. 


 
3. La inmigración en España 


A. En parejas, los estudiantes responderán a las preguntas relacionadas con el gráfico de 
la inmigración en España. Después entre toda la clase, se explicará la situación de otros 
países de Europa, completando con la información el cuadro. 


B. Los alumnos escucharán y completarán la canción de los Celtas Cortos (El 
inmigrante). Antes de comenzar esta actividad el profesor puede presentar a este 
grupo, indicando algunas de sus características. 


 
4. Una carta desde otro país 
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Individualmente, los alumnos escribirán una carta poniéndose en el papel de un 
inmigrante en un nuevo país. Después intercambiarán su carta con la de su compañero y 
compararan las distintas impresiones. 
Para terminar, la actividad, todos los alumnos se situarán en círculo y se leerán en alto 
varias cartas. El profesor anotará en la pizarra las sensaciones que más se repiten en ellas. 
 


Indicadores de progreso 
Los alumnos:  


-Se familiarizan con el tema de la inmigración en España y en otros países de Europa. 
-Se sitúan en el papel del “otro”, adoptando una perspectiva diferente sobre la situación de 
los inmigrantes. 
-Trabajan en grupo, fomentando la empatía y la tolerancia hacia otros puntos de vista 
diferentes. 
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 Vivir en otro país 


A. Responde al siguiente cuestionario 
 


 
 
         Ahora vamos a comentar el cuestionario entre toda la clase.  


▪ ¿Cuáles son las respuestas más repetidas? 
 


 
B. Aquí tienes una lista de palabras relacionadas con la gente que viaja a otros países. En 
parejas, analizad las palabras y construid una frase que sirva de ejemplo a cada una de ellas. 
En tu opinión, ¿qué palabras tienen una valoración negativa? 


 


 
          1. ¿Por qué razones irías a vivir a un nuevo país? 


□ Personales 
□ Económicas 
□ Políticas 
□ Otras: ______________________ 


 
2. ¿Qué cosas echarías de menos de tu propio país? 


□ La familia 
□ Los amigos 
□ La comida 
□ Otros: _____________________ 


 
3. ¿A quién te gustaría conocer en ese nuevo país? 


□ Gente de ese país 
□ Gente de diferentes países 
□ Gente de tu propio país 
□ Otros: _____________________ 


 
4. ¿Qué tres cosas te llevarías a ese nuevo país? 


_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 


 
 


            
               Cómo  vivir en otro país 
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▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 
▪ ____________________________________________Valoración: 


 
 


 Vamos a comentad las respuestas entre toda la clase.  
 


▪ ¿Tienen la misma valoración todas las palabras? 
▪ En tu opinión ¿qué palabra tiene una valoración más negativa? 


 
 
 
 La inmigración en dibujos 
 


A. En parejas, observad las siguientes viñetas. ¿Podéis explicar cuál es la idea que expresa 
cada una de las imágenes? 


 
 
 
 


 


 
turista     extranjero    conquistador      exiliado 
 
inmigrante     explorador    visitante     guiri 
 


refugiado       colono     indocumentado 
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        viñeta 1 


 
_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________   


           _______________________________________                       
 
 
 
         viñeta 2 


 
_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________   


_______________________________________ 







Cómo vivir en otro país 


 6


 


 


 


   
        viñeta 3 


 
_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________   


           _______________________________________                       
 
 
 
         viñeta 4 


 
_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________ 


_______________________________________   


_______________________________________ 







Cómo vivir en otro país 


 
B. Vamos a dividir la clase en cuatro grupos, cada uno de elegirá una de las 
viñetas. Tenéis que elaborar una pequeña presentación sobre vuestra viñeta.  


 
Explicad: 
▪ Cuál es el tema general de la viñeta. 
▪ Vuestra opinión acerca de esta idea.  


 


 
 La inmigración en España 
 


A. En parejas, observad el gráfico de la inmigración en España y responded a las       
siguientes preguntas. 


 


 
 
 


▪ ¿De qué continente procede el mayor número de inmigrantes? En tu opinión, 
¿cuál crees que es la principal razón para que estos vengan a España? 


 
▪ ¿Qué razones crees que pueden tener los inmigrantes de los distintos 


continentes para venir a España? 
 
▪ En tu opinión, ¿qué tipo de trabajo viene a hacer cada uno de ellos? 
 
▪ En tú país, ¿de qué continente procede la mayoría de los inmigrantes?, ¿por 


qué? Anotad las respuestas en el cuadro siguiente y comparad las diferencias 
entre los países.  
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País 
receptor 


 
Países de origen 


                            
    Razones para emigrar a este país 


 
España 


Iberoamérica (Ecuador, 
Colombia, Bolivia); 
África (Marruecos). 


Lengua, cultura, facilidades de acogida. 
 


Proximidad geográfica, paso hacia Europa… 
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 B. Escucha la canción de los Celtas Cortos  y completa los elementos que hacen referencia 


            a la situación de los emigrantes 
 
 
Esta es la vida del emigrante   
Del vagabundo del sueño errante 
Coge tu vida en un pañuelo 
Con tu miseria tira p´adelante 
 
Si encuentras el camino 
Si encuentras tu destino 
Tendrás que…………….. 
el polvo del camino, cubre tu rostro amigo  
con tu miseria a ese lugar.   
 
Un dios maldijo la vida del emigrante  
serás mal visto por ………………….. 
serás odiado por ……….. maleantes.  
Y la justicia te maltrata sin piedad.  
 
Todos hermanos. Todos farsantes  
hacen mentiras con las verdades  
buscas ……….. y tienes ………..  
pero no hay sitio pal emigrante.  
 
Si encuentras el camino si encuentras  
tu destino tendrás que……………. 
el polvo del camino cubre tu rostro amigo  
con tu miseria a ese lugar.  
 
Un dios maldijo la vida del emigrante  
serás mal visto por …………………… 
serás odiado por ……….maleantes.  
Y la justicia te maltrata sin piedad.  
 
 


La tierra de occidente, ya no tiene vergüenza,  
arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza  
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuánta ……… pal emigrante!  
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuánta …….. pal emigrante!  
 
Nuestros hijos…………….  
Estómago vacío. Tú lo ves por la tele  
después de haber comido.  
Nuestros hijos…………..  
Estómago vacío.  
Tú lo ves por la tele después de haber comido.  
 
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuánta……… pal emigrante!  
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuánta……… pal emigrante!  
 
Un dios maldijo la vida del emigrante  
serás mal visto por …………………. 
serás odiado por ………. maleantes.  
Y la justicia te maltrata sin piedad.  
 
Somos distintos, somos iguales.  
Pero en la calle …………….  
Pan para todos. Tenemos hambre.  
Pero los ricos………………...  
Somos distintos, somos iguales 
 
 
                  Celtas Cortos (Nos vemos en los bares) 
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Esta es la vida del emigrante  
del vagabundo del sueño errante.  
Coge tu vida en tu pañuelo  
con tu pobreza tira pa'lante.  
 
Si encuentras el camino  
si encuentras tu destino  
tendrás que irte a ese lugar  
el polvo del camino  
cubre tu rostro amigo  
con tu miseria a ese lugar.  
 
Un dios maldijo la vida del emigrante  
serás mal visto por la gente en todas partes  
serás odiado por racistas maleantes.  
Y la justicia te maltrata sin piedad.  
 
Todos hermanos. Todos farsantes  
hacen mentiras con las verdades  
buscas trabajo y tienes hambre  
pero no hay sitio pal emigrante.  
 
Si encuentras el camino si encuentras  
tu destino tendrás que irte a ese lugar  
el polvo del camino cubre tu rostro amigo  
con tu miseria a ese lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Un dios maldijo la vida del emigrante  
serás mal visto por la gente en todas  
partes serás odiado por racistas maleantes.  
Y la justicia te maltrata sin piedad.  
La tierra de occidente, ya no tiene vergüenza,  
arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza  
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuanta miseria pal emigrante!  
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuanta miseria pal emigrante!  
 
Nuestros hijos se mueren.  
Estómago vacío. Tú lo ves por la tele  
después de haber comido.  
Nuestros hijos se mueren.  
Estómago vacío.  
Tú lo ves por la tele después de haber comido.  
 
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuanta miseria pal emigrante!  
¡Qué bien se come de restaurante!  
¡Cuánta miseria pal emigrante!  
 
Un dios maldijo la vida del emigrante  
serás mal visto por la gente en todas partes  
serás odiado por racistas maleantes.  
Y la justicia te maltrata sin piedad.  
 
Somos distintos, somos iguales.  
Pero en la calle nadie lo sabe.  
Pan para todos. Tenemos hambre.  
Pero los ricos no lo comparten.  
Somos distintos, somos iguales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                                                                                                  Cómo vivir en otro país 


 11


 
 Una carta desde otro país 
 


A. Imagina que eres un inmigrante y has llegado a un nuevo país en una situación 
irregular. Escribe una carta a un familiar o amigo indicando… 


 
 


 
 
 
 


● Las razones por las que has llegado a ese país. 


● Tus primeras sensaciones en el nuevo país 


● Tus primeras dificultades en el nuevo país 


● Las personas que has conocido ¿cómo se han  


    comportado contigo? 


● ¿Qué cosas te han sorprendido de la nueva cultura? 


● ¿Qué cosas echas de menos de tu país? 


● ¿Qué perspectivas tienes para el futuro en el nuevo país? 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Intercambia la carta con tu compañero. Lee su carta y comprueba si sus respuestas son las 
mismas que las tuyas. Después, vamos a comentar las cartas entre toda la clase. 
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LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  OOPPIINNAANN  QQUUEE……  


 
Objetivos de la unidad 
▪ Dar a conocer la opinión de los españoles sobre temas sociales de interés actual. 
▪ Conocer y analizar la opinión de los jóvenes europeos de otros países sobre estos temas. 
▪ Valorar la diversidad de puntos de vista. 
▪ Desarrollar la capacidad para las presentaciones orales y la argumentación. 
 
 Nivel 
Niveles B1-B2 
 
Duración aproximada 
Cinco horas 
 
Procedimientos 
1. Hablando un poco de…  
Para comenzar la actividad, los alumnos responderán a una serie de preguntas previas. 


A. Individualmente los alumnos reflexionarán sobre lo que les sugieren las imágenes. 
B. Se llevará a cabo una lluvia de ideas con varios conceptos. El profesor anotará las 


palabras en la pizarra. 
C y D. De forma oral, los alumnos comentarán que temas sociales preocupan a los  jóvenes 
de su país. 


 
2. Los jóvenes españoles opinan que… 


A. Individualmente los alumnos leerán el texto, anotando cuestiones de vocabulario que 
resulten problemáticas.  


B. Después de leer el texto contestarán a las preguntas sobre el mismo. Se irán  
comentando estas preguntas entre toda la clase, comparando opiniones. 


C.  En parejas, los alumnos completarán el cuadro con la información obtenida en el texto. 
 
3. ¿Cómo son las relaciones de pareja? 


A. En parejas, los estudiantes comentarán su opinión sobre varios temas relacionados con 
las relaciones de pareja. Después se hará una puesta en común entre toda la clase, 
indicando los diferentes tipos de matrimonios existentes. El profesor los anotará en la 
pizarra. 


 
4. ¿Y en tu país? 


A. Los alumnos trabajarán en grupos de cuatro personas, comentando y anotando su 
opinión sobre los temas que han visto en el texto. 


B. Cada grupo elegirá uno de los temas (el profesor puede repartir los temas) y recogerá 
la opinión sobre éste de las distintas nacionalidades de la clase. Con la información 
recogida, cada grupo elaborará un texto por escrito que presentará al profesor. 


C. Cada grupo elaborará una presentación oral para toda la clase sobre el tema escogido. 
La presentación se puede apoyar con diferentes materiales (mural,  presentación en 
power-point). 
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Indicadores de progreso 
Los alumnos:  
-Se familiarizan con la opinión de los jóvenes españoles y de otras nacionalidades sobre 
diferentes temas sociales 
-Trabajan en grupo, fomentando la empatía y la tolerancia hacia otros puntos de vista 
diferentes 
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     1.     2.      


 


3.                                                     4. 
 
 
 Hablando un poco de… 
 


A. Observa las fotografías, ¿qué crees que representa cada una de ellas? 
 


1:______________________________________________________________________
2:______________________________________________________________________
3:______________________________________________________________________ 
4:______________________________________________________________________ 
 
 
 


            
           Los jóvenes opinan que… 
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B. Utilizando tan sólo tres adjetivos, intenta definir lo que para ti significan los siguientes 
términos. Después, anotad todos los adjetivos en la pizarra. 


 
 
• matrimonio  __________________________________________________ 


• homosexual __________________________________________________ 


• inmigrante ___________________________________________________ 


• religión ______________________________________________________ 


• universidad __________________________________________________ 


 
 


 


C. Según tu opinión, ¿qué temas sociales preocupan más a la gente de tu país? 
______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________ 


 
D. Según tu opinión, los jóvenes de tu país se preocupan por estos temas… 


 
□ MUCHO                      
□ ALGO 
□ NADA 
□ DEPENDE DEL TEMA 


 
 


 
 
 


 Los jóvenes españoles opinan que… 
 


A. Lee el texto del periódico El País que habla de la opinión de los jóvenes españoles. Anota 
las ideas principales y subraya el vocabulario que no comprendas. 
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B.  Responde a las siguientes preguntas 
 


1. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el tema general que se presenta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2. Resume en cinco puntos los temas principales de los que habla el texto 
 


• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
 


3. ¿Qué significan los siguientes conceptos que aparecen en el texto?  
 


o La reproducción asistida 
o La eutanasia 
o Las ONGs 
o La formación práctica 
o El coste de la matrícula 
o La oferta de becas 


 
 En parejas. Elaborad una frase que sirva de ejemplo para explicar cada uno de ellos 
 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________ 
 
 


4. Según la información del texto, ¿cómo te parece la actitud de los españoles sobre estos 
temas?  


           
 
 


5.  Desde tu punto de vista y tu experiencia con jóvenes españoles, ¿crees que el texto 
refleja la verdad? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 


 
C. En parejas, completa el siguiente cuadro con la información del texto que acabas de leer. 


intolerante muy tolerantetolerante 
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 Las relaciones de pareja 


 
A. Entrevista a tu compañero para saber su opinión sobre el tema de las relaciones de   
pareja. Compara sus respuestas con las tuyas. Pregúntale acerca de: 


 
 
 


 
 
 
 


 Anota sus respuestas para después comentarlas con el resto de la clase 
 
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________ 


 


  
vivir en pareja 
 


 
    matrimonio   


homosexual 


 
     inmigración 


 
       sistema          


universitario 


   
 Valoración  
  general +/ - 


    
 


 
  
Argumentos 
 


    


 
► Las parejas que conviven sin estar casadas. 


► Las parejas homosexuales. 


► El matrimonio. 


►►  ¿Qué tipos de matrimonios existen en su país?   
   ¿Cómo se celebran estos matrimonios?  
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  ¿Cuántos tipos de matrimonios habéis encontrado entre toda la clase? Haced una lista en 
la pizarra explicando las diferencias.  


  


TTiippoo                                                PPaaííss                                              CCaarraacctteerrííssttiiccaass  


                                                                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  


  


  
 
 
 ¿Y en tu país? 
 


A. En grupos de cuatro personas, completad el cuadro con vuestra opinión sobre los temas 
que hemos visto en el texto. 


 


  NOMBRE 
 


   
   diferentes uniones  


de parejas 


 
     La inmigración 


                                      
El sistema universitario    
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B. Cada grupo va a elegir uno de los temas que hemos visto (el profesor os ayudará a repartir 
los temas).  


 
Recoged la información que cada nacionalidad ha dado para este tema. Podéis   moveros 
por la clase y preguntar a los otros grupos. 


 
 
TEMA:______________ 
 


 
VALORACIÓN 
GENERAL (+ Ó -) 


 
    RAZONES 


 
SITUACIÓN ACTUAL 


 
PAÍS I:_____________ 
 


 
 
 
 


  


 
PAÍS II:____________ 
 


 
 
 
 


  


 
PAÍS III:____________ 
 


 
 
 
 


  


 
PAÍS IV:____________ 
 


 
 
 
 


  


 
 Preparad un texto periodístico tomando como ejemplo el que hemos visto en clase. 


Podéis seguir los puntos del esquema que se indica a continuación: 
 


 
 
 


   
 


• Introducción al tema. 
• Diferencias más significativas entre los países 


europeos. 
• Razones para estas diferencias. 
• Opinión de los jóvenes/ opinión de los adultos. 
• Situación actual. 
• Conclusión. 
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C. Proyecto final. Preparad una presentación oral para exponer la información a toda la 
clase. Podéis completarla con un mural o cartel para presentar mejor los contenidos. (Si lo 
preferís podéis hacerlo a través de una presentación en power-point). 


 
 


 


B
b
r


        El sistema universitario 
 
          Países 
            nombres 


         Tipos de estudios    }     duración 
                                                coste 
       becas 


           Ayudas a los universitarios    }      prácticas 
                                                                     medios  
          Ventajas/ desventajas en cada país 
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¡¡VVAAMMOOSS  DDEE  IINNTTEERRRRAAIILL!!  
 
Objetivos de la unidad 
• Dar a conocer el programa Interrail para viajar por Europa. 
• Dar a conocer países y ciudades europeas a través de las experiencias de los alumnos. 
• Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo. 
• Desarrollar la capacidad para las presentaciones orales y la argumentación. 
 
 Nivel 
Niveles B1-B2 
 
Duración aproximada 
Cinco horas 
 
Procedimientos 
1. Viajar por Europa. 
A. En parejas, los alumnos responderán al cuestionario. Después se comentarán las respuestas 


entre toda la clase.  
B. Los alumnos completarán en parejas el cuadro. Después se puede comentar entre toda la 


clase, cuál es la opción más utilizada.  
 
2. Cómo preparar el viaje. 
Los alumnos han de preparar su viaje de Interrail. Para ello, la clase se dividirá en grupos de 
cuatro o cinco personas, preferentemente de distintas nacionalidades. 
A. Cada grupo decidirá por qué zona le gustaría viajar teniendo en cuenta las preferencias de 


los participantes.   
B.  Cada persona en el grupo anotará los lugares que le gustaría visitar en cada país. Con esta 


información, el grupo seleccionará los destinos que sean posibles.  
 
3. Hacer los preparativos para el viaje. 
A. Cada grupo tiene que decidir qué tipos de alojamiento utilizaría. El profesor ha de hacer 


hincapié en las diferencias entre los distintos tipos. También puede sugerir otros recursos 
como, por ejemplo, hospedarse en casa de amigos. 


B. Individualmente, los alumnos leerán los textos de consultas en Internet y completarán el 
cuadro. Después en grupo, escribirán un e-mail para preguntar alguna duda que tengan en 
relación al alojamiento. Las consultas se leerán en alto y el resto de la clase intentará 
resolverlas. 


C. Cada grupo buscará en Internet posibles alojamientos para su viaje. Elaborará una lista 
anotando el lugar y el precio por noche. 


 
4. ¿Qué llevar a mi viaje? 
A. Individualmente los alumnos leerán la lista de ejemplo e intentarán encontrar las 


diferentes cosas en el dibujo. Después elaborarán su lista personal. 
 
B. Entre toda la clase, se elaborará una lista en la pizarra con las cosas necesarias para todos. 
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5. Nuestro viaje de Interrail. 
A. Cada grupo ha de presentar su proyecto de viaje a toda la clase. Recogerán toda la 


información que han ido anotando y decidirán la ruta exacta que van a seguir. Después, 
elaborarán un mural para presentar la información a sus compañeros; si quieren pueden 
incluir fotos de los diferentes lugares que podemos visitar en cada país.   


B. Para terminar la tarea, se puede establecer una charla entre toda la clase sobre las 
expectativas que tienen para su futuro viaje, qué experiencias creen que tendrán, etc. 


 
Indicadores de progreso 
Los alumnos:  
-Se familiarizan con el viaje en Interrail.  
-Trabajan en grupo, fomentando la empatía y la tolerancia hacia otros puntos de vista 
diferentes. 
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Viajar por Europa 
 


 


A. Comenta con tu compañero las siguientes preguntas 
 
 


 
 
 
 
 
Viajes económicos 


 
 


● ¿Qué países europeos has visitado? 


● ¿Con quién hiciste esos viajes? 


● ¿Qué países de Europa te gustaría 


visitar? 


● ¿Con quién te gustaría viajar? 


● ¿Conoces el Interrail? ¿Podrías explicar 


       cómo es este tipo de viaje? 


● ¿Has viajado alguna vez utilizando el 


interrail? 


      Si es así, ¿cómo fue esta experiencia? 


______________________________________________________________________________ 
El Interrail es una tarjeta de libre circulación en tren por zonas previamente fijadas de Europa, 
Turquía y Marruecos. Te ofrece reducciones en ferrys y autobuses. El precio varía según la zona 
escogida y la edad. Los países y las compañías ferroviarias participantes están distribuidos en 
ocho zonas geográficas. Es una manera barata de viajar y conocer diferentes países. 
______________________________________________________________________________ 
 
B. Existen otras formas económicas de viajar sin gastar mucho dinero. Aquí tienes algunas de 
ellas. ¿Pregunta a tu compañero y completa el siguiente cuadro? 
 


            
               ¡ Vamos de interrail ! 
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   Alguna vez 
 
  Con frecuencia  


 
       Nunca 


 
Compañías 
aéreas de bajo 
coste 


   


 
Bonos para viajar 
en  
tren y autobús 


   


 
  Autostop 
 


   


 
Otros:___________  
 


   


 
 
 
 
 ¿Cómo preparar el viaje? 
 


Vamos a dividir la clase en grupos de cuatro o cinco personas. Cada uno de los grupos 
preparará su viaje de Interrail. 


 
A. Lo primero que hay que hacer es decidir la zona por la que queréis viajar.  
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                            ZONAS Y DESTINOS DEL INTERRAIL 


  


• Zona A: Gran Bretaña, Irlanda, Irlanda del Norte.  
• Zona B: Suecia, Noruega, Finlandia.  
• Zona C: Dinamarca, Alemania, Suiza, Austria.  
• Zona D: Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Croacia.  
• Zona E: Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo.  
• Zona F: España, Portugal, Marruecos.  
• Zona G: Italia, Eslovenia, Grecia, Turquía; tránsito marítimo entre Grecia e Italia, Ancona-


Patrás y Brindisi-Patrás, Brindisi-Corfou/Igourmentisa/Patrás.  
• Zona H: Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Macedonia.  


Entre todos tenéis que decidir qué tipo de pase queréis. Considerad el tiempo que tenéis para hacer 
el viaje y el presupuesto con el que contáis. Elegid 1 ó 2 zonas. 


► Pase para una zona: 16 días de validez (195€, para <26 años).  
► Pase para dos zonas: 22 días de validez (275€, para <26 años).  
► Pase para todas las zonas (Pase Global): 1 mes de validez (385€, para <26 años). 
 
 


     Tiempo                             Zona elegida                              Razones          
                                                                                                      


 
____________________ 
____________________ 
 
 
 


 
_____________________ 
_____________________ 


 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 


 
 


B. ¿Qué lugares os gustaría visitar en esa zona? ¿Por qué? Escribid las preferencias de cada 
persona en el grupo  


 
    Nombre                País. Lugares en ese país 
 
    Lisa 


 Portugal    Lisboa y Oporto 
 España      Sevilla, Granada y Madrid 
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Hacer los preparativos para el viaje 
 


A. El alojamiento es una de las claves más importantes para que vuestro interrail funcione perfecto. 
Por eso, es importante que conozcáis lo más importante sobre los distintos modos de dormir que 
podéis utilizar con el interrail, buscar alguna dirección a través de Internet y, tal vez reservar algo 
desde casa. Aquí tienes algunos tipos de alojamiento, ¿cuáles utilizaríais?  


 
 
 
● ¿Hay otros lugares que podáis utilizar para dormir? ¿Cuáles? 


 
 


B. Aquí tienes algunas de las consultas realizadas en un foro de opinión sobre el interrail. 
Léelos y anota el vocabulario que no conozcas. 


 
1. leer más | 989 lecturas  Alojamiento | Artículos de alojamiento 
¿Qué necesito para alojarme en un albergue? 


Por inter-rail.org el Viernes, 22 Julio, 2005 - 10:35 


Simplemente necesitarás pagar una cantidad variable en función del albergue y de las camas que 
haya por habitación. Te aconsejo que reserves el albergue antes de llegar, muchas veces hay 
problemas para encontrar sitio, sobretodo si sois un grupo numeroso. No hay más requisitos. 


 


2. leer más| 455 lecturas Alojamiento | Artículos de alojamiento 
Si vamos de marcha y nos alojamos en albergues... 


Por Rico el Domingo, 24 Julio, 2005 - 04:43 


Si andamos de marcha, estamos en una ciudad que invita a divertirse y nos apetece hacer salidas 
nocturnas debemos tener en cuenta dos cosas. La primera: ¿Dónde está el albergue? Y la segunda: ¿Tiene 
las puertas abiertas toda la noche? 


Mucha gente desconoce que en muchos los albergues hay serias restricciones para volver a dormir por la 
noche. Estas restricciones pueden ser (al menos las que yo he visto) que te habrán la puerta a una hora 
determinada durante cinco minutos para que pases (cada hora, por ejemplo), que tengas una llave especial 
para entrar, que tengas que buscar al vigilante por el recinto para que te abra o, simplemente, que a partir 
de cierta hora, no puedas entrar. De modo que antes de elegir el albergue tened estas normas en cuenta.  


 


 


                                               pensión 
  hotel 
                   dormir en el tren 
                                                albergue juvenil 
     camping            hostal 
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3. leer más | 354 lecturas | Alojamiento 
Trenes, estaciones, puentes...   


Por inter-rail.org el Viernes, 22 Julio, 2005 - 10:30 


Hay que considerar otras opciones no convencionales, como dormir en el tren, o en otros lugares, en el 
caso de que no haya otra posibilidad. 


No puedo dar muchos consejos sobre estas opciones, excepto que es una situación que conviene evitar. 
No sólo vamos a pasar mal esa noche, sino casi seguro el día siguiente, sin duchas y con sueño y 
cansancio acumulados. Además siempre hay un riesgo evidente al pasar la noche sin techo. En muchos 
casos, es preferible pasar a un tren nocturno y dormir allí y, de paso, aprovechar para adelantar recorrido 


 


4. leer más | 307 lecturas | Alojamiento 
El tren, esa bendita cama 


Por inter-rail.org el Viernes, 22 Julio, 2005 - 10:59 
 
Yo creo que dormir en el tren representa una opción muy interesante para ahorrar dinero por un lado, 
pero, sobretodo para ahorrar tiempo entre ciudades con distancias largas que se pueden cubrir en una 
noche. Durante nuestro viaje pasamos varias noches durmiendo en el tren y nunca tuvimos ningún 
problema. 
 
 
 


● ¿Con cuáles de estas opiniones estás de acuerdo? 
● ¿Podrías dar algún otro consejo en relación a estos temas? 


 
Correo 1  


 
Correo 2  


 
Correo 3  


 
Correo 4  


 
 
 
 


¿Qué otras dudas sobre el alojamiento os gustaría consultar? Escribid un correo 
electrónico para preguntar alguna duda acerca del alojamiento. Después, leed la 
información a toda la clase ¡Seguro que alguien os puede ayudar¡ 


 
Asunto:___________________________________________________ 
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C. Entre todo el grupo, vamos a buscar alojamiento. Decidid qué presupuesto queréis gastar 
y en qué ciudades necesitaréis buscar un lugar para dormir. 


 
__________________________________________________________________________ 
   Hostal Sol De La Alhambra, Granada, España 
 


        HABITACIÓN TIPO     PRECIOS POR PERSONA Y         
NOCHE (no incluye desayuno)* 


                     Desde (Euros) 
Individual Privada Con baño* 
  28.98  


Doble Camas Privada Con Baño* 
  22.73  


3 Camas Privada Con Baño* 
  18.65  


4 Camas Privada Con Baño* 
  12.49  


 
*Baño en cada habitación. 
*El desayuno tiene un suplemento de 5 euros. 
*Estos precios son en temporada baja. 


_____________________________________________________________________________________ 
 


Aquí tenéis algunas páginas en Internet muy útiles para buscar alojamiento 
 
http://viajar-tren.1000albergues.com 
http://europa.eu.int/youth/travelling_europe/index_eu_es.html (Portal europeo de juventud) 
http://www.hihostels.com/openHome.do 
htm:// www. geocities.com/infointerrail 
http://www.travellerspoint.com/guesthouses-es-co-167.html 
 


Elaborad una lista con los albergues que podéis utilizar en cada lugar y su precio 
 
       PAÍS                                     CIUDADES                              ALOJAMIENTO 
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¿Qué llevar a mi viaje? 
 


A. Aquí tienes una lista con cosas que llevar al viaje. ¿Cuáles llevarías?, ¿qué otras cosas 
añadirías a la lista? 


 


 
 


 
 


 
 


B. Elaborad entre todos una lista en la pizarra con las cosas que todos necesitan ¡No olvidéis 
la documentación! 


 
 
 


MI LISTA:  
 


______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 


 


 Mochila 


 Pasaporte o carné de identidad 


 Tarjeta sanitaria 


 Tarjeta de crédito 


 Carné joven y de alberguista 


 Saco de dormir 


 Ropa necesaria 


 Cámara de fotos 


 Cuaderno para anotar información 


 Guía de turismo 
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Nuestro viaje en Interrail 
 


A. Vamos a presentar nuestro proyecto de viaje a toda la clase. Elaborad una presentación 
con vuestro plan de viaje.  


 
 


► Decidid cuál va a ser el país y la ciudad desde el que comenzaréis. 
► Decidid la fecha del viaje y los días exactos que tenéis para hacerlo. 
► Consultad en Internet las conexiones de tren que existen entre cada uno 


de los destinos elegidos. 
► Planead dónde dormiréis cada noche y anotad la lista de albergues 


seleccionados o los lugares seleccionados. 
 


 
Preparad un mural con el plan de vuestro viaje. Podéis incluir fotos de los diferentes 


destinos. 
 


 
B. Comentad entre toda la clase qué experiencias creéis que puede proporcionaros este 
viaje. 


 
 
              eexxppeerriieenncciiaass  ccuullttuurraalleess                          eexxppeerriieenncciiaass  ppeerrssoonnaalleess                ppoossiibblleess  eexxppeerriieenncciiaass  nneeggaattiivvaass  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________


_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 


_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________








Un extraterrestre en Barcelona 


 1


UUNN  EEXXTTRRAATTEERRRREESSTTRREE  EENN  BBAARRCCEELLOONNAA  
 
Objetivos de la unidad 
• Dar a conocer la obra del autor Eduardo Mendoza así como de otros autores españoles de 


nuestro tiempo. 
• Conocer y analizar la opinión de los jóvenes europeos sobre temas literarios. 
• Dar a conocer la ciudad de Barcelona así como sus monumentos más significativos. 
• Analizar algunas de las normas sociales en España. 
• Comparar las diferentes normas sociales en distintos países. 
• Valorar la diversidad de puntos de vista. 
 
Nivel 
Niveles B1-B2 
 
Temporización 
Cuatro horas aproximadamente 
 
Procedimientos 
Antes de comenzar la tarea, el profesor hará una introducción a la obra del autor Eduardo 
Mendoza. Se puede contextualizar la obra de este escritor indicando a qué periodo de la 
historia pertenece, así como las circunstancias políticas y sociales de la Transición. También 
se puede comentar el tipo de obras que escribe y sugerir libros de otros autores similares. 
 
1. ¿Te gusta leer?  


Individualmente los alumnos contestarán a las preguntas del cuestionario. Después se hará 
una puesta en común entre toda la clase. 
 


2. Un paseo por Barcelona. 
A. Entre toda la clase se llevará a cabo una lluvia de ideas sobre la ciudad de Barcelona 
B. En parejas, los alumnos resolverán el ejercicio. Al terminar, el profesor puede 


comentar otros lugares significativos de la ciudad y hablar del artista Antonio Gaudí. 
C. Aquellos alumnos que hayan visitado la ciudad comentarán sus impresiones. 
 


3. El diario 
A. En parejas, los alumnos leerán los cuatro fragmentos del libro, anotando el tema de 


cada uno de ellos. El profesor resolverá las cuestiones de vocabulario. 
B. En parejas, los alumnos responderán a las preguntas de verdadero o falso. 
C. Individualmente los alumnos analizarán y explicarán las expresiones contextualizadas 


en el texto. 
 
4. ¿Y tú que opinas? 


A. En grupos de cuatro cinco personas, los alumnos comentarán y anotarán las 
diferencias entre España y sus países en relación a los temas que aparecen en el texto. 
Después, estas reflexiones se comentarán entre toda la clase. 
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B. En grupos, los alumnos hablarán sobre el tema de los malentendidos culturales, 
anotando sus experiencias personales. Después, cada grupo presentará al resto de la 
clase aquéllas que consideren más significativas. 


C. Para terminar la actividad, los alumnos se pondrán en el papel de un extranjero y 
reflexionarán sobre su propia cultura desde un punto de vista diferente. Se hará una 
puesta en común entre toda la clase. 


 
Indicadores de progreso 
Los alumnos:  


-Se familiarizan con temas de literatura española. 
-Se familiarizan con la ciudad de Barcelona y sus lugares más significativos. 
-Trabajan en grupo, fomentando la empatía y la tolerancia hacia otros puntos de vista 
diferentes. 
-Se ponen en el lugar del otro, desarrollando una perspectiva diferente sobre su propia 
cultura. 
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Sin noticias de Gurb cuenta la búsqueda de una extraterrestre que ha desaparecido en la ciudad de 
Barcelona. El protagonista de la narración intenta encontrarle y anota en un diario las experiencias de su 
aventura entre los seres humanos. El autor de este relato es Eduardo Mendoza, un autor catalán que empezó 
a escribir en el año 1975 (La verdad sobre el caso Savolta). Publicó sus novelas más famosas a finales de 
los años 70 y en los años 80 (El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La ciudad de 
los prodigios, El año del diluvio, etc.) 


 
 
 ¿Te gusta leer? 


 Responde individualmente a las siguientes preguntas para después comentarlas con tus       
compañeros 
 


            
     Un extraterrestre en Barcelona 


 
● ¿Te gusta leer literatura?       Si      No  


● ¿Qué género literario te gusta leer? 


      Novela     Cuentos      Poesía     Ensayo  


● ¿Qué tipo de temas son tus preferidos? ___________________________ 
       __________________________________________________________ 


● ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? ________________________ 


● ¿Conoces algún escritor español del siglo XX? _____________________ 


● ¿Conoces algún escritor español que escriba actualmente? 
___________________________________________________________ 


● ¿Has leído alguna novela española? Si es así, ¿cuál es su título y autor? 
      ____________________________________________________________ 
 
● Comenta brevemente su argumento 


____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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 Un paseo por Barcelona 
 
La novela Sin noticias de Gurb se desarrolla en Barcelona. Vamos a ver qué sabes sobre esta 
ciudad. 
 
A. ¿Dónde está situada Barcelona?  
     Elaborad una lista en la pizarra con las ideas que os sugiera esta ciudad. 
 
B. Estos son algunos de los lugares más famosos de la ciudad. ¿Podrías decir el nombre de 
cada uno de ellos? 
 
                Las Ramblas / La Sagrada Familia / La Casa Milá / El Parque Gûell 


 
                   


                           
 
          1.                                                           2.  
 


                             
          
         3.                                                      4.  
 


 
C. ¿Has estado alguna vez en Barcelona? Si es así, ¿qué es lo que más te gustó de esta ciudad? 
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El diario 
A. Aquí tienes algunas de las anotaciones que el protagonista del relato escribe en su diario. 
En parejas, leed los siguientes párrafos, subrayad el vocabulario que no entendáis y resumid 
el tema general de cada uno de los textos. 


 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Día 11. 


 
21.00  Concluyo el recorrido del barrio del Pedralbes sin haber encontrado a Gurb, pero muy 
gratamente impresionado por lo elegante de sus casas, lo recoleto de sus calles, lo lozano de su 
césped y lo lleno de sus piscinas. No sé por qué algunas personas prefieren habitar en barrios como 
el de San Cosme, de triste recuerdo, pudiendo hacerlo en barrios como Pedralbes. Es posible que no 
se trate tanto de una cuestión de preferencias como de dinero. 
Según parece, los seres humanos se dividen, entre otras categorías, en ricos y pobres. Es ésta una 
división a la que ellos conceden gran importancia, sin que se sepa por qué. La diferencia 
fundamental entre los ricos y los pobres, parece ser ésta: que los ricos, allí donde van, no pagan, por 
más que adquieran o consuman lo que se les antoje. Los pobres, en cambio, pagan hasta sudar. La 
exención de que gozan los ricos puede venirles de antiguo o haber sido obtenida recientemente, o ser 
transitoria, o ser fingida, en resumidas cuentas, lo mismo da. Desde el punto de vista estadístico, 
parece demostrado que los ricos viven más y mejor que los pobres, que son más altos, más sanos y 
más guapos, que se divierten más, viajan a lugares más exóticos, reciben mejor educación, trabajan 
menos, se rodena de mayores comodidades, tienen más ropa, sobre todo de entretiempo, son mejor 
atendidos en la enfermedad, son enterrados con más lujos y son recordados por más tiempo. 
También tienen más probabilidades de salir retratados en periódicos, revistas y almanaques 


 
Día 12 


 
13.50   Cuando sólo faltan diez minutos para el cierre me presento en una sucursal de la Caja de 
Ahorros de Sierra Morena y manifiesto mi deseo de abrir una cuenta. Para inspirar confianza he 
adoptado la apariencia de S.S. Pío XII, de feliz memoria. 
 
13.52    El empleado de ventanilla me entrega un formulario, que cumplimento. 
 
13.55  El empleado de ventanilla sonríe y me informa de que la entidad dispone de diversas 
modalidades de  cuenta (cuenta-depósito, cuenta-imposición, cuenta-si-te-he-visto-no-me-acuerdo, 
cuenta-de-perdidos-al-río, etc). Si mi aportación en metálico es de cierta envergadura, una modalidad 
u otra me producirán mayor rentabilidad, mejor disponibilidad, más ventajas fiscales, dice. Respondo 
que deseo abrir una cuenta con pesetas veinticinco. 
 
13.57 El empleado de ventanilla deja de sonreír, deja de informarme, y, si mi oído no me engaña, 
expele unas ventosidades. A continuación teclea un rato en el ordenador. 
 
13.58 La apertura de la cuenta corriente ha concluido. Cuando falta un segundo para el cierre de las 
operaciones del día, transmito instrucciones al ordenador para que añada catorce ceros al saldo de mi 
cuenta. Ya está. Salgo del banco. 
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Día 12 
 
22.00   El camarero me rellena el vaso. Me río sin causa y el parroquiano que está a mi lado me 
pregunta que si tiene monos en la cara o qué. Le aclaro que no me río de él. Un parroquiano (no el 
que tiene monos en la cara sino otro) me señala y coloca el dedo índice en el lateral de su frente y 
dice que mi cara le suena. El que me haya reconocido bajo la apariencia del Santo Padre me indica 
que, sin duda debe de ser una persona devota, y por lo tanto, digna de toda confianza. Le respondo 
que sin duda se confunde y para desviar su atención y la de los demás hacia mi persona, invito a una 
ronda. Viéndome dispuesto a gastar, el camarero dice que acaban de salir de la cocina unos callos 
que están de rechupete. Pongo sobre el mostrador unos billetes (cinco millones de pesetas) y digo 
que vengan aquí esos callos, que por dinero no ha de quedar. 
 
22.12    El parroquiano dice que ni hablar, que yo ya he pagado los vinos y que los callos corren de 
su cuenta. A continuación añade que no faltaría más. Insisto en que lo de los callos ha sido idea mía 
y que por consiguiente es justo que los pague yo. 
 
22.17   Una mujer, que acaba de tumbar la segunda botella de anís, interviene para proponer que no 
sigamos discutiendo. Se mete la mano en el escote y la saca llena de unos billetes sucios. La mujer 
afirma que ella invita. El parroquiano responde que a él no le invita ninguna mujer. Explica que los 
tiene muy bien puestos. 


Día 18 
 
20.30   Voy a casa de mi vecina, llamo a su puerta con los nudillos. Me abre mi vecina en persona. Me 
disculpo por importunarle a estas horas y le digo (como excusa) que estoy cocinando y me he dado 
cuenta de que no tengo ni un grano de arroz. ¿Tendría la amabilidad de prestarme una tacita de arroz 
que le devolveré mañana, tan pronto abran la tienda? No faltaría más. Me da la tacita de arroz y me 
dice que no hace falta que se la devuelva, que para eso están los vecinos. Le doy las gracias 
 
20.35 Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido dos cucharadas 
de aceite. 
20.39   Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido una cabeza de 
ajos. 
20.42    Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido cuatro tomates 
pelados, sin pepitas. 
20.44 Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Me abre ella personalmente. Le pido sal, pimienta, 
perejil, azafrán. 
20. 47   Vuelvo a llamar a la puerta de mi vecina. Le pido medio kilo de gambas y doscientos gramos 
de almejas vivas. Me da dos mil pelas y me dice que me vaya a cenar a un restaurante y que la deje en 
paz. Vuelvo a casa muy deprimido.  
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B.  En parejas, responded a las siguientes preguntas indicando si es verdadero o falso y 
por qué. 
 


   
 
 


   Verdadero / Falso 
 


 
El protagonista no ve ninguna diferencia entre pobres y ricos. 


 
 


El protagonista cree que los ricos lo pueden pagar todo porque tienen 
mucho dinero. 


 
 


 
El protagonista entiende mal algunas diferencias entre ricos y pobres. 


 
 


 
 


 
 
 


   Verdadero / Falso 
 


El autor del libro describe las modalidades de cuenta reales en un 
banco. 


 
 


El empleado del banco no se muestra amable porque la cantidad que 
el protagonista quiere ingresar es muy baja. 


 
 


 
El protagonista tiene problemas económicos. 


 
 


 
 


 
 
 


   Verdadero / Falso 
 


 
Los parroquianos del bar se burlan del protagonista. 


 
 


El parroquiano y el protagonista quieren pagar porque es una norma 
social en España. 


 
 


 
El parroquiano del bar tiene una conducta machista. 


 
 


 
 


 
 
 


   Verdadero / Falso 
 


 
El protagonista necesita algunos alimentos de su vecina para cocinar. 


 
 


 
El protagonista quiere aprovecharse de la amabilidad de su vecina. 


 
 


La vecina piensa que el protagonista quiere aprovecharse de su 
amabilidad. 
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C. ¿Qué significan las siguientes expresiones en el texto? Búscalas e intenta explicarlas con 
tus propias palabras: 


 
● Tienen más ropa, sobre todo de entretiempo. 


● Si mi aportación en metálico es de cierta envergadura…. 


● El que está a mi lado me pregunta si tiene monos en la cara. 


● Unos callos que están de rechupete. 


● Explica que los tiene muy bien puestos. 


● Dice que la deje en paz. 


 
 


 ¿Y tú que opinas? 
A.  En grupos de cuatro,  anotad vuestras ideas sobre cada uno de los temas que el 
protagonista del relato ha experimentado en España. Después, anotad las diferencias con 
cada uno de vuestros países 
 
 


                ESPAÑA                 TU PAÍS 
 
          Diferencias sociales entre ricos y pobres ¿cómo es la clase media? 
 
 
 
 
 


 


 
  Abrir una cuenta: problemas, edad necesaria, ventajas, ofertas para los jóvenes 


 
 
 
 
 


 


 
  Los bares. Tipos de establecimientos, edad necesaria, forma de pagar, horarios 
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Las relaciones con los vecinos, convenciones sociales, cosas que no se deben hacer 
 
 
 
 
 


 


 
  
B. Vamos a contar entre todos algunas experiencias propias. Comenta con las personas de tu 
grupo alguna experiencia en la que hayas experimentado un malentendido a causa de una 
diferencia cultural. Después vamos a comentarlas con toda la clase. 


 
  Nombre    Lugar     Con quién         Causas del malentendido 
 
 
 
 


  
 
 


 


 
 
 
 


  
 
 


 


 
 
 
 


  
 
 


 


 
 
 
 


  
 
 


 


  
 


C. ¿Qué sentimientos experimentaste a causa de este malentendido? 
           ¿Qué cosas de tu propia cultura crees que sorprenderían a un extranjero? 
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LLAA  PPIINNTTUURRAA  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  CCRRÓÓNNIICCAA  
 
Objetivos de la unidad 
• Dar a conocer la obra del Equipo Crónica. 
• Reflexionar sobre el papel del arte como denuncia de la realidad social. 
• Dar a conocer a otros pintores españoles. 
• Desarrollar la capacidad para la interpretación de imágenes plásticas. 
• Desarrollar la capacidad para la argumentación. 


 
Nivel 
Niveles B1-B2 
 
Duración aproximada 
Cuatro horas 
 
Procedimientos 
1. El Equipo Crónica. 


Para introducir este tema el profesor puede preguntar a los alumnos qué pintores 
españoles conocen así como comentar varias ideas en relación al arte español de los años 
60 y 70. Los alumnos leerán individualmente el texto de información sobre el Equipo 
Crónica. Anotarán las ideas principales y subrayarán el vocabulario que no comprendan. 
A. Individualmente los alumnos responderán a las preguntas de comprensión de lectura. 
B. Entre toda la clase se comentarán las preguntas de opinión sobre la función social del 


arte. 
C.  En parejas, los alumnos observarán la imagen y anotarán las ideas que ésta les sugiera. 


Después responderán a las preguntas sobre el cuadro. 
 


2. Personajes famosos de España 
A. En parejas, los alumnos observarán la imagen e intentarán encontrar los diferentes 


personajes históricos. El profesor puede ayudar a los alumnos indicando algunas 
anotaciones para facilitar el ejercicio. 


B. En parejas, los alumnos intentarán completar los cuadros de información con su 
personaje correspondiente. Después se leerá la información en alto y se comentarán 
los distintos personajes históricos. 


 
3. Versiones de cuadros famosos. 


A. En grupos de cuatro personas, los estudiantes observarán las distintas imágenes, las 
comentarán e intentarán completar el cuadro de información sobre éstas. Después se 
hará una puesta en común con las opiniones de los distintos grupos.  


B. El profesor dividirá la clase en dos grupos. Cada uno de ellos tendrá que preparar una 
serie de puntos para argumentar a favor o en contra del tema de las nuevas versiones. 
Entre estos dos grupos se establecerá un debate. 
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Indicadores de progreso 
Los alumnos:  


-Se familiarizan con el arte del Equipo Crónica, así como de otros pintores españoles. 
-Conocerán algunos personajes de la cultura española con relación al arte y a la historia. 
-Trabajan en grupo, fomentando la empatía y la tolerancia hacia otros puntos de vista 
diferentes. 
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El Equipo Crónica 
 
 


 


Integrantes del movimiento Estampa 
Popular, caracterizado por el realismo  y la 
crítica social, Juan Antonio Toledo, Rafael 
Solbes y Manolo Valdés decidieron formar el 
Equipo Crónica y trabajar conjuntamente. En 
1965 participaron en el XVI Salón de la Jeune 
Peinture de París bajo el nombre de Equipo 
Crónica.   


 Como indica el comisario de la exposición: 
Desde un punto de vista formal, tomaron sus 
recursos plásticos de los medios de masas y 


participaron de la gran corriente internacional 
que fue el Pop Art. Pero no se limitaron a 
constituir una especie de sucursal española del 
pop, sino que afirmaron su personalidad a través 
de una manera de hacer que los distinguió del 
resto. 


Las obras de El Equipo Crónica siempre tienen 
un carácter crítico, de reportaje o crónica de la 
realidad social y política. En su obra los objetos 
no son siempre están dentro de un contexto 
social, cultural o histórico, y tienen un 
significado o valor representativo. 


Además de los recursos habituales del Pop Art 
como la utilización de imágenes tomadas de los 
medios de comunicación o de otros formatos 
visuales de la cultura de masas (cartel, cine, 
fotografía, cómic) utilizaron la historia de la 
pintura y las Vanguardias del siglo XX para 
elaborar sus obras.  


Bebiendo de las fuentes de sus raíces y de sus 
apropiaciones, el Equipo Crónica conecta 
referentes contrarios, lo popular y lo culto, lo 
real y la ficción, los une en unas composiciones 
donde siempre aparecen el humor y la 
ambigüedad. 


 
 
 


A. Lee el texto de información sobre El Equipo Crónica y responde a las siguientes 
preguntas 


 
 
 


            
       La pintura del Equipo Crónica 
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● ¿Cómo nació este grupo artístico? 


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________ 


● ¿Qué temas suelen aparecer en sus obras? 


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________ 


● ¿Qué influencias artísticas tiene este grupo? 


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________ 


● ¿Qué tipo de recursos visuales utilizan en sus cuadros?   


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________ 


 


 


B. Las obras del Equipo Crónica tienen siempre una función de crítica social y política. 
Comentad entre todos las siguientes preguntas: 


 


 


● ¿Estás de acuerdo con esta idea? 


       


● ¿Cuál crees que era la situación social 


de aquella época en España? ¿Y en 


resto del mundo? 


 


● ¿Conoces otros pintores que utilicen 


su arte para expresar una crítica 


social o política? 


 


 


 
 


 
 
 
 


C. En parejas, anotad las ideas que os transmite el siguiente cuadro.   
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_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 


 
 


 
● ¿A qué situación histórica creéis que hace referencia? 
● ¿Con qué artista relacionarías esta imagen? 
 


 


 
 


 
 
 
Personajes de España. 


 
A. Aquí tienes los nombres de personajes famosos españoles. Intenta encontrarlos 
en el cuadro 


 
► LA DUQUESA DE ALBA.                                                          Número: _____ 
► FELIPE IV.                                                                                  Número: _____ 
► EL INFANTE FERNANDO.                                                       Número: _____ 
► FRANCISCO DE GOYA.                                                           Número: _____ 
► EL GRECO.                                                                                 Número: _____ 
► EL CARDENAL  DON FERNANDO NIÑO DE GUEVARA.  Número: _____ 
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B. Ahora completa las fichas de información con cada uno de los personajes 
  


 
_______________ Rey de España (1621-
1665). 
Hijo de Felipe III y de Margarita de 
Austria, en 1621 alcanzó el trono, tras 
la muerte de su padre. Se casó primero 
con Isabel de Borbón y después con 
Mariana de Austria. 
Al igual que su padre, cedió los 
asuntos de Estado a validos, entre los 
que destacó el Conde-duque de 
Olivares, quien realizó una enérgica 
política exterior que buscaba mantener 
la hegemonía española en Europa. Su 
reinado fue un periodo de lujo, fiestas 
y exaltación de la corte.  Durante su 
reinado se participó en la guerra de los 
Treinta Años, y se reanudó la guerra 
en Flandes.  
 


 
_______________ fue uno de los 
personajes toledanos más ilustres de 
su tiempo. 
Fue nombrado Cardenal en 1596, 
Inquisidor General en 1599 y 
Arzobispo de Sevilla en 1600, 
falleciendo nueve años después. Visitó 
Toledo en numerosas ocasiones, una 
de ellas entre febrero y marzo de 1600, 
fecha en la que se supone fue realizado 
este excelente retrato que le hizo El 
Greco. Don Fernando está enterrado 
en el Convento de San Pablo Ermitaño 
de Toledo, considerándose que sobre 
su tumba se colocaría el retrato que le 
hizo El Greco. En 1632 aparece 
documentado en la colección del 
sobrino del Cardenal, quien lo legaría a 
sus descendientes.  
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 Versiones de cuadros famosos 
A. Observa las dos imágenes e intenta completar con tu compañero la información del 
cuadro.


 
_______________ (1541-1614) 
Doménico Theotocopoulos nació en Creta, 
hacia 1560 marcha a Venecia, donde entra 
en contacto con grandes pintores italianos 
y asimila las técnicas de estos. Después se 
traslada a Roma en donde recibirá la 
influencia de Miguel Ángel. 
Viene a España y después de una breve 
estancia en Madrid, se instala en Toledo, 
donde realiza sus primeros encargos. 
Entra en el círculo de Felipe II y éste le 
encarga pintar El Martirio de San Mauricio 
para El Escorial. El original estilo de este 
pintor no gustó al rey que lo remplazó por 
otra versión. 


 
____________________(1609-1641) 
Hijo de Felipe III y Margarita de Austria y 
hermano de Felipe IV. 
Siendo muy joven fue nombrado Arzobispo 
de Toledo y Cardenal. Felipe IV lo nombró 
sucesor de la Archiduquesa Isabel Clara 
Eugenia en los Países Bajos y fue enviado 
como gobernador a Flandes.  
Se encargó de mantener con éxito la 
guerra contra franceses y holandeses, 
recuperando algunas plazas que estos 
habían conquistado y tomando además, 
algunas poblaciones de Francia. 
 


 
_______________1746-1828 
Considerado por muchos “El Padre del 
Arte Moderno”, comienza su carrera 
artística pintando cuadros costumbristas. 
Se convierte en el pintor de Carlos III y 
después en el pintor de Carlos IV. Esta 
gran cercanía con la familia real le permite 
ser un autor de moda y participar en la 
vida de la aristocracia. Fue el gran 
retratista de la nobleza de aquella época.  
Hacia 1790 una grave enfermedad le deja 
sordo. Esta enfermedad supone una gran 
metamorfosis en su personalidad y en su 
pintura. Su vida se llena de sufrimiento y 
de opresión.  
A partir de 1808, la Guerra de la 
Independencia supuso una experiencia 
dolorosa que aumenta su carácter 
pesimista y crítico. 
Después de la Guerra, Fernando VII le 
vuelve a dar su puesto de pintor de 
cámara, pero él no está de acuerdo con el 
absolutismo real y decide marcharse a 
Francia, donde muere en 1828.  


 
_______________ (1762-1802), convirtió los 
salones de su palacio en uno de los 
centros de la vida social y cultural 
madrileña. Fue famosa su relación con el 
pintor Francisco de Goya, quien la 
inmortalizó en algunos de sus mejores 
retratos. 
Era una de las mujeres más atrayentes del 
Madrid de la Ilustración. Su belleza ha 
sido cantada por poetas y músicos;de ella 
decían que era tan bella que cuando 
paseaba por la calle todo el mundo la 
miraba desde las ventanas y hasta los 
niños dejaban sus juegos para 
contemplarla. Tenía un fuerte 
temperamento y era conocida en los 
suburbios de Madrid por disfrazarse de 
maja y participar en las fiestas populares. 
Protectora de actrices, poetas, pintores y 
toreros, llegaba a disputarse los favores de 
los bellos jóvenes con otras cortesanas. 
Casada a los 13 años y viuda a los 34, 
murió una vez cumplidos los 40 años 
posiblemente envenenada, según las 
malas lenguas, por la reina María Luisa de 
Parma.  
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● Cuadro original: 
 
● Autor original: 


 
● Elementos nuevos en el cuadro: 


 
● Interpretaciones: 


 
 
 
 
 


 
 
● Cuadro original: 
 
● Autor original: 


 
● Elementos nuevos en el cuadro: 


 
● Interpretaciones: 
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B. Como ya hemos visto, este grupo realiza versiones de cuadros de otros pintores famosos. 
¿Estás de acuerdo con las nuevas versiones de obras famosas? ¿Puedes dar algún ejemplo que 
muestre tu opinión? Puedes utilizar versiones literarias, cinematográficas, musicales, etc. 
En parejas, anotad algunos ejemplos en el cuadro: 


 
   TIPO DE ARTE        PRIMERA VERSIÓN      NUEVA VERSIÓN 
 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 


 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 


 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 


 
 
 
 


Vamos a dividir la clase en dos grupos: 
 


 
● A favor de las nuevas versiones de obras famosas. 


● En contra de las nuevas versiones de obras famosas. 
 


 
 








BIBLIOGRAFÍA 


 
▪ AGUADO, M.T.(1991), “La educación intercultural: concepto, paradigmas, 


realizaciones”, en M.C. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (Coord.). Lecturas de Pedagogía 
Diferencial, Madrid, Dykinson:87:174 


▪ ARNOLD, J. (2000), La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: 
    Cambridge University Press. 
▪ BENNETT, M. (1998), Basic Concepts of Intercultural Communication. Yarmouth: 
    Intercultural Press, Inc. 
▪ BYRAM, M. (2001), Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. 


Enfoques a través del teatro y la etnografía. Madrid: Cambridge University Press. 
▪ CASTRO, Mª D. y PUEYO, S. (2003), “El aula, mosaico de culturas”, La 


interculturalidad en la enseñanza del español como segunda lengua/ lengua  
extranjera, Carabela, num. 54. Madrid: SGEL: 51-71. 


▪ Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001. Traducción en español realizada 
por la Dirección Académica del Instituto Cervantes y publicada de acuerdo con el 
Consejo de Europa: Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Subdirección General de Cooperación Internacional, Madrid, 2002. 


▪ DAVIS, F. (2000), La comunicación no verbal. Madrid: Alianza Editorial. 
▪ Interculturalidad, Cuadernos de didáctica ELE, Forma, número 4, (2002). Madrid: 


SGEL. 
▪ DENYER, M. (2001), Entrecruzar culturas. Guía didáctica.  DeBoeck&Duculot 
    University. Monograph Series on Language and Linguistics, 9:167-173. 
▪ GRAÑERAS PASTRANA, M. (2003), “La investigación institucional en España 


sobre Educación Intercultural”, La interculturalidad en la enseñanza del español 
como segunda lengua/ lengua  extranjera, Carabela, num. 54. Madrid: SGEL:105-
127. 


▪ IGLESIAS CASAL, I. (2003), “Construyendo la competencia intercultural: sobre 
creencias, conocimientos y destrezas”, La interculturalidad en la enseñanza del 
español como segunda lengua/ lengua  extranjera, Carabela, num. 54. Madrid: 
SGEL: 5-29. 


▪ OLIVERAS VILASECA, A. (2000), Hacia la competencia intercultural en el 
aprendizaje de una lengua extranjera. Estudio del choque cultural y los 
malentendidos, Serie Master E/LE Universidad de Barcelona, Madrid: Edinumen. 


▪ NEUNER, G. (1997), “The Rol of Sociocultural competence in Foreign Language 
Teaching”, Sociocultural Competence in Language Learning and Teaching. 
Estrasburgo, Council of Europe Publishing: 47-96. 


▪ POYATOS, F. (1994), La comunicación no verbal, Madrid: Istmo.  
▪ VV.AA. (2001),Tareas y proyectos en clase,  v. 3 de la serie Recursos, Español 
    Lengua Extranjera. Madrid: Edinumen. 
▪ VIVELO, F.R (1978) Cultural Anthropology Handbook: a Basic Introduction, Nueva 
   York, Magraw-Hill. 
 







Bibliografía en internet: 


 


Council of Europe, Education Pack: 
http://www.coe.int/T/e/human_rights/ecri/3-educational_resources/Education_Pack/ 
 
Páginas generales de cultura e intercultura: 
http://www.interculturanet.com/ 
http://www.ub.es/filhis/culturele/.html 
 
Artículos en Internet: 
ÁLVAREZ DE ARCAYA AJURIA, Helena: La comunicación no verbal. 
Interrelaciones entre las expresiones faciales innatas y las aprendidas: 
http://www.ugr.es/~pwlac/ 
RODRIGO, Miquel: La comunicación intercultural:  
http://www.portalcomunicacion.com/portalcomcast/pdf/aa/rodrigo.pdf 
MUÑOZ SEDANO, Antonio: Enfoques y modelos de educación multicultural e 
intercultural: http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/sedano.pdf 
GARCÍA GARCÍA, Pilar: La cultura, ¿universo compartido? La didáctica intercultural 
en la enseñanza de idiomas: http://www.sgci.mec.es/redele/revista/garcia.shtml 
 
Materiales para la creación de las unidades didácticas: 


-Gran Enciclopedia Larousse, (1992), Ed. Planeta, S.A. 
-Mendoza, E. (1991) Sin noticias de Gurb, Ed. Seix Barral, S.A. 
 


Materiales obtenidos de Internet 


-Para el formato de las unidades didácticas hemos seguido el de la revista Materiales:  
http://www.sgci.mec.es/usa/materiales/ y 
http://www.sgci.mec.es/redele/biblioteca/vidan.shtml 
 
-Texto Los universitarios se muestran favorables  a la adopción por homosexuales y la 
eutanasia, El País, viernes 4 de marzo de 2005: http://www.elpais.es 
 
-Información sobre el Interrail:  
Portal europeo de juventud: 
http://europa.eu.int/youth/travelling_europe/index_eu_es.ht
ml  
Información general: 
http://www.travellerspoint.com/guesthouses-es-co-167.html 
http://www.geocities.com/infointerrail 
 
-Información sobre El Equipo crónica: 
 http://www.equipocronica.com 
 
-Información sobre inmigración: 
http://sauce.pntic.mec.es/~jotero/Inmigra/origen.htm 
 







Imágenes en Internet: 
 
-Imágenes de Barcelona: 
 www.bearcave.com/barcelona, www.tandem-barcelona.com, 
 http://gallery-casa.sotomayor.net 
 
-Viñetas de Forges:  
http://www.forges.com/forgeslandia/ 
 
-Imagen Portada de Sin noticias de Gurb:  
www.comunidadumbria.com/ resenas/libros/index.php 
 
-Imágenes de obras del Equipo Crónica: 
http://www.equipocronica.com 
 
-Imágenes Interrail: 
http://home.online.no/~mtefre/ illustrasjoner.html 
http://usuarios.lycos.es/johnslas/Theinterrailzonas.htm 
 
 








3. CONCLUSIÓN 
 


En esta propuesta teórica hemos querido recoger la importancia que hoy en día 


conllevan ciertos temas como el conocimiento de la propia cultura y la conciencia de la 


igualdad y la diversidad, aportando posibles recursos para evitar caer en 


estereotipaciones generales y  prejuicios hacia lo que no forma parte de nuestra visión 


del mundo. Con la elaboración del syllabus procedimental que se presenta a 


continuación pretendemos ofrecer un material de trabajo para el desarrollo práctico de 


esta propuesta. 


El proceso hacia la competencia intercultural implica desarrollar habilidades y 


destrezas que requieren tiempo y esfuerzo. Se trata además de favorecer cualidades 


personales en el alumno, como la empatía y la afirmación de su propia identidad.  


Por otra parte, creemos que es el profesor el primero que ha contar con el 


conocimiento de estas diferencias y esto supone, como ya venimos viendo, una cuestión 


de actitud hacia las otras culturas con las que se establece la comunicación, representada 


en este caso, por los alumnos presentes en la clase.  


El aula de LE constituye un marco idóneo para el trabajo intercultural (con sus 


diferencias, sus similitudes y sus distintos modos de interactuar), ya que posibilita el 


encuentro, el contraste y la adquisición de otros enfoques y puntos de vista de una 


manera directa. De este modo, la enseñanza y el aprendizaje se convierten en un proceso 


de interrelación en la que, tanto profesor como alumno, se verán enriquecidos por sus 


mutuas diferencias. 


 








2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 


 


2. 1. La cultura en clase de ELE. Gran cultura y pequeña cultura 
Para entender la comunicación intercultural y su aplicación al aula de ELE, hemos 


de partir del concepto de cultura. Como señalamos en nuestra introducción, en el 


aprendizaje de un idioma extranjero no puede obviarse el conocimiento de las distintas 


manifestaciones culturales que posee la comunidad de hablantes del mismo. Estas 


manifestaciones suponen, además de un vehículo de comunicación en sí mismas, un 


modo de identificación colectiva; por tanto, resulta imposible enseñar una lengua 


prescindiendo de la cultura de sus hablantes.  


El término cultura abarca un amplio número de ideas que configuran las 


características comunes que presentan los miembros de una misma sociedad y, que los 


aúna en visiones del mundo sobre temas, actitudes y comportamientos, 


caracterizándolos frente a otras comunidades culturales. El gran número de definiciones 


y perspectivas que este término ocupa nos obliga a seleccionar algunas de las que 


creemos más relevantes para nuestro trabajo. 


 Una de las aproximaciones que mejor atiende a nuestro propósito, es la 


perspectiva antropológica o totalista; a ésta se refieren autores como Vivelo (1978: 7) 


quien define la cultura como “un mecanismo de adaptación: la totalidad de 


herramientas, actos, pensamientos e instituciones por medio de las cuales una 


población se mantiene”. Con el mismo sentido, Tylor (1871: 1, en Carabela, 2003: 7) 


habla de cultura como “totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, 


valores morales, leyes, costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por el 


hombre como miembro de la sociedad”. Concepción totalista es también la de F. 


Poyatos (1994: 25), para el que el concepto de 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” y, entre ellos, sitúa las 


relaciones sociales, los medios de comunicación, las actividades cotidianas o las 


manifestaciones típicas de la personalidad, tanto nacional como individual, y sus ideas 


acerca de su propia existencia y la de sus otros miembros.  


 Otras aproximaciones al concepto de cultura siguen una perspectiva mentalista, es 


decir, consideran la cultura como un sistema conceptual, formado por conocimientos y 


creencias compartidas, con el que las personas organizan sus percepciones y 







experiencias, es decir, un código conceptual de conducta. Con este sentido, para 


Goodenough (1957: 167, en Carabela, 2003:8) la cultura de una sociedad sería: 


 “(…) lo que las personas (miembros de esta sociedad) necesitan saber o creer para 
poder operar en una forma aceptable para sus miembros… La cultura se refiere a lo 
que las personas tienen que aprender y difiere de su herencia biológica. Con esta 
definición debemos reconocer que la cultura no es un fenómeno material (…) Se 
refiere a los modelos que las personas usan para percibir relacionar e interpretar 
todas estas cosas. Como tal, lo que dicen y hacen las personas, su organización social, 
sus eventos, todo son producto o resultado de su cultura en la medida en que la 
aplican a la tarea de percibir y responder a sus circunstancias”. 


 
No existe por tanto una definición unívoca del término, sino que las múltiples 


definiciones se establecen a partir de distintas variables tales como las características 


medioambientales, la historia, los parámetros de conducta asociados a rituales, las 


festividades, las convenciones sociales; las estructuras sociales y la relación entre sus 


miembros; los contactos corporales y los gestos; los hábitos diarios; la lengua o lenguas 


y sus literaturas; las tradiciones; la educación; la religión; las creencias, las 


supersticiones y el humor, etc.  


Nos hallamos por tanto ante la dificultad que supone acotar un concepto que 


presenta múltiples variantes. Por este motivo, en nuestro trabajo pretendemos, por una 


parte, alejarnos de clichés culturales y de datos de tipo teórico y, por otra parte, atender 


a los aspectos que consideramos más relevantes en el aprendizaje de ELE. En líneas 


generales, la propuesta didáctica que se presenta quiere integrar lo que se ha definido 


como los dos grandes tipos de cultura, la llamada “gran cultura (upper-case culture) o 


cultura con C” y la “pequeña cultura (lower-case culture) o cultura con c”. Siguiendo la 


explicación de M.J. Bennet (1998: 3) podemos definir estas dos aproximaciones del 


siguiente modo: 


“When people anticipate doing something cultural of an evening, their thoughts turn 
to art, literature, drama, classical music, or dance. In other words they plan to 
participate in one of the institutions of culture-behaviour that has become routinized 
into a particular form. I refer to this aspect of culture as “Culture wit large,” with a 
capital “C.” The more academic term that is used by most writers is objective culture. 
Other examples of objective culture might include social, economic, political, and 
linguistic systems (…) The study of these institution constitutes much of the curriculum 
in both international and multicultural education 
(…) The less obvious aspect of culture is its subjective side- what we can call “culture 
writ small.” Subjective culture refers to the psychological features that define a group 
of people, their everyday thinking and behaviour- rather than to the institutions they 
have created. A good working definition of subjective culture is the learner and shared 
patterns of beliefs, behaviours, and values of groups of interacting people”. 
 


De este modo, distinguimos en nuestras manifestaciones culturales dos grandes 


líneas: 







▪ Cultura con “C mayúscula” o “Gran cultura”: En ésta se integran lo que 


entendemos por “instituciones” culturales establecidas (arte, música, teatro, literatura 


pero  también política o economía). Es lo que se conoce en otros términos como 


“cultura objetiva”. Entender este primer tipo puede ayudar a una mejor relación con 


otras culturas ya que implica conocimiento sobre éstas, pero no necesariamente 


competencia a la hora de interrelacionarse con miembros de la misma. De ahí que 


actualmente, los currículo de enseñanza de lenguas hagan hincapié en el aprendizaje del 


segundo tipo de cultura al que nos referimos, la “cultura con c”.  


▪  Cultura con “c minúscula” o “pequeña cultura”: Denominada también “cultura 


subjetiva” por referirse a los rasgos o características psicológicas que definen a un 


grupo de gente, es decir, a su forma de pensamiento y a la manera en que éste categoriza 


la realidad, más que a las instituciones que ha creado. La definición de esta cultura con 


“c” abarca aspectos tales como los patrones adquiridos de conducta, las creencias y los 


valores de un grupo social. Por este motivo, el conocimiento y la comprensión de este 


tipo de cultura supone un factor determinante para el desarrollo de una competencia 


comunicativa eficaz.  


De ahí que, como señala el propio Bennett (1998:5), la comunicación 


intercultural, que veremos a continuación, ponga su énfasis en este segundo tipo: 


“Intercultural communication focuses almost exclusively on the subjective mode (…) 
interculturalists are concerned with language in use in cross-cultural relationships, 
rather than in linguistic structure. They study how language is modified or supplanted 
by culturally defined nonverbal behaviour, how cultural patterns of thinking are 
expressed in particular communication styles, and how reality is defined and judges 
through cultural assumptions and values”1 
 


De hecho, la mayoría de las definiciones que se basan en el componente de 


aprendizaje consideran que hay una serie de reglas de vida, valores e ideales que son 


necesarios para poder interactuar socialmente y cumplir una serie de normas establecidas. 


Esta misma línea es la que adopta el documento del Consejo de Europa, al resumir el 


concepto de cultura como “the values and systems of behaviour which allow groups of 


people to make sense of the world”. 


                                                 
1 La comunicación intercultural  se centra casi de forma exclusiva en el aspecto subjetivo (…) Los 
interculturalistas se preocupan del uso del lenguaje en las relaciones entre culturas, más que en la 
estructura lingüística. Estudian cómo el lenguaje se ve modificado o suplantado por el comportamiento 
no verbal, cómo los patrones culturales de pensamiento se expresan en particulares estilos culturales, 
cómo la realidad se define y se juzga a través de asunciones y valores culturales. 
 







Por tanto, la cultura propia, subjetiva, es producto del conocimiento del que 


participa el individuo, el cual establece sus esquemas culturales junto con los de otros de 


su misma comunidad, con quienes socializa y con los que comparte no sólo un sistema de 


signos lingüísticos, sino también gestos asociados a significados y actitudes sociales. 


Igualmente, cada cultura establece una organización para la interacción social, con 


pautas compartidas para habitar y sobrevivir en las situaciones cotidianas (horarios, 


hábitos alimentarios, normas y convenciones sociales, etc.) a través de las cuales 


organiza el mundo e interpreta socialmente los hechos que en él acontecen. Esto implica 


que tengamos que atender a múltiples aspectos, unos más evidentes que otros. 


 


En nuestra propuesta, asumimos que los contenidos de la pequeña cultura resultan 


más apropiados para integrar aspectos interculturales, pero creemos también que la gran 


cultura puede ser tratada desde una perspectiva intercultural. Por este motivo, hemos 


incluido en el syllabus práctico contenidos pertenecientes a ésta, con relación al arte y a 


la literatura.  


Por otra parte, la enseñanza de contenidos culturales en la clase de español plantea 


ciertos problemas previos debido a la dificultad que supone considerar la totalidad de 


países hispanos; la cultura de estos países, unidos por el hecho de compartir un idioma 


común, no puede entenderse si no es desde la diversidad y la pluralidad nacional que la 


conforma, definida a través de distintos condicionamientos históricos, geográficos, 


políticos y lingüísticos.  En el ámbito de la Península Ibérica, que es el que ocupa a 


nuestro trabajo, hemos de tener también en cuenta las diferentes variantes diatópicas, 


diastráticas y diafásicas, así como las distintas subculturas (por ejemplo, mujeres/ 


hombres, adultos/ jóvenes, etc.). 


 


2.2. Aproximaciones al concepto de interculturalidad 
Cuando abordamos los objetivos generales de nuestra propuesta, lo hicimos 


partiendo de que, tanto estudiantes, como profesores, nos encontramos ante una nueva 


realidad social que requiere una diferente perspectiva en el aula. Es esta misma 


perspectiva la que lleva a Milton Bennett (1998:1) a lanzar la siguiente pregunta cuando 


aborda el estudio de la interculturalidad:  







What kind of communication is needed by a pluralistic society to be both culturally 
diverse and unified in common goals? How does communication contribute to creating 
a climate of respect, not just tolerance, for diversity?2 
 


Por tanto, partimos de la explicación de interculturalidad como un concepto que 


ha nacido de las necesidades surgidas en nuestro mundo derivadas de la convivencia de 


varias culturas en un mismo lugar o, de la interacción de éstas en diferentes contextos. 


Es también en este contexto de las sociedades multiculturales donde aparece la 


educación intercultural en los años sesenta, como propuesta para solucionar algunos de 


los problemas originados en las mismas. Por este motivo, el concepto de sociedad 


intercultural aparece unido al de sociedad multicultural aunque conviene diferenciarlos 


puesto que no se trata exactamente de la misma cosa. De igual manera, el término 


interculturalidad se ha confundido con otros conceptos concomitantes como 


pluriculturalidad o transculturalidad. Entre estos términos hay divergencias 


significativas que hay que tener en cuenta. 


Las sociedades multiculturales son, como hemos visto, el punto de partida de esta 


convivencia en la diversidad; estas culturas comparten un mismo territorio. Sin 


embargo,  esto no implica que se establezca un contacto directo o diálogo entre ellas; el 


documento del Consejo de Europa (Consejo de Europa, Education Pack) define estas 


sociedades como aquellas en las que:  


“Different cultures, national, ethnic, religious groups all living within the same 
territory BUT not necessarily coming into contact with each other. A society where 
difference is often viewed negatively and forms a major justification for 
discrimination. Minorities may be tolerated passively, but nor accepted or valued. 
Even in cases where there are legal rights designed to stop such practice the law may 
not be enforced uniformly”.3 
 


Siguiendo esta misma línea, el término multiculturalidad nos remite pues, en un 


sentido social, a la convivencia de diversas culturas en una sociedad determinada y, en 


un sentido individual, a las personas que pertenecen a distintas comunidades lingüísticas 


y que, por ello, poseen las estrategias lingüísticas y recursos culturales que les permiten 


identificarse con diferentes culturas y formas de usar la lengua. 


                                                 
2 ¿Qué tipo de comunicación es necesaria en una sociedad plural para ser al mismo tiempo culturalmente 
diversa y con unos objetivos comunes? ¿Cómo la comunicación contribuye a crear un clima de respeto y  
no sólo de  tolerancia, por la diversidad? 
 
3 Diferentes grupos culturales, nacionales, étnicos, religiosos que conviven juntos en el mismo territorio 
pero no necesariamente llegan al contacto entre ellos. Una sociedad donde la diferencia se considera a 
menudo negativa y constituye la mayor justificación para la discriminación. Las minorías pueden ser 
toleradas pasivamente pero no aceptadas o valoradas. Incluso en casos donde los derechos legales 
establecidos pueden frenar determinadas prácticas sociales, la ley puede no actuar de manera uniforme.  







Algunos antropólogos establecen una distinción entre los términos  


multiculturalidad y multiculturalismo y definen el último como una propuesta basada en 


los conceptos de igualdad y diferencia para gestionar la realidad de coexistencia entre 


culturas. En muchos casos, el término multiculturalismo convive y es sinónimo de 


pluriculturalidad, mientras que otras veces se diferencian ambos términos y se 


circunscribe el segundo a la presencia y la aportación de una o más culturas en un 


individuo. Ésta última consideración es la base de la competencia pluricultural 


propuesta por el Consejo de Europa. 


Junto a estos términos hallamos el concepto de transculturalidad (cross-cultural), 


que hace referencia al análisis que resulta de comparar culturas entre sí. A través de 


éste, se desarrolla un estudio comparativo del significado de los signos culturales en 


sociedades diferentes. Se crea así una base de información que permite evitar 


situaciones de conflicto y facilitar la comprensión mutua. 


Las sociedades interculturales comparten muchas de las ideas que venimos 


viendo ya que encontramos igualmente grupos heterogéneos que conviven en el mismo 


territorio. La diferencia radica en el tipo de contacto o de relación que establecen entre 


sí sus miembros. Por tanto, las sociedades interculturales son aquellas en las que 


hallamos (Consejo de Europa, Education Pack):   


“Different cultures, national groups, etc. Living together within a territory, maintain 
open relations of interaction, exchange and mutual recognition of their own and 
respective values and ways of life. We are talking then about a process of active 
tolerance and the maintenance of equitable relations where everyone has the same 
importance, where there are no superiors or inferiors, better or worse people.”4 


 
De este tipo de proceso de contacto basado en la interacción y el intercambio 


mutuo nace lo que llamamos interculturalidad y, con ella, la comunicación 


intercultural. Aguado (1991: 90) define ésta última como un “enfoque, procedimiento, 


proceso dinámico de naturaleza social en que los hablantes son positivamente 


impulsados  a ser conscientes de su interdependencia…”. Por tanto, supone un 


intercambio entre culturas que se enriquecen desde sus respectivas diferencias. 


Para abordar los planteamientos y los problemas que se derivan de este tipo de 


contacto surge, como anteriormente señalamos, la denominada educación intercultural, 


con el propósito de reconocer las diferencias y similitudes entre culturas desde la 
                                                 
4 Diferentes culturas, grupos nacionales, etc. Conviviendo juntos en el mismo territorio, manteniendo una 
abierta relación de interacción, intercambio y reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas 
de vida. Hablamos entonces de un proceso de tolerancia activa y de mantener relaciones donde todo el 
mundo tiene la misma importancia, donde no hay superiores ni inferiores, gente mejor o peor.  
 







perspectiva de una cultura propia. Según el documento del Consejo de Europa la citada 


educación consta de las siguientes etapas: 


▪ Imaginarnos desde fuera; es decir, reflexionar desde nosotros mismos y desde 


nuestra propia identidad a la vez que observamos otras realidades culturales y 


sociales diferentes a la nuestra.  


▪ Comprender el mundo en que vivimos, marcado actualmente por conceptos como 


la globalización, y los sistemas económicos en que se basan las diferentes 


sociedades como causa de la marginación y la emigración. 


▪ Conocer otras realidades diferentes a la propia y comprenderlas. 


▪ Tener una visión positiva de la diferencia, como algo enriquecedor. 


▪ Fomentar actitudes, valores y comportamientos positivos; todas las etapas se 


basan en una serie de valores: derechos humanos, aceptación, tolerancia activa, 


respeto, que aparecen ligados a características personales como la honestidad o el 


pensamiento crítico.  


 


Esta perspectiva, aplicada al aprendizaje de idiomas, subraya el hecho de que 


aprender una nueva lengua ha de ayudar al estudiante a un mejor entendimiento de la 


sociedad y cultura de los hablantes del idioma objeto, pero al mismo tiempo, de las 


propias, asumiendo los vínculos y las diferencias entre ambos. Supone por lo tanto, 


considerar la asimilación de la nueva lengua y cultura como un proceso cognitivo que 


haga hincapié en una negociación subjetiva con la cultura que se aprende, en definitiva, 


en una dimensión afectiva del aprendizaje (Neuner 1997: 48): 


“Aprender sobre el mundo extranjero y aprender a usar una lengua extranjera es algo 
más que “formar hábitos” o reproducir modelos de habla. Comprende una dimensión 
cognitiva del aprendizaje que se realiza mediante un procedimiento de comparación, 
inferencia, interpretación, discusión y otras formas discursivas similares de negociar 
el significado de los fenómenos del mundo extranjero”. 
 


 
2.3. La Competencia intercultural 


2.3.1 De la pragmática a la competencia sociocultural 


Cualquier situación intercultural no puede desligarse del contexto y de la situación 


de comunicación en que se hallan los hablantes y es, como ya dijimos, esta situación en 


contexto, la que prevalece hoy en día en el ámbito del aprendizaje de lenguas; en las tres 


últimas décadas hemos asistido al gran desarrollo que ha ido recibiendo el papel de la 


pragmática en la adquisición de la competencia comunicativa en una lengua extranjera.  







La pragmática, como enfoque lingüístico busca establecer los principios que 


regulan la comunicación humana, en la que interviene un conjunto de estrategias y 


factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje (emisor, destinatario, 


situación comunicativa, contexto verbal o conocimiento del mundo). Considerando que 


el uso de la lengua resulta siempre contextualizado, “la pragmática es el estudio de la 


capacidad de los usuarios de una lengua para asociar oraciones a los contextos en que 


dichas oraciones son apropiadas”. (Levinson, 1983, en Oliveras Vilaseca, 2000:15).  


Por contexto entendemos no sólo la situación física de comunicación, sino los 


conocimientos que se suponen compartidos entre los participantes que establecen la 


interacción. 


Desde la década de los sesenta, los estudios de muchos filósofos y lingüistas 


reflejan que el dominio del lenguaje es una parte de la teoría de la acción humana; la 


teoría de los actos de habla, ponía de manifiesto cómo al realizar un acto de habla, el 


emisor se adapta a unas determinadas convenciones que el receptor también conoce 


(Austin, How to do things with words, 1962). Siguiendo esta teoría Searle (Speech Acts) 


introducía el concepto de intención comunicativa,  que asumía que todo acto lingüístico 


consiste en decir algo con la intención de producir determinados efectos en el oyente, 


siguiendo ciertas reglas: intenciones, convenciones y condiciones. Más adelante, Grice 


(1975, 1978), propone una explicación sobre el significado en el propio proceso de 


comunicación, y hace hincapié en los aspectos dinámicos de la comunicación verbal. 


Establece las máximas que rigen el comportamiento verbal de los interlocutores, 


proponiendo un principio general llamado principio de cooperación que pone de 


manifiesto que existe una verdadera lógica interna del discurso, a través de reglas, 


principios, estrategias,… 


Partiendo de estos preceptos, una nueva disciplina se impuso en los años sesenta, 


la etnografía de la comunicación. Ésta, hacía hincapié en que el marco del lenguaje en 


relación con la cultura y la sociedad debe compartirlo la etnografía y la comunicación, 


no sólo el lenguaje mismo. A través de esta disciplina se pretende describir cuáles son 


los conocimientos y habilidades que posibilitan la comunicación humana, así como los 


procesos de adquisición de los mismos. El contexto es visto como un conjunto de 


factores memorizados, suposiciones culturales e indicios sobre el estado emocional del 


hablante. Por ello, juegan un papel determinante las características socioculturales; a 


grupos sociales, géneros, edades y culturas corresponden suposiciones sobre el mundo 


diferentes. 







Desde la etnografía de la comunicación se propone ampliar el concepto de 


competencia comunicativa, no sólo al concepto de competencia gramatical sino también 


al de competencia contextual y sociolingüística, partiendo de unos presupuestos básicos: 


la lengua es parte de una realidad social, y, a su vez, síntoma de esa realidad. Las 


manifestaciones orales que presenta una lengua son múltiples y se rigen por normas de 


uso socialmente condicionadas. Estas normas establecen las pautas de comportamiento 


adecuadas y eficaces para las diferentes situaciones comunicativas propias de una 


comunidad de habla. La competencia comunicativa se definiría entonces como 


(Gumperz y Hymes, 1972, en Oliveras Vilaseca 2000: 19): 


“(…) aquello que el hablante necesita para comunicarse de una manera eficaz en 
contextos culturalmente significantes. (…) los estudiosos de la competencia 
comunicativa consideran a los hablantes como miembros de una comunidad, como 
exponentes de funciones sociales, y tratan de explicar cómo usan el lenguaje para 
identificarse y llevar a cabo sus actividades”.  


 


Los estudios de etnografía de la comunicación recaen por tanto en la comunidad 


de habla, caracterizada ésta por un conocimiento compartido de las restricciones 


comunicativas y las opciones que rigen gran parte de las acciones sociales; este 


conocimiento común dependerá siempre de la intensidad del contacto y las fronteras 


comunicativas. 


Esta competencia comunicativa está por tanto, social y culturalmente 


condicionada, en el sentido de que las normas varían de una cultura a otra, e incluso 


dentro de la misma cultura éstas pueden ser diferentes (podemos establecer distintas 


subculturas, como la de los jóvenes/ adultos, hombres/ mujeres, etc.)  


Por esta razón, se nos impone atender a lo sociocultural como parte importante en 


el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera puesto que toda actuación lingüística 


debe darse de acuerdo con las reglas sociolingüísticas del contexto en que se produce. 


Los malentendidos que se producen a causa de la no utilización de las normas 


adecuadas según las variantes sociales, locales o culturales nos hacen ver cómo el 


contexto es un factor determinante en el uso apropiado de la lengua. Cada lengua se 


sitúa en un contexto sociocultural e implica el uso de un marco de referencia particular 


que es, en parte, diferente al que posee el estudiante de esta lengua.  


Dentro de las competencias generales, el Marco de referencia europeo sitúa el 


conocimiento sociocultural como uno de los puntos fundamentales del Conocimiento 


declarativo (SABER). Las características distintivas de una sociedad europea a las que 


tiene que atender este conocimiento se relacionan con: 







▪ La vida diaria (horarios, comida y bebida, actividades de ocio,…). 
▪ Las condiciones de vida (nivel de vida, vivienda, asistencia social,…). 
▪ Las relaciones personales (estructura social y familiar, relaciones entre sexos, 


grupos políticos, religiosos,…). 
▪ Los valores, las creencias y las actitudes respecto a factores como la clase 


social, los grupos profesionales, las culturas regionales, la tradición,… 
▪ El lenguaje corporal. 
▪ Las convenciones sociales (puntualidad, regalos, comportamiento en 


conversaciones, despedidas,…). 
▪ El comportamiento ritual (ceremonias y prácticas religiosas, nacimiento, 


matrimonio, muerte…). 
 


Aunque algunos autores ponen en entredicho la enseñanza de componentes 


socioculturales en los primeros estadios de aprendizaje de lenguas, otros, como J.M. 


Cots, afirman que, incluso con niveles bajos de competencia, como los niveles A1 y A2, 


podemos introducir información explícita sobre fenómenos pragmáticos, discursivos y 


culturales. A pesar de que en nuestro trabajo no nos ocuparemos de estos niveles, 


compartimos este punto de vista, pues consideramos que cualquier uso lingüístico ha de 


aparecer suscrito a un contexto concreto de comunicación. 


 


2.3.2. Comunicación intercultural/ vs competencia intercultural 


2.3.2.1. Comunicación intercultural 


La competencia intercultural toma como punto de partida este modelo de 


competencia sociocultural y sociolingüística, pero difiere de él en la perspectiva con la 


que se establece el proceso de interacción con la otra cultura  


Al hablar de educación intercultural habíamos señalado cómo en el aprendizaje de 


la otra cultura ha de estar presente la cultura propia del estudiante. De esta manera, la 


comunicación intercultural sería ese diálogo que se establece entre diferentes culturas, 


tomando como punto de partida la cultura propia. Esta comunicación presupone que se 


pongan de manifiesto diferentes valores culturales y, es esta diferencia, la que conlleva 


problemas de entendimiento y dificulta la comunicación; hay por tanto que conocer y 


entender los valores socioculturales que poseen las culturas en contacto.  


Estos valores socioculturales se entienden como creencias de tipo prescriptivo, de 


acuerdo con las cuales, una acción o un modo de pensar se juzga deseable o no; por 


tanto, en su concepción entran componentes afectivos, cognitivos y conductuales. 


Funcionan así como criterios para guiar la conducta de las personas y justificar ciertas 


creencias y actitudes ya que las culturas se componen de diferentes grupos 







socioculturales y éstos, manifiestan valores culturales específicos y apropiados para 


cada grupo.  


En este tipo de sociedades multiculturales, la diferencia de valores parecía 


resolverse en un principio asumiendo que el entendimiento y la convivencia se 


conseguirían a través de la asimilación de la otra cultura a los de la cultura dominante. 


Esta solución puede verse en cierta medida en la noción de  melting pot, presente aún en 


los Estados Unidos, en donde las minorías culturales han optado bien por adoptar la 


cultura mayoritaria, negando de alguna forma la diferencia, bien por segregarse en 


ghettos, intentando defender su propia cultura, lo que ha derivado en problemas de 


identidad.  


Por el contrario, la comunicación intercultural se establece desde la afirmación de 


esa diferencia; es más, considera que el diálogo desde la diferencia, enriquece la cultura 


propia. En palabras de M. Bennett (1998: 18): 


“By definition, cultures are different in their languages, behaviour patterns, and 
values. Cultures embodies such a variety of perception and behaviour, approaches to 
communication in cross-cultural situations guard against inappropriate assumptions 
of similarity and encourage the consideration of difference. In other words, the 
intercultural communication approach is difference-based”5. 
 


Conviene por tanto distinguir bien entre los procesos de asimilación y adaptación 


pues suponen dos actitudes bien diferenciadas. Mientras que la asimilación, propia de 


las sociedades multiculturales implica eliminar la identidad del individuo para asumir 


otra, la adaptación, como proceso de las sociedades interculturales busca incorporar 


nuevos valores e ideas a su propia cultura, sin eliminar ésta (M. Bennett, 1998: 25): 


“Assimilation is the process of resocialization that seeks to replace one’s original 
worldview with that the host culture. Assimilation is substitutive. Adaptation, on the 
other hand, is the process whereby one’s world is expanded to include behaviour and 
values appropriate to the host culture. It is additive, not substitutive. The assumed and 
result of adaptation is becoming a bicultural or multicultural person”6  


 


                                                 
5 Por definición, las culturas se diferencian en sus lenguas, patrones de comportamiento y valores. Las 
culturas abarcan diferentes variedades de percepción y comportamiento, los acercamientos a la 
comunicación de situaciones transculturales protegen de asunciones inapropiadas de similitud y fomentan 
la consideración de la diferencia. En otras palabras, el enfoque de la comunicación intercultural se basa en 
la diferencia.  
6 La asimilación es el proceso de resocialización que busca reemplazar el punto de vista propio por el de 
la cultura predominante. La asimilación es sustitutiva. La adaptación, sin embargo, es el proceso a través 
del cual el mundo propio se amplia para incluir el comportamiento y los valores apropiados en la cultura 
predominante. Es aditiva no sustitutiva. La asunción y el resultado de la adaptación es llegar a ser una 
persona bicultural o multicultural. 







La adaptación cultural, en cambio, es un proceso dinámico y creciente que pasa 


por distintos estadios. A través de la descripción de estos estadios, los interculturalistas 


buscan facilitar el entendimiento de los encuentros interculturales y mostrar los 


diferentes niveles en el aprendiente. Como veremos más adelante al hablar del choque 


cultural, la adaptación es un proceso que se origina desde un primer contacto con la otra 


cultura.  


Éste proceso requiere un conocimiento progresivo de la cultura objeto pero 


también, un conocimiento de la propia y un cambio de perspectiva sobre ambas. El 


Marco de referencia europeo (2002: 101) señala la necesidad de que, entre los 


conocimientos declarativos que ha de adquirir el usuario o alumno, exista una 


consciencia intercultural, que vaya más allá del mero conocimiento sociocultural de la 


cultura meta.  


“El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo 
origen” y el mundo de la comunidad objeto de estudio (similitudes y diferencias 
distintivas) producen una consciencia intercultural, que incluye, naturalmente, la 
conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos que se enriquece con 
la consciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua 
materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto. 
Además del conocimiento objetivo, la consciencia intercultural supone una toma de 
conciencia del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los demás, 
a menudo en forma de estereotipos nacionales”. 


 


La comunicación intercultural implica pues, un conocimiento de la cultura del 


“otro” gracias al cual se pueda llevar a cabo un proceso interpretativo, transaccional y 


contextual que implica un esfuerzo de aproximación a esa cultura, con el fin de llegar a 


un consenso de significados compartidos desde un punto de vista propio. Al mismo 


tiempo, este tipo de comunicación, nos conduce de manera inconsciente a percibir la 


cultura propia ya que, muchos de los aspectos de ésta permanecen invisibles para 


nosotros y sólo aparecen en esta situación de encuentro, comparación e identificación. 
 


2.3.2.2. Competencia intercultural  


Al hablar de competencia intercultural, nos referimos a la capacidad para llevar a 


cabo este proceso comunicativo. La habilidad para relacionarse efectiva y 


apropiadamente en una variedad de contextos diferentes a través de estrategias que 


posibiliten esa interacción. En la adquisición de esta competencia es fundamental por 


tanto tener un conocimiento sociocultural del contexto de comunicación y, al mismo 


tiempo, un conocimiento de la propia identidad cultural. 







Hemos de partir entonces de que el alumno o estudiante de una lengua y de su 


correspondiente cultura, ya sea segunda lengua o lengua extranjera, no deja de ser 


competente en su lengua y cultura maternas, y que esta nueva competencia no se 


mantiene separada totalmente de la antigua. 


Esto nos conduce a que el foco de interés recaiga sobre el alumno que no adquiere 


dos formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se 


convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad (Meyer, 1991, en Oliveras, 


2000: 38): 


“La competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del hablante 
de una lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de actuar de de 
forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas de 
personas de otras culturas. La adecuación y la flexibilidad implican poseer un 
conocimiento de las diferencias  culturales entre la cultura extranjera y la propia; 
además, tener la habilidad de poder solucionar problemas interculturales como 
consecuencia de dichas diferencias. La competencia intercultural incluye la capacidad 
de estabilizar la propia identidad en el proceso de mediación entre culturas y la de 
ayudar a otras personas a estabilizar la suya”.  


 


Esta competencia ha de asentarse en una comprensión mutua entre las culturas en 


contacto y considerar al alumno como intermediario, hablante intercultural. Para ello, 


es necesario introducir en el aula ambas culturas (la del alumno y la de la lengua meta), 


pues a menudo el aspecto cultural se limita al de la lengua que se estudia. 


Consideramos por tanto que la competencia intercultural es, ante todo, una 


cuestión de actitud hacia otras culturas en general. Esto implica conocer y comprender 


otros sistemas culturales sin abandonar los propios. Tanto la cultura del alumno como la 


de la lengua extranjera están presentes y se tienen en cuenta de manera que, como ya 


señalamos, no sólo se desarrollan formas de comprensión hacia el otro, sino que se 


adquiere conciencia de una realidad cultural propia. Byram lo explica del siguiente 


modo (Byram, 1995, en Oliveras y Vilaseca, 2000: 38): 


“Cuando una persona aprende una lengua extranjera se enfrenta a diferentes 
interpretaciones de muchos de los valores, normas, comportamientos y creencias que 
había adquirido como naturales y normales(…) Los valores y creencias que asumía 
como universales al ser los dominantes en la sociedad en que vivían resultan ser 
relativos y diferentes en cada país. Esto significa poner en tela de juicio las normas 
fundamentalmente adquiridas y dadas por supuesto…La competencia intercultural, es, 
pues, la habilidad de poderse manejar en este tipo de situaciones, con contradicciones 
y diferencias”. 
 


En el proceso hacia la adquisición de la competencia intercultural el alumno 


desarrolla una serie de destrezas y habilidades interculturales, presentes en las 







competencias generales. Byram establece los objetivos interculturales que se han de 


conseguir a través de las cuatro competencias: 


 


▪ SABER (Los conocimientos interculturales): Desarrollar una relación con los 


saberes. 


  El conocimiento intercultural ha de posibilitar al alumno el conocimiento de los 


procesos sociales y de su funcionamiento en los grupos sociales así como la conciencia 


de que la gente tiene múltiples identidades. Los saberes constituyen el soporte de las 


otras tres destrezas: los hechos, la comunicación subjetiva y la comunicación entre 


culturas, subculturas, etc.  


 


▪ SABER SER (Las actitudes interculturales): Desarrollar una relación con el 


otro. 


  La actitud intercultural favorece la apertura hacia otras culturas así como la 


curiosidad hacia éstas, fortaleciendo al mismo tiempo la creencia en la cultura propia. El 


objetivo principal al desarrollar estas actitudes es disminuir el etnocentrismo, 


favoreciendo la empatía a través del reconocimiento de la pluralidad y el mestizaje. 


 


▪ SABER APRENDER (Las destrezas interculturales): Desarrollar una relación 


con el aprendizaje. 


  Las destrezas interculturales favorecen la habilidad para comparar culturas entre 


sí e interpretar la cultura propia. El desarrollo de estas destrezas posibilita el análisis de 


la experiencia, pudiendo el alumno verbalizar lo adquirido y variar las técnicas de 


aprendizaje según el contexto. 


 


▪ SABER HACER (Reconocimiento crítico cultural): Desarrollar un saber actuar 


cultural (es la suma de las tres competencias anteriores). 


 La toma de conciencia crítica de la cultura incide en el reconocimiento de los 


derechos humanos, de los propios valores y de cómo estos influyen en los de otras 


gentes. Los objetivos de esta competencia se basan en el desarrollo de una mirada 


crítica, haciendo que el alumno relacione las dos culturas usando estrategias para 


contactar a la vez que cumple el rol de intermediario cultural, pudiendo actuar así en 


situaciones de malentendidos y conflictos. 


  







 Este último punto nos sitúa ante el concepto de hablante o actor intercultural, 


fundamental a la hora de determinar la perspectiva de nuestro enfoque. Para explicarlo  


Kramsch (2002, en Byram, 1998:34) parte de la idea de que, “en general en todo el 


mundo se considera a los hablantes nativos como lo genuino, la encarnación auténtica 


del idioma modelo”; sin embargo, en los últimos años, la identidad y la pretendida 


autoridad del hablante nativo se han empezado a poner en entredicho. Este mismo autor, 


junto a otros, como Byram y E. Zarate, han defendido la necesidad de trasladar el foco 


de interés de la norma del hablante nativo al modelo del hablante intercultural.  


Si proponemos como ideal al hablante nativo, estamos pasando por alto la 


situación social en la que los aprendientes se ven envueltos. Mientras los hablantes 


nativos perciben su experiencia sociocultural y las relaciones que establecen con otras 


culturas desde su sistema de percepción e interpretación, arraigado éste en su contexto 


nativo, los aprendientes de lenguas también tienen una visión etnocéntrica que les 


dificulta la percepción del sistema de la cultura meta. Es por este motivo por lo que se 


debe abogar por una pedagogía orientada al hablante intercultural, que permita al 


alumno aprehender su cultura meta tal y como se manifiesta en la lengua, con el fin de 


adquirir el nivel de competencia comunicativa intercultural que le ayude a 


desenvolverse adecuadamente en los encuentros interculturales. 


Consideramos así que la dicotomía del hablante nativo frente al no nativo ya no 


existe ya que, en palabras de Kramch (2002, en Byram, 1998:34): 


“(…) ambos pertenecen de forma potencial a varias comunidades discursivas que los 
reconocen como suyos en menor o mayor grado. Así, en lugar de una pedagogía 
orientada hacia el hablante nativo, lo que nos interesa es una pedagogía orientada 
hacia el hablante intercultural”.  


 
Asimismo, la adopción de un enfoque intercultural en el aula supone que el 


aprendiente participe como actor social y que el hecho de aprender una lengua implique 


al mismo tiempo aprender a adquirir un nuevo papel: como representante de su cultura 


de origen, como nuevo integrante de la comunidad cuyos rituales y convenciones ha de 


aprender y como intermediario cultural de las comunicaciones con las cuales está 


relacionado. 
 


2.4. Dimensiones interculturales 
2.4.1. El contexto 


Ya hemos señalado cómo el aprendizaje del código lingüístico de la lengua meta 


resulta insuficiente para la adquisición de una eficaz competencia comunicativa en 







dicha lengua; en cualquier situación de comunicación entran en juego otros factores a 


los que hay que prestar atención. Al transmitir información utilizamos tanto el lenguaje 


verbal como el no verbal, por tanto la enseñanza de una lengua ha de atender a ambos 


sistemas. La mayor o menor presencia de cada uno de ellos depende de las 


circunstancias en que se lleve a cabo la comunicación y, sobretodo, de la cultura que 


establezca dicha comunicación.   


El lenguaje verbal es digital, ya que las palabras simbolizan realidades o 


fenómenos de una manera completamente arbitraria. Por el contrario, el lenguaje no 


verbal es analógico, pues representa realidades o fenómenos que pueden experimentarse 


de una manera directa. Las culturas difieren en el uso de ambos sistemas, lo cual 


determina el modo de comunicación que se establece en ellas.  


Por ejemplo, culturas como la norteamericana enfatizan la comunicación de tipo 


digital o verbal; a este tipo de cultura se le denomina low context culture (cultura de 


contexto bajo). Para Bennett (1998:17), éstas resultan “defined as communication where 


the mass of the information is vested in the explicit code”.7  


Por el contrario, culturas como la japonesa, donde la comunicación es 


predominantemente analógica, se denominan high context culture (cultura de alto 


contexto), explicadas como “communication in which, most of the information is 


already in the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the 


message”.8 


Las culturas de bajo contexto funcionan con un modo de comunicación en el que 


lo explícito ocupa un lugar importante y en el que las normas son claras, los cambios de 


situación son previsibles.  En cambio en una cultura de alto contexto, la comunicación 


es mucho mas implícita e imprevisible, de ahí la mayor importancia otorgada a lo 


paraverbal y a lo no verbal. 


Consideramos por tanto que en el desarrollo de la competencia intercultural 


hemos de tener en cuenta estas diferencias culturales y hacer hincapié en las distintas 


variantes interculturales que entran en juego en la comunicación, tanto en el sistema 


verbal, como en el no verbal. 


 


                                                 
7 Definidas como un tipo de comunicación donde la mayor parte de la información se transmite a través 
de un código explícito 
 
8 Un tipo de comunicación en el cual la mayor parte de la información está ya en la persona, mientras que 
muy poca recae en el código explícito 







 2.4.2. Variantes verbales 


El lenguaje verbal no actúa sólo como herramienta de comunicación, sino que es 


al mismo tiempo un sistema de representación. Su función es proveernos de categorías 


verbales que nos sirvan para categorizar objetos y conceptos; por tanto, está 


íntimamente ligado a cómo el ser humano experimenta la realidad. En este sentido, 


Sapir y Whorf explicaban ya cómo el lenguaje organiza y representa nuestra experiencia 


mediante lo que después se conocería como las famosas strong form of hypothesis (el 


lenguaje determina la forma en la que percibimos la realidad) y weak hypothesis (existe 


una interrelación entre lenguaje, pensamiento y percepción). Es esta interrelación la que 


concierne a los estudios interculturales. 


  


2.4.2.1. Diferentes concepciones de la relación interpersonal 


En sociedades donde las diferencias jerárquicas son muy claras, el estatuto y el papel de 


los participantes influyen sobre los turnos de habla; por el contrario, en las sociedades 


en las que predomina la relación igualitaria, la marca de relación jerárquica tiende a 


desaparecer en los comportamientos comunicativos aunque siguen existiendo marcas 


mucho menos explícitas basadas en la posición social de los hablantes. 


En el caso del español encontramos numerosas marcas que el hablante utiliza para 


tomar la palabra, anticipándose o hablando al mismo tiempo que su interlocutor. 


Muchas veces, este hablar al mismo tiempo no es sino la voluntad de colaborar con su 


interlocutor en la construcción del discurso, utilizando por ejemplo elementos fáticos 


para hacerse eco de lo que se esta diciendo.  


El concepto de urbanidad también varia según la sociedad, depende del estatus de 


los interlocutores y de lo que está en juego. Existen sociedades en las que predomina la 


urbanidad positiva (incursión en el territorio del otro, con regalos o cumplidos) y 


sociedades en las que predomina la urbanidad negativa (no injercencia). 


  


2.4.2.2 Variaciones en lo semántico  


Sabemos que la realidad se conceptualiza en cada lengua de manera distinta. La lengua 


refleja una organización particular de los datos de la experiencia y orienta la percepción 


del mundo. 


Podemos observar, por ejemplo, como numerosas lenguas usan un solo verbo para 


expresar el hecho de ser (être, to be) mientras que el español utiliza dos (ser/ estar); en 


el caso de las marcas enunciativas para llamar a un interlocutor el inglés utiliza una sola  







(you) mientras que el español utiliza cinco (tú, usted, vosotros, ustedes, y vos en ciertas 


partes de América Latina). 


Por otra parte, existen palabras en cada lengua que los hablantes asocian con 


determinadas connotaciones culturales. Podemos hablar así de palabras con “carga 


cultural compartidas”. Un ejemplo significativo sería el término mar (femenino en 


francés; en español, femenino con sentido más vivo: mar gruesa, mar rizada o, 


masculino con sentido general); otras palabras como toro, fiesta o santo no tienen la 


misma connotación en el mundo ibérico que en el anglosajón. Del mismo modo, ciertos 


usos de cada lengua contienen una dimensión diacrónica de la cultura como podemos 


ver en muchos proverbios y refranes españoles, por ejemplo, no hay moros en la costa o 


hablar como los indios. 


 


2.4.2.3. Variaciones en el componente textual y en la interacción verbal 


Las variantes verbales se aprecian también en el diferente modo de argumentar 


que cada lengua utiliza. Las lenguas románicas, por ejemplo, prefieren un desarrollo 


lineal con digresiones mientras que otras, como el inglés, favorecen un desarrollo lineal 


sin digresión; en el caso del árabe o el hebreo el desarrollo se hace mediante 


construcciones paralelas, mientras que las lenguas orientales prefiere un desarrollo 


circular introduciendo el tema de forma progresiva. 


Las interacciones verbales están también sometidas a variaciones culturales. Del 


Río (1993: 56 en Denyer, M., 2001: 14) señala como:  


“cada idioma y cada cultura tiene sus formas especificas para saludar, despedirse, 
iniciar una conversación con un conocido o desconocido, para dar o aceptar un 
pésame, para pedir un favor a un superior, para rehusar o aceptar un cumplido, etc. 
Son recursos que permiten iniciar, mantener o finalizar una conversación, participar 
en diálogos, subsanar malentendidos, etc... así como manejar el tema o “tópico” de la 
conversación”. 
 


Entre los aspectos que podemos considerar dentro de los sistemas de conversación 


de cada lengua estarían: 


▪ El sistema de alternancia de los turnos de habla (orden, duración, técnicas para 
tomar la palabra,..). 


▪ La organización temática, lógica y retórica del discurso (temas que hay que 
evitar, modalidad de encadenamiento de los temas,..). 


▪ El cómo dirigirse a una persona (tutear o tratar de usted, utilizar apelativos como 
hombre, oye, tío). 


▪ La formulación de los actos de habla (extensión y condiciones de empleo en un 
mismo acto, formulación más bien directa o indirecta). 







▪ La organización de los intercambios (rituales de inicio y cierre, cuestiones 
rituales en algunas sociedades e indiscretas en otras). 


 
Hemos de tener en cuenta que estas variables están determinadas por patrones 


culturales pero también dependen de otras categorías como la clase social o la categoría 


profesional a la que pertenezca el grupo, así como siempre están sujetas al contexto de 


comunicación. 


Estas variaciones inciden por tanto en los patrones y modos de hablar de cada 


lengua y estos constituyen una cultura de la comunicación. Por tanto, el alumno de LE2 


debe conocer también estos patrones y modos de hablar con que los hablantes de la 


lengua meta se comunican.  


Por otra parte, el aula de idiomas constituye un espacio muy significativo en 


relación con esta cultura de la comunicación ya que está específicamente influida por 


las nociones culturales sobre las lenguas y cómo hay que aprenderlas. Si comparamos 


los diferentes modos de interacción en el aula, podemos ver cómo existen distintas 


perspectivas en el aprendizaje de idiomas que pueden afectar las opiniones y creencias 


de profesores y alumnos, así como las actividades de clase. Existe por tanto una cultura 


del aprendizaje que varía en cada entorno cultural. Esta cultura a menudo es 


subyacente- y a veces restringe o contradice- en la formación pedagógica de los 


profesores y en los esfuerzos encaminados a la formación de alumnos.  


 


2.4.3. Variantes no verbales 


La comunicación no verbal se refiere a todo aquello que, sin ser palabra, 


contribuye al significado del mensaje; es decir, los estímulos contextuales de la 


situación de comunicación. Numerosos estudios han demostrando el alto porcentaje de 


información que ocupa el lenguaje no verbal en un intercambio comunicativo. Como 


afirma Flora Davis (2000: 21) al comienzo de su famoso libro sobre comunicación no 


verbal: “Las palabras son sólo el comienzo, porque detrás de ella está el cimiento sobre 


el cual se construyen las relaciones humanas: la comunicación no verbal”. 


Cada cultura posee unos códigos no verbales diferentes a los que ha de atender la  


competencia intercultural, desarrollando un sistema de descodificación de este 


comportamiento no verbal que pueda ayudar al alumno a aceptar los que no estén 


presentes en la suya y, a entender, con mayor facilidad, estos mensajes continuos en 


todos los seres humanos.  







Los sistemas de comunicación no verbal pertenecen al ámbito del paralenguaje,  


la kinésica, la proxémica y la cronémica, pudiendo establecerse ciertas divisiones entre 


ellos; F. Poyatos (1994) distingue por ejemplo, entre los dos primeros, que formarían 


parte de la “estructura triple básica de la comunicación humana” (lenguaje verbal, 


paralenguaje y kinésica) y los dos últimos, a los que llama, “sistemas de comunicación 


no verbal culturales”.  


 


2.4.3.1. Los signos quinésicos y paralingüísticos. 


Todo acto comunicativo, para ser completo, requiere la presencia de elementos del 


sistema quinésico y paralingüístico acompañando a los elementos del sistema verbal; 


pero algunos signos de estos sistemas no verbales pueden realizarse plenamente sin 


necesidad de ir acompañados de otros elementos, como por ejemplo, un lágrima. 


Los signos quinésicos abarcan los gestos y movimientos corporales, las posturas, 


las expresiones faciales, la mirada y el tacto que, aisladamente o en combinación con el 


lenguaje verbal, funcionan como sistemas no verbales de comunicación, comunicando o 


añadiendo información al enunciado verbal. 


Entre las funciones principales de este tipo de gestos están las de regular la 


interacción, llenar huecos conversacionales o discursivos debidos a deficiencias 


verbales o favorecer varias conversaciones simultáneas. Además de éstas, los gestos 


quinésicos sirven para mostrar afecto (expresiones faciales que reflejan el estado 


emocional, reforzando o contradiciendo el mensaje) u obedecen a estrategias de 


ilustración (acompañan, ilustran y refuerzan el mensaje verbal), adaptación (gestos sin 


intención de comunicar, son esfuerzos o respuestas para adaptarse a situaciones 


inmediatas) y control (gestos que controlan la comunicación de la otra persona, proveen 


la retroalimentación necesaria para saber si se está entendiendo el mensaje o si se 


necesita clarificación). 


 


Fue Darwin el primero en afirmar que todos los seres humanos expresaban sus 


emociones por medio de la misma mímica. Esta teoría se puso en tela de juicio ya a 


principios del siglo XX, cuando se demostró que la mímica de las expresiones era 


cultural y socialmente aprendida. Hoy en día se admite que las dos tesis son 


compatibles, pues en lo que respecta a las emociones fundamentales, la mayoría son 


universales, mientras que muchos de los gestos que utilizamos presentan grandes 







diferencias según las culturas, es decir, no son genéticos, sino socialmente adquiridos. 


De esta manera, diferenciamos dos tipos de expresión gestual: la innata y la adquirida. 


 


▪ Expresión gestual innata: Es genética y heredada. De manera general, 


reaccionamos todos de la misma forma con un reflejo respuesta a un estímulo 


determinado: dolor, alegría, tristeza, sorpresa, miedo,…Para corroborar esta teoría, debe 


comprobarse en distintas sociedades, pero sobre todo, entre niños recién nacidos y 


ancianos. Algunos ejemplos de estos gestos innatos serían fruncir el entrecejo cuando 


algo nos preocupa o llorar ante situaciones de tristeza o miedo. Todos estos gestos 


pueden verse modificados según la edad, el sexo, la clase social, etc. Por ejemplo, llorar 


es algo innato, pero un adulto normalmente ha aprendido a controlar estos impulsos o, a 


llorar en silencio. 


▪ Expresión gestual adquirida: Viene determinada por la cultura a la que 


pertenezcamos, y constituye por tanto una variable fundamental en cualquier 


intercambio intercultural. Hay dos elementos esenciales en el gesto comunicativo: la 


mirada y las manos; ambos tienen un papel determinante en los gestos de todas las 


culturas. Entre los principales gestos adquiridos encontramos:  


▪ Los gestos relativos a nociones fundamentales: la identificación, la localización 
y la cuantificación.  


▪ Los gestos que tienen un carácter más sintomático, o expresan sensaciones o 
sentimientos. 


▪ Los gestos evocadores, los que de forma más gráfica describen su propio 
contenido. 


▪ Los gestos que se dan en la intercomunicación; se trata de acciones o 
reacciones que conectan al emisor de los gestos con su receptor. 


▪ Unos pocos gestos relacionados con creencias arraigadas en el hombre. 
 
Estos gestos han de ser enseñados al estudiante haciendo hincapié en su forma de 


producción y en su función comunicativa en determinados contextos.  


 


El sistema paralingüístico hace referencia a las cualidades no verbales de la voz 


(tono, timbre, cantidad o intensidad) y sus modificadores y emisiones independientes 


cuasiléxicas (o alternantes paralingüísticos, como onomatopeyas o interjecciones), los 


indicadores sonoros de reacciones fisiológicas o emocionales, las pausas y silencios 


que, empleados de forma consciente o inconsciente, apoyan o contradicen de forma 


simultánea o alternando con ellos, los enunciados verbales o los signos no verbales 


quinésicos, próxemicos, tanto en la interacción como en la no interacción. 







Existen además determinados sonidos fisiológicos y emocionales que, debido al 


carácter social que les ha sido conferido, pueden emplearse con fines comunicativos, 


como es el caso de la risa, el llanto, el carraspeo o el bostezo. 


Parece necesaria la enseñanza de estos sonidos, llamados también diferenciadores 


paralingüísticos, debido a la fuerte repercusión social que pueden tener y los 


malentendidos que puede generar su desconocimiento. 


 


2.4.3.2. La proxémica y la cronémica. 


La proxémica se ocupa de la manera en que el hombre percibe, organiza, 


estructura y utiliza sus espacios así como la influencia que tienen éstos y la manera en 


que responde a ellos. Junto con la cronémica que veremos a continuación, la proxémica 


actúa reforzando o modificando los otros sistemas de comunicación de los que venimos 


viendo, pudiendo funcionar también independientemente y aportar información de 


carácter cultural o sociocultural.  


Entre los conceptos que determinan el ámbito de la proxémica, es el del espacio 


interpersonal una de las principales fuentes de malentendidos entre culturas en contacto. 


Este espacio interpersonal varía de un individuo a otro y está condicionado por el 


contexto en que se produce la comunicación; tomando éste como referencia, el 


antropólogo Edward T. Hall (1978) estableció una división del espacio del individuo en 


cuatro zonas de distancia: 


▪ Distancia íntima (relaciones amorosas y familiares), de 0 a 50 centímetros 
aproximadamente. 


▪ Distancia personal (reuniones sociales o situaciones de contexto en la calle), de 
50 a 120 centímetros aproximadamente. 


▪ Distancia social (oficinas, tiendas,..), de 120 a 270 centímetros aproximadamente. 
▪ Distancia pública (actos públicos, conferencias,…) mayor de 270 centímetros. 


 


Sin embargo hay que tener muy en cuenta que en este espacio interpersonal entran 


en juego ciertos parámetros culturales; Hall también propone una clasificación general 


entre diferentes grupos étnicos, teniendo en cuenta sus relaciones distanciales, de mayor 


a menor grado de contacto o proximidad: árabes, latinos, africanos y afroamericanos, 


asiáticos, hindúes y pakistaníes y, por último, anglosajones y escandinavos. 


Así pues, árabes, mediterráneos y africanos pertenecen a lo que se denominan 


culturas de contacto, mientras que norteamericanos, escandinavos, anglosajones y 


asiáticos pertenecen a culturas de no contacto. Esta clasificación es, por otra parte, 







susceptible de ser modificada en función de otras variantes, como la edad, el sexo o la 


clase social. 


De manera general, podemos afirmar que la distancia existente en la interacción es 


directamente proporcional al grado de formalidad de la situación y, que el grado de 


informalidad o afectividad de los individuos implicados, lo es de forma inversamente 


proporcional. Además, la importancia concedida a la trasgresión de estas distancias 


varía transculturalmente, siendo menor en las culturas de contacto que en las de no 


contacto. 


Al igual que las distancias espaciales, el uso y el manejo del tiempo es también 


relativo, es decir, varía dependiendo de la cultura; de éste aspecto se ocupa la 


cronémica.  Con frecuencia, resulta un ámbito muy difícil de comprender entre personas 


de diferentes culturas ya que entra a formar parte de lo que se denomina la cultura 


oculta. El tiempo actúa como un lenguaje: organiza actividades y categoriza 


experiencias en definitiva, toda nuestra actividad se encuadra dentro de un marco 


temporal. 


Aunque existen numerosos aspectos que se han tratado en relación al tiempo, 


(Hall habla, por ejemplo, de términos como actividad, variedad, urgencia), nos 


referiremos solamente a una diferencia cultural fundamental a la hora de concebir el 


tiempo, el monocronismo/ policronismo. 


En las culturas monocrónicas el tiempo se experimenta de una forma lineal, 


dividida en segmentos, organizada. Las personas tienden a concentrarse en una sola 


cosa y la organización temporal es prioritaria y difícilmente alterable. Por el contrario, 


en las culturas policrónicas, las personas pueden realizar acciones simultáneas y se 


implican con profundidad en ellas. Se considera más importante la acción misma que 


cumplir con el calendario establecido. 


Esta distinta concepción del tiempo suele, por lo general, tener un correlato con lo 


que ya vimos acerca del contexto. Las personas policrónicas suelen ser de contexto alto, 


mientras que las monocrónicas suelen precisar más información ya que son de contexto 


bajo. 


Somos conscientes de la dificultad que conlleva atender a estos aspectos en el 


aula, pero al mismo tiempo creemos que existe la necesidad de que los estudiantes 


conozcan,  interpreten y comparen estas diferencias interculturales con el fin de evitar 


interferencias comunicativas. En nuestra propuesta didáctica hemos pretendido integrar 







algunos de estos aspectos a través de aplicaciones prácticas que ayuden a incorporar 


estos temas en la clase de español.  


 


2. 5. Problemas de la comunicación intercultural 
2.5.1. El choque cultural y los malentendidos 


 Como hemos señalado, el desarrollo de la competencia intercultural busca 


subsanar determinados problemas que afectan a la comunicación entre diferentes 


culturas; entre estos problemas, los principales se originan debido al llamado choque 


cultural que experimenta el individuo al entrar en contacto con la otra cultura y a los 


malentendidos provocados por el desconocimiento de la misma.  


El concepto de choque cultural (Cultural Shock) fue acuñado en 1960 por el 


antropólogo K. Oberg, quien lo explicó de la siguiente manera (Oberg, 1960:177-182 en 


Carabela, 2003:11): 


“Estas señales pueden ser palabras o gestos expresivos adquiridos durante el periodo 
de nuestra socialización. Son parte de nuestra cultura, como lo son el lenguaje y las 
creencias”. “El choque cultural es causado por la ansiedad que resulta de la pérdida 
de todo signo, símbolo o señal que conocemos para llevar a cabo la interacción 
social. Estos signos, símbolos y señales incluyen las múltiples formas en las que nos 
orientamos en las situaciones de la vida diaria (…)”. 
 


El individuo que experimenta el choque cultural presenta una serie de síntomas: 


▪ Tensión; a menudo se crea un ambiente de tensión y ansiedad entre las personas 
que pertenecen a dos culturas diferentes. 


▪ Clima de rechazo; la situación de desconocimiento provoca dudas y miedo a ser 
rechazado. 


▪ Desorientación; en estas situaciones interculturales, las expectativas a veces no se 
cumplen y las personas se sienten confundidas y desorientadas. 


▪ Sensación de pérdida; es frecuente la sensación de pérdida de amigos, familiares, 
estatus social,… 


▪ Sentimientos de sorpresa; la diferencia entre las expectativas iniciales y lo que 
experimentan produce fuertes emociones, con frecuencia negativas (ansiedad, 
disgusto, indignación,...). 


▪ Sentimiento de impotencia; debido a que se dificulta su capacidad de actuar de 
manera eficaz en el nuevo entorno. 


 


Se han propuesto diferentes clasificaciones para establecer las etapas por las que 


transcurre el choque cultural, Oberg las define como:  


▪ Luna de miel; al comienzo del choque cultural, las relaciones son cordiales y los 


sentimientos son positivos, motivados por la curiosidad de descubrir novedades. 







▪ La etapa de crisis; se ponen de manifiesto las diferencias de lenguaje, valores e 


ideología. Pueden ser causa de pérdida de autoestima en la persona al no saber 


cómo comportarse ante la nueva realidad. 


▪ La etapa de recuperación; se empiezan a superar los sentimientos de la etapa 


anterior y el individuo desarrolla maneras de afrontar las nuevas situaciones. 


Recupera así la autoestima personal y es capaz de establecer relaciones 


interpersonales, mostrando empatía con los demás. 


▪ La etapa de adaptación; en esta última etapa, el individuo pasa a disfrutar de las 


diferencias culturales, se expresa sin dificultades y puede realizarse plenamente. 


 
Estos acercamientos fueron replanteados por Bennett (Byram, 2001), para quien, 


el choque cultural no viene a ser sino un caso especial de típica respuesta humana ante 


una nueva transición: pérdida o cambio. En su estudio, recoge uno de los principales 


intentos de desarrollo de los procesos de adaptación intercultural, el modelo que plantea 


el Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS). El DMIS intenta elaborar 


una descripción de la evolución de este proceso desde el primer rechazo a la integración. 


Se basa en teorías de la psicología cognitiva y del constructivismo radical. El DMIS se 


divide en dos grandes bloques: estadios etnocéntricos y estadios etnorrelativos: 


 
 


ETHNOCENTRIC STAGES 
(Estadios Etnocéntricos) 


 
ETHNORELATIVE STAGES 


(Estadios Etnorrelativos) 
• Denial (rechazo) 
• Defense (defensa) 
• Minimization (minimización) 
 


• Acceptance (aceptación) 
• Adaptation (adaptación) 
• Integration (integración) 


 


A partir de este modelo, M. Bennett plantea una propuesta específica para 


desarrollar la competencia intercultural en el aula de LE. Para ello, identifica los 


diferentes estadios del proceso con los distintos niveles de lengua, distinguiendo así, 


tres etapas: 


▪ ETAPA I: NIVEL INICIAL (negación y defensa). 


▪ ETAPA II: NIVEL INTERMEDIO (aceptación). 


▪ ETAPA III: NIVEL AVANZADO (adaptación e integración). 


 


 Presentamos la descripción de Bennett (1998) para la tercera de las etapas, la del 


nivel avanzado, que sería el de los alumnos a los que va destinado nuestro trabajo.   







Consideramos que la correlación que propone este autor puede ofrecer una visión 


general y ayudar a la hora de elaborar propuestas didácticas. 


 
COMPETENCIAS CULTURALES APROPIADAS 


PARA TRABAJAR EN ESTE NIVEL 
          
              TEMAS DE APRENDIZAJE DE CULTURA 


 


 


• Empatía 


• Capacidad de asumir riesgos. 


• Capacidad de solucionar problemas. 


• Flexibilidad y adaptación. 


• Habilidad de crear nuevas categorías. 


• Flexibilidad para asumir roles. 


• Habilidad para adaptar patrones de 


comunicación. 


• Flexibilidad de la propia identidad. 


 


 


ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 


• Reconocer el contexto cultural para ver los problemas y buscar 
soluciones.  
• Comprender las diferencias culturales para resolver conflictos. 
 


CUESTIONES DE GÉNERO 


• Reconocer diferencias de género en diferentes patrones de 
comunicación. 
• Practicar habilidades de comunicación entre culturas y géneros 
que sean efectivas y valoren el respeto por la diferencia. 
 


ADAPTACIÓN INTERCULTURAL 


• Reconocer las etapas típicas de adaptación cultural. 
• Llevar a cabo estrategias apropiadas para mantener la propia 
cultura y entender otras. 
• Practicar métodos efectivos para resolver el estrés asociado a 
la adaptación cultural. 
 


   (Adaptado de M. Bennett, Basic Concepts of Intercultural Communication) 


 


En este proceso hacia la adquisición de la competencia intercultural uno de los 


principales obstáculos con que se encuentran los aprendientes es el de la aparición de 


malentendidos en la interacción con los hablantes de la lengua meta. A menudo, aunque 


ambos participantes sean competentes en el manejo de la lengua en que se establece la 


comunicación, no consiguen un total entendimiento de los mensajes que se transmiten, 


ya que atribuyen significados diferentes a la información que se intercambia. 


Una de las principales explicaciones que se han dado para este problema es la 


teoría de la atribución; a través de ésta se puede explicar cómo, en una situación 


comunicativa, la persona que encarna la conducta comunicativa (actor) la interpreta de 


manera diferente a la persona que observa (observador). El actor atribuye su propia 


conducta comunicativa, verbal y no verbal, a los factores de comunicación, como él 


mismo la percibe, mientras que el observador la atribuye a las cualidades del actor, 


como pueden ser su personalidad, cultura o grupo social. 


El hecho de atribuir diferentes significados a un mismo mensaje es una fuente 


común de malentendidos: con frecuencia el receptor del mensaje, capta un significado 


no intencional del emisor que a él no le agrada y, en vez de aclarar el posible 


significado, es decir hacerlo explícito, decide actuar. De esta manera podemos entender 







cómo en momentos en los que se producen malentendidos, a pesar de nuestro intento 


por dominar la situación intercultural, fracasamos. Nos faltan elementos de información 


que posibiliten una interpretación diferente a la que nosotros hacemos. 


 


2.5.2. Los estereotipos 


Como apuntamos en la introducción, el objetivo último que pretendemos al 


adoptar un enfoque intercultural es solucionar los problemas derivados de la 


comunicación entre diferentes culturas. Estos problemas giran en torno a dos conceptos 


básicos: 


▪ ESTEREOTIPOS  o conjunto de características sobre un cierto grupo de gente con 


los que se lleva a cabo una simplificación de la realidad. 


▪ PREJUICIOS o juicios apriorísticos acerca de una persona o un grupo, sean éstos 


positivos o negativos. 


 


Todo estereotipo nace de una operación de categorización de lo que nos rodea que 


es connatural a la naturaleza humana; se trata por tanto de un proceso natural que no 


tiene que ser necesariamente negativo. Comprender cómo llevamos a cabo este proceso 


es fundamental para entender cómo pensamos y procesamos la información, es decir, 


para entendernos a nosotros mismos. Lakoff (1985: 5-6, en Carabela, 2003: 15) explica 


cómo la mayor parte de esta categorización se realiza de manera inconsciente ya que 


sólo tomamos conciencia de ella al encontrarnos ante ejemplos problemáticos. 


“A medida que nos movemos en el mundo de forma automática categorizamos a las 
personas, animales, objetos físicos (…) esto nos conduce a la impresión de que 
categorizamos las cosas tal y como son, y que nuestras categorías se relacionan de 
forma natural con las cosas que hay en el mundo. Sin embargo, una gran proporción 
de nuestras categorías no se refieren a las cosas, sino a entidades abstractas. 
También categorizamos acciones, emociones, relaciones espaciales, sociales, así 
como otras entidades que abarcan categorías muy amplias”. 
 


Al opinar sobre personas o grupos culturales los estamos clasificando a través de 


un proceso cognitivo que nos permite simplificar la realidad y predecir la conducta de 


los que nos rodean. De esta manera, los estereotipos actúan reduciendo la amenaza de 


incertidumbre ante lo desconocido. Esto es especialmente relevante al encontrarnos en 


un país extranjero donde, generalmente, se incrementa nuestro sentimiento de 


inseguridad; el estereotipo nos ayuda a tolerar la ambigüedad o la posible frustración 


ante lo que no comprendemos. 







Ahora bien, de este proceso natural se desprenden consecuencias negativas ya 


que, las categorías establecidas, a menudo, llegan a constituir una influencia decisiva a 


la hora de enfrentarnos con culturas diferentes. La persona que ha interiorizado el 


estereotipo e integra información nueva a éste, nunca podrá conocer verdaderamente a 


la otra persona con la que entabla relación y, de esta manera, estará determinado por las 


generalizaciones o estereotipaciones globales sobre la otra cultura. 


Esta consecuencia negativa es el resultado de lo que Richard Mead (1994: 25, en 


Carabela, 2003: 17) ha denominado estereotipos estáticos, es decir, aquellos que 


resultan de usar las ideas predeterminadas hacia otras personas de manera inalterable y a 


través de opiniones generalizadas que se reciben de otros. La persona selecciona la 


información que concuerda con el estereotipo formado de modo que lo refuerza 


basándose en información incompleta y desviada. La idea preconcebida permanece 


estática y la persona no está dispuesta a reformular su primera opinión en caso de que la 


información nueva la contradiga. 


Por otro lado, Mead señala también la existencia del estereotipo dinámico, al que 


caracteriza por su capacidad de ser modificado. En este caso, teniendo como base una 


primera hipótesis hacia la otra cultura, la persona tiene una actitud abierta y dinámica a 


la hora de introducir ideas diferentes. Su pensamiento es flexible en relación con nuevas 


experiencias, e intenta explicarse a sí mismo las diferencias observadas; la persona está 


dispuesta a modificar el estereotipo en caso de que la información nueva lo contradiga. 


Esta segunda opción ofrece una posible solución a los resultados negativos de la 


categorización. En palabras de este mismo autor, se trataría de elaborar una 


generalización creativa, esto es, utilizar el estereotipo como información conocida al 


acercarnos a otra persona, para después ir modificándola de acuerdo con la nueva 


información que se va incorporando.  


Como consecuencia directa del primer tipo de estereotipos, los llamados estáticos, 


aparecen los prejuicios ya que, al no ser posible la modificación de las hipótesis 


iniciales hacia otras culturas, éstas actúan de manera discriminatoria; los prejuicios se 


definen como ideas preconcebidas que tienden a evaluar negativamente al extranjero, de 


modo que la actitud hacia éste ya está establecida antes de conocer realmente a la 


persona. 


Una de las actitudes que conlleva al establecimiento de prejuicios es el 


etnocentrismo, sentimiento sostenido por la creencia en la superioridad del grupo social 


o cultural al que se pertenece. De este sentimiento se desprenden actitudes negativas, 







como el menosprecio hacia el otro, el que no pertenece a su misma cultura. El 


etnocentrismo conduce al individuo a percibir y analizar lo que le rodea en términos de 


su propia cultura, de modo que juzga lo que no es como él a través de los parámetros de 


su propia identidad, lo cual promueve necesariamente situaciones de discriminación.  


Para entender bien el problema de la actitud negativa en la comunicación 


intercultural, resulta significativa la reflexión que nos ofrece Allport (1935, en Carabela, 


2003:18) sobre el tema: 


“La actitud es una predisposición mental o neural, organizada con base a la 
experiencia, que influye de una manera directiva y dinámica sobre la respuesta que da 
el individuo a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona”. 


 


La actitud por tanto no es una conducta en sí misma, sino una predisposición 


hacia la conducta. En el caso de una cultura diferente, esta actitud nace de inferencias 


que hacemos sobre los integrantes de esa cultura, basándonos en un conocimiento 


previo de ésta. Lo más conveniente sería intentar anular esta actitud, es decir, acercarnos 


a los demás con una actitud vacía de información, tanto negativa, como positiva. 


  


En el desarrollo de la competencia intercultural, la actitud del aprendiente ante la 


cultura de la lengua meta experimenta un proceso desde el etnocentrismo hacia la 


tolerancia y comprensión de la otra cultura. Meyer (1991, en Oliveras, 2000: 38) 


distingue tres etapas o niveles en este proceso: 


 


▪ Nivel monocultural: La persona se basa mentalmente en su cultura y a través de 


ella se enfrenta a las acciones y a los problemas con los que se encuentra. La 


cultura extranjera se ve y se interpreta desde la perspectiva de la propia cultura. 


En este nivel prevalecen los tópicos, prejuicios y  estereotipos. 


▪ Nivel intercultural. En este nivel, el conocimiento que se tiene de la otra cultura 


posibilita hacer comparaciones y entender las diferencias culturales. La persona 


se sitúa entre las dos culturas. 


▪ Nivel transcultural: En este nivel la persona se sitúa por encima de las culturas 


implicadas, y puede adoptar un papel de mediador entre ambas. En este proceso, 


el mediador utiliza principios de cooperación y comunicación. La comprensión 


adquirida en este nivel le permite asimismo, desarrollar su propia identidad. 


 







En líneas generales podemos establecer una correspondencia entre estos niveles y 


los estadios propuestos por Bennett para el DMIS (estadios etnocéntricos y 


etnorrelativos). Como ya vimos, el autor presentaba una relación entre los niveles de 


lengua y los distintos estadios del proceso intercultural: un mayor conocimiento de la 


lengua implicaba una actitud más etnorrelativa hacia la otra cultura. Aunque 


consideramos que el nivel de lengua no tiene que determinar obligatoriamente la actitud 


intercultural, si creemos que es tarea del profesor considerar en qué nivel del proceso 


intercultural se hallan sus alumnos, con el fin de adaptar los contenidos de aprendizaje 


en la clase de ELE.  
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INTRODUCCIÓN 
 


Hoy en día resulta totalmente innecesario justificar la inclusión de contenidos 


socioculturales en la enseñanza de ELE. La importancia de tratar estos aspectos es ya un 


hecho constatado, observable a través de las múltiples propuestas didácticas que 


conciben el aprendizaje de idiomas como algo que trasciende del mero conocimiento del 


sistema de una lengua. Este no es el tema que ocupa a este trabajo, pero es el punto de 


partida de nuestra propuesta. No entraremos, por tanto, en desarrollar la necesidad de 


incorporar el componente sociocultural en el aula, basten como ejemplo significativo de 


ésta las palabras de A. Muñoz Molina, cuando afirma:  


Con mucha frecuencia, el extranjero es alguien que se ve consumido por la tarea 
desconcertante y minuciosa de aprender casi cada uno de los mecanismos rutinarios 
de la vida (…). (Ventanas de Manhattan.) 


 


Nuestra propuesta didáctica asume esta necesidad, pero quiere enfocarla hacia la 


realidad de nuestro mundo actual, una realidad político-social que nos obliga a tener en 


cuenta aspectos como el de movilidad, cooperación internacional o respeto por la 


diversidad cultural.  


Esta situación se traslada al ámbito educativo a través de la presencia de varias 


culturas en el aula, con las ventajas y dificultades que ello conlleva, y nos conduce a 


concebir los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera diferente.  


 


Desde un punto de vista personal, el interés por desarrollar este trabajo nació, 


precisamente, de la experiencia de vivir en países extranjeros. Como alumna y después 


como profesora, uno de los hechos que más llamó mi atención fue como, al convivir con 


otras culturas, la mía propia se me revelaba desde una perspectiva completamente 


diferente. Observar tu país desde la mirada del “otro” te lleva a ser consciente de tus 


propios parámetros culturales, muchos de los cuales, nunca antes habías contemplado. 


 


El desarrollo de la competencia intercultural en el marco de ELE difiere en parte 


de la mera competencia cultural o sociocultural, como veremos en nuestra propuesta. El 


objetivo final no es ya, únicamente, adquirir el conocimiento de la otra cultura ni los 


patrones de comportamiento de la misma. Seguir un enfoque intercultural supone 







establecer como objetivo prioritario el desarrollo de la personalidad del alumno y su 


propia identidad y, lo más importante, considerar la diversidad, ya no como dificultad 


para la comunicación, sino como fuente de enriquecimiento y comprensión mutua. Se 


trata entonces de hacer que el alumno adquiera las habilidades para desarrollar lo que 


podríamos llamar una “cultura subjetiva particular”, a través de la combinación de 


propuestas socioculturales que hagan hincapié en temas de etnocentrismo y tolerancia, 


conciencia de la propia identidad y estrategias de adaptación general. 


 


Dejando a un lado las necesidades surgidas de la enseñanza de lenguas a 


inmigrantes, que no nos ocupa en este trabajo, los planes curriculares de segundas 


lenguas o lenguas extranjeras contienen ya de forma explícita aspectos como el de 


interculturalidad, respeto al otro y competencia plurilingüe y pluricultural. 


Junto a este hecho, hemos de considerar los actuales esfuerzos en Europa por 


desarrollar la competencia comunicativa intercultural de sus estudiantes, a través de 


programas de intercambio que ponen de manifiesto el intento de  incrementar la calidad 


y cantidad de los contactos entre jóvenes europeos.  


Por todo ello, es necesario desarrollar propuestas específicas que posibiliten la 


aplicación práctica de materiales con el objeto de ampliar esta competencia. Éste ha sido 


el objetivo de nuestro trabajo.  


 


Somos conscientes de la dificultad que supone integrar la enorme variedad de 


fenómenos que engloba el término cultura (patrones de comportamiento, hábitos, 


costumbres, jerarquía de valores, instituciones culturales establecidas, etc.), por ello, nos 


hemos visto obligados a seleccionar algunos de los temas que hemos creído más 


interesantes y más aptos para el tipo de público al que va enfocado nuestra propuesta, el 


de estudiantes adultos europeos.  


Tomando como referencia los cuatro ámbitos que se señalan en el Marco de 


Referencia Europeo para el aprendizaje de lenguas, hemos elaborado una serie de 


actividades didácticas constituidas por pequeñas tareas que tienen como núcleo común 


el de seguir un enfoque intercultural.  


Algunas de estas actividades han sido llevadas a la práctica en el aula durante 


cursos de cultura y prácticas comunicativas. En ambas clases, los alumnos se mostraron 







interesados por los temas propuestos a través de una notable participación en las 


preguntas y discusiones que se propusieron. Parece, por tanto, que los estudiantes se 


sienten más inmersos en el proceso de aprendizaje cuando constatan que ellos mismos 


son parte de este proceso. Desde el punto de vista del profesor, supone un tipo de 


enseñanza más dinámica y mucho más enriquecedora que abre las puertas al 


conocimiento de otras culturas y, al mismo tiempo, nos hace ser conscientes de nuestros 


propios límites culturales.  


 


Esperamos que nuestro trabajo, aunque acotado por las limitaciones de espacio, 


pueda servir de utilidad para otros profesores, así como despertar el interés de todos 


aquellos que crean en la necesidad de introducir el enfoque intercultural en los 


materiales de ELE.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 












1. OBJETIVOS 
 


El objetivo del presente trabajo es el de desarrollar un syllabus procedimental de, 


aproximadamente, 60 horas lectivas que integre la pequeña cultura (“cultura con c 


minúscula”) y la gran cultura (“Cultura con C mayúscula”) en el aula de ELE. 


Pretendemos a su vez que el contenido de este syllabus se desarrolle y se asuma desde 


los presupuestos de una educación intercultural.  


Los destinatarios de este syllabus serán estudiantes adultos de distintas 


nacionalidades europeas con un conocimiento de lengua situado en el nivel B2, según la 


escala de niveles del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje de lenguas.  


Para ello hemos seleccionado una serie de temas que se encuentran 


contextualizados a través de los cuatro ámbitos que se señalan en el Marco de 


Referencia Europeo (público, personal, educativo y profesional). Cada uno de estos 


temas se llevará a cabo a través de unidades didácticas definidas en el syllabus por sus 


contenidos de aprendizaje. Debido a las limitaciones de espacio del presente trabajo, en 


la propuesta didáctica sólo desarrollaremos de manera específica parte de las unidades 


que integran el syllabus. 


El objeto último que se persigue con este trabajo es el desarrollo de la 


competencia intercultural en el usuario de español; esta competencia tiene como fin el 


manejo del estudiante en todos los contextos comunicativos, así como el entendimiento 


de otros valores culturales asumidos siempre desde su propia identidad, buscando en 


todo momento evitar estereotipos y prejuicios. 


 


1.1. El Enfoque elegido 
En las últimas décadas la enseñanza de lenguas ha trasladado el foco de interés a 


la comunicación en contexto (el contexto de uso de la lengua, el contexto del aula y el 


contexto social en que se enmarca el aprendizaje). Por este motivo, la metodología 


elegida es la de un enfoque comunicativo basado en tareas, ya que consideramos que es 


ésta la más adecuada para satisfacer esa necesidad de comunicación en contexto.  


La tarea es una unidad de organización del aprendizaje que ofrece un contenido 


apropiado para el desarrollo de un conocimiento formal y, al mismo tiempo, un 


conocimiento instrumental de los contenidos que se proponen al estudiante. Por otra 







parte, posibilita un marco que resulta más motivador para el profesor y el alumno, 


permitiendo, por su estructura más abierta, la integración de propuestas interculturales.  


El objetivo didáctico del enfoque por tareas es el desarrollo de la competencia 


comunicativa y de la capacidad de interaccionar lingüísticamente de forma adecuada en 


las diferentes situaciones de comunicación. Permite, asimismo, la integración de las 


cuatro destrezas y la afianciación de las competencias lingüística, sociolingüística, 


discursiva y estratégica, ya que posibilita que las situaciones creadas en clase nos 


acerquen a procesos de comunicación que resultan más naturales.  


Es, por otra parte, la misma metodología a la que se acoge el Marco de referencia 


europeo (2002: 8), que explica la adopción de este enfoque apoyándose en la necesidad 


de un aprendizaje orientado a la acción:  


“(…) El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la 
medida en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 
principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que 
tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie 
determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de 
acción concreto. (…) Hablamos de “tareas” en la medida en que las acciones las 
realizan uno o más individuos utilizando estratégicamente sus competencias 
específicas para conseguir un resultado concreto. El enfoque basado en la acción 
tiene en cuenta por tanto los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 
toda una serie de capacidades específicas que el usuario aplica como agente social”.  


 


 


1.2. Competencias del usuario o alumno y definición del nivel 
 


Como ya hemos señalado, los destinatarios de esta propuesta didáctica serían 


estudiantes con un conocimiento lingüístico situado en el nivel B2 siguiendo la escala 


del Marco de referencia europeo para el aprendizaje de lenguas. El nivel B2 aparece 


definido en esta escala como el de un usuario independiente, capaz de manejarse con 


facilidad en todos los ámbitos de la segunda lengua. Para un mejor entendimiento de 


éste, resumiremos a continuación el nivel de competencia lingüística general propuesto 


por el Consejo de Europa y, de manera más detallada, los niveles de competencia en las 


cuatro destrezas básicas. 
 


 


 


 


 


 







1.2.1. Nivel de competencia lingüística general 


 


El alumno del nivel B2 puede expresarse con claridad, manifestando sus 


puntos de vista y desarrollando argumentos con muy escasas limitaciones para 


decir lo que quiere decir. Asimismo, dispone ya de un amplio vocabulario que le 


facilita evitar la repetición de vocablos, aunque en ocasiones se pueda producir 


alguna vacilación a causa de ciertas lagunas léxicas. De la misma manera, su 


competencia gramatical le permite corregir retrospectivamente los escasos fallos 


que puedan cometerse en las estructuras de las frases. Su pronunciación resulta ya 


clara y natural. 


En cuanto a la adecuación sociolingüística, está capacitado para adaptarse a 


los diferentes registros, así como situaciones diversas entre hablantes nativos, 


interactuar en distintas situaciones de comunicación y ajustar los cambios de estilo, 


pronunciación  y énfasis que se producen en la conversación. Se comunica 


espontáneamente y en periodos más largos y complejos su discurso resulta claro y 


coherente, ya que utiliza mecanismos correctos de cohesión, aunque cierto 


nerviosismo puede aparecer aún en una conversación larga. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







1.2.2. Niveles de competencia en las cuatro destrezas básicas 
 


 


 


Expresión oral 


en general 


 


      Realiza presentaciones y descripciones claras y sistemáticamente desarrolladas, 
resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que 
sirvan de apoyo. Puede elaborar argumentos de forma sistemática y clara, 
apoyándolos con ejemplos y ampliaciones propias, con fluidez notable y facilidad de 
expresión. 
En cuanto a la interacción oral, el usuario habla con fluidez, precisión y eficacia 
sobre una amplia serie de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, 
marcando con claridad la relación entre las ideas. Se comunica espontáneamente y 
posee un buen control gramatical sin dar muchas muestras de tener que restringir lo 
que dice y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 


 
 


 


Expresión 


escrita  


en general 


 


 


      Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con 
su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 
distintas fuentes. Sus textos resultan claros y estructurados, ya que maneja las normas 
de cohesión y coherencia del discurso escrito. Las posibles carencias de vocabulario 
y de estructura se subsanan gracias a circunloquios y paráfrasis. Sintetiza y organiza 
correctamente la información procedente de distintas fuentes; puede así mismo, 
adaptarse a las pautas propias del género elegido. El alumno corrige errores o 
deslices al darse cuenta de ellos o si intuye que pueden dar lugar a malentendidos. 


 


 


Comprensión 


auditiva  


en general 


 


 
      Comprende cualquier tipo de habla, tanto conversaciones cara a cara como 
discursos retransmitidos  sobre temas, habituales o no, de la vida personal, social, 
académico profesional. Puede tener problemas cuando se trata de usos idiomáticos de 
la lengua o  de una estructuración inadecuada del discurso. No obstante, comprenderá 
las ideas principales de cualquier discurso lingüísticamente complejo, desde un nivel 
de lengua estándar a temas específicos o técnicos. 
      En conversaciones entre hablantes nativos puede tener alguna dificultad para 
captar lo que se dice a su alrededor así como en participar con eficacia en ciertas 
conversaciones si no se modifica su discurso. 


 
 


Comprensión 


de lectura  


en general 


 


      Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 
lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas 
de forma selectiva. Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener 
alguna dificultad con modismos poco frecuentes. 


 


 


Además de las competencias lingüísticas propiamente dichas, la adquisición de la 


competencia comunicativa supone que el alumno o usuario tenga que desarrollar 


también una serie de competencias generales. Con nuestro trabajo queremos atender 


particularmente a estas últimas, las cuales suponen un factor determinante para la 


adquisición de la competencia intercultural.  


 







 


     Competencias generales señaladas en el Marco de referencia europeo para el aprendizaje de lenguas 


 


 


SABER-HACER 
 


Destrezas y 
habilidades 


SABER APRENDER
 


Capacidad de 
aprender 


 
SABER SER 


 
Competencia 
existencial 


 
SABER 


 
Conocimiento 


declarativo 


 


COMPETENCIAS
     


ENERALES 








4. EL SYLLABUS PRÁCTICO 


 


4.1. Descripción del syllabus 
  Con la elaboración de un syllabus procedimental hemos querido trasladar los 


enfoques teóricos planteados a una propuesta didáctica que pueda ser llevada a cabo en 


el aula desde una perspectiva intercultural.  


  La programación que se presenta a continuación esta destinada a estudiantes de 


español adultos, de distintas nacionalidades europeas, con un nivel de lengua situado en 


el B2 siguiendo la terminología del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje 


de lenguas.  


  Los contenidos que se presentan han sido programados para una duración de, 


aproximadamente, 60 horas lectivas, pues consideramos que en este tiempo se pueden 


abarcar una serie de objetivos generales y específicos en un curso de ELE.   


  El syllabus se estructura en torno a los cuatro ámbitos que se señalan en el 


Marco de Referencia Europeo (público, personal, educativo y profesional); dentro de 


estos ámbitos hemos optado por seleccionar algunos temas que consideramos pudieran 


ser de interés para el alumno, así como incentivar la participación de éste en clase, 


aportando su visión sobre los distintos temas a través de su experiencia.  


Para la elaboración de las unidades hemos seguido el modelo de la revista 


Materiales de la Consejería de Educación de España. Al comienzo de cada unidad 


hemos incluido una ficha explicativa de la misma, con los apartados de: objetivos, nivel, 


temporización, procedimientos e indicadores de progreso. 


Como ya hemos señalado, este syllabus está programado para estudiantes 


adultos de distintas nacionalidades europeas, con un nivel de lengua situado en el B2. 


Sin embargo, la mayoría de las unidades que se presentan son adaptables a clases con 


otras nacionalidades y a un nivel B1 y niveles superiores al B2.  


Las actividades que se plantean aquí no tratan contenidos lingüísticos, estos 


aparecen en algunos de ellos subordinados siempre a actividades de comunicación y de 


manera no explícita. De este modo, este trabajo pretende servir de complemento para 


otro tipo de contenidos que se lleven a cabo en el aula. 


Por otro lado, el objeto de este trabajo no es hacer hincapié en temas culturales 


españoles concretos, sino en cómo estos pueden relacionarse con temas culturales del 


país del estudiante. Por este motivo, no se han incorporado muchos de los elementos 







característicos que a menudo aparecen en otras propuestas. Sirva de ejemplo la unidad 


didáctica Vamos a tomar unas tapas, donde no se incluyen aspectos como tipos de 


bebida, de comida, de tapas, modos de pedir,…pues no es el objetivo concreto de este 


trabajo. De esta manera, el profesor puede completar algunas de estas unidades como 


otros elementos que considere importantes. 


Todas las actividades que se presentan, con excepción de la cuarta (Nos vamos 


de interrail) han sido experimentadas en clases de cultura y prácticas comunicativas, 


con alumnos de niveles avanzados en clases de nacionalidades heterogéneas. 


Recibieron, en general, una buena acogida por parte de los alumnos, algunas de ellas 


llegaron a crear conversaciones y debates en clase de gran interés para los estudiantes y 


para mí como profesora. Puedo, por tanto, afirmar que, desarrollar esta perspectiva 


intercultural fomenta la motivación de los estudiantes y la participación de estos en las 


actividades del aula.  


La limitación de este trabajo nos ha impedido exponer todas las unidades que 


compondrían el syllabus, esperamos que las presentadas aquí sirvan de ejemplo 


significativo de lo que vendría a ser nuestra propuesta. 







 4.2. Contenidos del syllabus 
 
     
ÁMBITOS 


                   
TEMAS 


    UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
 
 
 


PÚBLICO  
y  


PERSONAL 


 


 
 
▪ Las relaciones   


sociales/ 
    actividades 


culturales y de 
ocio 


▪ La comida: rito 
social en España. 


 
 
 
▪ Las relaciones 


personales. 
 


 
▪ Una cena familiar. 
▪ ¿Salimos de marcha? 
▪ Y tú, ¿qué haces en 
tu tiempo libre? 


▪ Vamos a tomar unas 
tapas… 


 
 
 
▪ Cómo vivir en otro 
país. 


▪ Los jóvenes opinan 
que…. 


 


 
 


PROFESIONAL 
 
 
 


 
▪ Turismo. 


 
▪ Trabajo:El 


currículum,la 
carta profesional 


     y la entrevista. 
 


 
▪ ¡Vamos de Interrail! 


▪ ¿Estudias o trabajas? 
▪ Una entrevista de 
trabajo. 


 
 
EDUCATIVO 


 
▪ Literatura: 


Narrativa 
española. 


 
▪ Arte:Pintura 


española( S.XX.)
 


 
▪ Un extraterrestre en  
Barcelona. 


 
▪ La pintura del Equipo 
Crónica. 


▪ Un paseo por la obra 
de Solana 
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