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RESUMEN 

Con este trabajo, nuestra intención es trabajar la competencia sociocultural (que 

contempla el Plan Curricular del Instituto Cervantes y el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas) con los estudiantes de lengua española de nivel avanzado, 

aprovechando la oportunidad que ofrece el medio televisivo. 

De entre todos los productos audiovisuales, elegiremos las series de televisión, ya que 

están en auge y presentan una ficción que pueden reflejar las costumbres, expresiones, 

actitudes y cultura españolas reales. Estas, le atribuye a su uso un valor didáctico, sus 

beneficios a la hora de crear un ambiente de aprendizaje adecuado y, en especial, al 

componente sociocultural que conllevan y que será descrito en el trabajo, constituyen un 

recurso muy valioso para desarrollar la competencia sociocultural. Hemos seleccionado 

las series Cuéntame cómo pasó y El Ministerio del Tiempo, ya que se reflejan en ellas 

elementos socioculturales a través de distintas épocas y abordan los tres tipos de cultura 

que vamos a estudiar: la Cultura con mayúsculas, la cultura a secas y la kultura con k. 

Para presentar la propuesta, recogida en una secuencia didáctica, en primer lugar, se 

elabora el estado de la cuestión en cuanto a la importancia y presencia de los aspectos 

socioculturales en el aula de ELE. A continuación, se exponen los beneficios de las 

series televisivas como herramienta didáctica. 

Por todo lo anteriormente destacado, concluimos que el objetivo principal de este 

proyecto es crear una propuesta válida para trabajar los elementos sociales y culturales 

de la lengua y de la cultura española a través de las series de televisión. 

Palabras clave: competencia sociocultural, sociocultura, español lengua extranjera, 

series de televisión, televisión.



ABSTRACT 

With this paper, our intention is to train the sociocultural skill (according to the 

Curricular Plan of the Cervantes Institute and the Common European Framework of 

Reference for Languages) with students of Spanish in advanced level, taking advantage 

of the opportunities that television offers. 

From all the audiovisual products, we will choose television series, as they are on the 

rise and present a fiction that can reflect real Spanish customs, expressions, attitudes 

and culture. The use of television series, which have a didactic value, their benefits in 

creating a suitable learning environment and, in particular, the sociocultural component 

that they entail and which will be described in the paper, constitute a very valuable 

resource for developing sociocultural competence. Furthermore, we have focused on 

Remember when and El Ministerio del Tiempo, which present sociocultural items 

through different eras and exceptionally blends the three kinds of culture that we are 

going to analyse: Culture with capital letters, culture and culture with a k. 

For this proposal, we are going to show some didactic sequences. First, we are going to 

determine the status about the importance and the presence of those sociocultural skills 

in the classroom. Then, we are going to describe the benefits of using television series 

as a didactic tool. 

In view of the above, we conclude that the general objective of this paper is to design a 

valid proposal for working on the social and cultural elements of Spanish language and 

culture through television series. 

Keywords: socioculture competence, socioculture, Spanish as a foreign language, 

television series, television.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1.Justificación del trabajo y planteamiento del problema 

El presente Trabajo Final de Máster (en adelante, TFM) surge de la idea de 

enseñar, además de la competencia comunicativa, otros contenidos de carácter cultural 

que son importantes para que los aprendientes puedan alcanzar una visión real de la 

lengua española y que no se trabajan en las aulas o lo hacen de una forma muy puntual. 

Consideramos que no solo son necesarios los contenidos de tipo léxicos, 

gramaticales, fonéticos, semánticos, ortoépicos y ortográficos, sino también los 

contenidos culturales, el contexto y la comunicación no verbal. Por ello, surge la 

necesidad de analizar la competencia sociocultural, ya que es un aspecto clave en la 

interacción de los diferentes contextos de las lenguas extranjeras. A través de este medio 

seremos capaces de enseñar a los estudiantes contenidos culturales sobre España y así 

aprenderán como nos comunicamos y comportamos los españoles en la actualidad. Con 

todo esto, esperamos liberar a los alumnos de los estereotipos y prejuicios que tienen 

sobre la cultura española, ya que con el material que se va a trabajar se observa la 

realidad de nuestra cultura.  

En nuestro caso, hemos optado por seleccionar dos series: Cuéntame cómo pasó 

y El Ministerio del Tiempo, que nos servirán como herramientas didácticas para 

mostrarles a los alumnos no nativos el tipo de material audiovisual que triunfa entre 

jóvenes y adultos. En estas series se abordan los temas de actualidad sin tapujos. De esta 

forma, pretendemos demostrar no solo cómo suponen un recurso didáctico idóneo para 

tratar las principales características del español oral, sino también como elemento 

cultural que permite al estudiante conocer la sociedad en la que se verá inmerso. 

Además de utilizar este material en concreto para introducir y trabajar el 

elemento sociocultural, se realizará una propuesta didáctica adecuada a los capítulos 

visionados, donde se trabajarán todos los aspectos mencionados anteriormente con 

alumnos de un nivel superior de dominio de la lengua (C1 o C2). Por último, creemos 

que este trabajo podría ser adecuado tratarlo con un enfoque por tareas que permitiera 

trabajar semana a semana los contenidos de las series de manera continua, para que el 

componente sociocultural estuviera presente durante todo el curso, y así poder conseguir 

que los alumnos alcancen la competencia comunicativa propuesta y se desenvuelvan 

ante cualquier situación comunicativa. 



1.2.Objetivos del TFM 

El objetivo general de este proyecto es elaborar una propuesta válida para tratar 

lo elementos sociales y culturales de la lengua y de la cultura española a través de las 

series de televisión. 

Los objetivos específicos que se contemplan son los siguientes: 

 Demostrar la importancia del desarrollo de la competencia sociocultural. 

 Conocer la influencia que tiene el medio audiovisual en alumnos jóvenes y 

adultos. 

 Comprobar las ventajas que tienen las series de televisión a la hora de dar a 

conocer aspectos interculturales del español. 

 Evidenciar el lado motivador de las series televisivas como elemento 

pedagógico. 

Para ello, en la primera parte de este TFM se desarrollará el marco teórico sobre el 

que basaremos nuestra propuesta didáctica, en el que expondremos la repercusión del 

aspecto sociocultural y la oportunidad de usar series de televisión para ello. Con este 

fin, trataremos en primer lugar el estado de la cuestión resumiendo los aspectos más 

importantes sobre la aparición del enfoque comunicativo y su aplicación en el aula. Así 

mismo, ofreceremos un apartado para explicar los beneficios del uso de las series como 

herramienta didáctica. 

Para continuar, presentaremos nuestra secuencia didáctica. Y por último, se cerrará 

este proyecto con las conclusiones pertinentes. 

1.3.Metodología 

En este apartado, desarrollaremos la metodología llevada a cabo en el análisis de 

dos series televisivas y explicaremos los criterios que nos han guiado en él. Este 

constará de dos partes, un análisis cuantitativo y otro cualitativo. El método cualitativo 

se basa, especialmente, en técnicas opuestas a las cuantitativas, orientadas a la encuesta 

y el experimento, al cual atribuyen valores numéricos, que son evaluados con 

posterioridad a través de criterios estadísticos. 
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El método cualitativo, a diferencia del cuantitativo, se centra en el «por qué» en 

lugar del «qué» y se enfoca en recopilar datos no numéricos. Se basa en métodos de 

recopilación de datos más enfocados en la comunicación que en los procedimientos 

lógicos o estadísticos. Por lo tanto, obedeciendo a Strauss y Corbin (1990: 17), el 

tratamiento de la información y su análisis «aunque algunos de los datos puedan ser 

cuantificados», tienen carácter cualitativo. 

En el análisis cuantitativo, nos fijaremos en el número de actividades que se 

proponen y qué componente trabajan entre el léxico, el gramatical y el sociocultural. 

Así mismo, recogeremos las actividades que trabajan la expresión oral, la escrita y las 

que favorecen un debate entre los miembros de la clase. En el análisis cualitativo nos 

centraremos en detallar aspectos como la actualidad de las series y el esquema que sigue 

la explotación, si son variadas las actividades que se proponen o, en el caso de que se 

explote el componente sociocultural, cuál de las tres culturas (Cultura con mayúsculas, 

cultura a secas o kultura con k) se trabaja. Añadiremos también, afirmaciones de 

diversos autores relevantes en el ámbito educativo al estudio de los aspectos 

socioculturales que vayamos describiendo y comentando en el transcurso de nuestro 

proyecto.  

Por esa razón, resulta ser un estudio abierto en lo que a él respectan las 

estrategias de investigación. Si bien el motivo principal son los textos, vamos a recurrir, 

para el desarrollo del trabajo, a las concesiones que proporciona el método cuantitativo, 

como método abierto en su apogeo.  

Es fundamental mencionar que en la investigación cualitativa, el investigador 

construye el conocimiento, no se limita a descubrir. Sandín (2003: 125) asegura que 

«una característica fundamental […] es su atención al contexto; la experiencia humana 

se perfila y tiene lugar en contextos particulares, de manera que los acontecimientos y 

fenómenos no pueden ser comprendidos adecuadamente si son separados de aquellos». 

Nuestro objetivo final es valorar cuál es la presencia de las series en el aula de 

español y cómo se explotan didácticamente prestando una atención especial al 

componente sociocultural, si se adaptan a las necesidades de los alumnos y si trabajan 

las destrezas orales. También, si proponen actividades variadas y diferentes o solo se 

limitan a rellenar huecos. 



En este apartado dedicado a la metodología, la investigación se ha clasificado de 

acuerdo con Bericat (1998: 19):  

 Decisión del objeto de la investigación: este será la presencia de los 

componentes socioculturales en las series seleccionadas y la importancia 

recibida. El análisis cualitativo, con el que se ha hallado el por qué de su 

presencia, el cómo se exponen en las fases de la enseñanza del español 

europeo, se completa con el cuantitativo, en tanto que se ha observado la 

frecuencia con que se consumen las series de ficción. 
 Enfoque teórico con el que se presenta el objeto: el análisis hace hincapié 

en la importancia y el tratamiento que se da a los aspectos socioculturales 

para así, ver como estos se reflejan en el ámbito de la práctica docente. 
Para completar este estudio, plasmaremos la información relativa a las 

orientaciones teóricas por medio de la opinión de autores como Miquel y 

Sans, Jaime Corpas, Rocío Santamaría, entre otros, que han aportado 

importantes datos para este trabajo. 

 Técnicas de análisis y evaluación: se tendrán en cuenta como referencia 

la selección de los elementos culturales y socioculturales del Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (en adelante, PCIC). Para la evaluación 

y las conclusiones se considerarán las suposiciones de varios autores que 

han tratado el tema desde el punto de vista teórico y práctico, además de 

criterios personales. Así mismo, haremos uso de los tres conceptos de 

cultura definidos por Miquel y Sans (1992: 15-22): Cultura con 

mayúsculas (la historia, la filosofía, la literatura, la geografía), cultura a 

secas (aspectos del día a día) y kultura con k (capacidad de definir al 

interlocutor con un determinado grupo social). 

Tras una comprobación de lo que significan las lenguas extranjeras en el ámbito 

de la enseñanza, procederemos a la identificación de cada uno de los elementos 

socioculturales que aparecen en las dos series analizadas. Así, la dicha presentación de 

los elementos socioculturales localizados en ambos capítulos, aparecerán en una tabla 

enumerados de manera resumida siguiendo el orden de las secuencias. 
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Por último, quisiéramos destacar que esta investigación se basará en lo que se 

denomina propuesta innovadora, por tratarse de un trabajo que no se fundamenta en la 

teoría (30%) sino en la práctica (70%). 

Se intentará mantener un ligero compromiso ético e intrínseco según Tójar 

(2006: 144), para con el colectivo educativo siempre que la lectura de esta investigación 

contribuya a una segunda lectura de los métodos que a diario se llevan a cabo por los 

docentes. 

1.4.Cuéntame cómo pasó y El Ministerio del Tiempo, ¿por qué estas series? 

Las series españolas han contado mayormente con actores de primera y eso 

siempre les ha llevado al éxito tanto dentro como fuera de España, prueba de ello es que 

muchas han sido y siguen siendo televisadas en otros países. Una de ellas es Cuéntame 

cómo pasó, cuyos derechos fueron comprados en 2015 por la productora New Media 

Vision, que se ha encargado de su adaptación con el nombre Remember when1. Lo 

mismo ha pasado con la serie El Ministerio del Tiempo, que ha sido exportada fuera de 

España con el fin de que se pudiera empezar a ver en otros países como Estados Unidos 

y Portugal2. 

Nuestras series son como un espejo que nos ayuda a reflejar al mundo lo que somos 

y cómo nos comportamos, por tanto, ¿por qué no íbamos a servirnos de ellas en la clase 

de ELE y hacer del aprendizaje algo más ameno y entretenido? En este proyecto hemos 

decidido tomar como ejemplo de explotación las series de RTVE Cuéntame cómo pasó 

y El Ministerio del Tiempo, series que comparan diferentes momentos sociales, 

históricos y culturales de nuestro país, lo que permite hacer distinciones entre 

tratamiento, costumbres, léxico, creencias o actitudes en distintas épocas. Recopilan a 

modo de inventario las formas del habla, las diferentes vestimentas de los españoles, sus 

costumbres y las decoraciones de sus hogares, tabernas y bares. En definitiva, son dos 

series que apuestan por la historia y la cultura nacional, que manifiestan tramas y temas 

innovadores, que continúan dejando boquiabierto al espectador temporada tras 

temporada, que enganchan, emocionan y no dejan a nadie indiferente. Por todo esto y 

más, se apoya su uso en diferentes niveles y se han creado actividades gracias al empleo 
                                                           
1 Información extraída de https://bit.ly/3Q7UR7k 
2 Información disponible en bit.ly/3Hayf28 

 



de ambas series. El objetivo general que se pretende conseguir con esta ristra de tareas 

es enseñar las diversas posibilidades que ofrece la ficción como instrumento pedagógico 

para llevar a cabo las cuatro destrezas (comprensión oral, comprensión lectora, 

expresión oral y expresión escrita) haciendo que el aprendizaje del español como lengua 

extranjera sea significativo. A su vez, las series ofrecerán al alumnado un fuerte input de 

carácter cultural y lingüístico. 

En el caso de El Ministerio del Tiempo, la premisa es preservar el tiempo, evitar 

que cambie la historia de España tal y como la conocemos, a través de viajes en el 

tiempo. Se combinan alusiones a la historia, la literatura y el arte (aparecen entre otros, 

Picasso, Velázquez, Lope de Vega, Dalí, Cervantes, Franco, Napoleón y Federico 

García Lorca) junto a referencias culturales sobre música y cine. Y todo adornado de un 

humor brillante y ocurrente. 

Pero, además de hacer referencia a elementos clave de nuestro país, la serie da 

una mayor visibilidad al colectivo LGTBI3 a través de personajes históricos como Pedro 

Almodóvar o la cantante y bailarina bisexual, Josephine Baker. De la misma manera, 

también nos podemos encontrar con personajes importantes para el feminismo, como 

Clara Campoamor, quien consiguió el voto de la mujer en España. 

Curiosamente, esta serie ha destacado por tener detrás a un gran número de fans 

(llamados ministéricos4). Como nos dice Cascajosa (2015: 9-10): «No cabe duda de que 

lo que ha convertido a esta serie en un fenómeno de la cultura española contemporánea 

ha sido su capacidad de conectar de una manera especial con sus espectadores».  

En palabras de Establés y Rivera en Cascajosa (2015: 9-10):  

Así, muchas de las expresiones [creativas] creadas por los fans las encontramos en redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr o Vine) o en otros espacios digitales (foro oficial de la 
serie creado en RTVE.es, plataformas de podcasts y blogs), o incluso en entornos no digitales 
como aulas de centros educativos, quedadas en bares e incluso en las mismísimas puertas de 
Ministerio del Tiempo, cuya dirección aparece referenciada en Google Maps como Ministerio 
del Tiempo (…). 

 

                                                           
3 Siglas compuestas por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gays, Bisexuales e 
Intersexuales. 
4 Véase la información en https://bit.ly/3O7RY4r 
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Cuéntame cómo pasó, protagonizada por la familia Alcántara, una típica familia 

madrileña de los últimos años del franquismo, es una serie perfecta para aprender la 

historia más reciente de España y cómo esta ha influido en la forma de pensar de los 

españoles, donde también aparecen continuas referencias culturales y expresiones 

tradicionales y coloquiales de todo tipo. La habilidad de reflejarlas de manera natural y 

equilibrada es tal vez uno de los mayores aciertos de esta serie de ficción. 

Otro de los beneficios que ofrecen las series seleccionadas es la posibilidad de 

acceder a ellas a través del sitio oficial de RTVE5, lo que facilita la labor de visionado 

en cualquier país y evita problemas de acceso al material. 

Finalmente, consideramos que ambas cumplen con cada uno de los criterios de 

«televisión de calidad» que mencionaremos posteriormente. 

2. MARCO TEÓRICO 

Para contextualizar este estudio, centraremos la atención en cuatro áreas temáticas 

que afectan a nuestro trabajo: 

En primer lugar, la competencia comunicativa en la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas; en segundo lugar, la competencia sociocultural según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (en adelante, MCER) y el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (en adelante, PCIC); en tercer lugar, el lugar de la cultura en el aula 

de ELE; en cuarto lugar, la televisión como medio y recurso y, por último, las series de 

televisión como material didáctico. 

2.1.La competencia comunicativa en la enseñanza de idiomas 

Con el tiempo, la enseñanza de español como lengua extranjera ha atravesado 

diversos enfoques. Hasta prácticamente el final del siglo XX, primaba la metodología 

que se basaba en los componentes léxicos, gramaticales y en la práctica repetitiva de 

estructuras; no obstante, poco más tarde se adoptó el enfoque más aceptable en la 

actualidad: el enfoque comunicativo. Este se originó en la década de los 90 y supuso un 

gran cambio en el modelo de enseñanza al enfocarse en el individuo y en su capacidad 

comunicativa. 

                                                           
5 URL: https://www.rtve.es/play/ 



A consecuencia de este cambio, se aplica una reforma de la estructura de la clase 

y ganan importancia aspectos poco abordados anteriormente, como pueden ser las 

estrategias de comunicación, la autonomía del alumno y, sobre todo, el contexto 

sociocultural. 

La aparición de este enfoque vino impulsada por el cambio en el propósito del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no se quiere solo el conocimiento estructural de 

las lenguas sino la competencia comunicativa. Este planteamiento nace como rechazo a 

la disyuntiva chomskiana competencia-actuación (contempla a los hablantes como seres 

absortos de sus rasgos socioculturales), que Fernando Trujillo (2001: 4) formula como 

«el planteamiento de una separación entre el nivel psicológico de la lengua y el nivel 

social». Así, la competencia se posiciona en el plano del conocimiento de las normas 

que rigen el lenguaje y la actuación incluye las manifestaciones internas de su uso. 

Hymes, para superar esta disyuntiva, registra el nuevo término de competencia 

comunicativa en 1972, el cual se podría describir como la capacidad de interpretar y 

utilizar adecuadamente el significado social de las variedades lingüísticas, desde 

cualquier punto, en relación con las variedades y funciones de la lengua y con las teorías 

culturales en la situación de comunicación (Martín Peris et al., 2008). 

De esta forma, Hymes es el primero en incorporar los rasgos socioculturales en 

las normas de uso en las interacciones lingüísticas, integradas en determinadas 

sociedades (Cenoz, 2005: 449). 

Se le ha sacado partido a este novedoso planteamiento y Canale y Swain lo 

reestructuran en 1980, desglosándolo en cuatro subcompetencias (1980: 29): 

 Competencia gramatical: contiene el conocimiento del léxico y las reglas 

de la sintaxis, morfología, fonología y la semántica, se habla por lo tanto 

del dominio del código lingüístico, de los conocimientos y destrezas 

necesarias para comprender y expresar un significado. 

 Competencia sociolingüística: consta de dos tipos de normas, las del 

discurso y las socioculturales. Comprender estas reglas es necesario para 

la interpretación de los significados sociales que tienen los enunciados en 

las distintas culturas. Asimismo, fijan la manera en que se producen y 

entienden los enunciados adecuadamente. Recalca la relación que 
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sugieren entre la situación comunicativa y el contexto social en el que 

tiene lugar. Dentro de esta situación de comunicación se implican 

algunos factores como la información previa o las intenciones 

comunicativas que ambos comparten. 

 Competencia discursiva: consiste en la habilidad de reproducir textos 

orales y escritos coherentes y de desenvolverse eficazmente en una 

lengua. Para ello, el estudiante tiene que combinar sus conocimientos 

sobre formas gramaticales y significado para adquirir un texto 

equivalente a las situaciones comunicativas. 

 Competencia estratégica: hace referencia a las reglas verbales y no 

verbales que empleamos para cubrir las carencias en nuestras actuaciones 

comunicativas. Estas estrategias son de dos clases: las que aluden a la 

competencia gramatical (por ejemplo, reformular las formas 

gramaticales) y las que aluden a la competencia sociolingüística (por 

ejemplo, saber dirigirse a las personas teniendo en cuenta su estatus). 

Con la continua consolidación del concepto de competencia comunicativa y su 

implantación como propósito en el aula de lenguas extranjeras, la finalidad de la 

enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua empieza por tanto a dejar atrás su 

conocimiento estructural. Entonces, se hace un mayor hincapié en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades para usar la lengua meta en situaciones comunicativas 

específicas regidas por determinadas reglas de uso. Ello conduce a ciertas consecuencias 

en el aula de segundas lenguas, que en los años 90 con la mejora del enfoque 

comunicativo o por tareas, como la implantación del trabajo con el contexto 

comunicativo y el aspecto cultural, y la alternancia del concepto de corrección por el de 

adecuación6. 

Con la versión del MCER, se entiende por competencia comunicativa como la 

finalidad de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, pero también se ajusta a 

otros elementos que la integran: la competencia pragmática, la competencia lingüística 

                                                           
6Susana Pastor (2006) nos habla sobre la importancia de la adecuación al darse cuenta 
de que la mayoría de los alumnos son capaces de crear enunciados gramaticalmente 
correctos, pero contextualmente erróneos; por ello, recalca la importancia del 
aprendizaje de las funciones comunicativas en común con sus reglas de uso. 



(dividida en competencia gramatical, semántica, léxica y fonológica) y la competencia 

sociolingüística. 

Se conoce por competencia sociolingüística a las destrezas y conocimiento 

imprescindible para utilizar la lengua a nivel social. Así, se contemplan las teorías 

relacionadas con el uso de la lengua, como pueden ser las normas de cortesía, el 

dialecto, el acento y las diferencias de registro, entre otras. Por tanto, ganará especial 

interés la reflexión contextual sociocultural. 

El Diccionario de Términos Clave de ELE (Martín Peris et al., 2008) explica la 

competencia comunicativa de la siguiente forma: 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz 

y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas 

que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de descripción lingüística (léxico, 

fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-

histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

Se puede, por tanto, corroborar el interés que suscita el tratamiento de la 

gramática y el trabajo del aspecto sociocultural. Esto conducirá al desarrollo del 

concepto de competencia sociocultural, que vamos a ver en el próximo apartado. 

2.2.La competencia sociocultural según el MCER y el PCIC 

El MCER (2002) define la competencia sociocultural como el conocimiento de 

la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla el 

idioma. Establece en su preámbulo que uno de los objetivos en el ámbito del 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas modernas es propiciar el 

entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las identidades y a la 

diversidad cultural por medio de una comunicación internacional más eficaz. 

También defiende que hay que fomentar entre los alumnos de español L2/LE 

una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales. 

Por su parte, el Instituto Cervantes en su actualización del PCIC de 2006 añade 

en sus novedades un tratamiento amplio y matizado de los aspectos culturales, 

socioculturales e interculturales. Algunas de las aportaciones más novedosas del PCIC 

son: 
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 La redefinición de los objetivos generales y específicos a partir de una visión 

ampliada de las necesidades de los alumnos en tres grandes dimensiones:  

a) El alumno como agente social. 

b) El alumno como hablante intercultural. 

c) El alumno como aprendiente autónomo. 

 El tratamiento amplio y matizado de los aspectos culturales, socioculturales e 

interculturales: 

a) Conocimientos generales sobre la sociedad y los productos culturales de 

España. 

b) Aspectos relativos a las condiciones de vida, las relaciones interpersonales o 

la identidad colectiva. 

c) Destrezas y habilidades para establecer relaciones entre la cultura propia y la 

del colectivo de lengua española. 

Según el PCIC (2006), en el apartado de Saberes y comportamientos 

socioculturales, los conocimientos que el alumno deberá adquirir para dominar esta 

competencia se dividen en tres bloques: en primer lugar «los conocimientos generales 

sobre la sociedad y los productos culturales de España y de los países hispánicos», en 

segundo lugar, «aspectos relativos a las condiciones de vida, las relaciones 

interpersonales o la identidad colectiva» y en tercer lugar «las destrezas y habilidades 

para establecer relaciones entre la cultura propia y la de las sociedades del mundo de 

lengua española». 

El PCIC también afirma que el componente cultural permite ampliar al hablante 

su propia visión del mundo y desarrollar su personalidad social mediante el acceso a 

una realidad nueva. Por ello, se deben conocer los referentes culturales, ser sensibles a 

los comportamientos socioculturales y desarrollar actitudes y habilidades ante posibles 

conflictos, malentendidos y choques culturales. (Instituto Cervantes, 2006).  

Estos se producen cuando una persona no conoce ciertos hábitos, actitudes o 

comportamientos de otras culturas. Es más, esas diferencias pueden generar en el 

individuo malestar o rechazo. En palabras del psicólogo social Geert Hofstede (2005) 

«el choque cultural se produce cuando estás en un entorno diferente y supones que  las 

personas se comportan igual que en tu casa, pero si estas personas se comportan de 

forma completamente diferente, de pronto, los conocimientos que tenemos sobre cómo 



comportarnos sirven de poco. Tienes que volver a aprender cómo reaccionar, se podría 

decir que vuelves a ser niño. Y esto puede ser una experiencia desagradable, te sientes 

inseguro y puede que sientas un malestar físico del que una variedad es la nostalgia». 

Es importante la necesidad del desarrollo de la competencia sociocultural, ya 

que si se comete un error en la competencia lingüística, solamente se manifestará un 

desconocimiento sobre alguna área temática en particular, pero si el error es de tipo 

sociocultural, esto puede generar graves malentendidos, y además, puede llegar a 

quebrantar las relaciones personales (Galindo Merino, 2005). Este error es realmente 

habitual, pues un hablante no nativo tiende a interpretar la nueva cultura según su 

cultura base, por ende, hay que promover la interculturalidad y enseñar a interpretar y 

tolerar tanto la cultura española como las que se encuentran en el aula. 

Sostiene así la autora el planteamiento de integrar el componente sociocultural 

en la enseñanza y sugiere que el alumno ha de ser un intermediario cultural y darse 

cuenta de que la cultura de la lengua meta es diferente a la suya y que cada una tiene su 

identidad propia. 

De este modo, Miquel (2005) recalca que es inevitable la relación que existe 

entre la competencia comunicativa y la competencia sociocultural. Así, asegura que el 

hablante de una lengua ha de conocer su uso formal, pero que también es necesario 

saber cómo emplear las convenciones y recursos de la lengua para moverse por todas las 

situaciones de uso a las que se somete de acuerdo a unos principios. Dichos principios, 

son creencias, saberes o visiones de la realidad y de la lengua que se han interiorizado 

por los hablantes de una comunidad sociocultural, y que han de ser integradas en el aula 

de ELE. De esta forma, si no se trabajan estos aspectos, los aprendientes cometerán 

errores que afectarán a su competencia comunicativa, por no conocer cualquier aspecto 

cultural de la comunidad de habla de la lengua meta. 

Así pues, es crucial la necesidad del conocimiento sociocultural para alcanzar la 

competencia comunicativa, ya que «es en esta subcompetencia donde se concentran 

todos los elementos que rigen la adecuación: es el conjunto de informaciones, creencias 

y saberes, objetos y posiciones de esos objetos, modos de clasificación, presuposiciones, 

conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas…) socialmente pautados que confluirán 

en cualquier actuación comunicativa y que harán que ésta sea adecuada o 

premeditadamente inadecuada» (Miquel, 2005:513). 
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2.3.El lugar de la cultura en el aula de ELE 

En este punto de nuestro TFM no podemos dudar de lo importante que es la 

enseñanza de la cultura en el aula de ELE y de que ha de ser tratada de una manera 

integral mostrando siempre una actitud tolerante y de respeto en la clase. 

Aunque definir el concepto de cultura no es una tarea fácil, Miquel y Sans 

(2004: 5) hablan de tres tipos diferentes de cultura: 

Figura 1: Tipos de cultura (Sans y Miquel, 2004: 5) 

En este esquema, los autores distinguen la cultura de la siguiente manera: 1) la 

Cultura con mayúscula, corresponde al conocimientos de geografía, historia y al sistema 

político, así como a los hitos artísticos y literarios principales; 2) la cultura a secas, 

representa un estándar cultural, «el conocimiento operativo que los nativos poseen para 

orientarse en situaciones concretas, para ser actores efectivos en todas las posibles 

situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las prácticas culturales 

cotidianas»; y 3) la kultura con k, corresponde a la capacidad de identificar social o 

culturalmente a un interlocutor y actuar lingüísticamente adaptándose a ese interlocutor. 

Un ejemplo de esta capacidad cultural es el reconocimiento del argot juvenil (Miquel y 

Sans, 2004: 5). 



Desde este punto de vista, la «cultura a secas» ocupa la parte central ya que es lo 

que da sentido al resto de saberes. Se trata de aquello que los hablantes de una lengua y 

cultura tienen en común. Estos comportamientos son compartidos dentro de una misma 

cultura y, por ende, varían también de unas a otras. La «Cultura con mayúsculas» y la 

«kultura con k», componen lo que se denomina «dialectología cultural» que combina el 

resto de las culturas representadas.  

Esta clasificación hace plantearse al docente de ELE qué conocimientos 

socioculturales diferentes deben enseñar a los aprendientes. El MCER (2001:100) 

plantea un listado de características propias de las sociedades europeas, incluyéndolos 

en siete subtemas: 

1. La vida diaria: contiene todo lo relativo al modo de vida de la comunidad 

(las horas de comida, los modales en la mesa, cuáles son los días festivos, 

etc.). 

2. Las condiciones de vida: abarca aspectos como el nivel de vida, las 

variaciones que se dan con respecto a las diferentes sociedades, regiones y 

culturas, las condiciones de la vivienda, las medidas y acuerdos de la 

asistencia social, etc. 

3. Las relaciones personales: incluye todo lo relativo a las relaciones entre los 

miembros de una misma sociedad y cómo comportarse ante ellas. 

4. Los valores, creencias y actitudes: la clase social, las tradiciones, la religión, 

la identidad, el humor, etc. 

5. El lenguaje corporal: los gestos y acciones que acompañan las actividades 

de la lengua (señalar con el dedo, con la mano, con la mirada, con una 

inclinación de la cabeza).  

6. Las convenciones sociales: convenciones sociales con respecto a temas 

como los tabúes, regalos, puntualidad, etc. 

7. El comportamiento ritual: conductas propias de rituales sociales como las 

ceremonias o prácticas religiosas en torno a los nacimientos, la muerte, el 

comportamiento en situaciones públicas y celebraciones. 
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Con todo lo expuesto, podemos reconocer que si queremos basar la enseñanza en 

el enfoque comunicativo no podemos olvidarnos de la cultura, puesto que el 

conocimiento sociocultural forma parte de las normas de uso de la lengua que el 

hablante debería conocer para obtener una buena competencia comunicativa.  

En esta selección de contenidos culturales, nos apoyaremos del PCIC (2006), 

que sirviéndose del punto de vista de la comunicación, divide los contenidos culturales 

en tres inventarios: Referentes culturales, Saberes y comportamientos socioculturales y 

por último, Habilidades y actitudes interculturales. 

Al contrario que el resto de contenidos que incluye el PCIC (2006), dichos 

conocimientos culturales no están divididos en niveles de referencia (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2), sino que aparecen distribuidos en tres fases: la fase de aproximación, la fase de 

profundización y la fase de consolidación. 

En la fase de aproximación, se reúnen los aspectos más globales y, en cambio, 

en la fase de consolidación, los menores. De este modo, se trabajarían en la fase de 

aproximación, las ciudades de los países hispanos con una mayor influencia; mientras 

que en la de consolidación, las de menor. 

Con respecto a la accesibilidad, no se alude solamente a que los estudiantes 

puedan acceder a las distintas realidades con mayor o menor dificultad, también su 

rapidez de aparición en los países hispanos.  

En primer lugar, encontramos el inventario de los Referentes culturales, donde 

los contenidos se dividen en tres apartados: los conocimientos generales de los países 

hispanos que trata las características geográficas, económicas, políticas, etc., los 

acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente, en el que encontramos las 

personalidades más importantes de la historia, la sociedad y la cultura, y un último 

apartado de productos y creaciones culturales, donde se incluyen las creencias artísticas 

y culturales que constituyen el patrimonio cultural. 

En segundo lugar, se nos presentan los Saberes y comportamientos 

socioculturales, que se refieren al conocimiento orientado a la experiencia sobre la 

cultural, como pueden ser la organización social, el modo de vida, etc. 



Como ya hemos visto, los contenidos se reparten en tres apartados: Las 

condiciones de vida y organización social, donde se incluyen los aspectos de la vida 

cotidiana. En el apartado de Relaciones interpersonales, se contemplan los saberes, las 

convenciones sociales y también, las relaciones entre los miembros de un mismo 

colectivo. Por último, encontramos el apartado de Identidad colectiva y estilo de vida, 

que constituye los aspectos que permiten a un individuo integrarse en la sociedad como 

los saludos, las despedidas, etc. 

En tercer lugar, se encuentra el apartado de Habilidades y actitudes 

interculturales. Los contenidos se clasifican en dos tipos: habilidades y actitudes. Las 

habilidades interculturales se refieren a las que hacen que el alumno interprete la 

información que obtiene de la cultura para desarrollar su capacidad de actuación frente a 

las experiencias culturales. Por otra parte, las actitudes interculturales recogen las 

dimensiones conductual (actuaciones, comportamientos, etc.), cognitiva (creencias, 

valores, etc.) y emocional (sentimientos) que definen sus respuestas en los encuentros 

interculturales. 

Por su parte, este inventario se clasifica en cuatro puntos: 

1. Configuración de una identidad cultural: recogen las habilidades y actitudes 

que permiten al aprendiente ser consciente de los estereotipos y 

comportamientos, así como de apreciar la riqueza cultural tanto dentro de 

una cultura como de las demás, y a captar los rasgos comunes entre la suya 

propia y el resto. Asimismo, se desea que el alumno consiga distinguir y 

apreciar las culturas con las que convive y decidir qué rasgos completan su 

identidad cultural. 

2. Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y 

referentes culturales): comprenden las habilidades cognitivas para lograr 

activar adecuadamente el conocimiento necesario para manejarse en una 

cultura. En este apartado, se tratan aspectos como la empatía, la sensibilidad, 

el interés, etc. 

3. Interacción cultural: ordena las habilidades de acuerdo con las fases de las 

tareas en las que existe una activación de competencias culturales para 

mantener el contacto con personas, hechos, o productos culturales. 
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4. Mediación intercultural: habilidades y actitudes que llevan a una correcta 

interpretación de los hechos culturales. 

Es importante incorporar la competencia sociocultural en el aula de ELE desde 

las primeras etapas de aprendizaje, por abarcar factores vitales que son parte del 

contexto social, de las convenciones de cortesía y del conocimiento de las formas de 

vida. Impulsar a nuestros alumnos a través de dicha competencia, significa 

familiarizarles con el contexto social y cultural en el que se utiliza la lengua que están 

aprendiendo.  

Para que los estudiantes lleguen a ser competentes desde una perspectiva 

cultural, es primordial que participen activamente en las interpretaciones de la C2 y 

desarrollen la capacidad de compararlas con la C1. Sería perfecto, aunque difícil, 

combinar en un contenido único de temas socioculturales, que se ajustara a todos los 

alumnos y que se ocupase de todas las diversidades culturales del mundo hispano. 

Como futuros docentes, y de acuerdo con lo que defienden Byram y Fleming 

(2001: 9), es necesario promover el aprendizaje y la sensibilidad cultural en el aula, ya 

que si esto no se pone en práctica, donde los alumnos puedan imitar y reflejar 

comportamientos propios de la C2, es posible que se originen repetidas veces 

situaciones de conflictos, malentendidos y la creación de prejuicios. 

2.4.La televisión como medio y recurso 

Según Corpas (2004: 1-2), el empleo del vídeo supone bastantes ventajas, ya que 

permite distinguir las interacciones y actitudes de los hablantes, las formas de organizar 

el discurso, los elementos y recursos que se usan y estimula la autonomía para 

enfrentarse a documentos orales reales. A continuación, se mencionan algunas ventajas: 

 Incluye variedad; 

 permite trabajar aspectos lingüísticos en sus contextos y elementos no 

verbales; 

 es un soporte cercano para los alumnos; 

 es una forma de llevar la vida real al aula. 

Como bien es sabido, existe un conglomerado de canales (Neox, Nova, FDF) y 

plataformas (Yomvi, Filmin o Netflix) que reflejan la implacable oferta de 



programación a la que se ve sometido el espectador, ya sea de manera tradicional 

(delante del televisor) o mediante el uso de ordenadores, teléfonos móviles o tablets, 

para disfrutar de contenidos audiovisuales, alternándolos según sus necesidades. 

En este aspecto no sorprende el hecho de que el informe de la empresa alemana 

Statista (2022)7, refleje la cantidad de audiencia que consume televisión a la carta en 

España con, en primer lugar, una muestra del 50,2% de los españoles que usan 

plataformas de pago y, en segundo lugar, que el contenido más demandado en este tipo 

de servicios son las películas, seguidas de las series de televisión con una cifra que 

asciende al 61% (Nielsen, 2021)8. 

Figura 2: Porcentaje de individuos que vio programas de televisión a la carta en 

España en 2021 

Por tanto, no se puede ignorar el hecho de que los alumnos de lenguas 

extranjeras consumen (como cualquier otro espectador) productos audiovisuales 

constantemente; entonces, si partimos de la base de que los aprendientes de español 

como lengua extranjera no viven aislados de esta realidad y que son también 
                                                           
7 Véase: Porcentaje de individuos que vio programas de televisión a la carta en España 
en 2021. Estudio en el cual se utilizó una muestra de 29.858 encuestados en línea y 
presencialmente de 14 años o más. 
8 Véase: The Nielsen total audience report Q3 2021. Informe recuperado del sitio 
www.nielsen.com 
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consumidores, se puede deducir que tanto los que viven en inmersión lingüística en 

España como los que no, también están acostumbrados a ver contenidos audiovisuales 

de diferente modo (en el momento de la emisión o bajo demanda) y en diferentes 

plataformas, y así, dedican parte de su tiempo libre al consumo de películas y series de 

ficción. Ya lo afirmaba Cabrera (2008: 28): «Los medios audiovisuales están presentes 

en nuestra vida cotidiana y nuestros alumnos están acostumbrados a ellos. Si somos 

conscientes del poder hipnótico de la pequeña pantalla, ¿por qué no utilizarla en clase 

de ELE como un medio de aprendizaje?». 

2.5.Las series de televisión como material didáctico 

Por citar algunos ejemplos, dentro de los productos televisivos existe un amplio 

abanico de programas que pueden ser utilizados en el aula: concursos, telediarios, 

documentales, programas de tertulias, de cocina, de investigación, películas y series de 

televisión. Teniendo en cuenta la amplitud del medio, nos hemos querido centrar en las 

series televisivas, ya que generan un gran impacto en los espectadores y han creado 

tendencia, por lo que pueden ser perfectamente aprovechadas con fines didácticos. 

Como no podría ser de otra forma, este producto se ha multiplicado tanto y ha 

incrementado su calidad para destacarse de entre la competencia. En Estados Unidos ya 

lo denominan «La nueva (o la tercera) edad de oro de  la televisión», según Damico y 

Quay (2016: 7-10). Las series de ficción se han utilizado, en esta nueva era televisiva, 

para «dejar marca» en las propias cadenas, y, por ello, la cantidad de estrenos en antena 

es prácticamente imposible de abarcar. 

En este contexto estadounidense y apoyándose  de lo que Thompson (1997: 11-

17) denomina televisión de calidad, los creadores de las series tratan de que sus 

productos destaquen de entre la multitud y sean importantes para el público y para la 

crítica. De esta manera, la ficción española ha reaccionado y pretende conseguir 

acercarse a estos estándares de calidad, con el fin de ofrecer a los consumidores un 

producto mejorado, un poco más similar al de la ficción extranjera, para destacar de 

entre los demás. Cabe destacar que, en este contexto, se encuentran producciones tan 

exitosas como Isabel (RTVE), Vis a Vis (Atresmedia) o El Ministerio del Tiempo 

(RTVE). 



Al ser la oferta de series españolas tan amplia, se han planteado varios productos 

audiovisuales que podrían introducirse en el aula para nuestro propósito. No obstante, 

hemos establecido unos criterios para seleccionar objetivamente una serie digna de 

estudio, y que no estén regidos por nuestros gustos personales. Consideramos que para 

una adecuada explotación de la serie y sus aplicaciones didácticas, esta debe: 

 Trabajar el elemento cultural: costumbres españolas, referencias 

históricas, literarias, artísticas… 

 Trabajar el elemento social: distintas clases sociales, tratamientos y 

formas de interactuar, etc. 

 Aprovechar la riqueza de la lengua española, con el léxico, jergas y 

diferencias del habla en diversas situaciones. 

 Captar la atención del alumno: atractiva y que la reacción sea de interés 

por lo que se cuente en el argumento, por las vivencias de los personajes 

principales, las características sociales y los elementos culturales que se 

reflejen en ella. 

 Dar lugar a coloquios, fomentar el aprendizaje autónomo y el trabajo 

colaborativo. 

 Ofrecer material complementario al contenido de la serie: juegos, 

podcasts, foros, etc. 

 Tener el apoyo de seguidores que realicen comentarios a través de las 

redes sociales de los que los estudiantes puedan ser partidarios. 

 Estar disponibles en plataformas de contenido audiovisual o en páginas 

web de contenido legal. 

 Ser un producto que reúna las doce características que definen para 

Thompson la calidad en televisión:  

1. El deliberado intento de diferenciarse del resto de la programación 

(es decir, se rechazan las fórmulas); 

2. la búsqueda de pedigrí con la incorporación de talentos de medios 

más prestigiosos como el cine; 

3. el cultivo de una audiencia de clase alta, urbana, culta y joven; 

4. los problemas con la gerencia de la cadenas como parte del conflicto 

entre arte y comercialidad; 



 

21 
 

5. la utilización de la memoria para crear nuevos conflictos a partir de 

los acontecimientos pasados; 

6. la hibridación de géneros; 

7. la preeminencia del escritor; 

8. la auto-referencialidad; 

9. la utilización de tópicos controvertidos;  

10. la tendencia al realismo; 

11. la costumbre de atraer la atención de los críticos; 

12. ganar todo tipo de premios. 

 

2.5.1. Beneficios didácticos de las series televisivas 

Ya lo aseguran Almeida y Fuentes (2011: 83), «Las representaciones gráficas 

y audiovisuales han estado presentes a lo largo de la historia humana en diferentes 

campos y con diferentes funciones, pero siempre en la búsqueda de significación y de 

expresión artística y cultural». No ha sido hasta hace apenas 40 años cuando la 

comunidad educativa se ha interesado por el video como recurso complementario en las 

clases de enseñanza de lenguas. No obstante, en los últimos años se ha apreciado la 

trascendencia de películas, series y otros formatos al mundo de la educación, 

funcionando como una muestra del «actuar y pensar humano» (Almeida y Fuentes, 

2011: 83).  

El cine tiene esa facilidad para representar el mundo y mostrarlo como si de la 

realidad misma se tratase. Cualquiera puede acceder a él y tiene un gran poder de 

atracción hacia el estudiante y es, además, «el único recurso del que dispone el alumno 

en el aula para analizar con tiempo y detalle ese otro material extralingüístico que se da 

cita en la comunicación» (Montoussé, 2012: 80). Dicho material debería formar parte 

del tradicional esquema del modelo de comunicación de Jakobson, ya que: 

Todos estos elementos conforman el marco situacional en el que se encuadra todo intercambio 
comunicativo, y la red de relaciones que se establece entre ellos guía a los interlocutores en la 
realización de las inferencias necesarias para decodificar los mensajes y adoptar, al mismo 
tiempo, un papel determinado en el juego comunicativo (hablamos en serio, en broma, con 
ironía, con doble sentido, con ambigüedad…). Todos ellos deberán ser tratados en el aula de 
lengua si se pretende que el alumno sea capaz de comunicarse con éxito cuando salga de ella y se 
enfrente al mundo real (Montoussé, 2006: 356). 

 



Si la intención es que el aprendiente analice cada elemento presente en la 

interacción comunicativa, deberá estar presente en su transcurso. Sin embargo, esta 

práctica se vuelve compleja dentro del aula. Es por ello por lo que se apoya de material 

audiovisual y, en este caso particular, de las series. La información que este transmite al 

espectador es mucho más eficaz que la de textos no audiovisuales, puesto que «está 

semantizada, es decir, asociada a unos códigos que se dan cita en el discurso fílmico; no 

solo la imagen, también los diálogos, los sonidos, la música, los signos gráficos, etc.» 

(Montoussé, 2012: 75). Todas estas características permiten ese acercamiento a la 

realidad, a lo cotidiano, y aportan tanto a docentes como a alumnos la posibilidad de 

crear un acto de habla lo más auténtico posible dentro del aula, con el fin de poderlo 

analizar en profundidad y llegar así a una aproximación y entendimiento de los modelos 

lingüísticos y extralingüísticos. En otras palabras, ofrece una gran cantidad de 

información sociocultural que otros materiales no son capaces de proporcionar.  

Y ya no solo esto, el producto audiovisual tiene también múltiples usos 

y diferentes aplicaciones en el aula: puede actuar como elemento motivador con el 

objetivo de «provocar una respuesta inmediata, estimular la participación o promover 

actitudes de investigación» (Hernández, 1998: 217). Así, el producto audiovisual debe 

tener una duración aproximada de 10 minutos y debe funcionar como punto de partida 

de la clase para dar pie al debate o para despertar el interés por el tema que se pretende 

abarcar en esa lección; también como apoyo en clase, respaldando las explicaciones del 

docente, para así reforzar lo que ya se ha aprendido o como «último momento de 

estrategia didáctica, haciendo las veces de síntesis y favoreciendo la obtención de 

conclusiones» (ídem).  

En resumen, son varios los beneficios que nos ofrece el producto audiovisual en 

el aula: motiva, facilitando la participación, permite trabajar elementos verbales y no 

verbales, es un apoyo que se encuentra al alcance de los alumnos, permite 

contextualizar los elementos lingüísticos y adentra la vida real en el aula. 
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2.5.2. Las series como elemento motivador 

 

El juego se define como una actividad placentera, que divierte, que gusta, que 

agrada, con la que se disfruta, que tiene valor por sí misma, no por lo que produce o se 

obtiene de ella como en el trabajo. Que conlleva un cierto nivel de «libertad», de 

voluntad o libre aceptación. No podemos obligar a alguien a jugar: es algo que surge 

solo. (Borja, 2000: 13). Gracias a esta concepción, el juego ha ido desarrollándose como 

actividad pedagógica, suprimiendo lo que se entendía antiguamente como elemento no 

educativo o asociado a la pérdida de tiempo. 

Si nos paramos a pensar la importancia que tiene el elemento lúdico, 

encontraremos los siguientes aspectos positivos que contribuyen a la educación y, no 

menos importante, el uso como agente motivador. Es decir, una razón para querer 

aprender y lograr hacerlo de manera eficaz y divertida. Dichos elementos son (Borja, 

2000: 17): 

 Dimensión creativa; 

 actividad elegida o aceptada de forma placentera; 

 contiene grandes dosis de fantasía e imaginación; 

 capacidad educativa y creativa; 

 dimensión trascendente: no es una pérdida de tiempo; 

 aprovechamiento del tiempo. 

El concepto de motivación está unido al contexto del aula y por tanto, una buena 

forma de crear motivación es generando curiosidad con materiales que nos sirvan de 

apoyo. Para poner en práctica la motivación hay que tener en cuenta los siguientes 

factores (Alonso, 1997: 13-17): 

 El perfil del alumno; 

 el entorno de la clase, 

 la duración; 

 el grado de interacción y dinamismo en clase. 

De todos los puntos anteriores, lo ideal es conocer al alumno lo mejor posible 

para poder diseñar la lección y los materiales de manera eficiente. Cada aprendiente es 

diferente, y cada profesor también; por ello, hay que saber cómo favorecer el ambiente 



del aula y qué materiales son los más útiles, pudiendo ofrecer alternativas que ayuden a 

mantener la motivación en el aula. Así, la mejor forma de crear motivación es a través 

de la estimulación del interés de los estudiantes al comienzo de una explicación que 

pueda aludir a conocimientos previos que ya tengan. Lo que resulta muy satisfactorio, 

ya que el alumno se siente útil y puede llevar a cabo algo que ha aprendido con 

anterioridad. 

Por tanto, se entiende que la motivación pasa en un primer momento por nuestro 

papel como docentes, pero también se debe a otros aspectos como: la disposición y la 

inteligencia del propio alumno, su autoestima (la creencia que tenga en poder adquirir 

habilidades), la capacidad para afrontar el trabajo y las ayudas externas que recibe por 

parte del profesor o de los compañeros. 

Así pues, la motivación depende de la relación que exista con las metas 

personales de cada alumno con respecto al contexto del aula: estructura de la clase, 

expectativas, elaboración de materiales o la interacción entre profesor y alumno. 

(Alonso, 1996: 11-15). Por ello, el aprendizaje eficaz se regirá por lo motivado que esté 

el alumno y, de la misma forma, esto está estrechamente vinculado con las decisiones 

que toma el profesor a la hora de organizar sus clases. Por este motivo, un profesor 

debería tener claros los objetivos del aprendizaje, presentar la información 

adecuadamente, ofrecer actividades relacionadas con la información aportada, responder 

a las necesidades del alumno, evaluarlos y ejercer autoridad y control. Por esta razón, a 

la hora de tratar las tareas en clase, hay que tener en cuenta cómo va a responder mejor 

el alumnado para sacar partido a la propuesta. Dependiendo de esto, Alonso (1996: 41) 

hace una triple clasificación de los diferentes tipos de tareas: 

 El trabajo cooperativo: es útil para estimular el interés, motivar al 

estudiante y aprovechar su rendimiento de la mejor manera posible. Hay 

que tener en cuenta el tamaño y las características del grupo, así como el 

tipo de actividades. 

 El contexto competitivo: tiene efectos motivacionales más negativos 

porque siempre hay perdedores. De aquí se desprende la idea de que el 

elemento lúdico también tiene aspectos negativos que el alumno puede 

encajar mal. 
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 El trabajo individual o sin interacción alguna: estos trabajos pueden tener 

efectos positivos dependiendo de la tarea y de las metas con que se 

afronten, además de los mensajes transmitidos por el profesor. 

Tras esta revisión, llegamos a la conclusión de que el trabajo cooperativo, 

siempre que se pueda, resulta la opción más óptima a la hora de buscar la motivación 

del alumno. 

Cuando un clima viene definido por la percepción del interés del profesor en que cada alumno 
aprenda, de que en la clase reine el orden y hay objetivos claros, de que el ritmo de la clase es el 
adecuado y de que no hay favoritismos, el uso de actividades cooperativas tras un adecuado 
control de las condiciones que dan lugar a efectos negativos, suele ser una forma de trabajo no 
solo aceptada sino preferida por alumnos, con efectos positivos sobre su motivación, desarrollo 
cognitivo y rendimiento. (Alonso, 1996: 43). 

 

También cabe destacar los cuatro tipos de motivación que existen según Caturla 

(1996: 69-72): 

 Intrínseca: la propia materia de estudio despierta el interés del alumno y 

a medida que avanza en su conocimiento, más desea profundizar. 

 Autoestima: los éxitos y fracasos son parte de nuestra autoestima. De 

esta forma, si algo nos gusta o se nos da bien, mostraremos más interés. 

 Motivación centrada en la valoración social: busca la aprobación por 

parte de alguien que el estudiante cree superior, como la de un nativo en 

el caso de ELE y su componente sociocultural. 

 Recompensa externa: premios obtenidos tras alcanzar una meta, como 

adquirir un certificado DELE. 

Para finalizar, hay que recordar que la motivación empieza por parte del 

profesor, ya que si él no disfruta con su labor, los alumnos tampoco lo harán. 

Para enseñar una asignatura es muy importante el conocimiento profundo de la 

materia en cuestión. (…) Debemos conocer los tópicos básicos, metodologías utilizadas, 

su historia (...) ya que es importante que los profesores hablen de lo actual. (Caturla, 

1996: 80). 

 

 



3. APLICACIÓN PRÁCTICA 
3.1.Propuesta didáctica 

3.1.1. Presentación 

Como ya hemos visto, las series Cuéntame cómo pasó y El Ministerio del 

Tiempo incluyen una gran cantidad de referencias a las conocidas Cultura con 

mayúsculas, cultura a secas y kultura con k. Además, hace referencia a la sociedad 

española a través de lo que llevan puesto los personajes, sus actitudes y relaciones entre 

ellos. Como el presente trabajo de investigación está limitado en cuanto al espacio, nos 

centraremos solo en un capítulo de cada una. Para esta tarea, hemos seleccionado el 

séptimo episodio de la primera temporada de Cuéntame cómo pasó, titulado Amistades 

peligrosas y el quinto episodio de El Ministerio del Tiempo, titulado Cualquier tiempo 

pasado. 

Debemos indicar que a la hora de preparar nuestra secuencia didáctica, hemos 

intentado ajustarnos a varios aspectos didácticos. Por un lado, hemos tenido especial 

cuidado para que haya un equilibrio de destrezas escritas y orales, y por otro lado, 

hemos querido enfocar nuestro trabajo en las Inteligencias Múltiples de Gardner 

(2011), creando actividades que respondan a diferentes tipos de aprendizaje. 

Cabe destacar también, que hemos diseñado una serie de tareas que conllevan 

interacción, mediación y negociación para abordar las competencias comunicativas 

discursiva, léxico-semántica, estratégica y sociocultural; y que al situar nuestra 

secuencia didáctica en un enfoque comunicativo o por tareas, hemos utilizado 

materiales que el alumno interprete como reales y auténticos, como el propio episodio, 

guiones e imágenes de las series y búsquedas autónomas de los estudiantes en Internet. 

En cada capítulo aparecen numerosas referencias que dan mucho juego para 

trabajarlas de forma independiente; así pues, nos centraremos en algunas de ellas y a 

continuación, las detallaremos. Para hacer esta labor más fácil, hemos diseñado una 

tabla en la que se dividen varios de los aspectos que presentan los capítulos 

seleccionados, y que se podrían trabajar en clase por su estrecha relación con la 

sociocultura. 
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Referencias culturales en Cuéntame cómo pasó: Amistades peligrosas 

Secuencia Los tres tipos de cultura Estereotipos españoles 

00:00 

 

 

Luis Candelas 

«La paga» 

01:01 Lenguaje coloquial: «¡Lo 

que nos faltaba!» 

 

Trabajar a los 16 años 

 

01:36 

La dictadura 

Lenguaje coloquial: 

«Como Dios manda» 

 

 

 

01:40 Lenguaje coloquial: «Está 

para comérselo» 

 

 

01:58 

 

 

Lenguaje coloquial: «Tiene 

buena pinta» 

Lenguaje vulgar: «Me cago 

en la leche» 

 

 

02:03 

 

El tonto de Coria 

Lenguaje vulgar: «Me cago 

en la madre» 

 

 

02:!7 Lenguaje coloquial: «Está 

muy majo el chico» 

 

03:08 Lenguaje vulgar: «Coño» Tapas 

03:00  «Nos han hecho un 

descuento» 

3:11 Lenguaje coloquial: «Me 

he dado un leñazo» 

Los grises 

03:33 Lenguaje coloquial: «Me 

traía sin cuidado», 

«llegarme al alma» 

 



03:36 Ignacio Zoco  

03:38 La quiniela  

03:59  Lavar en la pila 

04:12  Apuestas 

04:24 Franco  

04:33  «No hay quien te arranque 

del televisor» 

04:49  Un chato de vino 

05:06  «Dedícate a los toros» 

05:18 Gabino  

05:33  Marcha militar 

05:55  «Te lo traigo el martes, que 

el lunes es fiesta» 

06:08 Lenguaje coloquial: «Está 

en la edad» 

 

06:17 V Salón de la 

electrificación 

«A esa edad ya estaba 

casada» 

06:53 Lenguaje coloquial: «A las 

tantas» 

 

07:01  Las chachas 

07:40 Lenguaje coloquial: «Nos 

metemos en cada lío…», 

«de tan bueno, eres tonto» 

 

08:34 Lenguaje coloquial: «Nos 

estamos llenando de 

cacharros» 

 

08:46 Juego de las chapas/canicas  

09:31 Lenguaje coloquial: «Estos 

gamberros» 
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10:37 El feminismo  

11:23 «Hincar los codos»  

12:47  Campaña Contamos 

Contigo 

13:30 Bahamontes  

16:11  Picadura para fumar 

16:45  La mili 

18:01 Lenguaje coloquial: «No 

quiero que seas un don 

nadie» 

 

22:49 El maratón  

23:51 Agua del Carmen  

25:37 NO-DO  

28:32  «Otra ronda» 

30:38 Tebeos de Diego Valor  

30:55 Joaquín Prat  

40:20  «Las mujeres están para 

esperar» 

51:32 Lenguaje coloquial: «Esto 

es una cruz» 

 

 

Referencias culturales en El Ministerio del Tiempo: Cualquier tiempo pasado 

Secuencia Los tres tipos de cultura Estereotipos españoles 

00:00 

 

 Casa encantada de las siete 

chimeneas en Madrid 

01:34  Matrimonio gay 

 

02:26 

 

Picasso 

 

 



 

04:10 

 

 

La República 

 

 

«Pan para hoy, nazis para 

mañana» 

07:00 

 

Gernica 

 

«Siempre tuvimos buenos 

soldados, pero malos jefes» 

08:20 Lenguaje vulgar: «te 

cagas», «el jodido» 

 

Tapas 

13:30 

 

 

 

«Vuestra merced» 

Cuéntame: casa de la 

familia Alcántara 

 

Vestimenta de los años 

ochenta 

18:00 

 

Guerra Civil 

Isabel la Católica 

 

22:01 Lenguaje coloquial: «se te 

va de las manos» 

Lucha por el voto de la 

mujer 

 

23:27 Velázquez «Se me va a pasar el arroz» 

25:15  

Lope de Vega 

 

 

 

27:23 

 

 

Lenguaje vulgar: «hostia», 

«la tía buena», «se lió con 

él» 

 

 

30:20 

 

Leño 

 

 

31:04 Lenguaje vulgar: «mi 

viejo» 

Comportamientos en los 

conciertos 

DNI español 

36:00 Lenguaje coloquial: «ni  
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qué niño muerto» 

40:00  Guardia civil 

42:30  «Lo primero que aprenden 

los turistas son los tacos» 

45:23 Lenguaje vulgar: «echar un 

polvo», «se enrollan» 

 

48:10 Baraja española Sanidad y educación 

privada 

50:36  Ropa de los años treinta 

50:42 Lenguaje coloquial: 

«pagamos una pasta» 

Tiendas de vinilos en los 

años ochenta 

52:30  Formas de pedir el café: 

«café con leche», 

«cortado» 

53:47 Museo del Prado 

Goya 

Las Meninas 

Clichés sobre madrileños 

56:00  Ley antitabaco de España 

57:43 Mundial de 1982  

57:28  Máquina de escribir 

60:00 Lenguaje vulgar: «lo 

flipas» 

 

1:02:17  Música y ropa de los 

ochenta 

1:03:00  El voto femenino 

1: 05:00 Lenguaje vulgar: «me cago 

en la leche» 

 

1:08:00 Museo Reina Sofía Lenguaje coloquial: «de 

cabo a rabo» 

 

 



3.1.2. Objetivos de la propuesta 

Con el corpus analizado, se pretenden alcanzar una serie de objetivos, a partir de 

los cuales se crea la unidad didáctica. Los objetivos no solo han de ser lingüísticos sino 

también culturales (comportamientos, saludos, vida cotidiana, etc.) y pedagógicos. Por 

una parte, el objetivo general es fomentar la competencia sociocultural del estudiante 

extranjero, enfocándonos en aspectos históricos, artísticos y lingüísticos de la cultura 

hispana. 

Por otra parte, fijamos los siguientes objetivos específicos: 

 Procurar que los alumnos investiguen acerca de los distintos sucesos 

históricos reflejados en las series. 

 Favorecer el trabajo autónomo del estudiante. 

 Reforzar el vocabulario. 

 Señalar las oraciones y el léxico vulgar y deducir su significado. 

 Conocer algunas expresiones y léxico vulgar para distinguirlo y 

comprenderlo en determinados contextos. 

 Tratar con guiones auténticos de las series. 

 Trabajar la entonación a través de una pequeña actuación. 

 

3.1.3. Contexto 

Esta propuesta se ha elaborado para integrarla en una clase de español en un 

instituto público de inmersión lingüística en Gran Canaria. Preferiblemente para un 

grupo de alumnos reducido, de entre 10-15 estudiantes aproximadamente, de diferentes 

culturas, que tengan un nivel avanzado consolidado (C1 o C2). 

Será necesario que el aula disponga de un cañón o pizarra digital y acceso a 

Internet, ya que los alumnos necesitarán dispositivos digitales, como ordenadores, 

móviles o tablets para algunas de las actividades. 

A la hora de plantearse un enfoque para las actividades que queremos proponer, 

y de qué manera elegir los materiales que vayan a ser de ayuda para nuestros alumnos, 

las afirmaciones de Suarez (2010: 32) nos valen de guía especialmente porque nuestras 

actividades también van dirigidas a un alumnado de nivel avanzado: 
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Existen diversos criterios que se pueden y deben seguir para llevar a cabo esta elección. Estos 
criterios pueden ser de tres tipos: didáctico, lingüístico y temático. Atendiendo al aspecto 
didáctico hay que tener en cuenta el tipo de grupo y de estudiantes con el que trabajamos y sus 
características en aspectos como la edad o el grado de madurez, la capacidad de la historia para 
despertar la motivación e interés del alumno, la forma en la que ésta es narrada y su duración 
según el tiempo del que dispongamos para la clase. En el plano lingüístico, hay que analizar el 
tipo de lengua que se emplea y la capacidad o no de los alumnos de entender, en líneas 
generales, el hilo argumental. 

Por tanto, consideramos que esta secuencia puede ajustarse a un enfoque por 

tareas, en el que la tarea final sea crear un blog, un foro o un podcast sobre cuestiones 

de la sociocultura española que los estudiantes hayan adquirido a través de Cuéntame 

cómo pasó y El Ministerio del Tiempo. Por esta razón, algunas de las actividades 

presentadas están orientadas al trabajo colaborativo. 

 

3.1.4. Actividades 

Nuestra intención es realizar siete sesiones. El diseño que nos resulta más 

razonable es el siguiente: la primera sesión dedicarla a la contextualización de ambas 

series de televisión, gustos y hábitos televisivos del alumnado y así trabajar la cultura a 

secas. Tratar, en la segunda sesión, el visionado de la primera parte de los capítulos 

seleccionados para trabajar de nuevo la cultura a secas. En la tercera sesión, nos 

ocuparíamos de los elementos de la Cultura con mayúsculas y la kultura con k, 

centrándonos en el registro informal (vulgar) de la lengua que se utiliza en tres escenas 

de la serie El Ministerio del Tiempo. En la cuarta sesión pasaríamos al visionado de la 

segunda parte de los episodios y trataríamos el aspecto social; en la quinta nos 

sumergiremos en la Cultura con mayúsculas para invertir nuestro tiempo en el 

componente histórico; y, por último, en la sexta y séptima sesión nos dedicaríamos a 

otro aspecto de la cultura a secas. 

El tiempo de la práctica no ha de superar las aproximadamente seis horas y 

media por el total de las siete sesiones, en las que se incluye el visionado de la primera 

mitad de los episodios. 

 

 

 



Primera sesión: Introducción a la serie 

Actividad 1: ¿Vemos una serie? 

Objetivos - Toma de contacto. 

-  Interés sobre el tema. 

-  Ponerse al día con el léxico 

televisivo. 

Destrezas Interacción y expresión oral. 

Material Imágenes impresas o proyectadas de 

algunas series de televisión. 

Agrupación Pequeños grupos. 

Tipo de actividad Debate sobre un tema en concreto, gustos 

y hábitos de consumo televisivo. 

Metodología Se les enseñará a los alumnos varias 

imágenes de series de televisión y el 

profesor averiguará si ellos saben de qué 

tema se va a hablar en clase. Cuando los 

alumnos respondan, el profesor realizará 

más preguntas para conocer la opinión que 

cada estudiante tenga sobre el tema. 

Preguntará si ven la televisión, durante 

cuánto tiempo, qué tipos de programas 

ven, si les gustan las series, cuáles son sus 

favoritas, entre otras. Por otra parte, 

preguntará a los estudiantes si ven series 

extranjeras y, más concretamente, si 

conocen alguna serie de televisión 

española. Asimismo, preguntará si creen 

que se puede aprender algo viendo una 

serie y explicará que se va a trabajar con 

las series Cuéntame cómo pasó y El 

Ministerio del Tiempo. 

Evaluación Pronunciación y vocabulario. 
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Duración 10 minutos. 

 

Actividad 2: ¿Qué entiendes por Ministerio del Tiempo? 

Objetivos - Buscar información en Internet. 

- Familiarización con   los 

personajes. 

- Descripción y valoración personal 

de los personajes. 

 

Destrezas Expresión oral y comprensión lectora. 

Material Ordenadores, móviles o tablets con acceso 

a Internet. 

Agrupación En parejas. 

Tipo de actividad Búsqueda de información de forma 

autónoma. 

Metodología Se dividirá a los alumnos en parejas para 

que  busquen información sobre la serie, 

mientras el profesor les enseña unas 

imágenes y les pide que identifiquen las 

épocas de donde provienen los personajes 

observando su vestimenta. Se les 

presentará a dichos personajes, tanto 

principales como secundarios y a 

continuación, se les pedirá que añadan en 

el foro de clase algún comentario o 

imagen que les haya gustado sobre lo que 

han investigado en Internet. 

Evaluación Pronunciación y vocabulario. 

Duración 20 minutos. 

 

 



Segunda sesión: Visionado del capítulo 

Actividad 3: Personajes… más o menos 

Objetivos - Familiarización con los personajes. 

- Descripción y valoración personal 

de los personajes. 

- Conocer los nombres y apellidos 

españoles. 

Destrezas Comprensión  audiovisual, comprensión 

lectora y expresión oral. 

Material Capítulo en concreto y fichas con los 

personajes (Anexo I). 

Agrupación Individual. 

Tipo de actividad Relacionar y describir. 

Metodología Se les facilitará a los alumnos una ficha 

con personajes de la serie Cuéntame cómo 

pasó. Mientras tanto, se reproducirá la 

secuencia determinada y los alumnos 

tendrán que completar la ficha. 

Finalmente, cada uno tendrá que 

seleccionar un personaje y describirlo. 

Evaluación Exposición oral y vocabulario. 

Duración 30 minutos. 

 

Actividad 4: Visionado del minuto 37:00 del episodio Cualquier tiempo pasado 

Objetivos - Entender el mensaje global y 

situaciones concretas. 

- Revisar  sus conocimientos previos 

tratados en el cuestionario anterior. 

- Señalar diferencias en el habla o la 

forma de vestir de los personajes 

en las distintas épocas. 
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Destrezas Comprensión  audiovisual, oral y escrita. 

Material Cañón y ordenador con acceso a Internet. 

Quinto episodio de la primera temporada 

de El Ministerio del Tiempo: Cualquier 

tiempo pasado9. 

Agrupación Pequeños grupos. 

Tipo de actividad Visionado de la primera mitad del 

episodio con subtítulos en español. 

Metodología Los alumnos podrán corroborar si sus 

respuestas al test anterior eran correctas o 

no. Además, el profesor hará breves 

pausas del vídeo para cerciorarse de que 

los alumnos entienden el argumento 

principal y responder a las dudas que les 

puedan surgir referidas a algún concepto 

que no entiendan.  

Evaluación Vocabulario. 

Duración 45 minutos. 

 

Tercera sesión: Locuciones y lengua vulgar 

Actividad 5: ¿Conoces estas expresiones? 

Objetivos - Identificar  el lenguaje vulgar. 

- Remplazar expresiones vulgares 

con expresiones de la lengua 

común. 

- Comprobar conocimientos previos. 

- Interpretar significados. 

Destrezas Comprensión  auditiva y expresión oral. 

Material Escena del episodio Cualquier tiempo 

pasado y fotocopias con expresiones 

                                                           
9 Recuperado de https://bit.ly/3y4dRwu 



(Anexo II). 

Agrupación En parejas y pequeños grupos. 

Tipo de actividad Búsqueda de significados. 

Metodología El profesor hará una ronda de preguntas 

para comprobar si los alumnos han notado 

cambios de registro, por lo que el docente 

les asegura que hay diferentes estilos de 

lengua hablada. A continuación, repartirá  

unas fichas con algunas de las expresiones 

que utilizan varios de los personajes del 

episodio, con las que los estudiantes 

tendrán que intentar imaginar su 

significado y averiguar en qué contexto se 

pueden usar. Así pues, el docente agrupa 

las tarjetas con las expresiones y debajo 

de cada una escribe el significado que les 

han dado los alumnos. Este explica que 

son expresiones vulgares, que se utilizan 

en España y que como las oirán a menudo, 

es preciso que conozcan su significado. 

Entonces, el profesor reproducirá de 

nuevo las escenas donde se utilizaron 

dichas expresiones y pedirá a los 

estudiantes que verifiquen si el significado 

que le atribuyeron es correcto o erróneo. 

Evaluación Exposición oral, vocabulario y estructuras 

oracionales. 

Duración 15 minutos. 

 

Actividad 6: Completa estas locuciones 

Objetivos - Uso de refranes. 

- Contextualizar las frases hechas y 
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los refranes. 

Destrezas Comprensión  escrita. 

Material Escena del episodio Amistades peligrosas 

y fichas con expresiones (Anexo III). 

Agrupación En parejas y pequeños grupos. 

Tipo de actividad Búsqueda de significados durante el 

visionado. 

Metodología El profesor, previamente, les facilitará a 

los alumnos las expresiones incompletas. 

Durante la secuencia elegida aparecen 

algunas locuciones y los alumnos deberán 

rellenar los huecos de las frases. Para 

terminar, deberán elegir un significado 

para cada expresión.  

Evaluación Exposición oral, vocabulario y estructuras 

oracionales. 

Duración 30 minutos. 

 

Actividad 7: Ni contigo, ni sin ti 

Objetivos - Unir frases. 

- Buscar coherencia en el diálogo. 

- Comentar las locuciones y 

expresiones.  

Destrezas Comprensión  audiovisual y expresión 

oral. 

Material Secuencia del episodio Amistades 

peligrosas y fichas con expresiones 

(Anexo IV). 

Agrupación Individual. 

Tipo de actividad Relacionar y reflexionar sobre 

significados. 

Metodología La actividad se realizará durante el 



visionado. Se les entregará a los alumnos 

unas fichas donde tendrán que relacionar 

las frases que aparecen en dos columnas 

de acuerdo con el diálogo. Por último, se 

hará una puesta en común de las 

diferentes expresiones. 

Evaluación Exposición oral, vocabulario y estructuras 

oracionales. 

Duración 30 minutos. 

 

Actividad 8: Imagina ser… ¡guionista! 

Objetivos Localizar el lenguaje vulgar, rectificarlo y 

buscar su equivalente en el lenguaje culto. 

 

Destrezas Comprensión y expresión escrita, 

expresión oral. 

Material Extracto del guion original del capítulo10. 

Agrupación Pequeños grupos. 

Tipo de actividad Adaptar un texto escrito. 

Metodología El profesor les pedirá a los alumnos que se 

pongan en la piel del guionista de la serie 

El Ministerio del Tiempo, por lo que 

tendrán que modificar las expresiones 

vulgares porque no están de acuerdo con 

la cantidad de palabras malsonantes que se 

utilizan, y tienen que hacer que el texto no 

resulte tan vulgar. Después, se 

intercambiarán los guiones entre los 

diferentes grupos. 

Evaluación Vocabulario. 

Duración 15 minutos. 

                                                           
10 Recuperado de https://bit.ly/3HTELuh 
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Cuarta sesión: El aspecto social 

Actividad 9: Comparación entre series 

Objetivos - Fomentar el aprendizaje de 

elementos socioculturales. 

- Conocer los hábitos de la familia 

española. 

- Diferenciar los cambios sociales e 

históricos. 

- Familiarizarse con otras épocas: 

los medios de comunicación, el 

papel de la mujer, la sociedad, el 

trabajo, la religión, etc. 

Destrezas Comprensión  auditiva. 

Material Episodio determinado. 

Agrupación En parejas y pequeños grupos. 

Tipo de actividad Rellenar huecos. 

Metodología Antes del visionado de la secuencia, el 

docente presentará las series y fichas 

técnicas, así como el vocabulario y las 

diferentes expresiones. El alumnado, 

mientras tanto, compartirá sus hipótesis 

acerca de los títulos. Tras el visionado, se 

debatirá sobre los cambios de la familia 

española, las similitudes y diferencias con 

el prototipo de familia de otros países, y 

se buscará en Internet información sobre 

la serie en cuestión. 

Evaluación Vocabulario y gramática. 

Duración 60 minutos. 

 

 

 



Actividad 10: ¿Cuánto sabes acerca de la sociocultura española? 

Objetivos Impulsar los conocimientos previos antes 

del visionado. 

Destrezas Interacción oral y comprensión lectora. 

Material El cuestionario se realiza a través de la 

plataforma Kahoot!11 

Agrupación En parejas. 

Tipo de actividad Cuestionario de verdadero y falso. 

Metodología El profesor dividirá a los alumnos en 

parejas y les pedirá que utilicen sus 

móviles para acceder al Kahoot!12 y poder 

responder a las preguntas. Cada alumno 

tendrá que decidir con su compañero si la 

afirmación que se muestra en pantalla es 

verdadera o falsa. La aplicación presentará 

una estadística y asignará puntos en 

función de la corrección y velocidad de 

respuesta. Al terminar el test, aparecerá 

una clasificación de cada pareja y sus 

puntuaciones totales. Se podrá añadir al 

foro de clase los resultados del test para 

que los estudiantes puedan repetirlo y 

mejorar las puntuaciones en otra ocasión. 

Evaluación Reflexión y puesta en común. 

Duración 15 minutos. 

 

 

 

 

                                                           
11 El cuestionario está disponible en el siguiente enlace: 
https://create.kahoot.it/details/8e5e2bac-cd82-46d2-8137-0b9dadf959d2 
12 URL: www.kahoot.it 
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Quinta sesión: Historia de España 

Actividad 11: Noticias 

Objetivos - Interpretar imágenes. 

- Familiarizarse con la cultura 

española. 

Destrezas Comprensión  auditiva y expresión oral. 

Material Documento de audio  e  imágenes (Anexo 

VI). 

Agrupación Individual. 

Tipo de actividad Relacionar y redactar. 

Metodología El profesor proyectará siete imágenes 

relacionadas con sucesos del  pasado en 

España. Los alumnos tendrán que 

averiguar qué imagen se corresponde con 

la noticia que escucharán a través de un 

vídeo13 que facilitará el docente. Para 

terminar, los alumnos tendrán que escribir 

una pequeña redacción de las noticias para 

que sean publicadas en el periódico. 

Evaluación Vocabulario. 

Duración 25 minutos. 

 

Actividad 12: Cuestionario 

Objetivos Poner a prueba los conocimientos 

culturales después del visionado. 

Destrezas Interacción oral y comprensión lectora. 

Material El cuestionario se realiza a través de la 

plataforma Genially14. 

                                                           
13 Recuperado de https://youtu.be/fi3lt3qY5Dc 
14 El cuestionario está disponible en el siguiente enlace: 
https://view.genial.ly/62b885dd620cb200193b5d09/interactive-content-quiz-flipcard 



Agrupación En parejas. 

Tipo de actividad Cuestionario. 

Metodología En la serie Cuéntame cómo pasó, Carlitos 

se encuentra en la clase de historia. El 

profesor les pide a los alumnos que 

realicen un cuestionario sobre el desastre 

del 98 en España. Para responder al 

cuestionario, Carlitos puede apoyarse de 

libros o enciclopedias, pero si él viviera en 

la época actual, podría acceder a Internet. 

Por lo tanto, el docente propone que la 

clase se divida en parejas y ayuden a 

Carlitos utilizando la plataforma Genially 
15 para realizar el cuestionario y 

sirviéndose de Internet para consultar las 

dudas. 

Evaluación Reflexión y puesta en común. 

Duración 15 minutos. 

 

Sexta sesión: La sintonía 

Actividad 13: Cuéntame  

Objetivos - Uso de «al + infinitivo». 

- Empleo de la «sustantivación de 

los infinitivos». 

- Trabajar los tiempos verbales: 

«volver + a + infinitivo». 

Destrezas Comprensión  auditiva. 

Material Canción Cuéntame cómo pasó (Anexo V). 

Agrupación Individual. 

Tipo de actividad Rellenar huecos. 

                                                           
15 URL: https://genial.ly/es/ 
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Metodología Los alumnos tendrán que completar la 

sintonía de Cuéntame cómo pasó con el 

vocabulario que se les proporciona. Se 

aprovechará para comentar algunos 

aspectos gramaticales. Finalmente, se 

reproducirá la canción y deberán corregir 

sus errores. 

Evaluación Vocabulario y gramática. 

Duración 25 minutos. 

 

Séptima sesión: La recta final 

Actividad 14: ¿Pasado o futuro? 

Objetivos - Trabajar los tiempos verbales: el 

pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

- Uso de oraciones subordinadas 

adverbiales condicionales. 

Destrezas Expresión oral y escrita. 

Material Fotocopia de la actividad. 

Agrupación Pequeños grupos. 

Tipo de actividad Producción escrita. 

Metodología Los alumnos prepararán y describirán en 

grupo su viaje al pasado o al futuro, según 

lo que elijan, por lo que el  profesor les 

propone varios temas adecuados a sus 

propios universos socioculturales. Se les 

pedirá que imaginen que existe un 

Ministerio del Tiempo con su 

correspondiente patrulla, a la que han de 

otorgar una misión. Así, se les pedirá a los 

estudiantes que escriban dicha misión, 

donde tendrán que aparecer los siguientes 



datos: 

- Misión escogida 

- Descripción de los miembros 

(profesión, edad, época) 

- Proceso seguido para evitar que 

cambie la historia. 

- Consecuencias del supuesto caso 

de fracaso de los miembros. 

Para practicar también la expresión oral, 

se les propondrá a los alumnos que 

después de redactar la misión, lo 

expongan ante sus compañeros. 

Evaluación Vocabulario y gramática. 

Duración 20 minutos. 

 

Actividad 15: Luz, cámara, acción 

Objetivos - Leer e interpretar un guion. 

- Grabar un vídeo. 

- Interactuar con el resto de la clase. 

Destrezas Interacción, comprensión lectora y 

expresión oral. 

Material Cámara de vídeo o teléfono móvil y 

guiones de la actividad 7. 

Agrupación Pequeños grupos. 

Tipo de actividad Representación. 

Metodología Una vez revisados los guiones que se 

elaboraron en la actividad 8, el docente los 

reparte entre los distintos grupos. A 

continuación, les pedirá que estudien 

dichos guiones, ya que tendrán que 

representar esas escenas y se grabarán 

para posteriormente publicar los vídeos en 
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el foro de clase. Los alumnos tienen 10 

minutos para ensayar. Finalmente, cada 

grupo pasará a interpretar la escena que 

les haya tocado delante del resto de la 

clase. El profesor se encargará de grabar 

las actuaciones, que publicará más tarde 

en el foro de la clase para que los 

estudiantes valoren y voten por la mejor 

de todas. 

Evaluación Pronunciación, fluidez, precisión, 

naturalidad. 

Duración 25 minutos. 

 

3.1.5. Evaluación 

Esta secuencia didáctica forma parte de una evaluación inicial, continua y final. 

Primero, se realizará un análisis de necesidades mediante una lluvia de ideas; segundo, 

el docente hará un seguimiento del alcance de los objetivos propuestos, así como de la 

evolución del estudiante, su participación y cooperación y su trabajo autónomo 

mediante la observación directa. En las puestas en común en pequeños grupos, los 

alumnos se co-evaluarán al comentar las propias actividades y las propuestas por sus 

compañeros; y tercero, al terminar la propuesta completa, se les entregará una rúbrica de 

autoevaluación, con el objetivo de medir su grado de conciencia sobre su propio 

aprendizaje y su satisfacción con las actividades propuestas. La evaluación docente final 

se obtendrá a partir de la evaluación continua, la autoevaluación del alumno y las 

distintas tareas. 

Al empezar el curso, se recomienda que el profesor realice una evaluación 

diagnóstica de la clase para identificar  los puntos más fuertes y débiles de sus 

aprendientes, principalmente para tener un punto inicial a partir del cual contemplar el 

progreso de los alumnos a lo largo de todo el curso. 

También es conveniente que el profesor realice una evaluación formativa para 

perfeccionar su programa, como por ejemplo considerar qué tipo de actividades son más 

útiles, fijarse en si hay alguna destreza que se le escapa, entre otras. 



3.1.6. Programación 

En este apartado, presentamos a modo de resumen la ristra de actividades y la 

duración que tiene cada una de ellas. 

Primera sesión: Introducción a la serie: 30 minutos en total. 

Actividad 1: ¿Vemos una serie?: 10 minutos. 

Actividad 2: ¿Qué entiendes por Ministerio del Tiempo?: 20 minutos. 

Segunda sesión: Visionado del capítulo: 75 minutos en total. 

Actividad 3: Personajes… más o menos: 30 minutos. 

Actividad 4: Visionado del minuto 37:00 del episodio Cualquier tiempo pasado: 

45 minutos. 

Tercera sesión: Locuciones y lengua vulgar: 90 minutos en total. 

Actividad 5: ¿Conoces estas expresiones?: 15 minutos. 

Actividad 6: Completa estas locuciones: 30 minutos. 

Actividad 7: Ni contigo, ni sin ti: 30 minutos. 

Actividad 8: Imagina ser… ¡guionista!: 15 minutos. 

Cuarta sesión: El aspecto social: 75 minutos en total. 

Actividad 9: Comparación entre series: 60 minutos. 

Actividad 10: ¿Cuánto sabes acerca de la sociocultura española?: 15 minutos. 

Quinta sesión: Historia de España: 40 minutos en total. 

Actividad 11: Noticias: 25 minutos. 

Actividad 12: Cuestionario: 15 minutos. 

Sexta sesión: La sintonía: 25 minutos en total. 

Actividad 13: Cuéntame: 25 minutos. 

Séptima sesión: La recta final: 65 minutos en total. 
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Actividad 14: ¿Pasado o futuro?: 20 minutos. 

Actividad 15: Luz, cámara, acción: 45 minutos. 

3.1.7. Aplicación 

No hemos podido poner en práctica esta unidad didáctica para comprobar si ha 

tenido éxito o por el contrario, ha fracasado, puesto que no somos docentes todavía. 

Aún así, la aprovecharemos en un futuro, cuando estemos trabajando en un centro con 

las características propias que hemos presentado en la propuesta. 

Creemos que, con dedicación, esta propuesta puede llevarse a cabo de forma 

gratificante, por lo que estamos dispuestos a compartir el proyecto con otros 

profesionales que quieran llevarlo a la práctica. 

3.1.8. Análisis 

La conclusión primordial a la que llegamos sobre esta programación es que el 

profesor puede poner en práctica estas actividades si cuenta con un grupo de alumnos de 

actitud abierta y con motivación para investigar de forma autónoma y colaborativa. La 

idea de que el foro de la clase permanezca activo es esencial para motivar a los alumnos 

para que realicen trabajos de forma responsable y que los publiquen en la red. 

Sobre todo es bastante motivador para los estudiantes que sus compañeros 

puedan interactuar y responder ante el trabajo que realicen, y por ello, todas las 

actividades se podrán publicar, ya sean en resúmenes, redacciones, vídeos o fotografías. 

4. CONCLUSIONES 

Como ya señalábamos en nuestra introducción, el objetivo principal de este TFM 

era el de dar a las series de televisión el valor que se merecen como herramienta 

didáctica en el aula de ELE para el desarrollo de la competencia sociocultural, de tal 

manera que dejen de ser vistas como un recurso que interrumpe el ritmo de la clase y 

distrae a los aprendientes. 

Así, utilizando series españolas conocidas, hemos creado una secuencia didáctica 

para el trabajo con aspectos socioculturales, basándonos en su capacidad didáctica. En 

una futura fase de investigación, sería ideal poder llevar el material al aula para 

identificar y corregir posibles errores y carencias. 



También, hemos destacado en párrafos anteriores la importancia de la competencia 

comunicativa actualmente y por lo tanto, la propuesta que hemos diseñado incluye 

varias actividades en grupo que facilitan la interacción de todos los alumnos en las que 

además, pueden intercambiar conocimientos sobre sus distintas culturas. 

Además, queremos recalcar que con el uso de series de televisión en el aula se 

mejora el aprendizaje integral de la lengua. Esto se debe a que estamos velando por un 

input real de la misma que a su vez fomenta el desarrollo sociocultural, siendo un 

recurso diferente y original para trabajar las cuatro destrezas. 

Asimismo, consideramos indispensable un mayor aprovechamiento de las series de 

ficción en las clases, ya no solo por su valor didáctico, sino también por sus ventajas a 

la hora de forjar un ambiente relajado que favorezca el respeto y la interacción de los 

aprendientes.  

Para concluir, tanto con las ideas volcadas en la parte teórica como en la aplicación 

práctica, esperamos haber justificado que las series televisivas son una herramienta 

perfecta para explotar en el aula de ELE el componente sociocultural. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Actividad 3: Personajes… más o menos 

Presta atención a la secuencia y relaciona a cada personaje con su nombre y descripción. 

Después, elige uno de ellos y descríbelo con tus palabras. 

a)    1. Inés Alcántara    

b)    2. Toni Alcántara  

c)    3. Herminia López 

d)    4. Mercedes Alcántara  

e)    5. Antonio Alcántara 

Mujer parca en palabras, que 
pese a su falta de formación, 

tiene sentido común y sabiduría 
popular. 

Hombre trabajador que se ha 
esforzado toda su vida para 

salir adelante. 

Es un chico inteligente y 
sensible, que no permanece 

ajeno a los tiempos que le ha 
tocado vivir. 

Es un niño muy despierto, con 
gran imaginación, que tiene a 
sus padres descontentos con 

tanta rebeldía. 

Es una mujer de su tiempo, que 
lleva muy bien su función de 
ama de casa. Por mucho que 

sueñe con ser empresaria, cuida 
de que su marido se sienta 

seguro en su papel de cabeza de 
familia. 



f)    6. Carlos Alcántara  

Anexo II 

Actividad 5: ¿Conoces estas expresiones? 

En parejas, adivina qué significan estas expresiones y cuándo las utilizarías. A 
continuación, compáralas con el visionado del episodio y corrígelas si es necesario. 

 
UNOS TERCIOS 

 
JODIDO 

 
LA PANDILLA 

 
CHAPAR  

 
TE CAGAS 

 
COÑO 

 
HOSTIA 

 
QUÉ FUERTE  

 
EL TÍO 

 
LA TÍA BUENA  

 
QUÉ VA 

 
HAY GENTE PA’ TÓ 

 
LIARSE CON UNA PERSONA 

 
ESTAR LOCO POR UNA 

PERSONA 

 
MI VIEJO 

 
NI DE COÑA 

La hija mayor de los Alcántara 
a medida que crece, más se 

aleja del modelo de vida que le 
inculcaron sus padres de 

pequeña. 



 

 

Anexo III 

Actividad 6: Completa estas locuciones 

En parejas, rellena los huecos con las expresiones que faltan mientras se reproduce la 

secuencia. Tras el visionado, averigua el significado de cada una de ellas. 

1. Quien quiere _______ que se moje… 

a) Consigues tus objetivos sin esforzarte. 

b) No consigues tus propósitos. 

c) Para alcanzar tu meta debes intentarlo. 

2. Cada _______ a su olivo. 

a) Cada uno a su casa. 

b) Alguien busca a su pareja. 

c) Alguien busca a otra persona. 

3. A la _______, viruelas. 

a) Algo sucede demasiado tarde. 

b) Enterarte de algo desde muy pronto. 

c) Es mejor que algo ocurra tarde. 

 

4. Da _______. 

a) Es patético. 

b) Es peligroso. 

c) Es increíble. 

5. No lo dejan ni a _______ ni a _______. 

a) No lo dejan de ninguna forma. 

b) No lo dejan durante la noche. 

c) No lo dejan durante el día. 

6. Le daba un ______. 

a) Golpe. 

b) Beso. 

c) Abrazo. 

 

 

 



Anexo IV 

Actividad 7: Ni contigo, ni sin ti 

De acuerdo con el diálogo de la escena, une las frases. Después, comparte el significado 

de las distintas expresiones con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La tienda cierra 
demasiado tarde… 

b) No te lo tomes a risa. 
c) Mamá no está con ese 

señor por gusto… 
d) Yo no quedo con la 

gente… 
e) ¡Qué encargo ni qué 

ocho cuartos! 
f) No, señor… 

1. a ver si va a ser que por 
ganar más dinero hace 
uno lo que le da la 
gana. 

2. te habrás tenido que 
esperar para hablar con 
tu jefe. 

3. ¿No ves que es un 
programa? 

4. a las tantas de la noche. 
5. es para que le hagan un 

encargo. 
6. mandó a paseo los 

pantalones. 



 

 

Anexo V 

Actividad 11: Noticias 

Escucha las noticias y relaciónalas con las siguientes imágenes. A continuación, redacta 
cada una de las noticias como si fueran a publicarse en el periódico. Para terminar, 
preséntalas a tus compañeros. 

  



Anexo VI 

Actividad 13: Cuéntame 

Con el vocabulario facilitado completa la canción de la serie Cuéntame cómo pasó. A 
continuación, escucha la canción y revisa tu respuesta. 

 

 

Cuéntame tú que has vivido, 
el _______ de un tiempo que nos cambió, 

volverás a ser un _______, 
al ______ las largas tardes de sol. 

Háblame de lo que has encontrado  

en tu _______ caminar. 

Cuéntame cómo te ha ido 
si has conocido la _______. 

Sentirás el dulce _______ 
de aquellos padres que dieron todo por ti. 

El _______ del primer beso 
todos los _______ que tú querías cumplir. 

Háblame de lo que has encontrado  
en tu _______ caminar. 

Cuéntame cómo te ha ido 
si has conocido la _______. 

Hoy podré, junto a ti, 
evocar nuestro ayer. 

Háblame de aquellos días. 

 

 

largo (2) – despertar – recordar – sueños – sabor – 
niño – felicidad (2) – abrazo 



 

 

Anexo VII 

Vídeos de la propuesta didáctica 

Actividad  Enlace Secuencia 

Actividad 3  https://bit.ly/3N4IA0E En el salón 

Actividad 5  https://bit.ly/3y69oJW 0:00 – 37:00 

Actividad 6  https://bit.ly/3y69oJW 11:37 – 13:35 

27:12 – 28:28 

32:36 – 35:01 

Actividad 7  https://bit.ly/3OacEta Dª Herminia y Dª 
Valentina en el portal 

En el bar 

Actividad 8  https://bit.ly/3y5efen En la cena 

Actividad 9  https://bit.ly/3N4IA0E En el almuerzo 

Actividad 10  https://youtu.be/dVD_KzY8IY8 Cabecera 

Actividad 11  https://youtu.be/fi3lt3qY5Dc  

 


