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CAPÍTULO 55 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL  

A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE CULTURA  

ALEMANA EN “CRÓNICAS GERMÁNICAS” 

LÍA DE LUXÁN HERNÁNDEZ 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La cultura alemana forma una parte bastante importante de las asigna-

turas Tercera Lengua y su Cultura I: Alemán y Tercera Lengua y su 

Cultura II: Alemán del Grado en Lenguas Modernas de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ULPGC). El profesorado 

no debe aislarse de la sociedad digital. Es más, acercándose a ella, 

puede que consiga motivar en mayor medida al estudiantado. Los nati-

vos digitales a los que se les enseña la cultura alemana pueden involu-

crarse más en conocerla si se les invita a hacer búsquedas de personas 

de referencia en esta materia en Instagram o Youtube. Manejar e inves-

tigar tanto fuera como dentro del aula, con el estudiantado, redes socia-

les que versen sobre la materia de los proyectos docentes incentiva al 

aprendiente, mejora la docencia y crea nuevos paradigmas. 

En virtud de lo anterior, la investigadora que suscribe este artículo, do-

cente de las materias arriba señaladas en la ULPGC, ha considerado de 

interés científico y docente el estudio de los referentes culturales a los 

que hace alusión Elisabet, una creadora de contenido digital, en su canal 

de Youtube “Crónicas Germánicas”. El vídeo en el que se basa este tra-

bajo tiene por título “23 cosas que no debes hacer en Alemania”.  
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1.2. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CAPÍTULO 

Para poder desentrañar las características de los referentes culturales que 

aparecen en el vídeo en cuestión del canal de Youtube “Crónicas Ger-

mánicas”, se señalará la hipótesis de trabajo y, a continuación, se men-

cionarán los objetivos ligados a esta. En el apartado que lleva por título 

“metodología”, se mencionarán los procesos y métodos de investiga-

ción; se ofrecerá un recorrido teórico pertinente para poder comprender 

los conceptos terminológicos importantes de este capítulo: el referente 

cultural, la competencia intercultural y la tipología descriptiva de Beller; 

asimismo, se explicará la herramienta de análisis que se ha creado y uti-

lizado para entender la tipología de los culturemas objeto de esta inves-

tigación; y también se proporcionará una radiografía literaria del canal 

que nos ocupa, del vídeo en concreto, y de su protagonista.  

Se expondrán los resultados, de forma cualitativa (a través de la tabla 

diseñada exprofeso para el fin que aquí nos comporta) y cuantitativa 

(mediante dos diagramas). Se cerrará este capítulo con las conclusiones 

más relevantes. 

2. OBJETIVOS 

Se parte de la hipótesis de que en la cibercomunicación de cultura hay 

referentes culturales, que, por su naturaleza digital y demás cualidades 

intrínsecas al formato, merecen una clasificación un poco diferente a la 

analógica. El objetivo principal consiste en refrendar, corregir o anular 

la citada tesis. Analizaremos un vídeo de Crónicas Germánicas y cla-

sificaremos sus referentes conforme a una metodología propia, basada 

en estudios previos y refrendada científicamente. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se explicará, primero, cómo se ha llevado a cabo la investigación que 

nos comporta; a continuación, entrará en juego el marco teórico: des-

cribiremos los conceptos clave para entender qué es un referente 
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cultural, cómo alcanzar la competencia intercultural y qué es la tipolo-

gía descriptiva de Beller, de la que hacemos uso en nuestra tabla de 

análisis cualitativo. Tras este recorrido conceptual previo y pertinente, 

podrá presentarse la herramienta de análisis. Por último, nos detendre-

mos en la explicación del canal de Youtube Crónicas Germánicas y de 

su creadora de contenido, Elisabet, haciendo hincapié en el vídeo objeto 

de investigación: “23 cosas que no debes hacer en Alemania”.  

3.2. PROCESOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para poder conseguir unos resultados contrastados, se hace uso de una 

multimetodología que esté dominada por la constatación documental. Se 

dan la mano procesos deductivos e inductivos. El estudio del contexto y 

cotexto es primordial para poder analizar datos específicos del discurso. 

3.3. CONCEPTOS PREVIOS 

El concepto “competencia intercultural” es la evolución natural y pro-

gresiva del término “competencia cultural”. Debemos, pues, examinar 

por separado, primero, los vocablos “competencia”, “competente” y 

“cultura”, para poder entender mejor la competencia cultural y, en con-

secuencia, la intercultural. 

Del diccionario de la Real Academia Española (en adelante, DRAE) 

extraemos la siguiente definición de “competencia”: “Pericia, aptitud o 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. Y 

ser competente, en consecuencia, es calificado como “tener competen-

cia” por el DRAE. De ello puede deducirse, dejando al margen las ex-

plicaciones que a continuación se ofrecerán, que tener competencia cul-

tural signifique ser experto cultural y competencia intercultural, saber 

manejarse entre culturas. 

¿Qué es cultura? Estamos ante una noción poliédrica, multidimensio-

nal, muy difícil de definir inequívocamente. Normalmente, se advierte 

que una persona es “culta”, es decir, que tiene cultura, cuando posee 

unos conocimientos generales básicos, es educada, sabe actuar ante di-

ferentes situaciones, cambia de registro según el momento… Si le pre-

cede a este adjetivo el adverbio “muy”, entonces el ser humano en 
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cuestión no solamente cuenta con conocimientos generales básicos, 

sino que domina bastantes campos del saber; no es solamente educada, 

sino muy educada; su saber estar está muy por encima de lo esperable; 

y sus cambios de registro son muy acertados. 

De acuerdo con el DRAE, cultura es lo siguiente: 

1. f. cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costum-

bres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, indus-

trial, en una época, grupo social, etc. 4. f. ant. Culto religioso. […] ~po-

pular. 1.f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo. 

Es la acepción número tres la que mejor encaja dentro del campo de las 

ciencias sociales y las humanidades. Nos interesa la siguiente reflexión 

de Leslia A White ([1959:129] Kahn, 1975): 

No existe virtualmente antropólogo cultural alguno que no tenga por fir-

memente establecido que el concepto central y básico de su disciplina 

es el concepto de cultura. A este consenso mínimo se yuxtapone sin em-

bargo una absoluta falta de acuerdo en lo que al contenido de este tér-

mino se refiere. Para algunos la cultura es tan solo conducta aprendida. 

Para otros no se trata de cultura en absoluto, sino de una abstracción de 

la conducta‒ sea esto lo que fuere. Ciertos antropólogos opinan que la 

cultura se compone tan solo de hachas y vasijas de cerámica; otros, sin 

embargo, son de la opinión de que ningún objeto material puede ser con-

siderado cultura. […] A la vista de esto, uno se pregunta qué sería de la 

física con una variedad tal de concepciones opuestas de la energía. 

Nos gusta mucho la definición de Tylor ([1871:29], Kahn, 1975): 

[…] en sentido etnográfico amplio, es todo ese complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 
y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto miembros de la sociedad. 

Y es mucho más completa la de Goodenough ([1957] 1964:36, apud 

Nord 2005b:869, trad. en Duranti 2000:52-53): 
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La cultura de una sociedad consiste en todo lo que uno debe conocer o 

creer a fin de obrar de una manera aceptable para sus miembros, cual-

quier papel que ellos acepten para sí mismos. La cultura, entendida 

como aquello que diferencia lo que aprendemos de nuestra herencia cul-

tural, debe consistir en el producto final del aprendizaje, que es el cono-

cimiento, en un sentido más general y relativo. Obsérvese, según esta 

definición, que la cultura no es un fenómeno material; no trata de cosas, 

la gente, la conducta o las emociones, sino de una organización de todas 

ellas. Lo que la gente guarda en su cabeza son las formas de las cosas, 

modelos para percibirlas, relacionarlas y, en todo caso, interpretarlas. 

Es la cultura un sistema de símbolos (Nida, 1988) o un aparato se-

miótico (Halliday, 1985), que se manifiesta a través de creencias y com-

portamientos de una civilización determinada. Los seres humanos se 

relacionan de acuerdo con unos rasgos específicos que tienen en común 

en el entorno que les rodea, esa es su cultura, que Katan denomina 

“orientación cultural” (1999). Y es a través de la lengua y de gestos y 

señales extralingüísticos a ella asociados, cómo se manifiesta. La si-

guiente definición de Nida (1986: 18) es muy acertada a este respecto: 

[…]cada lengua es rica en el vocabulario que designa los ámbitos fun-

damentales de su cultura, los intereses de la gente que la habla. 

Esta definición hay que complementarla con la visión de Bassnet (2002: 22): 

Language, then, is the heart within the body of the culture, and it is the 

interaction between the two that results in the continuation of life-en-

ergy. In the same way that the surgeon, operating on the heart, cannot 

neglect the body that surrounds it, so the translator treats the text in 

isolation from the culture at his peril. 

Muy interesante nos resulta la propuesta de Fidalgo (2019: 151), quien 

concibe la identidad cultural como  

[…] el acopio de elementos culturales en cada uno; la cristalización de 

la cultura en la vida del individuo y en la trayectoria del grupo; la “per-

sonalización” de la cultura. 

¿Y qué es la competencia cultural? Witte (2000: 163 cit. en Witte 

2008:143) la define como 
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[...] la capacidad de tomar conciencia crítica de lo que se «sabe» de 

forma inconsciente y «aprender» conscientemente lo que no se «sabe» 

de la propia cultura y de otra(s) cultura(s), así como la capacidad de 

relacionar y contrastar dichas culturas con el fin de poder recibir y pro-
ducir comportamientos de acuerdo con el objetivo de la comunicación 

y orientados a la situación comunicativa. 

¿Y la intercultural? El diccionario de términos ELE (en adelante 

DELE), la concibe de esta manera: 

Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente 

de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada 

y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural 

que se producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por 

la pluriculturalidad. 

Como se ha expresado más arriba, es la competencia intercultural la 

evolución natural de la competencia cultural, mas esta tiene sus oríge-

nes en la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y la 

competencia sociocultural (Byram, 1995, 2001). Es la competencia co-

municativa, a raíz del auge de la digitalización, la que nos obliga a ha-

blar de competencia intercultural. Van Ek (1986) describe en su modelo 

de competencia comunicativa las tres competencias a las que hace alu-

sión Byram como predecesoras de la cultural. 

De acuerdo con los últimos avances en esta línea, podría afirmarse (y 

así lo vamos a tener en consideración en nuestra herramienta de análi-

sis) que la competencia intercultural se adquiere de forma gradual en 

tres fases: el nivel monocultural (se observa la cultura ajena dentro de 

los límites interpretativos de la propia), el nivel intercultural (se adopta 

una posición intermedia entre la cultura propia y ajena, lo que hace que 

pueda haber comparaciones entre ambas) y el nivel transcultural (se al-

canza un dominio de ambas culturas, que se puede adoptar una posición 

de distancia y neutralidad, y, en consecuencia, actuar de mediador). 

Una vez definido el concepto de competencia intercultural, es proce-

dente ocuparnos de los “referentes culturales”, que pueden recibir 
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diversas denominaciones: “realias” (Vlahov y Florin, 1970 cit. en 

Osimo 2004:92), culturemas (Vermeer, 1983), referentes culturales, re-

ferencias culturales, o incluso Newmark (1992 [1988] cit. en Molina 

2006:63) emplea el término palabras culturales extranjeras. Nord 

(1997:34) lo explica muy bien: 

A cultureme is a social phenomenon of a culture X that is regarded as 

relevant by the members of this culture and, when compared with a 

corresponding social phenomenon in a culture Y, is found to be specific 

to culture X (Nord 1997:34). 

Nos parece también pertinente y complementaria la que nos propor-

ciona Santamaría (2001 cit. en Igareda 2011:15). 

[…] objetos y eventos creados dentro de una cultura determinada con 

un capital cultural distintivo, intrínseco en el conjunto de la sociedad, 

capaz de modificar el valor expresivo que se otorga a los individuos 

que están relacionados al mismo. 

La tipología de Beller (2006) puede servirnos para caracterizar los re-

ferentes culturales. La descripción analógica de la cultura ajena se ca-

racteriza por la linealidad. La antitética, en centrar las diferencias entre 

ambas culturas. Y la recíproca, en situarse en un nivel de neutralidad 

en esa caracterización. 

3.4. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

Se ha diseñado una herramienta de análisis con el objetivo de destacar 

los 22 y no 23 elementos o referentes culturales que Elisabet señala en 

su vídeo “23 cosas que no debes hacer en Alemania”, a través de su 

canal “Crónicas Germánicas” en Youtube. El objetivo consiste en iden-

tificar en esas acciones prohibitivas los realias y clasificarlos de 

acuerdo con la tipología de Beller en descripciones analógicas, antité-

ticas y recíprocas, así como en el nivel cultural que la emisora (Elisabet, 

la creadora del canal) presenta, de acuerdo con su explicación, que tam-

bién se recoge, de forma resumida.  
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TABLA 1. Herramienta de análisis 

REFERENTE CULTURAL X 

 TIPOLOGÍA DE BELLER 
ANALÓGICA 
ANTITÉTICA 
RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL 
MONOCULTURAL 
INTERCULTURAL 
TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN  

Fuente: elaboración propia 

3.5. “CRÓNICAS GERMÁNICAS” 

El canal de Youtube “Crónicas Germánicas” cuenta con más de 122.000 

suscriptores y 254 vídeos. El primer vídeo data de hace once años, es 

decir, de 2013. El título del canal encaja a la perfección con la temática 

de este: se relata la vida en Alemania, sus costumbres, su forma natural 

de ser, la educación, el nivel de vida, la manera de socializarse…, en 

definitiva, la cultura alemana.  

Su creadora es Elisabet, de origen catalán, que por asuntos familiares emi-

gra a Alemania, donde tiene, al igual que su pareja, que empezar a apren-

der no solamente un idioma que desconocen, sino también una cultura que 

les es extraña. Allí cría y educa a su hija, quien acude a la guardería y al 

Grundschule (colegio de primero a cuarto de educación primaria).  

El vídeo que aquí nos interesa lleva por título “23 cosas que no debes 

hacer en Alemania”, lo que invita a pensar al futuro receptor que este-

mos ante un mensaje lleno de prohibiciones, pero no es exactamente 

así. Es una puerta a algunos secretos de la cultura alemana que se pre-

sentan en modo negativo. Cabe añadir que no estamos antes veintitrés 

referentes culturales, sino ante veintidós: se equivocó al contarlos.  
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4. RESULTADOS 

TABLA 2. Referente cultural nº 1 

REFERENTE CULTURAL Dar besos. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

En España, dos besos. 
En Alemania, no. 
Se da la mano. 
Si mucha confianza, abrazo de koala. 
Puede ser lógico. 
Darse besos es un acto íntimo. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 3. Referente cultural nº 2 

REFERENTE CULTURAL Entrar con zapatos. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
Es más higiénico. 
Se dejan en la puerta. 
Se aconseja llevar calcetines bonitos y la pedicura hecha.  

Fuente: elaboración propia 

TABLA 4. Referente cultural nº 3 

REFERENTE CULTURAL Brindar sin mirar a los ojos. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL MONOCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

A cada una de las personas debe mirársele a los ojos.  
No en plan genérico. 
Es una ofensa. 
No lo entiende. 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 5. Referente cultural nº 4 

REFERENTE CULTURAL Elevar la voz en público. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

Es un sacrilegio. 
Donde sea. 
Se identifica a los españoles con facilidad en restaurantes, 
por ejemplo. 
Es impensable que alguien vaya hablando en alto por telé-
fono en el transporte público. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 6. Referente cultural nº 5 

REFERENTE CULTURAL Tocar mascotas sin preguntar. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN Si no se enfada, el enfado es muy grande. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 7. Referente cultural nº 6 

REFERENTE CULTURAL Usar papel de aluminio. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

Es como el demonio. 
Es enemigo del reciclaje. 
Se necesitan 500 años para reciclarlo. 
Tuppers, films…para comida. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 8. Referente cultural nº 7 

REFERENTE CULTURAL Pagar una ronda. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
No se suele escuchar “esta ronda la pago yo”.  
Todo va getrennt, por separado. 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 9. Referente cultural nº 8 

REFERENTE CULTURAL Empezar a trabajar a las dieciséis semanas. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
No es lo habitual. 
La madre está pensada para cuidar a sus hijos durante sus 
primeros años de vida. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 10. Referente cultural nº 9 

REFERENTE CULTURAL Cruzar en rojo. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

El 99% respeta los semáforos aunque no se atisbe ningún 
coche a 1 km a la redonda. 
Te mirarán mal si lo haces. 
Incluso, puede que te digan algo. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 11. Referente cultural nº 10 

REFERENTE CULTURAL Ruido los domingos. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

Los domingos son sagrados. 
En algunos containers de vidreo es establece que no 
puede tirarse nada de 8 de la mañana a 8 de la noche los 
domingos. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 12. Referente cultural nº 11 

REFERENTE CULTURAL No reciclar. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 
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EXPLICACIÓN 

No reciclar en este país es algo que no puede hacerse. Tie-
nes que hacerlo. Tienes que separarla. Si no separas tu 
basura, te la juegas a que un vecino pueda juzgarte y recri-
minarte y tener que rebuscar en la basura para separarla. 
Aunque peor sería, levantar la tapa de un container de un 
vecino. Los containers no están en la calle para todos. 
Cada edificio y cada casa tiene su container particular. 
Cómo se te ocurra levantar la tapa del container de un ve-
cino y tirarla…¡pruébalo, pruébalo! 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 13. Referente cultural nº 12 

REFERENTE CULTURAL No ser puntual. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL MONOCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

Mucha gente dice que no son exagerados, pero yo creo 
que sí. Cuando no somos puntuales comentan…ah 
claro…la puntualidad española…y cuando somos puntua-
les y ellos no…como eres española…  

Fuente: elaboración propia 

TABLA 14. Referente cultural nº 13 

REFERENTE CULTURAL Pedir agua y esperar agua sin gas. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

Hay que especificarlo. 
Es denigrante. 
Es agua del grifo. 
El gas está muy arraigado. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 15. Referente cultural nº 14 

REFERENTE CULTURAL No te enfades si se cuelan. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL MONOCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
Todos son súper respetuosos hasta que se abre una nueva 
caja… ¡sálvese quien pueda! Nadie respeta el orden de 
una caja a la otra. 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 16. Referente cultural nº 15 

REFERENTE CULTURAL ¿Cómo estás? Si tienes prisa. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
Se piensa que verdaderamente se pregunta por cómo se 
encuentra. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 17. Referente cultural nº 16 

REFERENTE CULTURAL No felicites antes. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANALÓGICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN Tienen mucha superstición. Mejor no felicitar antes.  

Fuente: elaboración propia 

TABLA 18. Referente cultural nº 17 

REFERENTE CULTURAL Entrar antes de dejar salir. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANALÓGICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN No se puede entrar sin dejar salir. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 19. Referente cultural nº 18 

REFERENTE CULTURAL Cruzar antes que un peatón. 

TIPOLOGÍA DE BELLER RECÍPROCA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
Si eres un peatón, se respeta siempre que vayas a cruzar.  
En España, no. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 20. Referente cultural nº 19 

REFERENTE CULTURAL Aparcar tocando el coche próximo. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 
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EXPLICACIÓN 
El coche es algo sagrado en Alemania. Hay que intentar no 
tocarlo. La sensibilidad automovilística está a flor de piel. El 
coche es un objeto de valor extremo. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 21. Referente cultural nº 20 

REFERENTE CULTURAL Viajar sin billete. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN 
Si viajas no lo hagas sin billete. Te la juegas. Aquí casi na-
die suele hacer eso. 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 22. Referente cultural nº 21 

REFERENTE CULTURAL No decir “Gesundheit”. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL INTERCULTURAL 

EXPLICACIÓN Si ves que alguien estornuda, hay que decir Gesundheit.  

Fuente: elaboración propia 

TABLA 23. Referente cultural nº 22 

REFERNTE CULTURAL No tratar de usted. 

TIPOLOGÍA DE BELLER ANTITÉTICA 

COMPETENCIA INTERCULTURAL TRANSCULTURAL 

EXPLICACIÓN 

Es una falta de respeto a no ser que te indiquen que pue-
des tutearlos. De 15 para abajo, sí; de 16 para arriba, no.  
Nosotros pudimos tutear a nuestros vecinos después de un 
año y medio después de convivir en el mismo edificio.  

Fuente: elaboración propia 

En virtud de la aplicación de la herramienta a los veintidós referentes 

culturales que aparecen en el vídeo objeto de análisis del canal de 

Youtube Crónicas Germánicas, puede colegirse que un 54,54% de ellos 

son descritos de forma antitética ([1] referente cultural nº3: “brindar sin 

mirar a los ojos”; [2] referente cultural nº5: “tocar mascotas sin pregun-

tar”; [3] referente cultural nº9: “cruzar en rojo”; [4] referente cultural 

número 10: “ruido los domingos”; [5] referente cultural nº11: “no 
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reciclar”; [6] referente cultural nº12: “no ser puntual”; [7] referente cul-

tural nº13: “pedir agua y esperar agua sin gas”; [8] referente cultural 

nº14: “no te enfades si se cuelan”; [9] referente cultural nº19: “aparcar 

tocando el coche próximo”; [10] referente cultural nº20: “viajar sin bi-

llete”; [11] referente cultural nº21: “no decir Gesundheit”; y referente 

cultural nº22: “no tratar de usted”); un 36,36%, de manera recíproca([1] 

referente cultural nº1: “dar besos”; [2] referente cultural nº2: “entrar 

con zapatos”; [3] referente cultural nº4: “elevar la voz en público”; [4] 

referente cultural nº6: “usar papel de aluminio”; [5] referente cultural 

nº7: “pagar una ronda”; [6] referente cultural nº8: “empezar a trabajar 

a las dieciséis semanas”; [7] referente cultural nº15: “¿Cómo estás? Si 

tienes prisa”; y [8] referente cultural nº18: “cruzar antes que un pea-

tón”) y un 9,09%, analógicamente ([1] referente cultural nº16: “no feli-

citar antes”; y [2] referente cultural nº17: “entrar antes de dejar salir”) 

[véase diagrama número 1].  

Asimismo, de los resultados se extrae que Elisabet ha alcanzado en un 

59,09% de estos el nivel intercultural (el estadio número 2) de la com-

petencia intercultural ([1] referente cultural nº5: “tocar mascotas sin 

preguntar”; [2] referente cultural nº6: “usar papel de aluminio”; [3] re-

ferente cultural nº7: “pagar una ronda”; [4] referente cultural nº8: “em-

pezar a trabajar a las dieciséis semanas”; [5] referente cultural nº9: “cru-

zar en rojo”; [6] referente cultural nº10: “ruido los domingos”; [7] re-

ferente cultural nº11: “no reciclar”; [8] referente cultural nº13: “pedir 

agua y esperar agua sin gas”; [9] referente cultural nº15: “¿Cómo estás? 

Si tienes prisa”; [10] referente cultural nº18: “cruzar antes que un pea-

tón”; [11] referente cultural nº19: “aparcar tocando el coche próximo”; 

[12]referente cultural nº20: “viajar sin billete”; [13] referente cultural 

nº21: “no decir Gesundheit”); en un 27,7% la última fase de la citada 

competencia, es decir, el nivel transcultural ([1] referente cultural nº1: 

“dar besos”; [2] referente cultural nº2: “entrar con zapatos”; [3] refe-

rente cultural nº4: “elevar la voz en público”; [4] referente cultural 

nº16: “no felicitar antes”; [5] referente cultural nº17: “entrar antes de 

dejar salir”; y [6] referente cultural nº22: “no tratar de usted”); y en un 

13,63% la fase monocultural ([1] referente cultural nº3: “brindar sin 

mirar a los ojos”; [2] referente cultural nº 12: “no ser puntual”; [3] 
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referente cultural nº 14: “ no te enfades si se cuelan”), que es en aquellos 

supuestos en los que no ha sabido situarse en el lugar de la cultura meta 

en ningún momento [véase diagrama nº 2]. 

DIAGRAMA 1. Los referentes culturales de acuerdo con su descripción 

 

Fuente: elaboración propia 

DIAGRAMA 2. Los referentes culturales de acuerdo con su descripción 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

Se ha comprobado cómo en la comunicación digital los referentes cul-

turales están presentes. Las redes sociales son un mecanismo de divul-

gación excelente y una herramienta de conocimiento fácil y accesible, 

todo ello de la mano de buenas prácticas y de un uso inteligente. El canal 

de Youtube “Crónicas Germánicas” es un no-manual manualizable: el 

profesorado puede hacer un buen uso de este en el aula a modo de aula 

invertida, de investigación en acción, de aprendizaje colaborativo… 

Los referentes culturales presentes en el vídeo “23 cosas que no debes 

hacer en Alemania” son veintidós y podría afirmarse que constituyen una 

muestra bastante representativa de la cultura social alemana. La creadora 

de contenido digital Elisabet posee un nivel de competencia intercultural 

de casi un 60% en su estadio número 2 y roza el 30% del último peldaño 

de la citada competencia: la fase transcultural. Estamos ante una divul-

gadora de la cultura alemana que describe los elementos culturales en 

más de la mitad de los supuestos de una forma antitética y en más de un 

tercio, de manera recíproca; solamente en un escaso 9%, de forma ana-

lógica, es decir, puramente lineal, sin tertium comparationis.  
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