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Resumen 

Actualmente, la demanda de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera 

dentro del contexto de enseñanza superior en la India, está creciendo de forma importante. A 

partir de la experiencia docente en la universidad Jawaharlal Nehru University (JNU) de 

Nueva Delhi, se ha considerado esencial la creación materiales didácticos que se adapten al 

entorno indio así como a las necesidades e intereses concretos de los estudiantes. Es por este 

motivo que en el presente trabajo se expone una propuesta didáctica realizada a partir de un 

análisis previo de necesidades e intereses de un grupo de estudiantes de la JNU. En primer 

lugar, se describen las bases teóricas sobre las que se ha desarrollado la propuesta y se 

analizan los resultados de cuestionarios, encuestas y observaciones realizadas en la 

universidad. En segundo lugar, se presentan las actividades llevadas a cabo con el grupo meta 

en la India. Para finalizar, se comentan los resultados obtenidos a partir de unos cuestionarios 

respondidos por los estudiantes una vez finalizadas las prácticas.  

Palabras clave: ELE en el contexto universitario de la India, enfoque comunicativo, la 

enseñanza centrada en el alumno, el análisis de necesidades en el aula de ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Nowadays, the demand for teaching and learning Spanish as a foreign language within the 

context of higher education in India is growing significantly. The teaching experience at the 

University Jawaharlal Nehru University (JNU) in New Delhi derives into an essential 

consideration: the advisability to create materials which suit both the Indian environment and 

the needs and specific interests of the students. As a consequence, the reason of the present 

work is to present a didactic proposal based on a preliminary analysis of the needs and 

interests of a group of students at the JNU. Firstly, the theoretical basis on which the proposal 

has been developed is described and subsequently the results of questionnaires, surveys and 

observations carried out at the University are analyzed. Secondly, activities carried out with 

the target group in India are presented. Finally, the results obtained from questionnaires 

answered by the students once completed the practices are discussed.    

Keywords: ELE in the University context of India, communicative approach, learner-

centered teaching, analysis of requirements in the ELE classroom. 

  

  



 
 

Índice 

1. Introducción ........................................................................................................................ 5 

2. Marco teórico ...................................................................................................................... 9 

2.1. Enfoque comunicativo ................................................................................................. 9 

2.1.1. El uso de material real ........................................................................................ 14 

2.1.2. La importancia de la comprensión audiovisual .................................................. 16 

2.2. Enseñanza centrada en el alumno .............................................................................. 17 

2.2.1. Las creencias de los estudiantes ......................................................................... 20 

2.2.2. Análisis de necesidades ...................................................................................... 21 

3. Estado de la cuestión ......................................................................................................... 25 

4. Metodología ...................................................................................................................... 33 

4.1. Instrumentos para la recogida de datos ...................................................................... 33 

4.1.1. El cuestionario: descripción y análisis................................................................ 33 

4.1.2. Encuesta de negociación de objetivos y planes del curso .................................. 45 

4.1.3. La observación de clases: descripción y análisis ................................................ 49 

4.2. Fundamentación teórica de la propuesta didáctica .................................................... 53 

4.2.1. Enfoque comunicativo y enfoque por tareas ...................................................... 53 

4.2.2. Selección de materiales reales ............................................................................ 56 

4.2.3. Motivación e intereses de los estudiantes ........................................................... 58 

4.3. Contexto: la India ....................................................................................................... 60 

4.3.1. Contexto universitario en la India ...................................................................... 60 

4.4. Descripción del material didáctico ............................................................................ 71 

4.4.1. Recursos ............................................................................................................. 71 

4.4.2. Tipología de actividades ..................................................................................... 72 

5. Propuesta didáctica ............................................................................................................ 77 

5.1. Descripción de la estructura de las sesiones .............................................................. 77 

5.2. Presentación de las actividades .................................................................................. 79 

5.3. Guía del profesor ....................................................................................................... 91 

6. Cuestionarios de evaluación: análisis de resultados ........................................................ 105 

7. Conclusiones y reflexiones finales .................................................................................. 109 

8. Bibliografía...................................................................................................................... 113 

9. Anexos ............................................................................................................................. 119 

9.1. Anexo I: Cuestionario para el análisis de necesidades ............................................ 119 



 
 

9.2. Anexo II: Encuesta de negociación de objetivos y planes del curso ....................... 121 

9.3. Anexo III: Cuestionarios de evaluación .................................................................. 122 

9.4. Anexo IV: Diseño de las actividades llevadas a cabo ............................................. 123 

 



5 
 

1. Introducción 

La finalidad de este trabajo es presentar una propuesta didáctica basada en las necesidades 

e intereses de un grupo de estudiantes universitarios de español en India. Se trata de 

estudiantes que se encuentran en el segundo año de la diplomatura de estudios hispánicos que 

ofrece Jawaharlal Nehru University, en Nueva Delhi.  

La idea de realizar una propuesta didáctica para este contexto en concreto surge a partir de 

las prácticas de enseñanza de español llevadas a cabo durante el primer semestre del curso 

2014-2015 en la universidad india Jawaharlal Nehru University, en adelante JNU (Nueva 

Delhi). Dichas prácticas se efectuaron con el objetivo principal de aprender lo que sucede en 

la realidad dentro del aula de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas a través de la 

experiencia. Una de las primeras apreciaciones que se pudieron hacer fue que actualmente la 

JNU no dispone de un currículo claro en su asignatura Español III (en la que se realizó la 

labor docente) ni tampoco de material para impartir la misma. La institución no utiliza ningún 

manual ni cuenta con archivos de material didáctico confeccionado por los profesores. Por lo 

tanto, cada profesor, de forma independiente e individualizada, aporta materiales según su 

criterio. Este hecho sirvió de punto de partida para la futura confección y planificación de la 

propuesta didáctica que se expone en la segunda parte del presente trabajo. En la primera 

parte se presenta toda la información relativa a los elementos teóricos en los que se enmarca 

la propuesta. Asimismo, también se relatan en detalle las condiciones educativas superiores 

que se dan en el contexto indio con el fin de dar una visión amplia del panorama actual 

cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera en el 

subcontinente asiático.  

Durante los tres meses en los que ejercí de docente en el centro universitario nombrado 

anteriormente, tuve la oportunidad de entrar en contacto con clases reales de lengua. Este 

hecho me permitió conocer de cerca una parte del panorama actual en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, en concreto del español. Del mismo modo, me fue posible experimentar y llevar a 

cabo lo aprendido durante el curso anterior referente a la práctica docente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. De igual forma, advertí diferencias entre 

metodologías según las políticas de la institución en comparación con lo que había observado 

hasta el momento en instituciones europeas. Dichas diferencias también responden al 

contraste entre culturas y a las distintas tradiciones de enseñanza dependiendo del país. Estas 

últimas, al mismo tiempo, se encuentran estrechamente ligadas al tipo de formación recibida 
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por parte de cada profesor en particular y en sus propias creencias respecto a la forma de 

llevar a cabo su labor. 

Por otro lado, con la redacción de esta tesis de fin de máster también se pretende dejar 

constancia de la otra cara de la moneda en la que el papel que hasta el momento había sido 

únicamente de observador, se convierte en el de realizador. Es decir, una vez finalizaron las 

observaciones y la recogida de datos relacionada con la labor de otros profesores, llegó el 

momento de aplicar todo lo aprendido hasta entonces. 

Este proceso consistió en la planificación y la puesta en práctica de varias sesiones para un 

grupo de alumnos en la JNU. Tanto durante la planificación como durante la realización, la 

intención fue siempre tratar de aplicar un enfoque comunicativo además de crear materiales 

basados en las necesidades concretas del grupo meta. Para ello, los estudiantes respondieron a 

cuestionarios y encuestas en los que dejaron constancia de sus intereses acerca del aprendizaje 

del español como lengua extranjera. Explicar la importancia del hecho de analizar las 

necesidades e intereses de los estudiantes a la hora de planificar un curso o una sesión es el 

segundo objetivo del presente escrito. 

En relación a todo lo mencionado anteriormente, el tercer objetivo de este documento es 

mostrar y analizar los resultados de los cuestionarios realizados a priori de la puesta en 

práctica en la JNU así como proporcionar información sobre la situación educativa en el 

contexto universitario de la India, concretamente en la enseñanza de ELE.  

El cuarto objetivo es realizar y presentar una propuesta didáctica basada en los resultados 

de los cuestionarios y las encuestas realizados para analizar las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Este punto nos llevaría al último objetivo de la presente tesis que consiste en 

reflexionar acerca de la práctica docente impartida a partir de una serie de cuestionarios 

completados por los estudiantes a posteriori así como de la propia impresión una vez 

finalizada dicha práctica.  

Con la finalidad de conseguir los cinco objetivos anteriores, la memoria está estructurada 

de la siguiente manera: 

En primer lugar, se describen el marco teórico, el estado de la cuestión y el contexto 

docente dando a conocer no solamente la situación actual del español en la India, sino 

también ofreciendo una visión general de la metodología de enseñanza aplicada en la 

universidad en la que se ha trabajado. De igual modo, se detalla la información relativa al 
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papel del profesor de lenguas en el contexto indio para, posteriormente, contrastarla con la 

visión del profesor de lenguas en un contexto occidental. De la misma manera, se describe el 

papel del alumnado indio y su rol dentro del aula para reflexionar acerca de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje del español como L2.  

En esta primera parte de la memoria, también se define el entorno docente de la 

institución y el grupo meta. Para ello, se presentan fichas que sirven para situar al lector en el 

contexto utilizado para la práctica y dar paso a la posterior descripción de las sesiones 

impartidas en la institución y a la reflexión sobre los resultados obtenidos. Estas reflexiones 

se basan en las propias percepciones y en lo que ha significado para mí, a nivel individual, 

esta experiencia como docente. 

En la segunda parte de la memoria, se habla de todo el proceso de enseñanza y aplicación 

de la propuesta didáctica. Desde su planificación, pasando por su realización, hasta las 

evaluaciones tanto propias como por parte de los estudiantes. Además, en esta parte de la 

memoria se incluye un apartado de reflexión a partir de la vivencia personal.  

Para terminar, el trabajo incluye un apartado de conclusiones en las que se recogen las 

ideas más importantes que surgen a partir de todo el proceso que en este trabajo se describe. 

Asimismo, la última sección de la tesina corresponde a las referencias bibliográficas utilizadas 

para la elaboración de la misma y, al final de todo, se encuentran los  documentos anexos. 
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2. Marco teórico   

En este apartado se definen los aspectos relacionados con la enseñanza de ELE que han 

servido de base para la planificación y puesta en práctica del material didáctico que se 

propone en este trabajo. Dichos conceptos representan el sustento teórico sobre el cual se 

construye aquello que se va a llevar a cabo dentro del aula.  

 Para elaborar el diseño y hacer posible la posterior realización de la propuesta didáctica 

se han tomado como referentes los siguientes conceptos que forman parte del ámbito de la 

enseñanza de lenguas extranjeras: 

2.1. Enfoque comunicativo 

En primer lugar, se ha considerado relevante hacer referencia al enfoque comunicativo 

relacionándolo con la práctica del docente enmarcada dentro de la era del post-método. Según 

Kumaravadivelu (2012) mientras que el método significa un conjunto de principios fijos y 

prácticas docentes establecidos por un experto y aplicables en cualquier contexto, sin 

adaptarse a las necesidades de un grupo concreto de estudiantes, el concepto de post-método 

se relaciona con lo siguiente: 

[…] persigue el desarrollo de una pedagogía que a) es generada por los 

profesionales sobre el terreno, b) es sensible a las necesidades, deseos y 

situaciones concretas, c) está basada en las experiencias vividas por aprendientes 

y profesores y d) está conformada por tres principios organizativos: 

particularidad, carácter práctico y posibilidad (Kumaravadivelu, 2012, p.2). 

La primera tiene que ver con los factores que determinan la enseñanza en un contexto 

específico. El profesor deberá tener en cuenta el grupo meta, las características de la 

institución y del entorno sociocultural. El segundo, se relaciona con la acción del profesor, 

que tiene que desarrollar una teoría práctica a través de la propia experiencia y reflexión. La 

tercera implica la comprensión de la conciencia sociopolítica que tanto estudiantes como 

profesor llevan al aula, para que actúe como potenciador de una transformación personal y 

social.  

El hecho de que actualmente se hable de un post-método (Kumaravadivelu, 1994) deriva 

de que se ha comprobado, a través de la experiencia, que no hay un único método válido para 

la enseñanza de lenguas, sino que hay aspectos de los distintos métodos que son útiles en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Según Martín Peris (1993) “ahora, la creencia es que se 

aprende de muchas formas y la enseñanza es subsidiaria del aprendizaje; el alumno aprende, y 
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es responsabilidad del profesor facilitar o posibilitar su aprendizaje” (p.177). Por lo tanto, la 

era del post-método es la era en la que el profesor aplica los aspectos positivos de aquellos 

métodos que, en un momento concreto, le puedan servir para llegar a los objetivos que se 

plantea. Este hecho implica que el profesor tiene que ser ecléctico, es decir, tiene que usar 

todo aquello que esté en su mano para facilitar el aprendizaje del alumno. Siguiendo las 

palabras de Kumaravadivelu (2012) “cualquier pedagogía post-método actual debe ser 

construida por los profesores en activo a través de su propio conocimiento profesional y 

personal, siempre en evolución” (p.2). En esta misma línea Pizarro (2013) se muestra de 

acuerdo con la idea anterior al afirmar que “en los planteamientos metodológicos de los 

enfoques comunicativos es el profesor quien debe proporcionar las condiciones idóneas para 

que el aprendizaje pueda tener lugar de forma eficaz” (p.167). Ellis (1996) apoya esta 

concepción estableciendo que en el docente recae la tarea de diseñar y crear las condiciones y 

entornos de aprendizaje que permitan a los alumnos involucrarse en el propio proceso de 

aprendizaje. 

Actualmente, las últimas tendencias metodológicas de la didáctica de la lengua establecen 

que no solamente se emplea la lengua meta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 

que además se utilizan estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta las inteligencias 

múltiples, el diseño universal – se diseña el ambiente para que todo el mundo tenga fácil y 

cómodo acceso a él-, y se hace también diferenciación, es decir, se usan y se confeccionan 

actividades para todos los alumnos contemplando sus necesidades individuales que, a la vez, 

les hagan ir más allá y les ayuden a seguir avanzando en su proceso de aprendizaje de la 

lengua. 

De la era del post-método derivan una serie de conceptos innovadores que hacen 

referencia a una nueva manera de concebir el aprendizaje de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras. Se dice que una lengua se aprende con la finalidad de ser capaz de comunicarse 

en situaciones reales de la vida cotidiana, del contexto en el que uno vive, del mundo en 

general, y de esta nueva concepción surge un nuevo enfoque que cambia la perspectiva de la 

enseñanza de lenguas, el enfoque comunicativo. 

Uno de los aspectos positivos del enfoque comunicativo es el hecho de que le da más 

importancia al significado que a la forma, es decir, que lo importante es que el interlocutor 

comprenda el mensaje y sea posible la comunicación, ya no pesa tanto el hecho de que este se 

produzca sin ningún error gramatical. De esta idea se desprende la importancia que este 
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enfoque le otorga a las cuatro destrezas generales -escuchar, hablar, escribir, leer- y las 

potencia a base de la utilización de materiales reales en las distintas actividades, de esta 

manera se contextualiza el lenguaje en situaciones del mundo real. El enfoque comunicativo 

se centra en la interpretación –relacionada con el pensamiento crítico-, la expresión y la 

negociación del significado.  

Otro de los aspectos positivos e importantes de este enfoque es que trata de promover la 

autonomía del alumno en el aprendizaje de la segunda lengua favoreciendo el desarrollo de 

estrategias para ello. El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el alumno y en el 

análisis de sus necesidades. Este hecho está relacionado con la orientación ecológica, 

enseñanza que entiende la clase como un conjunto de personas y un espacio en el que cada 

estudiante tiene una identidad diferente. La orientación ecológica establece que hay que tener 

en cuenta esta diversidad de identidades de manera que, al mismo tiempo, estén presentes los 

estándares que los estudiantes tienen que adquirir, siempre a través del dinamismo y la 

interacción. Según Manel Lacorte (2013): 

[…] Perspectiva “ecológica” respecto al aprendizaje de lenguas, por una parte, 

supera la tradicional división entre orientaciones cognitivas y sociales y, por la 

otra, consolida una comprensión del aprendizaje como una actividad humana en 

contacto con el medioambiente y otros individuos, influida por el espacio físico y 

cronológico en que se construye y sujeta a conflictos socioculturales e históricos 

(p.12). 

Y ha sido precisamente esta nueva forma de concebir la enseñanza (que se centra en el 

alumno), la que ha representado un importante cambio desde el punto de vista metodológico 

del papel del profesor. Los enfoques comunicativos determinan las nuevas tareas del profesor 

(Pizarro, 2013). Por lo tanto, en este enfoque el rol del profesor pasa a ser el de facilitador, 

mediador, motivador y guía, la clase ya no es magistral sino que el profesor interactúa con el 

aprendiz y promueve, sobretodo, la interacción entre los estudiantes. Breen y Candlin (1980) 

en Richards y Lockhart (1998)  nombran sus funciones de la siguiente manera:  

El profesor tiene dos papeles fundamentales: el primero es facilitar el proceso de 

comunicación entre todos los participantes en la clase y entre estos participantes y 

las distintas actividades y textos. El segundo es actuar como participante 

independiente dentro del grupo de enseñanza-aprendizaje. Este papel se relaciona 

estrechamente con los objetivos del primero y surge como su consecuencia. Estos 

papeles implican un conjunto de papeles secundarios: en primer lugar, como 

organizador de recursos, siendo él mismo un recurso; en segundo lugar, como guía 
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en los procedimientos y las actividades de la clase...Un tercer papel es el de 

investigador y alumno, con muchas posibilidades de contribuir con su 

conocimiento, habilidades y experiencia sobre la naturaleza del aprendizaje y las 

capacidades organizativas (p.98). 

Por otro lado, es importante destacar que el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas 

fomentan la interacción entre alumnos de una manera activa poniendo énfasis en la 

participación de los aprendientes en todos los niveles de la interacción (comunicativa, 

metacomunicativa y metacognitiva). Según Vygotski y su  teoría general del aprendizaje que 

desarrolló entre los 20 y 30 del siglo XX, la interacción con otros individuos fomenta 

procesos cognitivos superiores que favorecen el aprendizaje. Por lo tanto, aquí la interacción 

ya no tiene una función únicamente comunicativa, sino cognitiva. A través de ella se 

construyen nuevos significados, nuevos saberes a partir del conocimiento que aporta cada 

miembro y de la interacción o negociación dentro del grupo. A este hecho se le denomina 

andamiaje colectivo. De los distintos principios pedagógicos de la interacción que presenta 

Esteve (2010) en su artículo, cabe destacar aquel que hace referencia a la importancia de que 

el profesor aplique una metodología que permita integrar la experiencia y conocimientos que 

posee cada estudiante con campos de conocimiento y competencias nuevas. Esto se consigue 

a través de la interacción entre todos los miembros del mismo contexto. La enseñanza debe 

guiar y orientar de forma planificada y sistemática en la dirección prevista por las intenciones 

educativas programadas. De esta manera se acerca al paradigma llamado el Currículo de las 

tres AAA (Van Lier, 1996, en Esteve, 2010), una propuesta de síntesis práctica sobre el 

aprendizaje instruido de segundas lenguas. Este currículum se basa en tres grandes principios 

educativos: awareness, autonomy, authenticity, que están estrechamente relacionados entre sí, 

ya que la autonomía requiere ser consciente, crítico y reflexivo. Sin ser consciente de lo que 

es la comunicación y el aprendizaje, y sin autonomía, el alumno no podrá alcanzar el éxito ni 

el lifelong learning (aprendizaje para toda la vida). Por otro lado, la autenticidad se refiere a 

un concepto profundo y amplio ligado al hecho de que, tanto alumnos como profesor, adoptan 

en el aula una actitud interactiva y de responsabilidad con un fin común: aprender. 

Para poder aplicar este currículum debemos tener en cuenta qué metodología favorece 

la creación de “zonas de desarrollo próximo”, nivel de desarrollo potencial y el fomento de la 

autonomía. Las “zonas de desarrollo próximo” fue un concepto presentado por Vygotski  

(1988) que representa la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno, entendido 

como aquello que es capaz de hacer por sí solo. Por otro lado, el nivel de desarrollo potencial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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se refiere a aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más 

capaz. La acción pedagógica debe moverse dentro del “ajuste a la ayuda pedagógica”, es 

decir, la ayuda al proceso de aprendizaje que se basa en la creación de “zonas de desarrollo 

próximo”, y de asistencia en ellas. 

Según Onrubia (1993), la ayuda pedagógica debe tener estas dos características 

principales: 

 Tener en cuenta los esquemas de conocimientos de los alumnos con respecto a lo 

que se va a tratar y partir de esos conocimientos previos que los alumnos tengan 

acerca de ese tema. 

 Al mismo tiempo, el docente tiene que provocar desafíos y retos que hagan 

cuestionar esos significados y sentidos y fuercen a los alumnos a modificarlos. 

También deberá asegurarse de que la modificación se produce en la dirección 

deseada y que el alumno se acerca a las intenciones educativas con su 

comprensión y actuación (p. 102-103). 

Por otro lado, para poder llevar a cabo esta ayuda pedagógica de forma equilibrada, el 

mismo autor nos da una lista orientativa de acciones: 

 Insertar la actividad puntual del alumno en un marco más amplio donde esa 

actividad pueda ser más significativa 

 Posibilitar la participación de todos los alumnos en las distintas tareas 

 Crear un clima relacional, afectivo y emocional de confianza y aceptación mutua 

 Establecer equilibrio entre el currículum externo y el interno, el de “sobre la 

marcha”, aquel que no está planificado y que surge a partir de las necesidades de 

los alumnos. 

 Proporcionar estrategias para fomentar la autonomía en el aprendizaje de los 

alumnos (Onrubia, 1993, p.102-103). 

 El enfoque comunicativo tiene implicaciones a muchos niveles dentro del contexto de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Como consecuencia, el profesor debe tener en 

cuenta diversos factores (uso de materiales, preguntas para promover la interacción a distintos 

niveles dentro del aula, actividades que resulten motivadoras y significativas, etc.) que pueden 

favorecer o por el contrario, dificultar o entorpecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dependiendo de la forma que tenga de gestionarlos. Por lo tanto, el reto del docente de 

lenguas extranjeras consiste en tratar de poner en consonancia una serie de elementos que, 

combinados, den como resultado una clase de lengua comunicativa en la que los estudiantes 
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sean la fuente principal de producción en la lengua meta. Este reto docente es el que ha 

marcado las pautas a la hora de llevar a cabo la labor docente en el contexto universitario de 

la India.  

2.1.1. El uso de material real  

Según el Diccionario de Términos Clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, el 

concepto de autenticidad se utiliza “en el análisis y en la descripción del discurso del aula y 

de los textos que incluyen los materiales didácticos”. Por su parte, Richards, Platt y Platt 

(1992) definen el término realia como objetos reales que se usan en el aula como ejemplos o 

ayudas didácticas para la enseñanza. Otros autores como Celce-Murcia y Hilles (1988) dicen 

que se trata de objetos de cualquier origen que son utilizados para ilustrar vocabulario y 

estructuras en L2, Y Dickens, Robertson y Hofmann (1995) consideran materiales reales 

cualquier cosa que tenga un propósito por fuera del aula de lenguas extranjeras y que pueda 

ser traída al aula. 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se considera una característica 

fundamental de los materiales auténticos, reales o realia (se usan indistintamente las tres 

formas), el hecho de que no hayan sufrido ninguna modificación por parte del profesor. Esta 

tipología de materiales incluye distintos formatos: en imágenes (fotos, cuadros, mapas, 

publicidades, películas, etc.), por escrito (recetas de cocina, instrucciones, artículos, poemas, 

etc.), audio (programas de radio, canciones, podcasts, etc.) y materiales y objetos de la vida 

cotidiana (incluye cualquier objeto o utensilio que se utilice en cualquiera de los contextos del 

día a día).  

Por otro lado, tal como afirma Mochón (2005), el material real “se vincula con una 

secuencia didáctica cuyo fin es cuasi idéntico a su función en la vida cotidiana, es decir, 

actividades destinadas al desarrollo e integración de las cuatro destrezas” (p.2). Es por este 

motivo que no se puede modificar, ya que si se cambia, se transforma también su función.  

El uso de materiales auténticos dentro del aula suele aportar otro tipo de acercamiento a 

la lengua meta, un acercamiento hacia una realidad socio cultural relacionada directamente 

con el lenguaje. Tal y como afirma Van Lier (1991) “los textos representan modelos de uso 

lingüístico, asociados a convenciones sociales y culturales propias de su ámbito de uso y de 

las características de los usuarios” (p.29-68). Esta es la razón por la cual el uso de realia 

acerca a los estudiantes –sobre todo a aquellos que no están en contexto de inmersión y, por lo 

tanto, alejados de la realidad hispana- al mundo hispanohablante. 
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Al mismo tiempo, el uso de fuentes reales dentro del aula permite adaptar el material 

propuesto por parte del profesor a las necesidades de un grupo meta concreto, ya que es el 

docente el que selecciona los textos y puede escoger aquellos que mejor se adapten a las 

motivaciones e intereses de los estudiantes. Asimismo, este tipo de materiales hacen que se 

rompa con la monotonía que puede suponer el uso de un manual concreto dentro del aula.  

Según Mochón (2005, p.4-8), a la hora de seleccionar los materiales reales, el docente 

debe asegurarse de que cumplan los siguientes requisitos:  

Ser cercanos a nuestro entorno afectivo:  

Esto significa que deben ser próximos y adecuados al análisis de las variables del grupo 

meta: nivel de lengua, formación, actitudes, aptitudes e intereses.  

Ser rentables para la vida cotidiana:  

El docente debe aportar textos originales como artículos, trípticos, etc. Ya que la oferta 

léxica que se incluye en estas fuentes así como los diferentes registros lingüísticos contribuye 

a desarrollar las competencias del usuario (Consejo de Europa 2002, p.99-127). 

Ser materiales interculturales:  

Con el fin de sensibilizar y contrastar las respectivas mentalidades para entender las 

diferencias, no como desorden sino como un orden diferente.  

 Ser materiales que alienten la comunicación entre los alumnos:  

De esta manera se evita que la sesión se convierta en una clase magistral donde el peso 

del discurso se centra en el profesor.  

Ser materiales que se basen en el aprendizaje inductivo: 

En el caso de que el objetivo de la sesión se base en la interiorización de algún aspecto o 

estructura gramatical, es beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje que el docente 

trate de hacer que los estudiantes reflexionen sobre el funcionamiento de la lengua meta.  

Siguiendo lo que propone Álvarez Mennuto (2005) en su artículo, el uso de realia dentro 

del aula de ELE, facilita el tratamiento de varios aspectos de la lengua como son la 

introducción de nuevo vocabulario, la consolidación de formas gramaticales y la muestra de 

diferencias entre la cultura propia y la cultura meta. Asimismo, de acuerdo con las ideas de 

Berwald (1987), el hecho de que se presenten materiales auténticos que reflejen las 

diferencias entre la cultura del aprendiente y la cultura meta, hace que aumente el interés en el 

aprendizaje de la lengua. Esta idea se relaciona con el autor Waltz (1986) que considera que a 

través del uso de realia el profesor puede obtener más respuestas por parte de los alumnos y 

hacer que aumente la participación e interés en las actividades que realicen. De este modo, 

aumentando el interés por parte de los estudiantes y presentándoles actividades que respondan 
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a sus gustos y necesidades, se consigue dar lugar al aprendizaje significativo, que es lo que a 

su vez persigue el enfoque comunicativo.  

2.1.2. La importancia de la comprensión audiovisual 

Debido a que la propuesta didáctica presenta textos audiovisuales, es relevante mencionar 

la importancia  del uso de material audiovisual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Dentro del Marco Común Europeo de Referencia (MCER en adelante) la 

comprensión audiovisual se añade a la taxonomía de destrezas tradicionales (expresión y 

comprensión oral, expresión y comprensión escrita, mediación e interacción oral). Su 

diferencia con respecto a la comprensión oral reside en la capacidad de comprender el 

lenguaje narrativo audiovisual: la combinación de un texto escrito con imágenes plasmadas. 

El propio MCER (2002) recoge la comprensión audiovisual como la “situación donde el 

usuario recibe simultáneamente una información de entrada (input) auditiva y visual”. Entre 

las situaciones propuestas nos encontramos con la compresión de un texto leído en voz alta, 

ver televisión, vídeos o películas con subtítulos y el uso de nuevas tecnologías. 

La combinación simultánea de imagen y sonido es la manera más natural de percibir la 

realidad y de expresarnos en ella, pues con este fin rara vez utilizamos únicamente el canal 

auditivo sin que también entre en juego el canal visual. De hecho, son francamente muy 

escasas las muestras de actividades comunicativas de comprensión e interacción oral 

propiamente dichas. Así, escuchar la radio, avisos magnetofónicos o canciones, e interactuar 

mediante llamadas telefónicas convencionales son actividades cotidianas que están dando 

paso a otras en las que se incorporan imágenes para complementar el mensaje transmitido por 

el canal auditivo. Prueba de ello son las videoconferencias a través de internet o de la 

telefonía móvil de última generación, los videoclips musicales o los avisos y anuncios 

multimedia en pantallas gigantescas que nos encontramos cada vez más en nuestro día a día.  

Tal y como se establece en el capítulo 4 del MCER, la interacción abarca la comprensión 

y la expresión, además de la actividad de construir un discurso conjunto. Por consiguiente, 

abarca a su vez todas las estrategias de comprensión y de expresión que también están 

implicadas en la interacción. Dentro de las estrategias de comprensión se encuentra la 

comprensión audiovisual, en la cual el alumno recibe simultáneamente un input auditivo y 

visual. Según señala Ramos (2011) en su artículo, “esta combinación simultánea de imagen y 

sonido es la manera más natural de percibir la realidad y de expresarnos en ella” (p.1), ya que 

hay pocas acciones cotidianas que requieran únicamente de la comprensión y la interacción 

oral sino que la mayoría incluyen contenido visual. Prueba de ello son las videoconferencias, 
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los videoclips musicales o los cortometrajes, donde las imágenes complementan el canal 

auditivo. 

De acuerdo con Brandimonte (2003), existen estudios pedagógicos que han demostrado la 

eficacia del uso didáctico de material audiovisual. Haciendo referencia a esto mismo, Ferrés 

(1992) afirma que el lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, provoca 

constantemente la imaginación y puede transformar los procesos de pensamiento y de 

razonamiento. Además,  tiene una fuerte incidencia en la sensibilidad y la emotividad, es 

motivador, estimula la expresión y aumenta la capacidad memorística y de retención, factor 

imprescindible a la hora de aprender una nueva lengua. Asimismo, el uso de material 

audiovisual en la clase de lenguas pone de relieve una parte muy importante del lenguaje, que 

es el lenguaje no verbal que con la ayuda de las imágenes nos ayuda a contextualizar y a 

interpretar el mensaje oral que lleva una carga importante de significado en las imágenes que 

lo acompañan. 

2.2.  Enseñanza centrada en el alumno  

El concepto de enseñanza centrada en el alumno no representa un nuevo método ni un 

conjunto de técnicas, sino que significa ser consciente de la variedad de aprendices que 

forman el aula, y de cómo estos aprendices pueden contribuir en el proceso de su propio 

aprendizaje de la lengua. A la vez establece que también se trata de adaptar la actividad 

docente (tanto el contenido como la forma de enseñar) a las necesidades de los estudiantes y 

de hacer que el alumno adopte un rol participativo y activo en su propio proceso de 

aprendizaje.  

Para que este tipo de enseñanza se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, el 

profesor deberá ser consciente de que existen muchos factores a tener en cuenta. Como 

afirman Williams y Burden (1999) el hecho de aprender una segunda lengua o una lengua 

extranjera supone para el discente “una alteración de la autoimagen, la adopción de nuevas 

conductas sociales y culturales y de nuevas formas de ser, por lo que produce un impacto 

importante en la naturaleza social del alumno” (p.123). Por lo tanto, se espera del docente 

que, en su papel de mediador y facilitador, tenga en cuenta una serie de elementos concretos a 

la hora de realizar su actividad con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo 

más efectivo y eficaz posible para los aprendices.  

En primer lugar, lo más importante es que el profesor conciba a sus alumnos como 

individuos con unas vivencias y unas experiencias previas que les han dotado de ciertos 
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conocimientos del mundo. Por consiguiente, los estudiantes son una fuente de conocimientos 

y estos últimos, a la vez, influirán en la adquisición de nuevos conocimientos. De esta manera, 

se parte de un grupo de individuos con identidades, percepciones y entendimientos diferentes. 

De este hecho deriva la idea aportada por Vygotsky en base a su concepción constructivista 

del aprendizaje y recordada por Esteve (2010) en su artículo: hay que partir de los 

conocimientos previos de los estudiantes y conseguir que a través de la interacción se 

construyan nuevos significados, nuevos saberes a partir del conocimiento que aporta cada 

miembro y de la negociación dentro del grupo. Esta propuesta conforma lo que llamamos el 

andamiaje colectivo. Este concepto se basa en los principios teóricos sobre el aprendizaje que 

presenta Vygotsky y su nombre equivale a la metáfora que resume el hecho de que la 

interacción con otros individuos fomenta procesos cognitivos superiores que favorecen el 

aprendizaje. 

Por otro lado, para facilitar el proceso de adquisición de una L2 o de una LE, es 

fundamental la calidad del entorno, es decir, del aula y del ambiente que se crea dentro de 

ella. Siguiendo con las aportaciones del psicólogo ruso, el aula debería ser un espacio social 

óptimo para compartir ideas y experiencias con la finalidad de aprender. En esta misma 

dirección se incorporaría la idea de que dentro de este espacio se unen varios discursos: el 

discurso real aportado por el profesor y el discurso creado dentro del aula entre profesor y 

alumno y entre alumno y alumno. Todos ellos tienen por objeto construir la enseñanza 

centrada en el alumno.  

La enseñanza centrada en el alumno contempla como base para contribuir al desarrollo de 

la competencia en la LE, la realización de actividades de reflexión y retroalimentación. Este 

tipo de actividades ayudarán a los alumnos a aprender a aprender, es decir, a tomar 

consciencia y responsabilidad sobre su propio aprendizaje y a construir nuevos conocimientos 

a partir de sus experiencias previas. Para ello, y retomando la cuestión de la afectividad, es 

necesario que el alumno se sienta en confianza y cómodo para comunicarse en la lengua meta. 

¿Qué determinará, en gran parte, que esto suceda? Según menciona Stevick (2000) “la 

afectividad repercute en el proceso de aprendizaje en la reconfiguración de las estructuras de 

la memoria a largo plazo en el cerebro del alumno. El cambio o la estabilidad de esas 

estructuras dependen de la retroalimentación que reciba el alumno” (p.66). La 

retroalimentación juega, por lo tanto, un papel muy importante a la hora de favorecer o 

dificultar la interacción por parte del alumno. Si este siente que su interlocutor le escucha y se 

interesa por el mensaje que recibe, el aprendiz continuará comunicándose y esto hará que la 
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imagen de sí mismo sea positiva al usar la lengua meta como medio para interactuar. El 

mismo autor hace referencia a que la afectividad y la retroalimentación deben ser tomadas en 

cuenta en el aula por parte del profesor ya que influyen notablemente en la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Tanto es así, que para que los 

estudiantes se comuniquen se deben potenciar las actividades que culminen con el uso de la 

lengua por parte de los alumnos, que sea un uso interesante, práctico, entretenido para los 

estudiantes, diseñar y justificar todas las demás actividades de la unidad sólo según lo que 

aportan para la actividad real (Stevick, 2000). 

Con el objetivo de fomentar la comunicación por parte de los estudiantes, el docente 

deberá considerar, aparte de los sentimientos de los estudiantes, la motivación que estos 

puedan tener al realizar las actividades que se les propongan. Tal y como afirma Ramos 

(2006) en su artículo: 

 Los alumnos aprecian mucho la variedad de actividades, por parte del profesor 

será necesario que elija actividades variadas para satisfacer las necesidades de 

todos los alumnos como individuos y para llegar al mayor número de estudiantes 

(p.113). 

Con respecto a esta última idea, cuanto más se adecúen los retos propuestos por el 

profesor a las expectativas de los estudiantes, mayor será la calidad del aprendizaje por parte 

de los mismos. Estrechamente vinculada a esta concepción, se halla el Modelo de Reto 

Óptimo presentado por Csikszentmihalyi (1992, en Abio, 2006), que conduce al alumno a la 

llamada situación de flujo. Según este autor:  

Las actividades que llevan al flujo son situaciones en las que una persona puede 

emplear libremente la atención para alcanzar sus objetivos, pues no hay un 

desorden que corregir, ni ninguna amenaza para la personalidad de la que haya 

que defenderse (p.2). 

Según el mismo autor, para que este estado de flujo se produzca, las habilidades de los 

estudiantes no deben superar en demasía el reto o la tarea propuesta por el profesor, ya que de 

lo contrario, los aprendices estarán aburridos y, por lo tanto, poco motivados. Cuando los 

desafíos son superiores a las competencias individuales, esto da lugar a ansiedad por exceso 

de dificultad. Si existe un equilibrio entre la dificultad del desafío y las habilidades de los 

estudiantes, estos tendrán la sensación de poder alcanzar la meta propuesta y serán capaces de 

concentrarse en la tarea emprendida. Para ello esta deberá ser clara y la retroalimentación 

ofrecida deberá ser inmediata.  
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La retroalimentación o feedback por parte del profesor reforzará la motivación de los 

estudiantes. Esto significa no únicamente elogiarlos sino también ofrecerles retroalimentación 

informativa que les proporcionará, tal como su nombre indica, información útil para realizar 

las tareas con un mayor grado de independencia. Asimismo, les permitirá distinguir aspectos 

determinados de su actuación que sean aceptables y mejorables gracias a algún procedimiento 

especificado. 

2.2.1. Las creencias de los estudiantes 

Las creencias de nuestros estudiantes son otro elemento importante a tener en cuenta si 

queremos, como docentes, aplicar la enseñanza centrada en el alumno. Tal y como afirma 

Ramos (2006) en su artículo, hay estudios que demuestran que en un grupo de alumnos que 

puede parecer homogéneo a primera vista, cada uno de ellos tiene una visión y unas creencias 

diferentes sobre lo que significa aprender una LE y, en consecuencia, cada uno la aprenderá 

de manera distinta, utilizando estrategias diferentes. La autora propone que, como profesores, 

observemos los comportamientos de los estudiantes para poder deducir así sus creencias 

acerca del aprendizaje de lenguas extranjeras, las estrategias que utilizan y cómo gestionan su 

propio aprendizaje. De esta manera, podremos contemplar las necesidades individuales de 

cada sujeto y facilitarles herramientas e instrumentos que puedan favorecer su proceso. 

Por consiguiente, los diferentes estilos de aprendizaje dependen, en parte, de las creencias 

de los individuos y de sus necesidades e intereses individuales. Del mismo modo, es 

importante atender a las distintas personalidades de los estudiantes que tengamos en el aula 

para ofrecerles aquellas actividades con las que se puedan sentir más identificados. En el caso 

de que nos encontremos con alumnos que prefieren una tipología de actividades estructural y 

con un enfoque mucho más consciente del aprendizaje, también podemos presentarles tareas 

novedosas, haciendo que se den cuenta de que poco a poco pueden modificar su visión 

adaptándose y adoptando una nueva identidad en el aula de LE. Haciendo referencia a este 

concepto de identidad dentro del aula de LE, Erhman (2000) establece en su artículo que si 

hay demasiada estabilidad de identidad y compartimentación se pueden producir vidas 

limitadas y dificultad para adaptarse a nuevas situaciones, incluyendo idiomas y culturas. Por 

lo tanto la labor del docente deberá contribuir, en la mayor medida posible, a esa adaptación 

por parte de los estudiantes para que se sientan cómodos realizando actividades que tengan 

como objetivo la comunicación en la lengua meta.  
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2.2.2. Análisis de necesidades  

Con la finalidad de proporcionar una fundamentación teórica acerca de la importancia de 

realizar un análisis de necesidades e intereses de los estudiantes, en este apartado se describen 

los aspectos generales que se refieren a la utilidad que implica llevar a cabo un análisis de 

estas características. Del mismo modo, se describen los distintos tipos de necesidades 

susceptibles de ser analizadas dependiendo del objetivo u objetivos que se pretendan 

conseguir a partir delos resultados de dicho análisis. 

Aspectos generales 

Según García-Romeu (2006) “el concepto de análisis de necesidades aplicado a la 

educación está íntimamente relacionado con las preguntas clave que encierra toda 

programación de un curso: qué enseñar, por qué, para qué y cómo” (p.31). Respecto a esta 

misma idea, el autor afirma que la respuesta a estas preguntas se encuentra estrechamente 

ligada a las creencias, los valores y las teorías de aprendizaje que subyacen tras todos los 

proyectos educativos. El análisis de necesidades toma un papel muy relevante con la 

aplicación del enfoque comunicativo como metodología más utilizada en la enseñanza de 

lenguas extranjeras.  

Por otro lado, García-Romeu (2006) hace la siguiente afirmación:  

 Con el desarrollo e implantación paulatina de un enfoque curricular aplicado a 

la enseñanza de lenguas extranjeras, el análisis de las necesidades de los 

aprendientes se convierte en un componente básico para el desarrollo de 

programas de lenguas eficaces, así como para la evaluación y revisión de 

programas ya existentes (p.39). 

En relación a la cita anterior, el Diccionario de Términos Clave de ELE del Instituto 

Cervantes define el análisis de necesidades como “una actividad del desarrollo del currículo, 

mediante la cual se relaciona la definición de objetivos con la selección de los contenidos de 

un programa.” Según esta fuente, el concepto hace referencia a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes y representa la distancia que existe entre el nivel de conocimientos que 

posee el alumno y el que se aspira a lograr al final del curso.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el hecho de analizar las necesidades de 

los estudiantes nos proporcionará, en primera instancia, información sobre aquello que 

quieren aprender según sus expectativas e intereses. Por consiguiente, también nos permitirá 
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crear un currículum personalizado y adecuado a un grupo meta concreto o incluso revisar y 

mejorar programas ya existentes. 

Concepto de necesidad 

Aunque todos los teóricos coinciden en que el análisis de necesidades es un instrumento 

útil a la hora de confeccionar o revisar un currículo o una programación de un curso de lengua 

extranjera, es difícil encontrar un consenso entre las definiciones que existen del concepto 

“necesidad”. Richterich (1983) establece que “the very concept of language need has never 

been clearly defined and remains at best ambiguous” (p.2). Brindley (1989) pone de 

manifiesto que esa ambigüedad proviene  de la contradicción entre los diferentes conceptos de 

necesidad (p.65). De hecho, tal como afirma Moreno (2004) en su trabajo, “el término 

necesidad se ha llegado a considerar como un cajón de sastre en el que caben varias 

interpretaciones” (p.2). 

Sin embargo, Hutchinson y Waters (1987) ofrecen una clasificación que refleja las 

diferentes perspectivas existentes y que posibilita diferentes maneras de analizar las 

necesidades de los estudiantes. Además, cada  uno  de  los  términos con los que estos autores 

clasifican los tipos de necesidades se corresponde con una  realidad  diferente ya que  las 

necesidades de  los aprendices que deciden estudiar una lengua extranjera son de carácter muy 

distinto, tal y como ya se ha mencionado. 

A continuación se exponen las definiciones que Hutchinson y Waters (1987) dan a  los 

diferentes tipos de necesidades siguiendo las  palabras de Castellanos (2002):  

a. Análisis de  necesidades (necessities) o de la situación meta: demandas o  

exigencias propias  de una  situación  de  comunicación, es decir, todo  aquello 

que  la situación  requiere para  que  el hablante pueda actuar de  un  modo 

efectivo en  esa  situación. El análisis  de   necesidades  conduciría, 

consecuentemente,   a  la  toma   de   decisiones  sobre   objetivos. Richterich 

denomina a estas necesidades “necesidades objetivas”. 

b. Análisis de deficiencias o lagunas (lacks): conocer el nivel de competencia 

que los alumnos tienen al iniciar el curso o el programa, es decir, lo que el 

alumno ya sabe y, por  tanto, lo que le falta  por  saber  hasta satisfacer aquellas  

demandas o  exigencias propias  de  las situaciones-meta.  
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Según afirma Castellanos (2002) en su trabajo, “el análisis de las necesidades 

(necessities) y de deficiencias (lacks) de los alumnos son complementarios en la medida en 

que  han  de utilizarse conjuntamente con vistas a establecer y priorizar los objetivos de 

aprendizaje” (p.25).  

c. Análisis de  deseos (wants): aquello que  los alumnos creen  o sienten que  

necesitan. Con  frecuencia este  tipo  de necesidades se han  definido como 

“subjetivas”. 

Con respecto a esta tercera clasificación, el Diccionario de Términos Clave de ELE añade 

que recientemente, las corrientes psicológicas y pedagógicas que apuestan por la enseñanza 

centrada en el alumno otorgan mucha importancia al análisis de necesidades subjetivas, que, 

como ya hemos comentado,  sirve para completar el de las objetivas. 

 d. Análisis de estrategias de aprendizaje (learning strategies): estrategias de  

aprendizaje que  los alumnos prefieren seguir  para  pasar  de  una situación de 

deficiencias (lacks) a la situación de satisfacción de necesidades (necessities). 

e.  Análisis  de  limitaciones  (constraints): Se  entiende  por  limitaciones  

(constraints)  los  factores externos que   pueden interferir  en  la  situación  de  

aprendizaje.  Estos  factores  externos incluyen  los factores del entorno y los 

factores relacionados con la situación  de enseñanza y aprendizaje, tales como las 

actitudes hacia la nueva  cultura, la formación del profesorado, el tiempo y el 

espacio disponibles, los materiales y métodos que se utilizan, etc. (Castellanos, 

2002, p.25-26). 

El autor defiende que actualmente se tienen en cuenta las necesidades, expectativas, 

capacidades, intereses y deseos de los alumnos como vía más apropiada para  conseguir su 

implicación personal, hacer crecer su motivación y fomentar la autonomía en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua meta. 

Para finalizar, se puede establecer siguiendo las palabras de Tudor (1996), que la 

enseñanza centrada en el alumno tiene como base el reconocimiento de los estudiantes como 

individuos que poseen la singularidad y complejidad propias del ser humano y al mismo 

tiempo forman parte activa de una sociedad y una cultura determinadas. Además, el hecho de 

enseñar una lengua se origina en el deseo del aprendiz de utilizar esos conocimientos en 

situaciones y para fines que se extienden más allá del entorno de enseñanza y aprendizaje 

(Nunan, 1988). De este hecho se desprende la idea de que los estudiantes representan, o por lo 
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menos deberían representar, el punto de partida de cualquier decisión que tenga relación con 

la metodología y el contenido en la planificación de un curso de lengua. Los objetivos, 

contenidos y actividades del curso deben seleccionarse en función de su relevancia y de su 

potencial motivador para el alumno. En consecuencia, cada curso de lengua es único y el 

currículo debe poder facilitar diferentes programaciones para diferentes discentes (Nunan, 

1988). 
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3. Estado de la cuestión 

El contexto indio se ha estudiado desde varias perspectivas, pero poco se ha dicho sobre 

de su sistema educativo superior en comparación a otros contextos. Sin embargo, sí existen 

algunos artículos -que se mencionan en el siguiente apartado del presente trabajo- y tesis de 

máster que se refieren a diferentes aspectos que tienen que ver con el estado actual de la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas en la India, concretamente del español como lengua 

extranjera.  

Por otro lado, también se ha tomado como referencia un trabajo que, aunque no trata el 

contexto indio sino el inglés, sí muestra la importancia de la realización de un análisis de 

necesidades del grupo meta para la posterior adaptación de materiales. Este hecho tiene 

mucha relación con el tipo de actividad que se realiza en la presente tesis de fin de máster. 

Esta última fuente a la que nos referimos, ha servido de base para la creación de los 

cuestionarios y las encuestas así como de material de consulta a la hora de analizar los 

resultados de dichos cuestionarios. 

Con la finalidad de brindarle al lector la oportunidad de tener una visión más amplia del 

estado actual de la cuestión, en este apartado se presenta el resumen de tres tesis de máster 

presentando el tema que tratan, los objetivos que se plantean y los resultados obtenidos en 

cada una. Los trabajos a los que nos referimos son los de  Kalocsányiová (2012), Rodríguez 

(2012) y García-Romeu (2006). 

En cuanto a los dos primeros trabajos, es importante mencionar el hecho de que ambos 

tienen como finalidad reflejar una parte del estado actual de la enseñanza de español dentro 

del contexto indio. Sin embargo, cada una aborda el tema desde un ángulo distinto ya que 

focalizan sus propuestas hacia diferentes aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de ELE. 

En primer lugar, el trabajo de Kalocsányiová (2012), tiene como objetivo principal 

demostrar la validez de los cortos como material motivador en el aula de ELE dentro del 

contexto indio, concretamente en el contexto universitario de Jawaharlal Nehru University. 

Para ello, la autora realiza una propuesta basada en la explotación didáctica de un 

cortometraje.  

Por su parte, Kalocsányiová quiere dejar claros los beneficios que ofrecen los 

cortometrajes a la hora de favorecer la competencia comunicativa y la conciencia intercultural 

dentro del aula de ELE en un contexto alejado del que sería un contexto de inmersión 

hispanohablante. Según su trabajo, el uso de cortos en clase permite acercar a los estudiantes a 

la cultura hispana y también a su lengua, tal y como establece la autora: 
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 Los especialistas en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras coinciden en 

que la enseñanza-aprendizaje de los contenidos culturales y socioculturales es 

imprescindible para el desarrollo adecuado de la competencia comunicativa” 

(Kalocsányiová, 2012, p.12) 

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, se puede establecer una conexión entre 

el hecho de utilizar cortometrajes dentro del aula para acercar a los estudiantes a la cultura y a 

la lengua hispanas, tal como propone la autora, con el hecho de utilizar todo tipo de material 

real dentro del aula con la misma finalidad. Esta es, de hecho, la premisa que se ha tratado 

seguir a la hora de crear los materiales que se encuentran en la propuesta del presente trabajo: 

acercar a los discentes a la lengua y la cultura hispanohablante a través de realia, para crear 

situaciones comunicativas lo más significativas y reales posibles. 

El trabajo de fin de máster de Kalocsányiová, sigue una estructura similar a la que se 

establece en el presente documento, ya que ambos proponen materiales didácticos  siguiendo 

el método de investigación-acción. En su caso concreto, ella se basa en el siguiente esquema 

para la elaboración de su explotación didáctica:  

a) Se desarrolla un plan de acción para mejorar lo que está ocurriendo en el 

aula de ELE (propuesta didáctica); b) se describe la puesta en práctica; c) se 

observan los efectos de la acción y se reflexiona acerca de los resultados 

obtenidos; d) se elabora una nueva planificación en forma de las sugerencias y 

propuestas alternativas” (Kalocsányiová, 2012, p.11). 

Además de nombrar y describir detalladamente todos los aspectos beneficiosos del uso del 

cine como material didáctico, la autora hace referencia al componente creativo  como uno de 

los elementos que se ven realzados gracias al uso de películas o cortometrajes dentro del aula 

(Kalocsányiová, 2012, p.22). Este hecho conecta de nuevo con lo que en el presente trabajo se 

pretende, que es la aportación de materiales que potencien la creatividad de los estudiantes. 

Después de especificar los criterios que siguió a la hora de seleccionar el cortometraje que 

le sirvió de base para la realización de su propuesta, la autora presenta el material creado. Sin 

embargo, antes de eso, hace una explicación de la metodología utilizada que corresponde al 

enfoque comunicativo y por tareas y expone los objetivos que persigue con su propuesta. 

Estos se basan en la potenciación del trabajo cooperativo, la introducción de nuevos aspectos 

socio culturales y el desarrollo de la competencia léxica, gramatical y sociolingüística a través 

de la integración de las destrezas.  

Para finalizar, Kalocsányiová hace una reflexión sobre los resultados obtenidos después 

de haber llevado a cabo la aplicación de su propuesta. Dichos resultados son comentados a 
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partir de las observaciones realizadas por parte de la autora y no están basados en la respuesta 

de ningún cuestionario por parte de los estudiantes. Es la propia profesora la única que evalúa 

el hecho de que los objetivos de la propuesta se hayan cumplido o no. En relación al impacto 

que causó el uso del cortometraje dentro del aula, ella misma concluye que “en general, se 

puede afirmar que los estudiantes consiguieron desarrollar estrategias propias para enfrentar 

materiales fílmicos producidos en castellano y se fomentó su capacidad de comprender mejor 

diálogos de personas nativas” (Kalocsányiová, 2012, p.76). Asimismo, en relación al 

componente intercultural, la autora afirma que: 

[…] los discentes adquirieron nuevos conocimientos socioculturales; tomaron 

conciencia de la influencia que los diferentes sistemas culturales tienen en las 

normas de cortesía, actitudes, formas de conducta, estilos de vida; establecieron 

comparaciones interesantes entre la cultura española e india.” (Kalocsányiová, 

2012, p.80). 

En segundo lugar, y sin dejar de lado el contexto multicultural de la India, se ha 

considerado relevante mencionar el trabajo de Joseba Rodríguez (2012), que tiene dos 

objetivos claros: el primero se basa en indagar en las ideas que tienen los estudiantes indios 

tanto sobre su propia cultura como sobre la cultura meta, en este caso la hispana. El segundo y 

último objetivo de su trabajo consiste en realizar una investigación cualitativa acerca de cómo 

los profesores nativos de español como lengua extranjera llevan a cabo la enseñanza de 

aquellos aspectos culturales dentro del contexto indio.  

Para tratar de cumplir sus objetivos, el autor dividió su investigación en dos partes: Por 

un lado, realizó un cuestionario a los estudiantes indios “sobre aspectos culturales de la 

cultura india y sobre culturas hispanas (España y Latinoamérica)” (Rodríguez, 2012, p.7). Por 

otro, realizó entrevistas a cinco profesores de ELE nativos dentro del contexto indio con la 

finalidad de conocer la visión que tenían acerca del concepto de cultura y de la competencia 

intercultural y de cómo incluían este último aspecto dentro de las actividades que proponían 

en el aula. 

A partir de los resultados obtenidos en su trabajo, el autor pretende dejar constancia de 

aquellas dificultades a las que deberán hacer frente los profesores que empiecen a trabajar en 

el contexto indio por primera vez. Respecto a este tema, Rodríguez (2012) trata de: 

[…] dar pautas o pistas a futuros profesores de español de lengua extranjera en la 

India a la hora de preparar sus clases […] y de proponer futuras líneas de 

investigación que contribuyan a la tan deseada consecución del alumno como 

hablante intercultural (p.8). 
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Para ello, se centra en unos aspectos concretos con el fin de aportar la información 

necesaria que pueda ser útil a los futuros docentes de español nativos en la India. El autor 

afirma que: 

La investigación se centra precisamente en saber si por un lado el alumno indio es 

consciente del componente cultural que caracteriza a su país y al mismo tiempo lo 

que caracteriza a las culturas hispanas, y al mismo tiempo ver qué aspectos son los 

que conocen y cómo los clasificaríamos según las autoras Miquel y Sans (2004) y 

por otro lado en saber qué entienden por cultura profesores nativos y hasta qué punto 

es importante la competencia cultural en una clase de LE (Rodríquez, 2012, p.30). 

El trabajo que describimos se basa en los conceptos de cultura, multiculturalismo y 

competencia intercultural y los relaciona con el contexto de la India para realizar su 

investigación. Este hecho, ayuda al lector a tener una visión más amplia de las implicaciones 

que conlleva ejercer de docente de español como lengua extranjera en el ambiente indio en 

cuanto a la integración del componente cultural dentro de los materiales que se lleven al aula.  

Para llevar a cabo su investigación, el autor hace uso de dos instrumentos distintos para la 

recogida de datos. Por un lado, se sirve del cuestionario para saber qué opiniones tienen los 

estudiantes acerca de las preguntas que les plantea, y por otro utiliza las entrevistas para 

conocer las visiones que ofrecen los profesores acerca del tema que se les propone.  

En cuanto a los resultados de los cuestionarios que servían para conocer la visión y el 

conocimiento que tenían los estudiantes indios acerca de su propia cultura y de la cultura 

hispana, estos son relevantes ya que muestran aspectos de ambas culturas como: personajes 

que consideran iconos, aspectos representativos, características de los nativos, problemas 

sociales que se dan en los países en cuestión y conceptos clave o aspectos que relacionan con 

ambos contextos. 

Conocer estos datos, puede servir para hacerse una idea de cómo perciben los estudiantes 

indios todos aquellos aspectos que hacen referencia al componente sociocultural de los países 

hispanohablantes. Asimismo, el docente puede utilizar dichos datos para potenciar o tratar en 

más detalle aquellos aspectos que considere oportunos a la hora de proponer materiales que 

traten sobre la cultura o el contraste entre culturas.  

Por otro lado, el resultado de las entrevistas a los profesores de ELE nativos dentro del 

contexto indio proporciona información sobre las experiencias personales de dichos docentes 

a la hora de trabajar el componente sociocultural en el aula. Todos los profesores coinciden en 

la idea de que para aprender una lengua es importante tener conocimientos sobre la cultura 

que la acompaña. Sin embargo, a la hora de tratar según qué aspectos en el aula dentro del 
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contexto indio, hay que adaptarse a las normas sociales de dicho entorno para que no surjan 

conflictos ni se puedan herir los sentimientos de los estudiantes.  

En cuanto a la forma en la que los profesores tratan de llevar el componente cultural al 

aula en el contexto indio, distanciado totalmente de la cultura hispanohablante, Rodríguez 

(2012) comenta que “vemos como los encuestados […] utilizan vídeos, textos orales o 

escritos […]  y  de esta forma los alumnos aprenden de una forma natural o lo más natural 

posible dentro del aula” (p.56). Podemos relacionar este hecho con la idea que defiende 

Kalocsányiová (2012) cuando insiste en destacar la gran utilidad del cortometraje a la hora de 

tratar aspectos culturales dentro del aula.  

Para finalizar, es necesario nombrar las conclusiones a las que llega Rodríguez (2012) en 

su trabajo para dejar constancia de los resultados extraídos de los datos recogidos. En 

referencia a ello, el autor finaliza su investigación afirmando lo siguiente: 

1.  Que los docentes deben recibir una formación adecuada que les capacite para 

incorporar la perspectiva intercultural en el aula. 

2. Que en la clase de LE se debe de trabajar el código cultural al mismo nivel que el 

código lingüístico para que los docentes transmitan una imagen actual de nuestro país 

y así contribuir de manera eficaz a la evolución de las representaciones culturales de 

los alumnos (p.63-64). 

Haciendo una síntesis de todo lo mencionado hasta el momento en este apartado, se puede 

establecer que los dos trabajos descritos anteriormente reflejan una pequeña parte de la 

realidad dentro de la enseñanza de ELE en el contexto universitario indio. Por un lado, 

Kalocsányiová (2012) proporciona una propuesta didáctica y un posterior análisis de los 

resultados de su aplicación. Para ello, deja claros diversos aspectos que tienen que ver con las 

ventajas y beneficios del uso de cortometrajes dentro del aula en el contexto indio: resultan 

motivadores para los estudiantes, proporcionan oportunidades para crear situaciones 

comunicativas dentro del aula y acercan a los alumnos indios a la cultura hispanohablante 

favoreciendo el componente intercultural. Esto apoya algunas de las propuestas que se 

presentan al final del presente documento, basadas en el uso de materiales audiovisuales como 

cortometrajes y documentales. 

Por otro lado, Rodríguez (2012) profundiza en el concepto de componente cultural dentro 

del aula de ELE en el contexto indio. Gracias al análisis que hace el autor de los resultados 

obtenidos durante su investigación y de las conclusiones a las que llega, el lector se puede 

hacer una idea del panorama actual dentro de la enseñanza de ELE en el contexto indio. 
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Concretamente con respecto al tratamiento de la cultura de forma integrada dentro de las 

actividades que se llevan al aula.  

Para finalizar con este apartado, es importante describir el tercer y último trabajo. Este, 

como ya se ha comentado al inicio, no se enmarca dentro del contexto indio, pero sí trata ostro 

aspecto estrechamente relacionado con la presente memoria de fin de máster: el análisis de 

necesidades del grupo meta.  

Joan García-Romeu (2006), desarrolla su documento en base al siguiente objetivo: 

Desarrollar una aplicación didáctica para evaluar y adaptar, de manera sistemática, 

programaciones de cursos de nivel avanzado (B2) dirigidos a jóvenes y adultos en 

un contexto de enseñanza no reglada. Para ello, diseñaremos diferentes instrumentos 

y procedimientos que nos permitan actuar en determinados momentos clave de la 

programación: 

- En el inicio del curso: análisis de necesidades de comunicación y de aprendizaje; 

negociación de objetivos y planes. 

- Durante el curso: selección negociada de contenidos, de actividades y de 

materiales. 

- Al finalizar el curso: autoevaluación del progreso personal y evaluación del curso 

(p.5). 

El autor realiza una propuesta de diferentes instrumentos para llevar a cabo un análisis de 

las necesidades de un grupo de estudiantes para la posterior adaptación de los materiales 

didácticos de ELE a ese grupo meta. Asimismo, justifica su aportación presentando 

información acerca de todos los aspectos y elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras que se ven favorecidos gracias a la realización de un análisis de 

necesidades e intereses de los estudiantes, derivado de la aplicación de un enfoque 

comunicativo y concretamente de enseñanza centrada en el alumno (García-Romeu, 2006, 

p.10).  

Por otro lado, el autor proporciona toda la información relacionada con las ventajas que 

representa tanto para alumnos, como para profesores incluso para el responsable del syllabus 

y del currículo, el hecho de conocer qué necesidades e intereses tienen los estudiantes de un 

grupo en concreto acerca de la lengua meta (García-Romeu, 2006, p.79). 

Finalmente, después de presentar todos los instrumentos que propone para la recogida de 

datos y el posterior análisis de necesidades, el autor proporciona los resultados de su propia 

aplicación en el Instituto Cervantes de Londres. Este análisis detallado que hace el autor de 

los cuestionarios respondidos por los estudiantes, le lleva a hacer una propuesta para un 

“rediseño” de la programación preestablecida por la institución y la adaptación a las 
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necesidades del grupo meta que ha respondido los cuestionarios y las encuestas (García-

Romeu, 2006, p.134). 

En la última parte de su trabajo, el autor concluye lo siguiente:  

[…] es necesario utilizar instrumentos y actividades que, por una parte, permitan a los 

profesores desarrollar su labor de mediadores y facilitadores del aprendizaje y, por 

otra parte, posibiliten a los estudiantes responsabilizarse de su propio proceso de 

aprendizaje, desarrollar su conciencia de aprendientes únicos y obtener recursos para 

sacar el máximo provecho de sus puntos fuertes y conocer otras técnicas y 

posibilidades para afrontar sus puntos débiles  (García-Romeu, 2006, p.136). 

 

García-Romeu (2006), finaliza su memoria realzando la importancia de conocer las 

necesidades, intereses, motivaciones y preferencias a la hora de aprender una LE de los 

diferentes grupos de estudiantes con la finalidad de aplicar una enseñanza centrada en el 

alumno y de reconocer “su papel central como agente social” (García-Romeu, 2006, p.136). 

El último trabajo descrito en este apartado ha servido como referente a la hora de adaptar 

y confeccionar los cuestionarios y encuestas contestados por los estudiantes del contexto indio 

para el que se ha realizado la propuesta didáctica que en esta memoria se presenta. Asimismo, 

ha representado un ejemplo a seguir a la hora de llevar a cabo un análisis real de las 

necesidades de un grupo meta concreto, que coincide con uno de los objetivos del presente 

trabajo. 
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4. Metodología 

En este apartado se describen todos los elementos que giran en torno a la propuesta 

didáctica que más adelante se presenta. Para ello es necesario comentar qué instrumentos se 

han utilizado para llevar a cabo el análisis de necesidades de los estudiantes así como el 

resultado de dicho análisis. Asimismo, se hace referencia a las bases teóricas utilizadas para la 

planificación de las sesiones, el tipo de actividades que se van a proponer y las destrezas que 

se van a trabajar, así como las fuentes y materiales didácticos utilizados.  

Por otro lado, se proporciona información detallada sobre el contexto en el cual se han 

impartido las sesiones para que el lector tome conciencia del tipo de entorno en el que se ha 

aplicado la propuesta, los recursos que se han tenido al alcance y el grupo meta con el que se 

han realizado las actividades.  

Para finalizar, se especifica la tipología de actividades que se proponen, los objetivos de 

cada una de ellas, las destrezas que se van a trabajar y las fuentes y materiales didácticos 

utilizados.  

4.1. Instrumentos para la recogida de datos  

Dentro de esta sección, se describen los instrumentos que se han utilizado para la 

realización del análisis de necesidades e intereses de los estudiantes: el cuestionario, la 

encuesta y la observación de clases. Finalmente, se analizan los datos obtenidos que han 

servido de base para la posterior confección de la propuesta didáctica.  

4.1.1. El cuestionario: descripción y análisis 

La información requerida para llevar a cabo un análisis de necesidades se puede obtener 

a través de distintos instrumentos de recogida de datos. Para este análisis en concreto, el 

cuestionario ha sido considerado el instrumento más adecuado ya que se les pasó a los 

estudiantes al inicio del curso (ver Anexo I) juntamente con una encuesta para la negociación 

de contenidos y objetivos para el curso (ver Anexo II). Este hecho permitió una adecuada 

selección de los contenidos y de la metodología a seguir durante las futuras sesiones.  

Antes de hacer la descripción detallada de los objetivos y la estructura del cuestionario, es 

importante mencionar que este cuestionario sirve para analizar los intereses de los estudiantes 

a la hora de aprender español: sus preferencias en cuanto a qué destrezas trabajar, sus 

necesidades en base a cuál es el uso que quieren darle al español en su vida, los temas que 

prefieren tratar y que más interesantes les parecen y la metodología y el tipo de actividades a 

través de las cuales quieren aprender. Asimismo, también nos proporcionará información 
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sobre aquellas partes de la lengua que los alumnos creen que necesitan reforzar. El 

cuestionario es una adaptación del cuestionario de García- Romeu (2006) que a su vez 

corresponde a una adaptación de un cuestionario anterior confeccionado por García- Romeu y 

Jiménez (2004). 

Objetivos del análisis de necesidades a través del cuestionario 

Los objetivos específicos planteados para el análisis de necesidades se han establecido en 

base al trabajo de Moreno (2004) y son los siguientes: 

 Identificar la situación de partida: Consiste en tomar conciencia del tipo de 

alumnado a quien va dirigido el programa de enseñanza, en lo referente a sus 

aspiraciones profesionales y su motivación y actitud hacia el español.  

 Conocer las necesidades de la situación meta: Es decir, deducir lo que el alumno 

necesita hacer en español en el presente y lo que necesitará hacer con la lengua 

meta en el futuro.  

 Conocer los deseos de los alumnos: consiste en averiguar qué parcelas concretas 

del uso del español deberían recibir más peso dentro de la programación general 

teniendo en cuenta los deseos e intereses de los alumnos. 

La información obtenida sobre demandas de la situación meta y deseos de los alumnos, 

junto con los datos sobre sus aspiraciones profesionales y su motivación para estudiar 

español, nos proporcionarán claves importantes sobre cuáles podrían ser las situaciones 

comunicativas en las que tendrán que desenvolverse bien. Esto servirá de orientación para 

formular unos objetivos y contenidos adecuados para el grupo meta. Sin embargo, identificar 

los deseos de los alumnos únicamente no es suficiente. 

También será necesario: 

 Conocer las carencias de los alumnos: Es importante tener en cuenta la situación de 

partida para no fracasar estableciendo unos objetivos demasiado ambiciosos.  

Y, finalmente, se ha considerado importante: 

 Averiguar las necesidades de aprendizaje de los alumnos: sus preferencias en cuanto 

al proceso de aprendizaje del español incluyendo el tamaño de los grupos de trabajo en 

el aula y la utilidad de determinadas actividades para mejorar sus habilidades y 

competencias en cualquiera de las destrezas.  

Este análisis servirá no sólo para obtener información sobre lo que les resulta útil a los 

alumnos sino también para tener idea de lo que les produce cierta aversión. Así, esta sección 
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del estudio revelará datos importantes para adecuar el método de enseñanza a las preferencias 

de la mayoría de los alumnos.  

  

Descripción de la estructura del cuestionario  

En este apartado se describen de forma detallada las diferentes partes del cuestionario 

utilizado como primera herramienta para el análisis de necesidades del grupo meta con el que 

trabajamos. Este cuestionario fue realizado en papel por 20 estudiantes y posteriormente se 

trasladaron los datos a la herramienta Google Forms 
1
con la finalidad de obtener los 

porcentajes y facilitar el posterior análisis de los datos.  

A continuación, se detallan las tres secciones en las que está dividido el cuestionario. 

Dentro de cada una de ellas se comentan los subapartados que las forman para dar al lector 

una visión completa de aquellas cuestiones a las que tuvieron que responder los alumnos. 

 Cuestionario de análisis de necesidades de comunicación: motivación y uso real 

Esta primera parte del cuestionario consta de 27 preguntas distribuidas en tres apartados 

(ver anexo I, apartados A, B y C). La información proporcionada nos permite identificar y 

analizar las motivaciones de los estudiantes, sus objetivos comunicativos, la clasificación 

personal de las diferentes actividades comunicativas de la lengua y los contextos de 

comunicación en los que los estudiantes utilizan el español. Para ello vamos a considerar 

distintos factores relacionados con las necesidades de comunicación: 

- Motivos que los impulsan a aprender español (apartado A): Mediante 4 preguntas de 

sí o no y una pregunta abierta, los estudiantes expresan sus razones, expectativas, 

deseos e intereses para aprender español. 

- Objetivos comunicativos agrupados por actividades comunicativas de la lengua 

(apartado B): En este apartado, los alumnos deben dejar constancia del uso que hacen 

del español en cada una de las cuatro destrezas lingüísticas. Para ello, responderán 13 

preguntas de elección múltiple (con cuatro opciones: nunca, a veces, a menudo, casi 

siempre) y cuatro preguntas abiertas (otros usos) agrupadas todas ellas por actividades 

comunicativas de la lengua. 

                                                           
1
 A través del siguiente enlace, se puede acceder al cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/18PSzUOdun5TIUrqjVboVJb5YCUnXEFYWl4TNgjnqbYY/viewform?c=0&

w=1 

 

https://docs.google.com/forms/d/18PSzUOdun5TIUrqjVboVJb5YCUnXEFYWl4TNgjnqbYY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/18PSzUOdun5TIUrqjVboVJb5YCUnXEFYWl4TNgjnqbYY/viewform?c=0&w=1
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- Situaciones comunicativas (apartado C): Los estudiantes desvelarán los contextos en 

los que se comunican en español (¿con quién?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?).  

Los factores identificados permiten establecer un perfil de las necesidades de 

comunicación de cada estudiante y del grupo en su conjunto. Es importante mencionar el 

hecho de que dichas necesidades varían significativamente según si el proceso de enseñanza-

aprendizaje se da en un contexto de inmersión o no. Cuando la situación es de inmersión, los 

estudiantes necesitan hacer uso del español como vehículo de comunicación cotidiano y la 

exposición a la lengua es muy intensa. Sin embargo, en contextos en los que no se habla 

español (como es el caso de la India), tanto las oportunidades de utilizar este idioma como 

lengua vehicular como las de relacionarse con la cultura hispana, disminuyen de forma 

drástica (García-Romeu, 2006, p.85). 

 

 Cuestionario de análisis de necesidades de aprendizaje: preferencias de aprendizaje 

Esta segunda parte del cuestionario consta de 15 preguntas distribuidas en tres apartados 

(ver anexo I, apartados D, E y F). La información proporcionada nos permite identificar las 

preferencias de los estudiantes teniendo en cuenta distintos factores relacionados con el 

aprendizaje: 

- Modalidades sensoriales de procesamiento de la información (apartado D): Las 

modalidades sensoriales se dividen en tres grandes áreas (Reid, 1987; Oxford, 2003): 

visual, auditiva y kinestésica/táctil. Según García-Romeu (2006), a los estudiantes que 

procesan la información a través de la modalidad visual les gusta aprender leyendo y 

viendo la televisión. Los estudiantes auditivos prefieren aprender escuchando y 

hablando. Por último, los estudiantes kinestésicos/táctiles prefieren aprender 

escribiendo e implicándose físicamente en el aprendizaje (p.90). En este apartado, los 

aprendientes expresan sus preferencias de aprendizaje con respecto a las diferentes 

opciones presentadas entre cuatro posibilidades: nada (0); un poco (1); bastante (2); 

mucho (3). Finalmente, se les pide que indiquen cuál es la modalidad que les gusta 

más. 

- Preferencias en el tipo de agrupación de estudiantes para trabajar en el aula 

(apartado E): Los estudiantes reflejan cómo prefieren trabajar en clase (solo; en 

parejas; en grupos de 3 o más) valorando las diferentes opciones presentadas entre 

cuatro posibilidades: nunca (0); a veces (1); a menudo (2); casi siempre (3). 

- Preferencias en el tipo de actividades de aula (apartado F): En este apartado los 

estudiantes dejan constancia del tipo de actividades que les gusta realizar en clase. 
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Para ello, tienen que valorar las diferentes opciones presentadas entre cuatro 

posibilidades: nunca (0); a veces (1); a menudo (2); casi siempre (3). Finalmente, se 

les pide que respondan cuál es el tipo de actividad que les gusta más. 

 

 Identificación y análisis de las necesidades de aprendizaje sentidas 

Las necesidades de aprendizaje sentidas desempeñan un papel fundamental en la 

motivación. El esfuerzo, la implicación personal y la persistencia en el aprendizaje 

dependerán en gran medida de la percepción que tenga el estudiante de la relación entre el 

trabajo realizado en el aula y sus necesidades personales.  

Para establecer el perfil de las necesidades de aprendizaje sentidas identificamos y 

analizamos la percepción de puntos fuertes y débiles mediante la valoración de la 

competencia lingüística y de las habilidades comunicativas (apartado G). Este hecho, permite 

contrastar las necesidades sentidas de los estudiantes con su percepción de las mismas y es de 

gran utilidad a la hora de adaptar la programación del curso al perfil obtenido (García-Romeu, 

2006, p.94). 

 

Análisis de los resultados 

A continuación se realiza un análisis de los resultados del cuestionario respondido por 

los 20 estudiantes que asistían regularmente a las cases a priori del inicio de las sesiones:  

 Cuestionario de análisis de necesidades de comunicación: motivación y uso real 

 A) ¿Por qué estudias una carrera en español? 

Este primer apartado nos muestra los resultados de los motivos que impulsan a  los 

estudiantes a aprender español, tanto a nivel intrínseco como a nivel extrínseco.  

En primer lugar, es importante destacar el hecho de que al menos un 50% de los alumnos 

muestra dos o más motivaciones para estudiar español como lengua extranjera. 

En segundo lugar, es relevante comentar que las motivaciones que más peso adquieren 

entre este grupo de estudiantes de Jawaharlal Nehru University son de tipo intrínseco. Tal 
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como muestran los datos, un 50% de los estudiantes estudia español porque le interesa la 

cultura hispana y otro 50% lo estudia porque le interesan las lenguas.  

Por otro lado, en el bando de las motivaciones extrínsecas destacan con un 40%, el deseo 

de estudiar español para trabajar como profesor en la India y con un 30% el de trabajar en un 

país de habla hispana. De igual modo, un 20% de los alumnos especifica otras motivaciones 

extrínsecas como el deseo de trabajar de guía de montaña, el de trabajar en la embajada y el 

de trabajar como traductor.  

Analizar y conocer las distintas motivaciones que tiene este grupo concreto de estudiantes 

para aprender español como lengua extranjera, permite concluir que se trata de un grupo con 

una actitud bastante positiva hacia el aprendizaje y, en consecuencia, con un potencial elevado 

que favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta idea se desprende que el grupo 

meta posee una cantidad elevada de motivación intrínseca, hecho que favorece el proceso de 

adquisición de la lengua (Gardner, 1985).  

  

 B) ¿Para qué utilizas el español? 

   0=Nunca    1=A veces   2=A menudo  3=Casi siempre 

1. Para hablar con:  

 

 

 

 

Al 

analizar los usos que hacen los estudiantes del español, se aprecia que la interacción oral no 

ocupa un lugar preferente. Destaca un 45% de los estudiantes que refleja en sus cuestionarios 

que utilizará el español para hablar con la gente cuando viaje a países hispanohablantes y 

otro 40% que comenta que habla en español cuando se encuentra hispanohablantes en la 

India.  

En conclusión, se puede establecer que la interacción oral no es el uso del español que 

más se da en este grupo de estudiantes en sus vidas diarias. Con el fin de mejorar este 
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aspecto, el aula deberá convertirse en un espacio idóneo para la puesta en práctica de la 

expresión y la interacción oral.  

2. Para comprender: 

 

 

 

 

En cuanto a la comprensión oral, se destaca el uso del español que realizan los 

estudiantes a la hora de comprender a los hispanohablantes y las películas y programas de 

TV, ambos con un 65%, frente a la comprensión de las canciones con un 45% y a la 

comprensión de programas de radio con un 25%.  

En relación a esta parte del cuestionario, se puede concluir que existe un alto porcentaje 

de estudiantes que tiene interés por comprender el español hablado de los nativos tanto a un 

nivel del día a día y de la vida diaria como a nivel audiovisual (películas, programas de TV y 

canciones). 

3. Para leer: 

 

 

 

 

 

Al analizar el uso que realizan los alumnos de la comprensión lectora, queda claro que 

predomina la comprensión de novelas y poemas en español con un 50%, frente al uso de la 

comprensión lectora para leer periódicos y revistas (25%) y cartas y correos electrónicos 

(20%). 
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Gracias a los datos que se obtienen en este apartado, se puede tomar conciencia del tipo 

de textos a los que los estudiantes están más habituados y los que más utilizan. Del mismo 

modo, este hecho deja una puerta abierta a que los aprendientes tengan la oportunidad de 

trabajar dentro del aula con otros tipos de textos más desconocidos para ellos, de esta forma 

podrán ampliar vocabulario y registros propios de los distintos contextos.  

4. Para escribir:  

 

 

 

 

 

 

En este último apartado se analiza el uso que hacen los estudiantes de la expresión 

escrita.  

Por un lado, destaca con un 50% el uso de la escritura en español para la realización de 

trabajos para la universidad, y por otro lado, un 45% de los estudiantes escriben para hablar 

con otras personas en español a través de chats. La escritura de correos electrónicos destaca 

por el poco uso que hacen de ella los estudiantes ya que solamente un 25% lo marca como 

actividad que realice “casi siempre”. 

En general, se puede destacar el predominio de la comprensión oral frente a las demás 

como elemento integrador dentro del grupo. Además, se observan puntos en común en cuanto 

a la comprensión y la expresión escrita ya que la mayoría de estudiantes las utilizan para los 

mismos fines.  
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Por otro lado, la interacción oral es la menos utilizada por los estudiantes ya que no se 

encuentran en un contexto de inmersión. Por este motivo, el aula deberá convertirse en el 

entorno idóneo para que se pueda establecer un contexto de habla en español lo más parecido 

a la realidad posible.  

 C) ¿Te relacionas en español fuera de la universidad? 

 

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes (65%) no se relaciona en español fuera de la universidad, 

mientras que un 35% sí lo hace.  

Respecto a los alumnos que sí tienen contacto con el español fuera del contexto 

universitario, se observa en sus respuestas que lo hacen todos a través de internet por lo 

menos una vez a la semana. Hablan con amigos o conocidos que viven en países 

hispanohablantes y lo hacen para practicar.  

 

 Cuestionario de análisis de necesidades de aprendizaje: preferencias de aprendizaje 

 D) ¿Cómo te gusta aprender? 

 

Este apartado permite conocer las preferencias de aprendizaje de los alumnos en cuanto a 

las destrezas que prefieren trabajar.  

En primer lugar, destaca el hecho de que una gran mayoría (90%) prefiere aprender 

hablando, seguido de un 85% que prefiere hacerlo escuchando. Este hecho indica una 
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abundancia de la modalidad auditiva de procesamiento de la información dentro del grupo de 

estudiantes.  

En segundo lugar, con un 60%, los estudiantes prefieren aprender escribiendo, hecho que 

corresponde a la modalidad kinestésica. 

En tercer y último lugar, con un 55%, se encentran los alumnos que optan por leer como 

mejor forma de aprender la lengua. Estos estudiantes corresponderían a la modalidad visual.  

De las formas de aprender anteriores (1, 2, 3 y 4), ¿Cuál te gusta más? 

A 

la 

pregunta de cómo les gusta aprender más, un 85% de estudiantes coinciden en que prefieren 

hacerlo hablando. 

 E) ¿Cómo te gusta trabajar en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las formas de agrupaciones preferidas por los estudiantes, destaca la elección 

mayoritaria (85%) que se decanta por trabajar en equipos de 3 o más estudiantes. 

Seguidamente, un 45% de los alumnos prefiere hacerlo en parejas y finalmente, un 15% se 

decanta por el trabajo individual.  

Estos resultados dejan entrever una actitud muy positiva y una clara predisposición por 

parte del grupo al aprendizaje y al trabajo cooperativo.  
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 F)  ¿Qué tipo de actividades prefieres en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades preferidas por la gran mayoría de los estudiantes son, con un 95%,  

aquellas que tienen que ver con la interacción oral. En segundo lugar, se posicionan las 

actividades que requieren creatividad, con un 70%. En tercer lugar, los alumnos prefieren las 

actividades de gramática y de vocabulario, ambas con un 55%. En cuarto lugar, con un 50%, 

se encuentran las actividades relacionadas con la cultura hispana y en quinto y último lugar, 

las actividades que tienen que ver con la actualidad y las experiencias propias de los 

estudiantes con un 35%. 

En general, se observa una buena aceptación de los diferentes tipos de actividades lo que 

puede entenderse como una actitud receptiva a las distintas experiencias de aprendizaje por 

parte del grupo meta.  

Del tipo de actividades anteriores (de la 1 a la 6), ¿cuál te gusta más? 

 

De todos los tipos de actividades, el 50% de los alumnos se decanta por las actividades 

que requieren interacción oral, seguido de un 30% que prefiere aquellas que requieren 
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creatividad por parte de los estudiantes. Un 15% prefiere las actividades relacionadas con la 

cultura hispana y solamente un 5% escoge las actividades de gramática como sus preferidas.  

Se observa que un 0% escoge actividades de vocabulario y actividades relacionadas con la 

actualidad y la experiencia propia. No se cuenta con una respuesta al porqué de que ningún 

estudiante haya escogido estas opciones. Sin embargo, se entiende que si no lo han hecho, uno 

de los motivos es que han preferido las demás. Esto es lo que interesa en este análisis, aquello 

que los estudiantes prefieren para poder basar la propuesta didáctica en ello.  

 Identificación y análisis de las necesidades de aprendizaje sentidas 

 G) ¿Qué crees que necesitas mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis de las necesidades sentidas, se observa que un 80% de los alumnos 

siente que necesita mejorar la expresión e interacción oral. En segundo lugar, un 75% cree 

que el vocabulario es su punto débil, en tercer lugar con un 70%, los alumnos sienten que la 

expresión escrita es lo que menos dominan, en cuarto lugar, un 55% cree que la comprensión 

auditiva es lo que más necesita reforzar. Por último, la gramática y la comprensión lectora, 

ambas con un 45%, es lo que los estudiantes escogen como elementos de la lengua en los que 

menos necesitan mejorar.  
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Sin embargo, se observa que los porcentajes son altos en casi todos los ámbitos. Por lo 

tanto, se puede concluir que los estudiantes sienten que deben mejorar en todos los aspectos 

de la lengua, predominando claramente la expresión e interacción oral.  

De entre los aspectos 1-7, ¿qué es lo que más te interesa mejorar? 

Lo que más les interesa mejorar a los estudiantes es la expresión e interacción oral con un 

45% seguido de la expresión escrita (25%), la gramática y la comprensión lectora y auditiva, 

todas ellas con un 10%.  

4.1.2. Encuesta de negociación de objetivos y planes del curso 

La segunda herramienta utilizada para el análisis de necesidades  es una encuesta de 

negociación de objetivos y planes del curso (ver Anexo II). Esta encuesta se basa en el 

instrumento elaborado por García- Romeu y Jiménez (2005) y fue contestada por los 

estudiantes en soporte papel. Los datos recogidos fueron introducidos a la herramienta Google 

Forms 
2
 para llevar a cabo el posterior análisis de los resultados de forma más eficiente. Con 

ella, se pretende promover la reflexión en los estudiantes y llegar a un consenso entre el 

profesor y el grupo sobre los aspectos de la programación que se describen en el siguiente 

apartado.  

 

Descripción de la estructura de la encuesta 

La encuesta presentada a los estudiantes junto al cuestionario mencionado en el apartado 

anterior al inicio del curso, consta de 4 apartados (A, B, C y D). A continuación se describen 

las diferentes secciones y se detalla la utilidad de la información que se obtiene de cada una 

de ellas:  

- Objetivos de comunicación (Apartado A: “¿Por qué os interesa mejorar vuestro 

español?”): Los estudiantes expresan sus intereses y expectativas con respecto al 

                                                           
2

 A través del siguiente enlace, se puede acceder a la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1p6w6k1qM6FTDU71U0q-QCbSWRzhW-

MqoLWIxED361ek/viewform?c=0&w=1 

 

https://docs.google.com/forms/d/1p6w6k1qM6FTDU71U0q-QCbSWRzhW-MqoLWIxED361ek/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1p6w6k1qM6FTDU71U0q-QCbSWRzhW-MqoLWIxED361ek/viewform?c=0&w=1
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aprendizaje de la lengua meta. Es la labor del profesor valorar en qué grado la 

programación preestablecida puede contribuir al alcance de los objetivos de 

comunicación de los alumnos.  

- Preferencias en relación a las actividades comunicativas de la lengua (Apartado B: 

“¿Qué actividades de la lengua os gustaría mejorar: la expresión oral, la comprensión 

auditiva, la expresión escrita o la comprensión de lectura? Ordenadlas por orden de 

preferencia.”): Los estudiantes mencionan qué actividades de la lengua quieren 

mejorar. El profesor puede proponer diferentes actividades, materiales y/o formas de 

organizar las sesiones para facilitar el desarrollo de las destrezas lingüísticas preferidas 

por los estudiantes.  

- Metodología (Apartado C: “¿Cómo queréis aprender? ¿Qué os gusta hacer en clase? 

¿Qué tipo de actividades y materiales preferís?”): Los estudiantes reflexionan sobre 

sus preferencias de aprendizaje y comentan el tipo de materiales y actividades con los 

que les gustaría trabajar. La labor del profesor consiste en proponer actividades, 

materiales y organizar las sesiones acorde con las preferencias de los estudiantes. 

- Objetivos de aprendizaje del curso (Apartado D: “¿Qué temas os interesaría más 

tratar?”): Los estudiantes determinan qué temáticas les interesan más. El profesor 

propone -en la medida de lo posible- actividades, materiales y modos de proceder para 

alcanzarlos. 

La herramienta, según García-Romeu tiene la finalidad de promover la negociación entre 

el profesor y los estudiantes de los objetivos y planes del curso (2006:98). La negociación es 

una oportunidad para que el profesor y los estudiantes puedan reflexionar sobre las 

necesidades de comunicación y de aprendizaje presentes en el grupo y decidir acerca de las 

siguientes cuestiones: ¿qué actividades de la lengua quieren desarrollar?, ¿qué quieren 

mejorar?, ¿cómo quieren hacerlo? Se trata de conseguir que estudiantes con intereses distintos 

puedan fijar metas comunes. Con ello, se pretende promover la motivación e implicación de 

los estudiantes y facilitar la creación de empatías, lazos afectivos y sinergias a través de un 

aprendizaje participativo y cooperativo. 
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Análisis de los resultados 

A continuación se proporcionan los resultados de las 20 encuestas realizadas para la 

negociación de objetivos y planes para el curso, analizando los contenidos y detallando la 

información más relevante proporcionada por los estudiantes. Las conclusiones de estas 

encuestas junto con las de los cuestionarios y las observaciones, proporcionarán la 

información requerida para la posterior planificación de las sesiones. 

 Objetivos de comunicación  

 A) ¿Por qué te interesa mejorar tu español? 

En relación con los intereses de los estudiantes a la hora de mejorar su nivel de español, 

destaca como principal motivo el hecho de que les gusta la lengua y por ello quieren ser 

capaces de hablarla de forma fluida y comprenderla sin obstáculos.  

Por otro lado, el segundo gran motivo que impulsa a los estudiantes a querer mejorar en 

su nivel de español está relacionado con el trabajo que quieren desempeñar en un futuro y con 

el deseo de viajar a países de habla hispana, tanto España como Sudamérica.  

 Preferencias en relación a las actividades comunicativas de la lengua 

 B) ¿Qué actividades de la lengua te gustaría mejorar: la expresión oral, la 

comprensión auditiva, la expresión escrita o la comprensión lectora? Escríbelas por 

orden de preferencia (de más a menos). 

En cuanto a las preferencias personales de los estudiantes acerca de las actividades 

comunicativas de la lengua que quieren mejorar, una mayoría coincide en que la expresión 

oral se encuentra en un primer lugar. En segundo lugar, se encuentra la expresión escrita, 
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seguida de la comprensión auditiva. En cuarto lugar, los estudiantes posicionan la 

comprensión lectora.  

En este punto, gracias a la información proporcionada por la encuesta, el profesor toma 

conciencia de la destreza que más interesa mejorar a los estudiantes y, aunque en el aula se 

trabajen todas las destrezas de forma integrada, se pueden organizar las sesiones de forma que 

el tiempo favorezca alguna de las habilidades lingüísticas preferidas por los estudiantes.  

 Metodología 

  C) ¿Cómo quieres aprender? ¿Qué te gusta hacer en clase? ¿Qué tipo de 

materiales y actividades prefieres? 

Las preferencias de los estudiantes se inclinan hacia actividades de expresión e 

interacción oral. Asimismo se destaca la preferencia del material audio-visual para mejorar la 

comprensión auditiva.  

Por otro lado, los alumnos comentan que les gustan las actividades que generen debate, 

tanto en grupo como en parejas y que requieran creatividad.  

En cuanto a los textos, se decantan por textos reales (especifican con la palabra 

“artículos”) que les aporten nuevas informaciones sobre temas desconocidos para ellos.  
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 Objetivos de aprendizaje del curso 

 D) ¿Qué temas te interesa más tratar en clase: temas de actualidad en el mundo 

en general, temas sobre la India o temas socioculturales relacionados con el mundo 

hispanohablante? Escríbelos por orden de preferencia (de más a menos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a los contenidos de las actividades que se propongan en el aula, los 

estudiantes muestran una preferencia por tratar temáticas relacionadas con la actualidad en el 

mundo en general, lo cual abarca un amplio abanico de posibilidades.  

Por otro lado, muestran un leve interés acerca de realizar actividades que traten 

exclusivamente de temas socioculturales relacionados con el mundo hispanohablante y un 

bajo interés en trabajar contenidos que se relacionen únicamente con la India.  

4.1.3. La observación de clases: descripción y análisis 

A parte del cuestionario y la encuesta como instrumentos básicos para la realización del 

análisis de necesidades, también se hizo uso de otro instrumento que fue muy útil para 

detectar aquellos elementos que los estudiantes necesitaban reforzar en cuanto al aprendizaje 

del español como lengua extranjera: la observación de clases. Esta observación se realizó 

antes de que los estudiantes rellenaran los cuestionarios y por lo tanto, antes de comenzar a 

diseñar y planificar las futuras sesiones a impartir. El hecho de observar, permitió detectar 

algunos elementos de la lengua y del proceso de enseñanza y aprendizaje en los que los 
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alumnos se sentían menos seguros y en los que cometían más errores. La información 

obtenida de aquellas observaciones sirvió, junto con los resultados de los cuestionarios y las 

encuestas, como punto de partida para la futura planificación de las sesiones.  

Según el Diccionario de Términos Clave del Instituto Cervantes, la observación de 

clases es muy útil tanto para la formación del profesorado en la enseñanza de segundas 

lenguas como para la investigación sobre contextos de enseñanza-aprendizaje.  

En el caso concreto que se describe en el presente informe, la observación de clases ha 

servido como herramienta útil en la formación de futuros profesores de ELE. Gracias a esta 

observación, tanto a profesores como a compañeros e incluso a uno mismo, uno tiene la 

oportunidad de estudiar e interpretar lo que sucede en el aula y no se queda únicamente con la 

teoría que describe aquello que debería suceder. 

De la idea anterior, deriva el hecho de que existan múltiples elementos susceptibles de ser 

observados dentro de una clase de segundas lenguas, desde las acciones o percepciones del 

profesor, hasta el aprovechamiento del espacio pasando por una amplia variedad de temas 

como aquellos relacionados con las acciones de los estudiantes, la interacción, la motivación o 

el tipo de actividades que se llevan a cabo. 

La experiencia como personal docente en la JNU comenzó con la observación de una 

sesión con el profesor hasta el momento responsable del grupo meta en segundo año de 

diplomatura. 

Tal y como se pretende constatar en el presente trabajo, dentro del contexto educativo 

indio se encuentran grandes diferencias respecto a las formas de enseñar occidentales. Estas 

responden en parte al tipo de formación recibida por los docentes y a sus motivaciones y 

creencias a la hora de impartir sus clases, en este caso de español como lengua extranjera. 

La última idea del párrafo anterior surgió por primera vez de la observación previamente 

comentada de una clase impartida por un docente de la JNU. Esta observación se llevó a cabo 

con la finalidad de encontrar un punto de partida a la hora de planificar las futuras sesiones. 

Sin embargo, su objetivo no era seguir la misma metodología empleada por el anterior 

docente, sino poder conocer el punto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se 

encontraban los estudiantes.  
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El profesor que fue observado es de origen indio y con una larga carrera como docente en 

su país de origen. Asimismo, ha estado en varias ocasiones en países de habla hispana y 

cuenta con un nivel C2 de español. Sin embargo,  y a pesar de sus años de experiencia y su 

buen manejo de la lengua meta, en su metodología se veía reflejada la tradición educativa del 

país trasladada al contexto universitario. Dicha metodología respondía a un enfoque poco 

comunicativo y poco centrado en el alumno, como veremos detalladamente a continuación. 

En la sesión observada se pusieron de manifiesto varios aspectos relacionados con la 

metodología empleada, al papel del profesor y al papel del estudiante. Asimismo, también 

permitió tomar consciencia por primera vez de las limitaciones tanto espaciales como de 

movilidad de ofrecían las aulas.  

En primer lugar, se trataba de la asignatura de Español III, enmarcada dentro del 

currículum del segundo año de diplomatura en el que están matriculados 40 estudiantes 

aproximadamente. Sin embargo, asistieron a clase menos de la mitad, hecho que por otra parte 

fue significativo ya que el aula asignada para ese grupo no tenía capacidad suficiente para que 

cupiera el número de alumnos matriculados. 

 La asignatura de Español III tiene como objetivo el tratamiento de la expresión escrita 

y oral así como la comprensión escrita y oral de textos reales en español. Asimismo, los 

estudiantes en esta asignatura también deben afianzar conocimientos de la lengua trabajados 

en el curso anterior. Tratando de respetar estos objetivos, el profesor impartió la clase de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, repartió dos textos que trataban temas de actualidad anteriores al año 

2010. Los estudiantes leyeron el primer texto en voz alta y el profesor hizo preguntas cerradas 

sobre el texto. Estas preguntas requerían únicamente la búsqueda de palabras concretas dentro 

del texto para ser respondidas. Por lo tanto, no potenciaban la producción por parte del 

alumno en una situación comunicativa real y significativa, sino únicamente la repetición y la 

localización de palabras dentro del texto. 

En segundo lugar, el docente hizo exactamente lo mismo con el segundo texto, 

incluyendo, ahora sí, alguna pregunta abierta acerca del tema tratado y preguntas sobre el 

significado de algunas palabras. Sin embargo, al ser las preguntas en clase abierta, solamente 

participaron un par de estudiantes, que resultaron ser de los que mejor nivel de español tenían.  
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En la tercera parte de la clase, una vez habían leído los dos textos y respondido a las 

preguntas del profesor, el docente decidió hacer un dictado como actividad de cierre de la 

sesión. Leyó en voz alta un párrafo de uno de los textos leídos anteriormente y, sin corregirlo, 

finalizó la clase.  

Los estudiantes, siguiendo las instrucciones del docente, nos entregaron las redacciones 

que habían hecho como deberes de la sesión anterior para que se las corrigiéramos. Ese sería 

el punto de partida para empezar a planificar las clases.  

En relación a la sesión observada, es importante resaltar un par de aspectos. En primer 

lugar, se pudo apreciar la falta de implicación por parte del profesor en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de español como segunda lengua. Este hecho se veía reflejado en los 

estudiantes, que adoptaron un papel pasivo a la espera de recibir instrucciones todo el tiempo.  

Por otro lado, no hubo interacción ni entre alumno-alumno ni entre alumno-profesor, fue 

una clase de lectura en la que no se trabajó ni la expresión oral y escrita, ni la comprensión 

oral.  

Los dos aspectos mencionados en los párrafos anteriores se deben principalmente a la 

poca formación especializada en la enseñanza de ELE por parte del profesorado indio. Tal 

como señala Singh (2009) en su artículo: 

La mayor parte de ellos [los profesores] no tienen una formación especializada en la 

didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera, y solo cuentan con su 

propia experiencia en el aprendizaje de una lengua extranjera con el método 

gramática y traducción. También se nota una falta de interés por la publicación de 

materiales didácticos para alumnos indios. No hay ninguna universidad en la India 

que haya establecido un departamento de didáctica de lenguas extranjeras, o 

departamentos destinados a los temas de investigación relacionados con la 

enseñanza de lenguas extranjeras o a la publicación de materiales didácticos 

destinados a los alumnos indios (p.377). 

Por último, es importante mencionar que la observación de las clases resultó de gran 

utilidad para: 

 Ver el número de estudiantes que asistían regularmente a las clases. 

 Identificar el tipo de metodología a la que los alumnos estaban acostumbrados. 

 Detectar algunos de los aspectos de la lengua en los que necesitaban mejorar y usarlos 

de punto de partida a la hora de planificar las primeras sesiones. 
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 Tomar conciencia del tipo de aulas y de recursos con disponibles para impartir las 

clases. 

4.2. Fundamentación teórica de la propuesta didáctica  

En este apartado se hace referencia a tres elementos clave que han servido de base para la 

creación de las actividades de la propuesta que se presenta en el apartado número cinco. Estas 

actividades corresponden al total de las siete sesiones impartidas con el grupo meta que 

describimos más adelante. Del mismo modo, se proporciona información acerca de las 

fundamentaciones teóricas que respaldan las sesiones diseñadas para el contexto universitario 

indio.  

4.2.1. Enfoque comunicativo y enfoque por tareas 

En base a los resultados de los cuestionarios y las encuestas que corresponden a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, es necesario destacar la importancia de la 

aplicación de un enfoque comunicativo dentro del aula durante las sesiones que se proponen 

al final del presente trabajo. En esta sección, se hace una descripción de aquellos aspectos del 

enfoque comunicativo que han sido aplicados durante la puesta en práctica de las clases. 

Tal y como apunta el Diccionario de Términos Clave de ELE en relación con la 

aplicación de un enfoque comunicativo dentro del aula de LE, durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no es suficiente con que los aprendientes asimilen un cúmulo de 

datos tales como vocabulario, reglas o funciones. Además, deben aprender a utilizar esos 

conocimientos para negociar significados. Para ello se proponen actividades que implican la 

participación en tareas reales, en las que la lengua meta es el único medio para alcanzar el fin 

deseado. Dichas actividades requieren de la interacción oral entre los estudiantes ya sea en 

parejas, pequeños grupos o en clase abierta con el profesor. De la misma forma, el tratamiento 

de la gramática se da de forma inductiva dando solamente breves explicaciones gramaticales 

cuando se considera oportuno.  

Con la finalidad de que se lleve a cabo una comunicación real dentro del aula a través de 

las actividades que se proponen, las tareas presentadas al grupo meta con el que se ha 

trabajado se rigen por estos tres principios, siguiendo la propuesta del Diccionario de 

Términos Clave de ELE: 
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  Vacío de información: implica la necesidad real de comunicación entre los 

interlocutores, puesto que cada uno tiene que averiguar algo que sólo su compañero 

sabe, y si no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea.  

 Libertad de expresión: significa que durante la realización de la tarea el hablante 

decide el contenido (qué va a decir), la forma (cómo va a decirlo), el tono, el 

momento, etc. 

 Retroalimentación: se refiere al hecho de que las reacciones verbales y no verbales del 

interlocutor le indican al alumno hasta qué punto está alcanzando su objetivo en la 

conversación. 

Por otro lado, siguiendo en la línea de la descripción de las tareas, es importante 

mencionar que no se ha utilizado un enfoque por tareas en el sentido estricto ya que al acabar 

las siete sesiones, los estudiantes, no deben realizar una tarea final. Se ha decidido hacerlo de 

esta forma porque en un primer momento no se sabía con certeza el número de sesiones que 

iba a haber y, por consiguiente, no se conocía cuál iba a ser la última sesión. Todo giró en 

torno a la fecha del examen la cual no fue fijada hasta el último momento.  Sin embargo, sí 

que se ha seguido el modelo que propone el enfoque por tareas en el sentido de que cada 

sesión presenta una secuenciación de actividades que permiten que el estudiante obtenga las 

herramientas y conocimientos necesarios para la realización de la siguiente actividad, ya sea 

para ser llevada a cabo dentro del aula o a nivel individual como actividad “para hacer en 

casa”. Relacionado con este aspecto, Martín Peris (2004) apoya la idea de que lo importante 

en un enfoque por tareas no es que el alumno realice una tarea final sino que aprenda durante 

todo el proceso de realización de actividades previas y derivadas. En la propuesta realizada en 

el presente trabajo, se han tenido en cuenta las palabras del autor cuando afirma que: 

[…] abriendo el espectro de actividades que el alumno puede realizar en el 

desarrollo de una tarea, no solo incluiremos aquellas que le capaciten para elaborar 

el producto final, sino todas aquellas otras que, con ocasión de la realización de 

ese producto, mejoren, potencien o enriquezcan su aprendizaje” (Martín Peris, 

2004, p.5). 

Por otra parte, atendiendo a la definición de Nunan (1989, en Zanón, 1990), se entiende 

tarea como “[…] una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la 

comprensión, manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla 

concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma” (p.10). De esta forma 
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todas las actividades propuestas en el presente documento priorizan los aspectos que 

menciona el autor y los considera esenciales en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Además, se ha tomado como base para la confección de las actividades la idea 

propuesta por Martín Peris (2004) cuando habla de la forma en que la enseñanza por tareas 

favorece la comunicación afirmando lo siguiente: 

La enseñanza por tareas conjuga la práctica de la comunicación (actuación 

comunicativa lingüística) con la atención a los recursos lingüísticos necesarios. 

Así, podemos hablar de “contenidos necesarios para la comunicación” y de 

“procesos de comunicación”, ambos establecen una estrecha relación en la 

enseñanza por tareas (p.17). 

Con ello el autor pretende dejar claro que practicar una estructura lingüística concreta 

“per se”, no es suficiente para aprender un idioma. Se tiene que practicar dentro de un 

contexto, con una finalidad comunicativa real y que dé pie a procesos propios de la 

comunicación como la negociación del sentido con el interlocutor a través de la interacción. 

De igual forma, y sin perder de vista la finalidad de aplicar un enfoque comunicativo 

dentro del cual se enmarca la enseñanza por tareas, se considera esencial el uso de la lengua 

meta dentro del aula tanto por parte del profesor, como por parte de los estudiantes. De este 

modo, todas las explicaciones y aclaraciones se harán en español reservando la L1 (inglés) 

únicamente para casos especiales.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el clima creado dentro del aula, ya que este 

debe contribuir a disminuir el filtro afectivo de los estudiantes. Esto significa que tienen que 

sentirse cómodos y tranquilos en su proceso de aprendizaje de la lengua meta. Gracias a ello, 

podrán interiorizar y construir mucho más conocimiento nuevo y producir una mayor cantidad 

de lengua que si sienten ansiedad e inseguridad (Krashen, 1983). En la misma línea, y 

estrechamente ligado este planteamiento, se encuentra el hecho de que el profesor consiga, a 

través de su práctica docente, que se establezca una atmósfera dentro del aula en la que los 

estudiantes corran riesgos. Para ello, se potenciará la curiosidad de los aprendices 

presentándoles nuevos retos y desafíos y haciendo que quieran ir más allá de lo que en un 

determinado punto su competencia les permita. Aunque ello implique cometer errores, estos 

les servirán para avanzar y desarrollar competencias en la LE. Promover la interacción y la 

producción por parte de los alumnos será la clave para que sean ellos mismos los que tomen 

conciencia de sus propios errores y, en consecuencia, del punto en el que se encuentran dentro 
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del proceso de aprendizaje. Este hecho ayudará a que tomen responsabilidad sobre su propio 

aprendizaje y así desarrollen la autonomía y el pensamiento crítico reflexionando sobre la 

lengua y su funcionamiento. De esta manera actuarán conscientemente y tomarán decisiones 

de forma independiente contribuyendo ellos mismos a favorecer a su propio proceso.  

4.2.2. Selección de materiales reales 

En cuanto a la creación de los materiales que se incluyen en la propuesta didáctica 

realizada y presentada en este trabajo, es importante destacar el hecho de que a la hora de 

diseñar las actividades se ha tratado desde un primer momento de tener en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

Siguiendo el modelo que propone el enfoque comunicativo según el Diccionario de 

Términos Clave de ELE en el que “se pretende capacitar al aprendiente para una 

comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros hablantes 

de la LE”. Es por este motivo que  se emplean materiales auténticos de diferentes tipos 

(predominando los textos audiovisuales y los artículos de periódicos) para promover la 

comunicación entre los estudiantes.  

En consecuencia, se ha tenido en cuenta que dichos materiales representaran una muestra 

adecuada para la propuesta que se pretendía desarrollar. Para ello, se han considerado 

importantes los siguientes requisitos propuestos en el Diccionario de Términos Clave de ELE  

a la hora de seleccionar fuentes reales y de crear materiales: 

1. Su coherencia con el proyecto educativo, esto es, con las  opciones 

metodológicas (papel que el profesor desea asumir), con los objetivos, 

contenidos y procedimientos de aprendizaje. 

2. Adecuación a las necesidades de los aprendientes y del contexto de 

aprendizaje. 

3. Significatividad, de tal forma que los materiales consideren los 

conocimientos, intereses y valores de los estudiantes. 

4. Impulso de la autonomía tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

5. Flexibilidad y adaptabilidad a la multiplicidad de acontecimientos que 

tienen lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la diversidad de 

aprendientes, en el sentido de que los materiales no han tomado de antemano 

todas las decisiones propias del desarrollo curricular. 

6. Equilibrio en el tratamiento de los distintos contenidos del currículo: 

conceptos, habilidades y actitudes; espacio dedicado a cada destreza 

lingüística; etc. 

7. Gradación didáctica del material a lo largo del proceso de aprendizaje. 
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8. Autenticidad de las muestras de lengua y de las actividades de 

comunicación. 

9. Contextualización  por referencia a una situación de comunicación. 

10. Claridad en la formulación lingüística de las instrucciones. 

Siguiendo los parámetros anteriores, se ha aportado un amplio abanico de 

materiales curriculares en distintos formatos y soportes para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Al mismo tiempo, se ha perseguido que el 

discurso fuera real dentro del aula tanto por parte de alumnos como por parte del 

profesor y que tuviera como finalidad el aprendizaje. Este hecho ha permitido la 

corrección de errores entre iguales (alumno-alumno) durante la producción oral, y la 

reflexión y perfeccionamiento en el uso de la lengua meta la hora de transmitir 

mensajes específicos.  

En referencia a lo comentado en el párrafo anterior, El Diccionario de Términos 

Clave de ELE también establece que en las clases de lenguas extranjeras, se utiliza el 

discurso real en la lengua meta para:  

a. Realizar en ella diversas actividades comunicativas. 

b. Permitir a los aprendientes observar rasgos y fenómenos propios de esa 

lengua. 

c. Gestionar el desarrollo de la clase y la realización de las diversas 

actividades propias de los dos apartados anteriores. 

d. Establecer y mantener relaciones personales entre los aprendientes. 

En la propuesta que se presenta en el apartado número cinco, se intenta atender a cada 

uno de los puntos mencionados anteriormente proponiendo actividades que fomenten la 

comunicación y la interacción entre los estudiantes y que permitan al profesor realizar su 

labor como facilitador y mediador dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

meta.  

Por otro lado, se ha intentado que tanto los materiales como las instrucciones de las 

actividades promuevan la creatividad por parte de los alumnos a la hora de producir su 

discurso en la lengua meta. Siguiendo a Rubdy (2003) se ha considerado la necesidad de crear 

materiales que apelen a la responsabilidad, la creatividad y el compromiso de los profesores y 

que fomenten la iniciativa y la receptividad de los alumnos (p.41). Además, se ha intentado 

que las premisas sean la “libertad”, la “creatividad” y la “oportunidad” (Ezeiza Ramos, 2009). 
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Libertad para que el estudiante pueda expresarse sin tapujos, creatividad para que no limite 

sus pensamientos y deje fluir el conocimiento y oportunidad para aprender la lengua de la 

forma más natural y con un discurso lo más real posible.   

4.2.3. Motivación e intereses de los estudiantes 

Un elemento clave que da lugar a un proceso de aprendizaje efectivo es la motivación. 

Este concepto se deberá considerar cuando se trate de proponer actividades que sean del 

interés de los alumnos con el fin de que estos se involucren al máximo en las tareas que se les 

presenten y puedan alcanzar, así, los objetivos con éxito. Es por este motivo que se tiene en 

cuenta este punto a la hora de planificar y diseñar las actividades que se proponen en este 

trabajo.  

Pintrich y De Groot (1990) nos acercaron tres variables personales de la motivación, con 

sus respectivas cuestiones a las que añadiremos las aplicaciones en el ámbito del uso 

audiovisual: 

COMPONENTES VARIABLES CUESTIONES APLICACIÓN 

Componente de 
expectativa 
Creencias y 

expectativas de los 
estudiantes para 

realizar una 
determinada tarea 

Autoconcepto 
¿Soy capaz de 
realizar esta 

tarea? 

Escribir una historia personal, 
grabar una entrevista, entender 
el lenguaje audiovisual, editar 

con diferentes programas, 
actuar, publicar en plataformas 

digitales 

Componente de valor 
Metas de los alumnos 
y sus creencias sobre 

la importancia e 
interés de la tarea 

Metas de 
aprendizaje 

¿Por qué hago 
esta tarea? 

Familiarización con el uso de 
nuevas tecnologías, desarrollo 

de las destrezas lingüísticas, 
explotación del conocimiento 

propio 
Componente afectivo 

Reacciones 
emocionales de los 
estudiantes ante la 

tarea 

Emociones 
¿Cómo me 

siento al hacer 
esta tarea? 

Relajación, sentimiento de 
autorrealización, desinhibición, 

diversión 

 

Por su parte, los autores Williams y Burden (1999) proponen las ideas que aparecen en la 

siguiente lista de acciones para favorecer la motivación del alumno y, en consecuencia, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 
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 Crear un sentimiento de pertenencia a un grupo: cuando hablamos -en el caso concreto 

de la tarea final de la unidad de la que forma parte nuestra intervención didáctica- de 

la escritura cooperativa, el trabajo en equipo es esencial.  

 Hacer que el tema sea relevante para el alumno: entendido como la capacidad de 

expresar el interés del alumno. 

 Implicar a la globalidad de la persona: creencias del alumno puestas al servicio de su 

creatividad. 

 Alentar el conocimiento de uno mismo: procesos autoevaluativos. 

 Desarrollar la identidad personal: a través del trabajo creativo, el alumno será 

consciente de sus gustos y preferencias. 

 Estimular la autoestima: debilita el filtro afectivo y favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Implicar a los sentimientos y las emociones: desarrollar actitudes como la empatía, la 

solidaridad, el esfuerzo, la diversión y la autorrealización. 

 Minimizar la crítica: la excelencia en la corrección puede provocar una carencia de 

creatividad.  

 Animar a la creatividad: procesos intrínsecos a la escritura y a la tormenta de ideas. 

 Desarrollar el conocimiento del proceso de aprendizaje: en cuanto a reflexionar sobre 

la lengua y sus funciones. 

 Estimular la iniciación al aprendizaje por parte del alumno: como lengua extranjera. 

 Permitir la elección: la libertad como principio esencial para la creación. 

 Estimular la autoevaluación: reflexión sobre las debilidades y las fortalezas del 

proyecto que se lleva a cabo. 

Tanto en las actividades propuestas como en la gestión del aula durante la puesta en 

práctica, se trató de tener en cuenta todos elementos comentados anteriormente con la 

finalidad de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo, se buscó que 

los estudiantes fueran conscientes de la finalidad de la realización de las actividades para que 

en todo momento encontraran un motivo real por el cual realizaban las tareas.  
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4.3. Contexto: la India 

En este apartado se pretende hacer una descripción del entorno en el que se enmarca la 

propuesta con la finalidad de dar una visión un poco más amplia de la situación tanto a nivel 

cultural y general como a nivel más concreto. Es decir, en el entorno de la enseñanza de 

español como lengua extranjera dentro de las universidades presentadas más adelante.  

El hecho de que las clases hayan sido impartidas en la India, implica que se trata dentro 

de un entorno totalmente distinto al que podría ser el entorno europeo. El docente se 

encuentra ante un panorama multicultural y multilingüe que pone de manifiesto 

constantemente las diferencias que existen entre oriente y occidente en cuanto a costumbres, 

culturas e historia.  

4.3.1. Contexto universitario en la India  

En el subcontinente asiático ha crecido mucho el número de estudiantes de español en los 

últimos años debido al desarrollo de las tecnologías y a las relaciones mercantiles entre la 

India y los países hispanohablantes, sobre todo con Sudamérica. Por todo ello, hay una 

demanda importante de profesores de español en el país. Los datos numéricos aportados en 

este apartado provienen todos de una misma fuente ya que es la más reciente a día de hoy y la 

que mejor deja constancia del crecimiento de la demanda al que se hace referencia.  

La India se encuentra dentro de los países con más demanda de aprendices de español, 

aunque según algunos datos, se prevé que en los próximos años aumente el número de 

estudiantes. De acuerdo con Pujol (2012) dentro del artículo El español en la India (IC):  

[…] La India posee el tercer sistema educativo más grande del mundo en 

alumnado, después de Estados Unidos y China, aunque el porcentaje de acceso a la 

universidad sigue siendo bajo, un 13%, lo que está llevando al Gobierno indio a 

formular ambiciosos planes de expansión para elevar el porcentaje hasta la media 

mundial (p.2). 

Gracias al mismo autor, se sabe que la Universidad de Delhi, la Facultad de Lenguas de 

la Jawaharlal Nehru University y el Central Institute of English and Foreign Languages 

(CIEFL) de la ciudad de Hyderabad convertido ahora en The English and Foreign Languages 

University, son las únicas tres universidades de la India que ofrecen los tres ciclos completos 

de grado, máster y doctorado en español. Asimismo, Pujol  ofrece una comparativa de los 

datos de 2006 con los de 2012 referentes al crecimiento de estudiantes de español en 

diferentes universidades indias. Los números son los siguientes: 
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Banaras Hindu University (66➝103), University of Madras (20➝70), Jamia Millia 

Islamia University (60➝158), Jawaharlal Nehru University (85➝153), University 

of Pune (170➝330), University of Rajasthan (105➝153). Estas universidades 

presentan un incremento notable, especialmente en el número de estudiantes de 

cursos de Certificado y Diploma, aunque hay que señalar también el aumento en el 

número de estudiantes de segundo y tercer ciclo en el caso de Jawaharlal Nehru 

University (85➝153) y Delhi University, que aunque se mantiene casi igual en el 

número total de alumnos (685➝ 711), aumenta de 105 a 166 el número de 

estudiantes de grado y posgrado (Pujol, 2012, p.2). 

La siguiente imagen sacada del artículo de Pujol (2012, p.2) ilustra en forma de gráfico 

los datos numéricos expresados en el párrafo anterior, esto le brinda al lector la oportunidad 

de hacer una interpretación visual de dichas cifras: 

 

Si bien es cierto que el español como lengua extranjera se estudia en la India desde la 

década de los cincuenta, como bien afirma González de Lucas (2006) “hoy por hoy cuenta 

con el impulso renovado que le confiere el interés que suscita la lengua española entre los 

estudiantes y los centros educativos”, la misma autora comenta que “los retos para reforzar la 

presencia del español en esta zona son también considerables, y pasan indefectiblemente por 

asegurar la calidad de la enseñanza de la lengua a través de una formación especializada del 



62 
 

profesorado de español” (p.1). No obstante, tal y como se verá en el presente apartado, la 

realidad y el entorno educativo al que se hace referencia en este trabajo dejan claro que la 

formación especializada del profesorado o por lo menos actualizada con los enfoques 

metodológicos más favorables para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, es 

una cuestión que está todavía “en vías de desarrollo”. Por lo tanto, en la India actualmente hay 

un gran número de docentes de español poco formados. En relación a esta idea, Pujol (2012) 

afirma que: 

La falta de profesores cualificados frena la implantación del español en la escuela y 

hay muchos profesores locales con escaso conocimiento que enseñan en primaria un 

español deficiente salpicado de explicaciones sobre la cultura hispánica en lengua 

local (p.2). 

Se puede relacionar con el párrafo anterior el hecho de que la situación actual en el 

contexto universitario ponga de manifiesto una falta de renovación en cuanto a la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Se puede afirmar que el sistema de enseñanza se ve regido 

por una metodología tradicional y poco acorde con los nuevos sistemas basados en la 

comunicación y el aprendizaje cooperativo que encontramos en otros países.  

 El hecho de que se trate de un país en vías de desarrollo también se refleja en el tipo de 

recursos con los que se trabaja y en la calidad del sistema educativo y de enseñanza. Es por 

estos motivos, que los profesores deben atender a las diferencias culturales tratando de no 

acentuarlas, sino buscando los puntos de conexión con la cultura meta y también adaptarse a 

la falta de recursos que pueden, de vez en cuando, entorpecer la tarea docente.  

En referencia a lo expuesto previamente, es importante comentar que uno de los factores 

a los que el docente debe enfrentarse a la hora de dar clases en un contexto como este es con 

la falta de recursos. En primer lugar, no todas las aulas disponen de las facilidades e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo actividades que requieran de la proyección o la 

reproducción de audios y/o videos. Por este motivo, hay que prever que se puede dar el caso 

de que no sea posible hacer uso de recursos proporcionados por el centro. En este caso, es el 

docente el que debe buscar la solución, o bien sirviéndose de sus propios recursos (ordenador, 

altavoces, etc.) en el caso de que disponga de ellos, o bien planificando otro tipo de 

actividades. Otra solución puede ser pedir ayuda a la propia institución solicitando cambios de 

aula (en el caso de que esto sea posible) a otras aulas que sí dispongan de los requerimientos 

necesarios para llevar a cabo las actividades.  
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En segundo lugar, si el profesor planifica actividades que requieran del uso de internet 

para su realización, debe ser consciente de que la conexión no siempre estará disponible y de 

que los problemas en el suministro eléctrico le pueden jugar una mala pasada. Por este motivo 

es importante y recomendable contar con archivos descargados previamente para evitar 

posibles imprevistos que puedan imposibilitar la realización de las actividades. 

En la misma línea, otro de los factores a los que deberá enfrentarse el profesor 

universitario en la India es con la falta de material didáctico ofrecido por la institución. 

Haciendo referencia a este tema, es necesario comentar que es el docente el que debe crear sus 

propios materiales teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, además de las 

características del grupo meta, de las que se habla más adelante. Respecto a este punto, la 

JNU no proporciona a los profesores manuales de los que servirse, sino que basándose en el 

currículum, el docente deberá preparar sus clases buscando y creando todo tipo de materiales 

por su cuenta.  

En lo referente al currículum de la asignatura impartida en la JNU, la institución en 

ningún momento dio a conocer qué era lo que debían saber los estudiantes a ese nivel, tal 

como corrobora Singh (2007) en su estudio sobre el análisis de necesidades de los alumnos en 

las universidades indias, existe una falta de programación curricular de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos en la que el profesor pueda apoyarse. Únicamente proporcionó la 

información justa para saber qué habían hecho los estudiantes en el curso anterior. Derivado 

de este hecho, se puede afirmar que en el contexto en el que se ha trabajado, no existe una 

cohesión entre los contenidos y los objetivos del curso, todo queda difuso y a merced de lo 

que decida el profesor. 

En cuanto al sistema de evaluación, según la información recibida, los estudiantes deben 

sacar un dos sobre diez en tres asignaturas (es decir, suspender con dos puntos sobre diez tres 

asignaturas) para no pasar al siguiente curso. En estas circunstancias, con un nivel de 

exigencia tan bajo, lo difícil para los alumnos no es aprobar, sino suspender. Asimismo, en 

cuanto al sistema de evaluación, se realiza una evaluación únicamente sumativa, un examen al 

final de cada semestre que determinará la nota final de todo el curso. No se da lugar a la 

retroalimentación por parte del profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como tampoco es frecuente la evaluación ni corrección de errores entre iguales. 

Por otro lado, el entorno universitario dentro de un país en vías de desarrollo y con las 

características nombradas en los párrafos anteriores presenta carencias que a la vez, demandan 
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de un esfuerzo por parte del profesor para trabajar en la dirección de mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. En esta misma dirección debemos 

estimular y hacer trabajar a los estudiantes para que entre todos se consiga mejorar la calidad 

de la enseñanza de español en la India.  

En resumen, se trata de un contexto muy rico a nivel cultural, con mucha diversidad ya 

que en el país conviven distintas religiones, lenguas y costumbres y esto se refleja dentro de la 

clase. Este hecho requiere del profesor que se muestre respetuoso ante todo tipo de 

identidades y que se manifieste como una persona abierta y capaz de adaptarse a cualquier 

circunstancia.  

La Universidad: Jawarhalal Nehru University 

En este apartado se presenta la ficha con la información básica relacionada con el 

contexto docente de la institución en la que han tenido lugar las prácticas docentes de español 

como lengua extranjera, la misma en la que ha sido aplicada la propuesta didáctica presentada 

más adelante. Se trata de una institución pública y central, la JNU, que desde que se fundó en 

1969 ofrece estudios en diversas lenguas extranjeras y  se posiciona entre dos de las 

universidades públicas más reconocidas de la India. En concreto la facultad de lenguas, se 

considera una de las más punteras del sud este asiático en estudios hispánicos y 

latinoamericanos. La información que se muestra a continuación presenta de forma más 

detallada la situación actual de su departamento de español dentro de la facultad de lenguas. 

En esta ficha se presenta la información correspondiente a la universidad que se enmarca 

dentro de una institución nacional y pública. La tabla ofrece los contenidos necesarios para 

poder situar al lector en el entorno docente de este contexto a analizar: 

FICHA DE LA INSTITUCIÓN  

Nombre Jawaharlal Nehru University (JNU)- Centre of Spanish, 

Portuguese, Italian and Latin American Studies (CSPILAS) 

Ubicación New Mehrauli Road, New Delhi - 110067 

Dirección de la web http://www.jnu.ac.in/ 

Tipo de institución  Central y pública 

Titulación que ofrece la facultad de 

lenguas 

Diplomatura en estudios hispánicos(3 primeros años) y  

Licenciatura (con especialización) en estudios hispánicos 

(2 años adicionales) 

En estos cursos los alumnos estudian la lengua, la 

literatura y la cultura españolas y latino americanas. 

Precios Debido a que se trata de una institución pública los 

estudiantes pagan un precio simbólico al año para 
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realizar sus estudios, a la par que para vivir en cualquiera 

de las residencias que hay dentro del campus. 

Número de profesores en el 

departamento en concreto 

Aproximadamente 14 profesores 

Perfil del profesor de lenguas Licenciado universitario (también con máster o 

doctorado), docente en departamentos universitarios, 

participa en actividades internas de discusión sobre 

temas relacionadas con el currículum de los cursos. 

Asimismo, también hay docentes que están cursando su 

doctorado y que están obligados a impartir algunas horas 

de clase. 

 

Número de alumnos 30-40 estudiantes matriculados por curso 

Perfil del alumno Estudiantes procedentes de distintas regiones de la India, 

con distintos niveles socioeconómicos y educativos. 

Asignatura impartida 

 

Lengua española  

Metodología  No hay una metodología fija; los profesores tienen la 

opción de elegir la metodología que prefieran en base a 

sus creencias, tradición y formación. 

Recursos  

 

Pizarra, proyector, altavoces,  mesas y sillas en filas (sin 

posibilidad de moverlas), ventiladores. 

Materiales didácticos 

 

Los profesores crean sus propios materiales ya que la 

institución no se sirve de ningún manual. 

 

Metodología empleada en la universidad  

Antes de comentar de forma detallada la metodología empleada por la mayoría de los 

profesores en la universidad descrita anteriormente es interesante hablar sobre el sistema 

educativo en la India en general. En primer lugar, es necesario comentar que en el 

subcontinente asiático, el sistema educativo desde edades muy tempranas tiende a ser 

militarizado. Es decir, los alumnos están acostumbrados a seguir las órdenes del profesor y el 

profesor está acostumbrado a dictar los contenidos de la clase sin prestar mucha atención a las 

diferencias dentro del aula. Se trata a todos los estudiantes por igual porque lo que prima es 

llegar a cubrir la materia en el tiempo que corresponde.  

Por otro lado, y tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la metodología 

aplicada en el sistema educativo indio es una metodología en la que ni estudiante ni profesor 

sienten responsabilidad sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje (Singh, 2009). Tampoco 

promueve la implicación ni por parte del profesor –que está más preocupado por llegar a 

impartir todos los contenidos a tiempo que por si los alumnos aprenden o no- ni por parte del 
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alumno –que siente que tiene que competir con el resto para estar en los primeros puestos 

dentro del ranquin de puntuaciones-. 

Se trata de una metodología tradicional y de clases totalmente magistrales en las que el 

docente se limita a dirigir la clase en base a los contenidos y el alumno tiene como labor 

escuchar y tomar apuntes sobre lo que el profesor explica. Tal como afirma Singh (2009) “el 

estilo de enseñanza de los profesores es muy tradicional, dirigista con el alumno y bastante 

resistente a la autonomía del mismo” (p.378). Esto hace que no quede lugar para la 

interacción ni para la espontaneidad, elementos esenciales a la hora de aprender lenguas 

extranjeras.  

El papel del profesor en el contexto indio 

En referencia a lo que se menciona en el apartado anterior, es fácil deducir el papel que 

desempeña el profesor dentro del aula, tanto en el ámbito de educación obligatoria como en el 

ámbito universitario. Concretamente en este último, el profesor es visto como la máxima 

entidad en una jerarquía en la que el alumno se encuentra en la posición más baja.  

Se trata de lo que varios autores han denominado como el profesor tradicional y ante lo 

que Arnold (1999) define como profesor-lector. Este concepto implica que el docente es 

percibido por él mismo y por los estudiantes como la única fuente de conocimiento. Por lo 

tanto, el profesor en el contexto indio no se presenta como facilitador y guía como tampoco 

promueve la autonomía de los estudiantes, sino que representa el modelo a seguir y el 

máximo poseedor de sabiduría.  

Por otro lado, este rol del docente tiene implicaciones de mucho peso en la dinámica de la 

clase y también en la forma de percibir los errores y de evaluar a los estudiantes. Es decir, si 

el profesor es el modelo a seguir, todo aquello que sea diferente a ese modelo será 

considerado como error. Este hecho hace que los estudiantes, que no olvidan su lugar dentro 

de la pirámide, se sientan inseguros a la hora de producir, ya que son conscientes de sus 

propias carencias y de que estas son vistas como tales y no como parte necesaria del proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Este tipo de profesor enfoca sus clases hacia el examen final, de manera que la 

superación del mismo se percibe como la única meta a alcanzar por los estudiantes. De esta 

forma no se le presta atención al proceso, sino solamente a la nota que supone la única prueba 

reveladora de los conocimientos que ha adquirido el alumno. Este puede ser, por otro lado, el 
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motivo por el cual la asistencia a las clases en la JNU no es obligatoria. Al mismo tiempo, 

este sistema de evaluación sumativa crea cierta competitividad entre los estudiantes haciendo 

que los que están en la parte alta de la lista de calificaciones se sientan orgullosos en 

detrimento de los que están por debajo, que pueden sentir frustración. 

Sin embargo, uno de los aspectos que se persiguió con la propia labor docente durante la 

realización de las prácticas, fue tratar de acortar la distancia jerárquica existente entre 

profesor-alumno, rebajando así el filtro afectivo de los estudiantes con la finalidad de que se 

sintieran cómodos y relajados a la hora de realizar cualquiera de las actividades propuestas en 

la lengua meta.  

Por otro lado, no se dejó de tener en cuenta en ningún momento que el alumno que 

aprende español como lengua extranjera en su país presenta limitaciones y por ello el profesor 

“asume el rol de representante cultural (...) se convierte en un modelo, siendo a veces, la única 

persona de la cultura meta con la que el alumno puede interactuar” (García Viño y Massó 

Pocar, 2006 en Kalocsányiová, 2012, p.38). Es por este motivo que nuestro objetivo era 

precisamente proponer algunas actividades para que el profesor en prácticas no fuera la única 

fuente de lengua. Mediante el uso de diferentes actividades, materiales y dinámicas, los 

alumnos pudieron acceder al desarrollo de su conciencia intercultural. 

El papel del alumno en el contexto indio 

El papel que juega el alumno dentro de este sistema que poco a poco se describe a través 

de los distintos apartados del presente informe es la consecuencia de la suma de los dos títulos 

anteriores. Una metodología que no considera al estudiante como la parte esencial del proceso 

de enseñanza aprendizaje sumada a un profesor que se basa únicamente en el resultado 

numérico de un examen para evaluar. Dicho proceso da como resultado un alumno que adopta 

un papel pasivo dentro del aula.  

El alumnado indio, como ya se ha mencionado anteriormente, está acostumbrado a recibir 

instrucciones y a seguir los pasos del modelo del docente. Está habituado a repetir, a imitar a 

copiar y no posee estrategias para tomar responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Se 

siente inseguro y se bloquea ante lo desconocido, ante la creatividad y ante la espontaneidad. 

El rol de los estudiantes se puede definir como el de un aprendiz que espera a que le den las 

pautas a seguir y espera, además, que dichas pautas formen parte de un modelo a imitar. 
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Se trata de estudiantes con escasa autonomía, desinformados acerca de las herramientas 

para el autoaprendizaje existentes y con el único objetivo de aprobar un examen y de 

demostrarle al profesor su valía. Este hecho se contradice con las bases metodológicas 

actuales de la enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras en las que la motivación del 

estudiante debería ser una suma de factores que lo impulsaran a querer mejorar y seguir 

aprendiendo. Entre estos factores se encuentra la labor del profesor, que debería adoptar el 

papel de motivador, facilitador de información, creador de materiales de interés para los 

estudiantes y promovedor de la interacción y la autonomía de los estudiantes. 

En la India, al alumno tipo se le exige un aprendizaje individual basado en la 

memorización y el cumplimiento de los deberes por lo que choca con planes de dinámicas que 

atienden al enfoque comunicativo o al enfoque por tareas. No obstante, tal y como apunta el 

MCER (2002) y el PCIC (2007), como profesores de lengua debemos promover la 

consciencia en el alumno para que al final llegue a ser: 

 Agente social que ha de ser capaz de desenvolverse de forma solvente en 

transacciones habituales y corrientes de la vida cotidiana, participar 

adecuadamente en interacciones sociales dentro de la comunidad social, laboral o 

académica en la que se integre e interpretar textos orales y escritos sobre temas 

relacionados con sus intereses, gustos, preferencias o campo de especialidad. 

 Hablante intercultural que está familiarizado con los referentes culturales más 

importantes de España e Hispanoamérica; toma conciencia de la diversidad 

cultural y de la influencia que puede tener la propia identidad cultural en la 

percepción e interpretación de la cultura meta; desarrolla un control consciente de 

las actitudes y factores afectivos personales en relación con otros sistemas 

culturales; toma un papel activo a la hora de desenvolverse en situaciones 

interculturales adoptando una perspectiva crítica y comprensiva; afronta, 

neutraliza e intenta resolver los conflictos y malentendidos interculturales. 

 Aprendiente autónomo que se hace responsable, gradualmente, de su propio 

proceso de aprendizaje, o en otras palabras, planifica y gestiona su aprendizaje, 

ejercita un control consciente sobre los factores psicoafectivos que intervienen en 

el proceso, busca nuevas formas de lograr un aprendizaje más rápido y eficaz, 

contribuye a las decisiones que se tomen respecto al 

programa/objetivos/contenidos, determina con precisión las diferencias entre su 

grado de dominio y las metas que desea alcanzar, obtiene el máximo provecho de 
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los recursos disponibles, busca constantemente nuevas oportunidades para el 

aprendizaje y coopera con sus compañeros y grupo. 

Alcanzar el nivel de aprendizaje autónomo es posible solo si “aprender a aprender se 

considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos se 

hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que disponen 

y de las que más les convienen" (MCER, 2002, p.140). Como llevamos comentando a lo largo 

de este trabajo, este aprender a aprender implica el desarrollo de unas estrategias de 

aprendizaje que permitirán al aprendiente obtener el máximo rendimiento de sus propios 

recursos.  

Grupo Meta 

En esta sección se presenta la ficha correspondiente al grupo de alumno con los que se ha 

realizado la labor docente. Esta información, junto a la expuesta anteriormente, nos ayuda a 

tener una visión más completa y general del contexto de enseñanza-aprendizaje de español 

como lengua extranjera en el que se ha participado. 

La institución cuenta con un grupo heterogéneo de estudiantes cuya motivación para 

aprender el español es, mayoritariamente, aprender una nueva lengua y poder hablarla y 

comprenderla para trabajar posteriormente en alguno de los puestos que ofrece el gobierno de 

su país y en los que hablar español es un requisito esencial, lo que equivaldría a un puesto de 

funcionario en España. Otros han elegido estos estudios porque no pudieron acceder a otras 

carreras y ven que el español tiene salidas laborales ya que muchas empresas tienen relaciones 

comerciales con países de habla hispana. Sin embargo no tienen claro qué hacer una vez 

terminados sus estudios. Otra minoría quiere aprender el español para viajar a países 

hispanohablantes y encontrar trabajo en alguno de ellos. Pero la gran mayoría de los 

estudiantes coinciden en que aprenden español principalmente porque les gusta la lengua.  

La ficha muestra la información correspondiente a los estudiantes de español como 

lengua extranjera que formaban el grupo en la JNU. Los estudiantes contaban con cuatro 

horas a la semana de clases de español. El grupo corresponde al segundo año de diplomatura. 

Los aprendices, que tienen un nivel intermedio con muchos matices, reciben dos días de 

clases a la semana en las que debe hacerse hincapié en la expresión oral y escrita. Sin 

embargo, debido a que en la JNU la asistencia a clase no es obligatoria en ninguna asignatura, 
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hay muchos estudiantes que únicamente se presentan al examen, que finalmente es lo que 

cuenta para la universidad. 

Respecto al nivel, estos estudiantes deberían haber trabajado todos los aspectos 

gramaticales durante el primer año, según la información proporcionada por la universidad
3
. 

Sin embargo, la realidad es que necesitan repasar y afianzar esos conocimientos ya que la 

mayoría parece no haberlos asimilado en absoluto. Todos los estudiantes, siguen teniendo 

problemas a la hora de expresarse tanto de forma oral como de forma escrita ya que no tienen 

claros muchos aspectos de la lengua que teóricamente deberían haber aprendido con 

anterioridad. Asimismo, debido a que la universidad no cuenta con un currículum detallado de 

objetivos y contenidos para los cursos y debido a la poca constancia a la hora de dar clases 

tanto por parte de profesores como de estudiantes, los niveles dentro del aula son muy 

dispares, habiendo grandes diferencias entre estudiantes de un mismo curso. Estas diferencias 

también se deben al hecho de que la clase está formada por alumnos originarios de distintas 

regiones de la India y provienen también de diferentes clases sociales. Es por estos motivos 

que la disparidad de niveles dentro de un mismo curso se ve acentuada.  

En esta institución, las aulas cuentan con mesas y sillas no movibles colocadas en fila, 

pizarra y proyector en algunas aulas. El ordenador lo debe traer el profesor en el caso de que 

se pretenda trabajar con vídeo o audio, en tal caso la universidad cuenta con unos altavoces de 

mesa que se pueden conectar al ordenador a través de una entrada USB. La mayoría de las 

aulas son pequeñas haciendo difícil la movilidad del profesor entre las mesas y además la 

distribución de las mismas no facilita el trabajo en equipo ni la interacción entre los 

estudiantes.  

  

                                                           
3
 Ver página web de la universidad donde aparece la información relativa a la programación de las asignaturas: 

http://www.jnu.ac.in/SLLCS/CSPILAS/Courses.asp 

 

http://www.jnu.ac.in/SLLCS/CSPILAS/Courses.asp
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FICHA DEL GRUPO META  

Nombre de la 
institución  

JNU 

Nivel de español A2-B1 

Curso Español III 

Objetivos del curso Los correspondientes al nivel 

Horas totales del curso 4 horas a la semana 

Número de estudiantes 
 

40 matriculados (aproximadamente) 
8-15 asisten regularmente a clase 

Promedio de edad 18 

Procedencia Distintas regiones de la India y 2 alumnas coreanas 

L1 Inglés, hindi y otras lenguas oficiales del país, dependiendo de la región. 

Lenguas adicionales Inglés, coreano 

Formación previa en 
español  

- Años de 
estudio 

- Lugar de 
estudio  

- Profesor 
nativo o no  

- Variante 
aprendida 

Un curso académico (el anterior y primer curso de diplomatura) 
 
El primer contacto con el español se ha dado en la universidad, en la que 
empezaron con un nivel A1.1 en el primer año. 
 
La mayoría han sido enseñados básicamente por profesores indios que 
utilizan el inglés como lengua vehicular incluso en clases de español. El 
número de profesores nativos en el departamento es 1. 
 
Español de España 

Motivos para aprender 
LE/objetivos de los 
alumnos 

Les interesan el español y la cultura hispánica. 
Piensan que es una lengua muy hablada y por eso hay que aprenderla. A la 
mayoría les interesaría encontrar un trabajo en el que se requiera este 
idioma en la India. Otros no saben qué harán una vez terminada la carrera. 
 

 

4.4. Descripción del material didáctico 

En este apartado se describen las características del material didáctico utilizado durante 

las sesiones justificando su selección de forma que permita cumplir con los objetivos de 

aprendizaje establecidos. Además, se realiza una breve descripción del proceso creativo 

hablando de los recursos utilizados, y de la tipología de actividades escogida como mejor 

opción en base al análisis de necesidades realizado previamente.  

4.4.1. Recursos 

Para la planificación de las sesiones, se ha considerado básico tener en cuenta los 

recursos disponibles ya que ellos determinarían en gran parte aquello que se iba a proponer 

para ser llevado a cabo dentro del aula.  

Dentro de las clases hay una pizarra, un proyector, acceso a internet y el departamento de 

lenguas extranjeras contaba con un par de altavoces. Las mesas son para dos personas y no 

movibles, es decir, están colocadas en filas con una separación entre ellas formando un pasillo 

que permite la dificultosa movilidad del profesor por la clase en caso que fuera necesario.  
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Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que no hay ordenadores en 

las aulas, de forma que es necesario llevar el ordenador personal. Además, la conexión a 

internet no siempre funciona correctamente hecho que obliga a contemplar siempre la 

posibilidad de no poder hacer uso de la red así como a ser previsor y descargar previamente 

todo aquello que vaya a ser utilizado en clase. Algo parecido sucede con la electricidad y los 

enchufes. Por este motivo, el ordenador debe tener siempre suficiente batería para aguantar 

todas las horas de clase.  

Debido a que el departamento de lenguas extranjeras no brinda la posibilidad de 

fotocopiar ni imprimir materiales dentro del mismo departamento, los profesores deben tener 

en cuenta el tiempo y dinero extra que supone imprimir los materiales en la foto copistería de 

la universidad. 

Todo lo comentado anteriormente en este apartado, no han supuesto impedimentos a la 

hora de planificar unas clases que intenten resultar interesantes e interactivas para los 

estudiantes, pero sí ha hecho que se requiriera más tiempo previo de planificación y diseño de 

las sesiones ya que ha habido que adaptarse a un contexto limitado en cuanto a recursos.  

4.4.2. Tipología de actividades  

Las actividades propuestas en esta tesis trabajan todas las destrezas y promueven el 

trabajo en equipo. Del mismo modo, propician la interacción entre los estudiantes como parte 

esencial para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando y estimulando su 

producción creativa a partir de soporte audiovisual y de textos reales como fragmentos de 

documentales, videos de Youtube o noticias de periódicos. 

Los temas que se tratan en las actividades son muy diversos: desde asuntos de actualidad 

(redes sociales, viajeros por el mundo) hasta de profesiones y de dibujos animados. Se han 

buscado siempre fuentes reales de información (artículos adaptados de periódicos, viñetas de 

cómic, vídeos, canciones) para elaborar los materiales y se ha intentado que fueran de interés 

general y que dieran pie a la práctica de aquellos aspectos de la lengua que los estudiantes 

necesitaban reforzar. 

Desde luego, al enseñar una lengua extranjera es imprescindible que los alumnos no 

dispongan de un modelo único sino que reciban un input lingüístico variado. Como señala 

Kalocsányiová (2012), “en contextos educativos, como es el indio, se hace todavía más 

importante utilizar recursos que proporcionen muestras auténticas de todas las variedades 

diatópicas, diafásicas y diastráticas” (p.38). En consecuencia, durante el transcurso de las 
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clases se ha intentado abarcar la mayor tipología de input posible. De este modo, se han 

presentado canciones con textos para trabajar, fotografías, artículos de periódicos con 

diferentes géneros, viñetas cómicas, cortometrajes, fragmentos de películas, tráileres, poemas, 

prosa poética y hasta instrucciones de IKEA. La diversidad de materiales va unida 

irremediablemente a mayor versatilidad de las clases. En este sentido, cada actividad es nueva 

en contenidos y este carácter novedoso en las clases ha dado lugar a un mayor dinamismo e 

interés por parte de los estudiantes. 

Por todo ello, se puede afirmar que el profesor no se ha mostrado como la única muestra 

de lengua que los alumnos obtenían, sino que a partir de las concepciones metodológicas de 

mediador y facilitador, se ha focalizado el diseño de las actividades y la actuación dentro del 

aula en los siguientes aspectos:  

1. Motivar al alumno atendiendo sus intereses, necesidades y expectativas; fomentar su 

autoestima positiva. Se ha denotado que existe un filtro afectivo muy elevado entre la 

población de alumnos indios. La vergüenza al error o la inseguridad en las 

intervenciones se combaten con la convicción de que se pueden encontrar aquellos 

recursos para que el alumno muestre su interés y logre vencer el filtro afectivo. 

2. Encaminar y guiar su proceso de aprendizaje. En este caso, se han propuesto una serie 

de estrategias para que los alumnos puedan ser autosuficientes. La traducción más o 

menos recurrente del inglés es un síntoma repetitivo en los estudiantes, así que se ha 

tratado de fomentar que recurran al vocabulario mediante asociaciones léxicas de 

hiperonimia, hiponiminia o inferencial entre otras. 

3. Planificar adecuadamente los objetivos de enseñanza-aprendizaje y la progresión de 

las actividades y tareas. En cada sesión, se han conocido de antemano los contenidos 

funcionales, gramaticales y culturales que van a ser tratados.  

4. Crear situaciones reales o simuladas que favorezcan la interacción dentro del aula. En 

este aspecto, se han potenciado las dinámicas de grupo, ausentes por lo general en la 

metodología de la tradición india. 

5. Buscar, adaptar y utilizar materiales auténticos como son los periódicos, revistas, 

páginas web o de cine. Ante la variedad de géneros, los alumnos, que previamente no 

sabían diferenciar entre un artículo expositivo y otro argumentativo, tienen ahora la 

capacidad de cribar información superficial dentro de un artículo, extraer del texto las 

ideas principales y ser conscientes de las diferencias discursivas que existen entre 

diferentes aductos de la lengua. 



74 
 

6. Enseñar estrategias de aprendizaje, promover la competencia metacognitiva y 

metalingüística, fomentar la autonomía del aprendiz. En casos como las colocaciones 

léxicas, los adjetivos relacionales o el uso de las preposiciones, se  ha promovido la 

reflexión por parte del alumno para que desarrolle su capacidad de inferencia y 

técnicas nemotécnicas. 

7. Estimular la cooperación entre iguales y capacitar al alumno para el trabajo en equipo. 

Este aspecto se ha traducido en uno de los problemas principales a la hora del ejercicio 

docente. Los alumnos indios, por lo general, están acostumbrados al trabajo individual 

y a la evaluación sumativa (notas, exámenes finales, test, parciales, etc.). Sin embargo, 

la evaluación realizada durante las sesiones de prácticas puede ser tratada de formativa 

e informal, pues los alumnos que asistieron a las clases se pudieron beneficiar de un 

seguimiento más o menos constante en cuanto a la retroalimentación, tanto entre 

iguales como por parte del profesor.  

En cuanto al tipo de actividades, se nombran a continuación las que han sido puestas en 

práctica durante el ejercicio docente: 

1. Actividades de presentación: durante la selección de textos, esta tipología recogida por 

Richards and Lockhart (1998) da fe de la aportación que se da por primera vez cuando 

el input es nuevo para los alumnos. Por ello, hablamos de conocer una información 

léxica (léxico sobre materiales, herramientas, o viajes) o gramatical (presentación de 

imperativo mediante actividades de instrucciones o del subjuntivo para determinados 

casos)  

2. Actividades de práctica: en este caso, se confiere a la producción o repetición de un 

elemento que ha sido explicado previamente, puesto en práctica por medio de 

actividades donde los alumnos tenían que reproducir y obtener un producto similar al 

explicado anteriormente.  

3. Actividades de memorización: en este caso, este tipo de actividades fueron las que 

correspondían a la corrección de errores. Potenciando la memoria como estrategia para 

consolidar conocimientos y para que la fosilización de errores entre los alumnos no 

fuera un impedimento en su aprendizaje.  

4. Actividades de comprensión: comprensión literal, por inferencia o resúmenes. Además 

de textos auténticos y variados en género, los alumnos tenían que trabajar sobre los 

mismos textos, que servían de pretexto para una actividad posterior.  
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5. Actividades de aplicación: en este apartado, los alumnos tenían que crear 

composiciones  creativas, aplicando su conocimiento y vertiendo informaciones sobre 

aquellos temas que se habían puesto en práctica durante las clases. 

6. Actividades de estrategias: desarrollan tareas para solucionar determinadas situaciones 

(predecir un texto, memorizar palabras, etc.). Básicamente se pusieron en práctica la 

estrategia compensatoria con definiciones de palabras extraídas de un texto o las 

anteriormente comentadas de asociar campos léxicos entre palabras. 

7. Actividades afectivas: llevar un diario para recoger los sentimientos durante las clases. 

Esto no fue reproducido de forma escrita, pero se llevó a cabo un seguimiento de las 

impresiones de los alumnos con respecto a su propio aprendizaje, cómo se sentían, si 

notaban que estaban aprendiendo contenido nuevo, si mejoraban en su capacidad de 

dominio de la lengua, etc. Se hizo de manera informal mediante preguntas al final de 

cada sesión. Las respuestas de los estudiantes fueron de gran utilidad para la propia 

reflexión acerca de la práctica docente y la realización de mejoras de cara a las futuras 

sesiones. 
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5. Propuesta didáctica 

En este apartado se describen los aspectos generales relacionados con la estructura y el 

tiempo de las sesiones. Por otro lado, también se hace una descripción del material elaborado 

para ser llevado cabo durante las clases impartidas así como una guía del profesor en la que se 

hace referencia a aspectos que tienen que ver con la gestión del aula por parte del docente en 

relación a las actividades que propone. Es decir, se proporcionan algunas pautas para que el 

profesor pueda sacarles el máximo partido a las tareas que presenta en clase.  

 

5.1. Descripción de la estructura de las sesiones 

Tomando las redacciones que nos fueron entregadas para corregir el día de la sesión de 

observación y los resultados de los cuestionarios y encuestas rellenados por los alumnos como 

punto de partida, fueron elaborados los materiales que serían utilizados en las futuras 

sesiones. Cada sesión tiene una duración que oscila entre los 90 y los 120 minutos, de forma 

que se ha dividido el tiempo en función de las actividades que se presentan. El lector puede 

apreciar que se ha seguido una estructura similar durante todas las sesiones ya que se ha 

considerado la forma más efectiva a la hora de aprovechar el tiempo. El formato que se 

describe a continuación corresponde al patrón que seguido para planificar las siete sesiones 

impartidas: 

a. Introducción de la sesión (20-30 minutos): 

En base a los errores cometidos por los alumnos en sus redacciones, se hace un 

recopilatorio de los errores más comunes y se clasifican por tipos de error en cinco grupos: 

acentuación, estructura de las frases y signos de puntuación, omisión de artículo y 

preposición, concordancia y conjugación y expresiones en español. 

Se proyectan algunos fragmentos significativos extraídos de las redacciones originales y 

los estudiantes, en clase abierta, tienen que tratar de detectar dónde se encuentra el error. Si no 

son capaces de detectarlo, se les insta a reflexionar sobre este mostrándoles ejemplos y 

recordándoles la regla gramatical si es necesario.  

En esta primera parte de la clase, también se les proporcionan herramientas a los 

estudiantes para que puedan trabajar de forma autónoma en casa. Por ejemplo, diccionarios 

online, sitios web para practicar, etc. 
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Con todo ello se pretende que los estudiantes mejoren su expresión escrita tratando de 

corregir esos errores compartidos por la mayoría y que son muy frecuentes entre el alumnado 

indio. 

b. Segunda parte de la sesión (30-40 minutos): 

Se presenta un texto audiovisual y un texto escrito. A continuación, se lee el texto escrito 

en voz alta entre todos los estudiantes y se resuelven dudas de vocabulario y de comprensión 

de forma conjunta. Una vez realizada esta primera parte de la tarea se trabaja sobre el texto 

(que contiene unas 300 palabras). Sobre todo se trabaja a nivel de vocabulario de forma que 

los estudiantes adquieran estrategias compensatorias para poder expresar palabras con otros 

términos en español. Esto hará que reduzcan el uso del inglés para traducir las palabras que no 

comprenden y, al mismo tiempo, que traten de deducir por el contexto el significado de dichos 

términos. Asimismo, también se realizan preguntas abiertas sobre el texto para que expresen 

opiniones y puntos de vista sobre el tema en cuestión. Con ello se pretende activar 

conocimientos previos de cara a la actividad que viene a continuación. Esta actividad siempre 

tiene relación con el texto y el vídeo trabajados.  

c. Tercera parte de la sesión (45 minutos): 

En esta tercera parte de la sesión, los alumnos, en grupos de 3 o 4 personas, deben hacer 

uso de su creatividad en la lengua meta. Además, deberán poner en práctica sus 

conocimientos de español para explicar una historia en base a unas instrucciones previamente 

especificadas. Tienen aproximadamente 30 minutos para discutir, tomar notas, buscar en el 

diccionario y preguntar al profesor aquello que no sepan o no entiendan. A continuación, se 

hace la puesta en común y cada grupo expone, escenifica o explica (dependiendo de lo que 

requiera la actividad) aquello que ha producido. 

En esta parte, con el fin de no entrecortar la comunicación, esperamos hasta finalizar la 

dinámica para dar feedback y corregir los errores producidos durante la exposición oral de los 

estudiantes. 

d. Cierre de la sesión (15 minutos): 

En esta última parte se les proporcionan a los estudiantes las instrucciones para la 

realización de la tarea que deben llevar a cabo en sus casas. Se trata de un ensayo de 300 

palabras cuya temática se relaciona con los contenidos tratados en clase. Siempre se intenta 
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que pongan en práctica aquellas estructuras o tiempos verbales, junto al léxico practicado en 

clase durante esa sesión. Además, se les recuerda que traten de prestar atención a aquellos 

errores cometidos en redacciones anteriores y, del mismo modo, que intenten utilizar las 

herramientas necesarias para resolver dudas durante el proceso de escritura. 

5.2. Presentación de las actividades 

En este punto se describen las actividades de la propuesta didáctica confeccionada para 

las siete sesiones llevadas a cabo con los estudiantes de segundo año de diplomatura de la 

JNU en la asignatura de Español III (ver actividades completas y textos utilizados en el 

Anexo IV). Como ya se ha explicado en apartados anteriores, dicha propuesta ha sido creada 

en base en los resultados obtenidos de las encuestas y los cuestionarios así como de las 

observaciones realizadas antes de empezar el curso. Posteriormente ha sido explotada en el 

aula y evaluada por los estudiantes tal y como se muestra en el siguiente apartado.  

En la tabla que se encuentra al final de esta sección se detalla la secuenciación de las 

actividades, así como los objetivos, contenidos de aprendizaje,  destrezas que los alumnos 

desarrollan durante la realización de las distintas tareas y el tiempo de duración de cada una 

de ellas. 

Tal y como el lector podrá apreciar, en dicha tabla solamente se detallan la segunda y la 

tercera parte de las sesiones, representando estas la parte de mayor peso en todas las clases y 

en las que se incluyen las actividades creadas. Es por este motivo, que la introducción 

(corrección de errores cometidos por los estudiantes en las redacciones presentadas en la 

sesión anterior) y el cierre de todas las sesiones (donde se propone la tarea a realizar de forma 

individual por los alumnos para practicar la expresión escrita) se incluirán en el siguiente 

apartado (guía del profesor). De esta forma se tendrá una visión completa de aquello que se 

llevó a cabo en cada una de las clases impartidas en la JNU.  

Por último, es importante mencionar que las actividades están basadas tanto en los 

resultados de los cuestionarios y encuestas completados por los estudiantes al inicio del curso, 

como en el objetivo general de la asignatura. Dicho objetivo incide en reforzar la expresión 

oral y escrita en español. Al mismo tiempo se repasan y afianzan conocimientos relacionados 

con los contenidos gramaticales trabajados en la misma asignatura durante el curso anterior.  

Obviamente, y tal como se ha explicado anteriormente, en las siete sesiones impartidas no 

hubo tiempo para tratar todos los contenidos gramaticales que los estudiantes necesitaban 

reforzar. Sin embargo, la propuesta presentada trató de cubrir aquellos aspectos que los 
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alumnos precisaban afianzar en base a los errores más comunes que se veían reflejados en sus 

redacciones.  
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Número de la 
sesión 

Objetivos de aprendizaje Tarea/Actividad Material Autoría Forma de 
trabajo 

Destrezas Tiempo 

Sesión 1 -Familiarizarse con el lenguaje 
de los medios de comunicación 
 
- Comprender un texto real de 
un periódico 
 
- Comprender un texto 
audiovisual 
 
- Familiarizarse con léxico 
relacionado con una forma 
específica de viajar por el 
mundo. 
 
- Activar conocimientos previos 
sobre otras formas de viajar y 
vocabulario relacionado con 
los viajes. 
 
- Dar argumentos a favor y en 
contra utilizando estructuras 
como: yo creo que… porque…/ 
me gusta porque… no me gusta 
porque… 

Con esta actividad se 
trabajará a partir de la 
comprensión audiovisual y de 
la comprensión de un texto.  
 
Los estudiantes se familiarizan 
con el vocabulario 
relacionado con los viajes y 
dan argumentos a favor y en 
contra de viajar de esa forma 
que se cuenta en las dos 
fuentes que se les 
proporcionan.  
 
Después activan sus 
conocimientos previos 
hablando sobre qué otras 
formas de viajar conocen. 

Actividad 1:  Bici clown 
lleva sonrisas a todo el 
mundo 

Original Visionado del 
video en común. 
Lectura, primero 
individual, luego 
colectiva y 
puesta en 
común 
colectiva. 

Comprensión 
lectora, 
comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral.  

30 
minutos 

 -Dar información personal de 
otros individuos y presentar a 
terceras personas. 
 
-Contar una historia utilizando 
el contraste entre pretérito 
imperfecto y pretérito 
indefinido. 
 

Los alumnos deberán trabajar 
en grupos y, de forma oral, 
deberán ponerse de acuerdo 
sobre las características de 
cada personaje de la 
fotografía que les ha sido 
otorgada.  

Cada grupo tendrá una 

Actividad 2: Cuéntanos 
una historia 

Original En grupos de 3 Expresión e 
interacción 
oral. 

40 
minutos 
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-Partir de la creatividad para la 
realización de la actividad. 
 
- Hablar de ventajas y 
desventajas. 

fotografía distinta y deberá 
inventarse una historia 
utilizando los verbos en 
pasado, sobre el viaje de las 
personas que aparecen en la 
imagen.  

Los estudiantes deberán 
explicar su historia al resto de 
la clase respondiendo a estas 
preguntas:  

 ¿Quién/quiénes es/son las 
personas de la foto? (cómo se 
llaman, de dónde vienen, son 
amigos, pareja, etc.) 

¿Cuál fue el propósito de su 
viaje? 

¿Por qué motivos viajaron de 
esta manera? 

¿Qué ventajas y qué 
desventajas encontraron? 

Sesión 2 - Activar conocimientos previos 
acerca de un personaje 
contemporáneo relacionado 
con la cultura hispana. 

Se les proyectan unas 
imágenes del personaje y se 
les pregunta a los estudiantes 
si lo conocen. De esta forma 
se capta su atención y se 
despierta su interés hacia el 
tema que se va a tratar 
durante la sesión. 

Actividad 1: ¿Conoces a 
este personaje? 
 

Original Clase abierta 
(profesor-
alumnos-
profesor). 

Expresión e 
interacción 
oral 

10-15 
minutos 
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 - Identificar las ideas 
principales del texto. 
 
- Tratar el componente 
sociocultural. 
 

Los estudiantes leen en voz 
alta el texto y, con la ayuda 
del profesor, tratan de 
comprenderlo.  
Se detienen en aquellas 
palabras que no comprenden 
y entre todos tratan de llegar 
a un acuerdo. Asimismo, 
identifican las ideas 
principales del texto. 

Actividad 2: La historia de 
Mafalda 
 

Original Lectura 
colectiva. 
Puesta en 
común-. 

Comprensión 
lectora 

20-30 
minutos 

 - Comprender una fuente real 
(viñetas Mafalda). 
 
- Interpretar la ironía/ leer 
entre líneas. 
 
- Debatir sobre temas 
relacionados con la actualidad 
y con el funcionamiento del 
mundo en general.  
 

En esta tercera actividad los 
estudiantes deberán trabajar 
en grupos.  
A cada grupo le será otorgada 
una viñeta de Mafalda distinta 
y entre todos los miembros 
del grupo deberán dar una 
interpretación a la viñeta 
relacionando su significado 
con algún aspecto social/ del 
mundo actual.  
A continuación, cada grupo 
contará su interpretación al 
resto y se creará un debate en 
clase a través del intercambio 
de ideas que tienen los grupos 
sobre los distintos temas que 
se traten.  

Actividad 3: ¿Qué te 
sugieren estas viñetas? 
 

Original En grupos de 3 y 
puesta en 
común con toda 
la clase.  

Comprensión 
lectora/Expres
ión e 
interacción 
oral. 

40-50 
minutos 

Sesión 3 - Activar conocimientos 
previos.  
 
- Observar, reflexionar y 
describir una imagen usando 
fórmulas de opinión y de 
hipótesis: creemos que… 
 

Con esta primera actividad se 
pretende introducir la 
temática en torno a la cual 
girarán los contenidos de la 
siguiente actividad. Se 
presentará la imagen de un 
objeto y, a partir de esta, los 
alumnos deberán interactuar 

Actividad 1: ¿Sabéis qué es 
este objeto? 
 

Original En grupos de 3 y 
puesta en 
común con toda 
la clase 

Expresión e 
interacción 
oral. 

20 
minutos 
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- Hacer uso de la creatividad. 
 
 

entre ellos a partir de unas 
preguntas guía que servirán 
para activar sus 
conocimientos previos sobre 
el tema y para crear hipótesis.  

 -Comprender un texto 
expositivo. 
 
 

Los estudiantes, en voz alta 
para el resto de la clase, leen 
un texto y tratan de 
comprenderlo con la ayuda 
del profesor.  

Actividad 2: El hallazgo 
 
A) Más allá de los egipcios. 

Original Lectura 
colectiva con 
toda la clase.  

Comprensión 
lectora 

10 
minutos 

 - Identificar información falsa 
dentro de un texto real.  
 
- Explicar las ideas principales 
del texto. 
 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo/argumentar: yo 
creo que esto es verdad 
porque…/ yo creo que esto no 
es verdad porque… 

Del texto leído previamente, 
los estudiantes deben extraer 
la información que creen que 
es falsa. Se esconden dos 
mentiras dentro del texto, 
ellos tienen que identificarlas 
y tratar de justificar su 
respuesta.  

Actividad 2: El hallazgo 
 
B) Más allá de los egipcios. 

Original De forma 
individual o en 
parejas.  
Puesta en 
común con toda 
la clase. 

Comprensión 
lectora/ 
expresión e 
interacción 
oral 

10 
minutos 

 - Utilizar el pretérito 
imperfecto para describir 
hechos del pasado.  
 
- Hacer uso de la creatividad. 
 
- Formular preguntas para 
extraer información adicional 
sobre un tema.  

Se les reparte un objeto 
diferente a cada grupo de 
estudiantes. Imaginando que 
forman parte de un grupo de 
excavadores que se encuentra 
en el año 3010, deben 
ponerse de acuerdo sobre la 
historia  del objeto que han 
encontrado (el cual les ha sido 
entregado por el profesor).  
 
Una vez el grupo ha inventado 
un nombre para el objeto y ha 
explicado su lugar de origen, 
para qué se usaba, en qué 

Actividad 3:  
El hallazgo: excavadores 
en el año 3010. 

Original En grupos de 3 Expresión e 
interacción 
oral 

45-50 
minutos 
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época, etc. (utilizando el 
patrón del texto que han leído 
al inicio pero inventando y 
haciendo uso de la creatividad 
y la originalidad), los 
estudiantes lo presentarán al 
resto de la clase como si los 
demás formaran parte de la 
directiva del Gobierno del 
Mundo y tuvieran que 
aprobarles o no, la 
publicación de su hallazgo.  
Para asegurar que el grupo de 
excavadores que presenta su 
objeto es merecedor de la 
publicación y experto en el 
objeto encontrado, el resto de 
la clase hará preguntas para 
sacar información extra. 

Sesión 4 - Activar conocimientos 
previos.  
 
- Dar argumentos a favor o en 
contra. 

A partir de la imagen de un 
personaje mundialmente 
conocido, los estudiantes, en 
clase abierta, deben explicar 
(a partir de unas preguntas 
que hace el profesor) qué 
saben de él, a qué se dedica,  
si creen que se trata de un 
buen trabajo o no y por qué.  

Actividad 1: ¿Sabes quién 
es James Bond? 

Original En clase abierta Expresión oral 10 
minutos 

 - Comprender un texto 
extraído de un periódico. 
 
- Familiarizarse con el lenguaje 
de los medios de 
comunicación.  

Los estudiantes leen el texto y 
tratan de comprender las 
ideas principales. Si no 
comprenden algo, se pone en 
común en la clase y se trata 
de extraer el significado entre 
todo el grupo.  

Actividad 2: 
A) Cómo ser agente 
secreto en 6 meses.  

Original Individual/ con 
toda la clase.  

Comprensión 
lectora 

15-20 
minutos 
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 - Extraer información concreta 
de un texto. 
 
- Formular hipótesis utilizando 
el condicional o el subjuntivo 
con estructuras tipo: 
Un detective en la India tendría 
que tener X cualidades 
porque…/ tendría que ser una 
persona…/ Sería necesario que 
fuera….  
 
- Argumentar/justificar.  

En grupos, los estudiantes 
deben extraer del texto tres 
cualidades necesarias para ser 
agente secreto.  
 
Una vez realizada esta 
primera parte de la actividad, 
deben imaginar qué 
cualidades debería tener un 
detective privado en la India y 
justificar y argumentar sus 
respuestas.  

Actividad 2:  
B) Cómo ser agente 
secreto en 6 meses. 

Original En grupos de 3 Comprensión 
lectora/Interac
ción oral. 

20-30 
minutos 

 - Formular preguntas para una 
entrevista de trabajo. 
 
- Formular preguntas 
focalizadas en la obtención de 
una información que debe ser 
extraída de forma indirecta, 
transversal.  
 
- Hacer uso de la creatividad y 
la originalidad.  

Los estudiantes, en grupos, 
deben imaginar que forman 
parte del equipo de recursos 
humanos de una empresa y 
tienen que hacer una 
entrevista a un candidato al 
puesto de agente secreto.  
 
Se les proporcionan las 
cualidades que debe tener 
dicho candidato. 
 
Los alumnos deben inventar 5 
preguntas que le harían al 
candidato para comprobar 
que realmente posee esas 
cualidades necesarias para el 
puesto. 
 

Actividad 3: Entrevista 
para detective privado 

Original En grupos de 3 Interacción y 
expresión oral.  

30-40 
minutos. 

Sesión 5 - Activar conocimientos 
previos. 
 
- Comprender un texto 

A partir de una imagen, los 
estudiantes deben tratar de 
identificar al personaje de 
dibujos animados que 

Actividad 1: Doraemon, el 
gato azul con 
superpoderes. 

Original En clase abierta 
y lectura 
colectiva.  

Expresión 
oral/ 
Comprensión 
lectora.  

20 
minutos.  
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correspondiente a un blog.  
 
- Introducir el componente 
intercultural.  

aparece en ella.  
 
Después leen un texto para 
conocer un poco más sobre 
ese personaje.  

 - Hacer hipótesis sobre el 
argumento de un 
cortometraje. Utilizando 
estructuras con el subjuntivo o 
con el presente de indicativo:  
Puede que trate sobre…/ Creo 
que la historia trata de… 
 
 - Hacer uso de la imaginación.  
 
 

Se les presenta el título de un 
cortometraje y los estudiantes 
tienen que imaginar sobre 
qué puede tratar la historia.  
 
Se les pone el cortometraje 
sin imagen, solamente con el 
sonido, y ellos deben imaginar 
qué pasa.  
 
Se les pone el cortometraje 
con las imágenes para que 
comprueben el grado de 
acierto de sus hipótesis.  

Actividad 2:  
A) El agujero negro 

Original En clase abierta  Expresión oral 20-25 
minutos.  

 - Utilizar el condicional de 
subjuntivo para explicar qué 
harían en una situación 
hipotética. Por ejemplo:  
 
Si yo tuviera esto, lo utilizaría 
cuando quisiera…/ Nosotros 
le pediríamos un ________ 
para que cuando fuéramos 
_________ todo estuviera en 
silencio.  

Los estudiantes imaginan qué 
harían si tuvieran el invento 
que aparece en el 
cortometraje.  
 
Después de expresarlo ante el 
resto de la clase, deben 
imaginar que tienen un 
Doraemon y que pueden 
pedirle cualquier invento.  
 
En grupos de 3, deberán 
ponerse de acuerdo sobre 
qué invento le pedirían y para 
qué y explicarlo al resto de la 
clase. Los estudiantes harán 
votaciones para ver qué 

Actividad 2: 
B) El agujero negro 

Original En grupos de 3 Expresión e 
interacción 
oral.  

40-45 
minutos.  
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invento les ha parecido más 
original y útil.  

Sesión 6  - Formular hipótesis sobre el 
argumento de una historia a 
partir de unas imágenes y del 
título del cortometraje.  
 
- Hacer uso de la imaginación.  
 
- Introducir a los estudiantes al 
tema de las redes sociales y 
despertar su interés.  

Se proyecta el título del 
cortometraje y cuatro 
imágenes de diferentes 
momentos del corto.  
 
Los estudiantes deben 
imaginar sobre qué trata el 
argumento de la historia.  
 
Una vez han imaginado el 
argumento a partir de las 
imágenes, se les proyecta el 
cortometraje hasta un punto 
y deben imaginar cuál será el 
final.  
 
Se les pone el corto hasta el 
final para que comprueben el 
grado de acierto en sus 
hipótesis. 

Actividad 1: 
 “Morado” 

Original En clase abierta Expresión oral 
e interacción 

20-30 
minutos.  

 - Comprender un artículo sobre 
el uso de las nuevas 
tecnologías.  
 
 
- Deducir significados de 
expresiones que aparecen en el 
texto por el contexto.  
 
- Definir una expresión con 
otras palabras.  

Los estudiantes, de forma 
individual, leen un artículo 
extraído de un periódico que 
trata sobre el uso de las 
nuevas tecnologías y las redes 
sociales.  
 
Por parejas, deben definir con 
otras palabras cinco 
expresiones que aparecen en 
el texto ayudándose de sus 
conocimientos previos y del 
contexto.  
 

Actividad 2:  
¿Por qué Steve Jobs no 
dejaba que sus hijos 
tocaran el iPad? 

Original Individual y por 
parejas.  

Comprensión 
lectora e 
interacción 
oral. 

20-30 
minutos.  
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Entre toda la clase, se ponen 
en común las definiciones de 
dichas expresiones.  

 - Debatir sobre temas de 
actualidad.  
 
- Dar argumentos a favor o en 
contra.  

Se divide la clase en dos 
grupos: 
La primera mitad de la clase 
tiene que estar a favor del uso 
de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales aportando 
varios argumentos.  
 
La otra mitad tiene que 
aportar  argumentos en 
contra del uso de las nuevas 
tecnologías y las redes 
sociales.  
 
Una vez han llegado a un 
acuerdo todos los miembros 
de cada grupo y han fijado sus 
argumentos, empieza el 
debate.  

Actividad 3:  
¿A favor o en contra del 
uso de las nuevas 
tecnologías y las redes 
sociales? 

Original Se divide la 
clase en dos 
grupos.  

Expresión e 
interacción 
oral. 

40 
minutos.  

Sesión 7 - Activar conocimientos 
previos. 
 
- Introducir a los estudiantes el 
tema que se va a tratar 
durante la sesión: el subgénero 
de  instrucciones y el 
imperativo.  
 
- Hacer uso de la imaginación 
para crear hipótesis.  
 
- Repasar el imperativo y el 
“se” impersonal como formas 

A partir de unas instrucciones 
tipo IKEA, con imágenes por 
pasos, los estudiantes tienen 
que tratar de deducir de qué 
se trata y hacer la descripción 
a partir de unas preguntas 
.  
Seguidamente, se les muestra 
la imagen final y real de lo 
que representan las imágenes 
anteriores para que 
comprueben el grado de 
acierto en sus hipótesis. 
 

Actividad 1:  
¿Qué está ocurriendo? 

Original Grupos de 3 y 
toda la clase.  

Expresión e 
interacción 
oral.  

15-20 
minutos 
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para dar instrucciones. 
 

Finalmente, a través de 
preguntas, los estudiantes 
recordarán el modo verbal 
que se utiliza para dar 
instrucciones, qué tipo de 
instrucciones dónde se 
pueden encontrar las 
instrucciones. 

 - Tratar el componente cultural 
a través de un personaje 
conocido de la literatura 
latinoamericana.  
 
- Familiarizarse con el lenguaje 
literario.  
 
- Repasar el imperativo. 
 

Se les presenta a los 
estudiantes una imagen de 
Julio Cortázar para activar 
conocimientos previos y para 
introducir al autor del texto 
que van a leer. 
 
Se lee el texto en voz alta. 
 
Los estudiantes tienen que 
identificar qué tienen de 
especial las instrucciones del 
texto. 

Actividad 2:  
Instrucciones para llorar  

Original Lectura 
colectiva 

Comprensión 
lectora 

20-25 
minutos.  

 - Practicar el uso del 
imperativo y “se” impersonal 
para dar instrucciones.  
 
- Hacer uso de la imaginación y 
la creatividad.  

Los estudiantes se dividen en 
grupos.  
A cada grupo se le asigna un 
objeto.  
Deben escribir las 
instrucciones de uso de dicho 
objeto de forma original, 
inspirándose en el modelo 
propuesto de Cortázar.  
Deben hacer una 
representación para el resto 
de la clase con las 
instrucciones que hayan 
escrito.  
 

Actividad 3:  
Instrucciones de uso 

Original Grupos de 3 Expresión e 
interacción 
oral. 

40-45 
minutos.  
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5.3. Guía del profesor  

En este apartado, se detalla el funcionamiento de las actividades que se presentan en las 

siete sesiones. De esta forma, el personal docente tendrá a su alcance la propuesta acerca de 

cómo dar las instrucciones a los estudiantes para que realicen las tareas de manera óptima. 

Asimismo, en la guía del profesor se incluyen el inicio (corrección de errores más comunes en 

las redacciones corregidas) y el cierre de las sesiones (explicación de la tarea que deben 

realizar los estudiantes en casa para practicar la expresión escrita). La finalidad de esta guía es 

facilitar la tarea del docente proporcionándole apoyo y explicaciones específicas que le serán 

útiles a la hora de llevar a cabo su trabajo con mayor comodidad.  

Dado que las clases están planteadas para ser impartidas con el proyector y el uso del 

PowerPoint, tanto en la corrección de errores como en el planteamiento de preguntas de 

algunas actividades, el docente hará clic cuando quiera pasar a una nueva información sin 

mostrar, por ejemplo, el error corregido antes de que los estudiantes hagan sus deducciones.  

Por otro lado, es en el Anexo IV donde se muestra la explicación detallada de la tarea que 

se les da a los estudiantes al final de cada sesión. Además, se incluye un ejemplo al principio 

de el mismo anexo de cómo son los inicios de cada sesión con la corrección de errores. Sin 

embargo, ya que en cada sesión los errores eran distintos, en el presente trabajo solamente se 

incluye un ejemplo para que el lector se haga una idea de la forma en la que se presentaba esta 

parte de la sesión.  

Sesión 1 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 

clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 

Segunda parte de la sesión:  

Actividad 1: Bici clown lleva sonrisas a todo el mundo 
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1. A partir del título y de la imagen, el docente pregunta a los estudiantes si pueden 

imaginar quién es el personaje, qué hace y por qué. 

2. Se proyecta el vídeo que sirve de contextualización sobre la noticia de Bici clown. 

3. Se comprueban las hipótesis previas con el contenido de la noticia. 

4. Se reparte el texto a los alumnos y se insta a realizar la primera lectura individual y 

luego la lectura colectiva. 

5. A partir del texto, se pregunta a los estudiantes si conocen ciertas expresiones 

relacionadas con los viajes como “dar un giro a tu vida”, “poner rumbo a…”, etc.  

6. En clase abierta, el profesor pregunta qué ventajas e inconvenientes existen en viajar 

de esta manera y si los alumnos conocen otras maneras de viajar. El profesor hace en 

la pizarra un mapa conceptual con las diferentes formas de viajar que proponen los 

estudiantes y que sirve de nexo para la siguiente actividad. 

Tercera parte de la sesión:  

Actividad 2: Cuéntanos una historia 

7. Se presentan las fotos de cuatro situaciones de viajes o de viajeros diferentes. Se 

divide la clase en grupo y a cada grupo se le asigna una fotografía. A partir de cada 

fotografía, los alumnos inventan una historia del viaje que tendrán que contar después. 

Mientras los estudiantes trabajan en grupo, el docente hace labores de supervisión 

pasando por las mesas y comprobando que todos los alumnos participan de forma 

activa. 

8. Al final, cada grupo presenta su historia a partir de las fotografías por orden. El 

docente puede incitar a que los demás pregunten sobre el relato para promover la 

interacción oral y dinamizar la clase. Si lo considera conveniente y el tiempo lo 

permite, puede ampliar la actividad haciendo que el resto de los grupos deban preparar 

un par de preguntas relacionadas con la historia que se está presentando. 

Cierre de la sesión: 

Al final de cada clase, el profesor propone, como tarea para casa, la realización de un 

ensayo de unas 300 palabras relacionado con la temática tratada durante la sesión. Proyecta 

las instrucciones en la pizarra, las lee y se asegura de que todos los estudiantes las tengan 

claras.  
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En el caso de que el ensayo pueda tratar sobre distintos temas propuestos por el docente, 

el profesor deberá aclarar que no se trata de tres ensayos distintos, sino que cada estudiante 

deberá escoger uno de los tres temas propuestos y realizar un único escrito sobre ese que elija.  

Sesión 2 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 

clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 

Segunda parte de la sesión:  

Actividad 1: ¿Conoces a este personaje? 

1. A partir de las imágenes, el docente pregunta a los estudiantes si pueden imaginar 

quién es el personaje, de dónde es, cómo es, qué hace y por qué. 

Actividad 2: La historia de Mafalda 

2. Después de presentar las imágenes del personaje de Mafalda, se reparte a los alumnos 

un texto acerca de la historia de dicho personaje. Los estudiantes leen el texto de 

forma individual y junto con el profesor extraen las ideas principales. 

3. Se remarca a los estudiantes que se percaten de las características psíquicas de 

Mafalda (“chiquilla precoz y preocupada por el devenir de la humanidad, 

cuestionadora del orden establecido”) para que puedan interpretar de una manera más 

clara el contenido de la siguiente actividad. 

Tercera parte de la sesión:  

Actividad 3: ¿Qué te sugieren estas viñetas? 

4. Se divide la clase en grupos de 3-4 personas y se otorga a cada grupo una viñeta del 

personaje Mafalda. El profesor debe asegurarse que cada grupo comprende el 

significado de su viñeta. 
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5. Se pide a los estudiantes que interpreten la viñeta relacionando el significado de la 

misma con algún aspecto social, cultural o económico del mundo actual. Mientras los 

estudiantes trabajan, el profesor se asegura de la participación de todos los miembros 

del grupo y, en el caso de que no entiendan la viñeta, tratará de hacer reflexionar 

mediante preguntas y ejemplos. Asimismo, pasará por las mesas resolviendo cualquier 

duda sobre la actividad. 

6. El profesor proyecta cada viñeta y el grupo correspondiente expone su interpretación 

al resto de la clase.  

7. La exposición de cada viñeta da pie a debatir sobre el tema en cuestión (estado de la 

democracia, fuga de cerebros, patriarcado, etc.). Mientras tanto, el profesor 

intervendrá en el debate lanzando preguntas o reflexiones desde un punto de vista 

intercultural (¿Esta situación se da en la India? ¿Cuál es la actitud de la policía en 

una manifestación?, ¿Estáis de acuerdo en este punto? etc.).  

Cierre de la sesión: 

Al final de cada clase, el profesor propone, como tarea para casa, la realización de un 

ensayo de unas 300 palabras relacionado con la temática tratada durante la sesión. Proyecta 

las instrucciones en la pizarra, las lee y se asegura de que todos los estudiantes las tengan 

claras.  

En el caso de que el ensayo pueda tratar sobre distintos temas propuestos por el docente, 

el profesor deberá aclarar que no se trata de tres ensayos distintos, sino que cada estudiante 

deberá escoger uno de los tres temas propuestos y realizar un único escrito sobre ese que elija.  

Sesión 3 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 

clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 
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Segunda parte de la sesión 

Actividad 1: ¿Sabes qué es este objeto? 

1. Se divide la clase en grupos. 

2. A partir de la imagen del kohl, el docente pregunta a los estudiantes si pueden 

imaginar qué es este objeto, de dónde viene, de qué material está hecho, para qué se 

usa y otros ítems que sean de interés. 

3. El docente puede hacer un eje de coordenadas en la pizarra, anotando las suposiciones 

de cada grupo: 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Nombre del objeto     

Material     

Uso     

País de origen     

Cómo se usa     

…     

 

Actividad 2: El hallazgo 

A) Más allá de los egipcios. 

 

4. Se reparte a los alumnos el texto donde se explica la historia real del objeto. 

5. Los alumnos leen el texto individualmente y luego se comenta con toda la clase. 

 

B) Más allá de los egipcios. 

 

6. Después de resolver cualquier duda de comprensión lectora, el profesor comunica a 

los estudiantes que se esconden dos mentiras en el contenido de la lectura.  

7. En los mismos grupos, se discute cuáles son las mentiras insertadas en el texto. El 

profesor pregunta a cada grupo cuáles son las mentiras y le pregunta posteriormente al 

resto de la clase si están de acuerdo y por qué. 

8. El profesor aclara cuáles son las mentiras reales y puede proporcionar la fuente 

original del texto, en este caso, el artículo de Wikipedia.  
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Tercera parte de la sesión:  

Actividad 3: El hallazgo, excavadores en el año 3010. 

9. Sorpresivamente, el profesor reparte a cada grupo un objeto distinto. 

10. A continuación, el profesor pone en contexto a los alumnos. Les explica que son 

arqueólogos y que están en el año 3010. Los objetos que tienen entre manos los han 

encontrado en una de sus excavaciones. 

11. Siguiendo el modelo del texto anterior y acentuando en las formas gramaticales usadas 

(pretérito imperfecto), cada grupo deberá presentar el objeto de forma similar al texto: 

poner un nombre, explicar su uso, sus materiales, su historia y otras características. 

12. Posteriormente, cada grupo expone su hallazgo y el resto de los alumnos tienen que 

hacer preguntas al grupo de arqueólogos que expone su objeto. 

Sesión 4 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 

clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 

Segunda parte de la sesión:  

Actividad 1: ¿Sabes quién es James Bond? 

1. A partir de la imagen del personaje, el docente pregunta a los estudiantes si saben 

quién es James Bond, a qué se dedica, qué cualidades tiene, etc. 

Actividad 2:  

A) Cómo ser agente secreto en seis meses. 

 

2. Después de presentar las imágenes del personaje de James Bond, se reparte un artículo 

acerca de la profesión de agente secreto. Los estudiantes leen el texto de forma 

individual y junto con el profesor extraen las ideas principales. 
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B) Cómo ser agente secreto en seis meses 

 

3. El profesor pide a los estudiantes que, a partir del texto, extraigan tres cualidades para 

ser un agente secreto. 

4. El profesor insta a poner en común todas las ideas extraídas y posteriormente propone 

a los estudiantes que en grupos imaginen qué cualidades debería tener un agente 

secreto en la India.  

5. Para la realización de esta tarea, el profesor recuerda a los estudiantes las estructuras 

siguientes que deberán utilizar para formar el perfil de agente ideal: Un detective en la 

India tendría que tener X cualidades porque…/ tendría que ser una persona…/ Sería 

necesario que fuera… 

Tercera parte de la sesión:  

Actividad 3: Entrevista para un agente secreto 

6. El profesor explica a los estudiantes que forman parte del equipo de Recursos 

Humanos de una empresa importante. Su misión es contratar a un agente secreto y 

para ello, el profesor proyecta en la pizarra las cualidades que debe tener el agente que 

ocupe ese puesto. 

7. El profesor pide a los alumnos que formulen cinco preguntas para la entrevista al 

candidato. A través de estas preguntas, los alumnos deben extraer la mayor 

información posible acerca del candidato haciéndolo de forma indirecta. Por ejemplo, 

si necesitan saber si el candidato tiene “razonamiento lógico y matemático”, la 

pregunta no puede ser “¿Tiene usted razonamiento lógico y matemático?”. El profesor 

debe explicar esta condición de la actividad a los estudiantes para que busquen 

estrategias alternativas para obtener la información que necesitan. Un ejemplo 

adecuado para averiguar si el candidato posee razonamiento lógico y matemático 

podría ser la presentación de una situación en la que el candidato use o no esa 

cualidad, como un acertijo lógico. 

Cierre de la sesión: 

Al final de cada clase, el profesor propone, como tarea para casa, la realización de un 

ensayo de unas 300 palabras relacionado con la temática tratada durante la sesión. Proyecta 
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las instrucciones en la pizarra, las lee y se asegura de que todos los estudiantes las tengan 

claras.  

En el caso de que el ensayo pueda tratar sobre distintos temas propuestos por el docente, 

el profesor deberá aclarar que no se trata de tres ensayos distintos, sino que cada estudiante 

deberá escoger uno de los tres temas propuestos y realizar un único escrito sobre ese que elija.  

Sesión 5 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 

clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 

Segunda parte de la sesión:  

Actividad 1: Doraemon, el gato azul con superpoderes 

1. El profesor proyecta la imagen de Doraemon y sus amigos. Pregunta a los estudiantes 

si saben de quién se trata o si este personaje también es famoso en India. Asimismo, 

hace preguntas del tipo ¿qué cualidades tiene este personaje?, ¿por qué es un gato 

especial?, etc., para activar conocimientos previos.  

2. Una vez obtenidas las respuestas, el profesor puede hacer un mapa conceptual en la 

pizarra con todas ellas. 

3. Seguidamente, el profesor reparte el texto donde se habla de la serie para completar, 

confirmar o refutar la información previa. Los alumnos leen individualmente y luego 

en gran grupo. 

Actividad 2:  

A) El agujero negro 

4. Después de presentar las características de Doraemon, el profesor presenta el 

misterioso título del cortometraje “Agujero Negro”. A continuación, pregunta a los 

estudiantes qué les sugiere el título y sobre qué creen que trata la historia. El profesor 
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debe promover la interacción por parte de los alumnos preguntándoles acerca de si 

saben qué es un agujero negro, dónde se encuentran normalmente, en qué tipo de 

historias se habla de agujeros negros, etc. 

5. El profesor proyecta el cortometraje sin imagen de manera que los estudiantes se 

imaginan la historia a través de los sonidos. El profesor pide que los alumnos hagan 

nuevas hipótesis a partir de lo que han escuchado. El docente puede partir de las 

preguntas “¿qué creéis que sucede? ¿dónde sucede? ¿quién aparece, cuántas 

personas?” A continuación, el docente puede anotar las ideas en la pizarra y 

compararlas con la acción del siguiente punto. 

6. El profesor ahora proyecta el cortometraje con imagen y sonido. De esta manera los 

alumnos comprueban el grado de acierto.  

 

B) El agujero negro 

7. Se divide la clase en grupos de tres y el profesor pide a los estudiantes que imaginen 

qué harían con un folio como el del cortometraje.  

8. A continuación, y después de haberlo puesto en común con toda la clase, los 

estudiantes deberán imaginar que tienen un Doraemon y que pueden pedirle el invento 

que quieran. El profesor proporciona a los alumnos las instrucciones para que 

expliquen todo lo relacionado con ese invente: qué nombre, de qué materiales está 

hecho, cómo se usa, qué ventajas y qué inconvenientes y otras características que 

deseen. 

9. El profesor recuerda la  siguiente estructura para que sirva de orientación a los 

estudiantes a la hora de realizar la actividad: 

Condicional / para que + imperfecto del subjuntivo 

- Nosotros le pediríamos un ________ para que cuando fuéramos _________ todo 

estuviera en silencio. 

10. Por último, cada grupo expone su invento y el resto de estudiantes votará por aquel 

invento que les parezca más original, útil e ingenioso. El profesor puede hacer 

preguntas a los diferentes grupos para sacar más información acerca de los inventos. 
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Cierre de la sesión: 

Al final de cada clase, el profesor propone, como tarea para casa, la realización de un 

ensayo de unas 300 palabras relacionado con la temática tratada durante la sesión. Proyecta 

las instrucciones en la pizarra, las lee y se asegura de que todos los estudiantes las tengan 

claras.  

En el caso de que el ensayo pueda tratar sobre distintos temas propuestos por el docente, 

el profesor deberá aclarar que no se trata de tres ensayos distintos, sino que cada estudiante 

deberá escoger uno de los tres temas propuestos y realizar un único escrito sobre ese que elija.  

Sesión 6 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 

clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 

Segunda parte de la sesión: 

Actividad 1: Morado 

1. El profesor proyecta el título del cortometraje con cuatro imágenes del mismo. Pide a 

los estudiantes que imaginen el argumento de la historia, preguntándoles si saben el 

significado de la palabra “morado”. Además, el profesor pregunta quién es la chica 

que aparece, dónde está, cuántos años tiene, etc. Apunta la información en la pizarra. 

2. Después de que los alumnos aporten la información, el profesor proyecta el 

cortometraje hasta un punto justo antes del final. Pide a los alumnos que imaginen 

cómo acaba el cortometraje.  

3. Finalmente, el profesor compara las hipótesis de los estudiantes con el final real.  
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Actividad 2: ¿Por qué Steve Jobs no dejaba que sus hijos tocaran el iPad? 

4. Aprovechando la temática del cortometraje, es decir, la obsesión por publicar en redes 

sociales, el docente distribuye un artículo sobre el uso de estas redes.  Pide a los 

alumnos que lean de manera individual.  

5. Una vez leído el texto, el profesor pide a los estudiantes que por parejas expliquen con 

sus propias palabras cinco términos extraídos del texto que proyectará en la pizarra. 

6. La corrección de este ejercicio se realiza entre iguales con la supervisión del docente. 

Actividad 3: ¿A favor o en contra del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales? 

7. El profesor divide la clase en dos grupos. Un grupo a favor de las redes sociales y otro 

grupo en contra. El docente pide a cada grupo de estudiantes que hagan un listado de 

diez argumentos, como mínimo, para posteriormente utilizarlo en el debate. 

8. Tras revisar los contenidos de ambos grupos, el docente da paso al inicio del debate. 

El papel que adopta el profesor es el de mediador dentro del debate, realizando 

preguntas, aclaraciones, recapitulaciones, contradicciones, etc. 

 

Cierre de la sesión: 

Al final de cada clase, el profesor propone, como tarea para casa, la realización de un 

ensayo de unas 300 palabras relacionado con la temática tratada durante la sesión. Proyecta 

las instrucciones en la pizarra, las lee y se asegura de que todos los estudiantes las tengan 

claras.  

En el caso de que el ensayo pueda tratar sobre distintos temas propuestos por el docente, 

el profesor deberá aclarar que no se trata de tres ensayos distintos, sino que cada estudiante 

deberá escoger uno de los tres temas propuestos y realizar un único escrito sobre ese que elija.  

Sesión 7 

Inicio de la sesión: Corrección de errores 

El profesor proyecta los errores clasificados por temática de manera escalonada. Con un 

clic de ratón, van apareciendo en la pantalla los fragmentos extraídos de las redacciones de los 

estudiantes con los errores originales. A continuación, los alumnos discuten entre ellos dónde 

está el error.  El profesor debe controlar que participen todos los estudiantes y favorecer un 
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clima adecuado para incitar a la reflexión sobre la lengua. Posteriormente, con otro clic de 

ratón, aparece en la pantalla las diferentes opciones para corregir el error. 

Segunda parte de la sesión:  

Actividad 1: ¿Qué está ocurriendo? 

1. El profesor proyecta unas instrucciones tipo IKEA y pregunta a los alumnos de qué 

instrucciones se trata. 

2. A partir de las imágenes y de preguntas del profesor para activar conocimientos 

previos del tipo “¿qué representan estas piedras?, ¿por qué aparecen números 

debajo?, etc.”, los estudiantes intentan deducir de qué subgénero discursivo se trata. 

3. El profesor proyecta la imagen del resultado final de estas instrucciones para que los 

estudiantes se percaten de su grado de acierto en las hipótesis. 

4. Como puente para la siguiente actividad, el profesor trata de que los alumnos 

recuerden qué modo verbal o formas son las que se usan normalmente para las 

instrucciones (imperativo y “se” impersonal). Parte de preguntas tipo “¿A qué género 

creéis que corresponden las imágenes anteriores? ¿Qué modo verbal se usa 

normalmente para este tipo de género? ¿Qué otro tipo de instrucciones conocéis? 

¿Dónde podemos encontrarlas?” 

Actividad 2: Instrucciones para llorar 

5. Una vez presentado el modo verbal que se va a trabajar, el profesor proyecta una 

imagen de Julio Cortázar. Asimismo, pregunta si saben de qué personaje se trata. Si 

los alumnos no saben quién es Cortázar, el docente les hace una breve presentación 

para introducirles al autor del texto que leerán a continuación. 

6. El profesor reparte el texto de Instrucciones para llorar y pide a los alumnos que lean 

en voz alta, poniendo énfasis en el modo verbal (imperativo e impersonal). 

7. Una vez leído el texto, pregunta a los alumnos qué tienen de especial las instrucciones 

del escritor argentino con preguntas tipo: “¿Qué tienen de particular estas 

instrucciones? ¿Normalmente en la vida nos dan instrucciones para los sentimientos?, 

etc.”.  
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Actividad 3: Instrucciones de uso 

8. Después de leer el texto, el profesor divide la clase en grupos de 3-4 personas. A cada 

grupo le proporciona un objeto distinto sin explicar aún qué van a hacer con él.  

9. El docente insta a cada grupo a escribir un modelo de instrucciones similar al de 

Cortázar con los objetos que les fueron proporcionados. 

10. Por último, el profesor pide a los alumnos que representen sus instrucciones por medio 

de un pequeño gag.  
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Normal 
11% 

Bastante 
21% 

Mucho 
68% 

La corrección de errores basada en 
las readacciones ha servido para 

mejorar 

Normal 
16% 

Bastante 
47% 

Mucho 
37% 

Las actividades han promovido la 
práctica de la expresión oral 

Normal 
21% 

Bastante 
32% 

Mucho 
47% 

Los textos presentados han sido 
adecuados para las actividades 

posteriores 

Normal 
8% 

Bastante 
23% 

Mucho 
69% 

Los temas tratados han sido 
interesantes 

6. Cuestionarios de evaluación: análisis de resultados 

Con la finalidad de obtener retroalimentación por parte de los estudiantes al respecto de 

la labor realizada como docente, se les distribuyó un cuestionario de evaluación (ver apartado 

Anexo III) una vez finalizadas las clases. Este cuestionario responde a una necesidad  propia 

como profesora de ELE en prácticas: la de reflexionar sobre aquello que se puede modificar 

para mejorar en la labor de enseñante. 

Dado a que no hubo ninguna supervisión ni retroalimentación directa por parte del 

personal de la universidad, se consideró muy interesante, a la par que necesario, conocer la 

opinión que tenían los estudiantes sobre los aspectos que a continuación se especifican. 

Pregunta 1      Pregunta 2 

 

Las respuestas de los estudiantes a estas dos primeras preguntas reflejan que la mayoría 

de ellos consideran interesantes los temas tratados en clase, de la misma manera que les ha 

servido para mejorar su expresión escrita y oral la corrección de errores realizada al principio 

de cada sesión. 

Pregunta 3      Pregunta 4 

 

 

 

 

 

Estas dos preguntas reflejan que los textos podrían haber sido escogidos con más acierto, 

aunque gran parte de los alumnos coinciden en que fueron adecuados y en que las actividades 

promovieron la interacción oral. 
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Normal 
10% 

Bastante 
37% 

Mucho 
53% 

El material audiovisual ha sido útil 

Poco 
5% 

Normal 
21% 

Bastante 
21% 

Mucho 
53% 

Los materiales han servido para 
promover el debate y la libre expresión 

de opiniones 

Pregunta 5      Pregunta 6 

 

En este caso, la gran mayoría de los estudiantes apoya la utilidad del material audiovisual 

dentro del aula y considera que las actividades han permitido que todos los miembros de la 

clase participen. 

Pregunta 7      Pregunta 8 

 

En estas dos preguntas, no hay tanta unificación en las opiniones de los estudiantes 

respecto a preguntas anteriores. Por lo tanto, de cara a futuro deberíamos revisar el análisis de 

intereses en cuanto a negociación de contenidos antes de planificar las sesiones para tratar de 

incluir en ellas los temas que resulten más interesantes para los aprendices. 

 

 

 

  

Normal 
5% 

Bastante 
43% 

Mucho 
52% 

Las actividades han permitido la 
participación de todos los 

miembros 

Poco 
5% 

Normal 
21% 

Bastante 
37% 

Mucho 
37% 

Los materiales contenían 
componente cultural 
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Normal 
16% 

Bastante 
31% 

Mucho 
53% 

El trabajo en grupo ha favorecido el 
aprendizaje 

Pregunta 9      Pregunta 10 

 

En estas últimas dos preguntas, se comprueba que gran parte del alumnado indio 

considera que el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Del mismo modo, muchos creen que han 

aprendido estrategias para ser un poco más autónomos en su propio proceso de aprendizaje de 

español como L2. 

 

 
 

 

Normal 
21% 

Bastante 
37% 

Mucho 
42% 

Las clases han aportado estrategias 
para ser autónomos en el proceso 

de aprendizaje de español 
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7. Conclusiones y reflexiones finales  

Para terminar este trabajo, se puede afirmar que actualmente todavía es difícil encontrarse 

con el tipo de enseñanza centrada totalmente en el alumno en muchas aulas en las que el tipo 

de enfoque que se aplica se ve influenciado por factores externos contra los que el docente no 

puede actuar. La institución, los recursos, el contexto social, la cultura, e incluso muchas 

veces las creencias de lo que para el propio profesor es una buena práctica docente, son 

factores que pueden dificultar la práctica de este tipo de enseñanza centrada en el alumno.  

Sin embargo, desde mi punto de vista una cosa está clara: si queremos aplicar la 

enseñanza centrada en el alumno en nuestra carrera como profesores de ELE, con el fin de 

fomentar la interacción teniendo en cuenta las creencias, intereses, personalidades y estilos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, deberemos formarnos a consciencia. Esto significa 

informarnos, leer, hablar con otros profesionales con mayor experiencia y formación que nos 

puedan dar herramientas útiles para aplicar en el aula. Tal y como coinciden varios autores, el 

aula se puede comparar con un arrecife de coral, que a simple vista parece algo homogéneo 

pero que si se mira detenidamente es de una complejidad y variedad impresionante (Breen: 

1986, Holiday: 1996 en C. Ramos: 2006). Por lo tanto, como docentes, deberemos prestar 

mucha atención a esa complejidad de personalidades, creencias, percepciones, etc. Con el 

objetivo final de aportar nuestro grano de arena a la mejora del sistema de enseñanza en 

lenguas extranjeras. 

Por otro lado, quiero expresar mi gran admiración por aquellos profesores que se marcan 

cada día el objetivo de mejorar, que nunca dejan de formarse, que quieren estar al día de las 

nuevas corrientes y que invierten gran parte de su tiempo en intentar aportar novedosas y 

motivadoras actividades a sus estudiantes. Porque no es nada fácil tener en cuenta tantísimos 

factores a la hora de planificar una clase para un grupo de individuos con diferentes 

personalidades y estilos de aprendizaje y porque, a pesar de la frustración que se pueda  sentir 

en ocasiones por no haberlo hecho todo lo bien que se esperaba, no se debe dejar de intentar.  

Creo que llegar a ser un docente que aplique la enseñanza centrada en el alumno –

dejando de lado las limitaciones que pueda encontrar por factores externos-, es una carrera de 

fondo. Lo más importante es tomárselo como un reto diario y transmitirles a los alumnos este 

mismo sentimiento. El sentimiento de que el aprendizaje es una meta que se consigue a base 

de empeño, motivación y  cooperación. Es importante transmitirles que entre todos lo 

podemos conseguir y que haremos todo lo posible para que todo aquello que pueda 

dificultarnos el proceso de enseñanza-aprendizaje, desaparezca dentro del aula. En este 
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espacio compartido solamente debe tener cabida la realización de actividades que fomenten la 

interacción, la comunicación y la colaboración, el buen ambiente y la aceptación de los 

errores como parte necesaria para avanzar y desarrollar la competencia comunicativa.  

Durante las prácticas docentes en el contexto indio he aprendido que se pueden romper 

barreras, que se pueden aportar nuevas visiones dentro de la enseñanza y el aprendizaje de 

segundas lenguas. , los estudiantes han mostrado estar muy dispuestos a colaborar en todo, 

abiertos a cualquier propuesta que implique la mejora en la calidad de su proceso de 

aprendizaje. De esta forma se demuestra que si todos ponemos de nuestra parte y trabajamos 

en equipo, podemos hacer que la situación mejore y que el nivel de consciencia y de 

responsabilidad aumente, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos. En esta 

misma línea, con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante tener 

en cuenta las siguientes palabras: 

El conjunto de factores personales que influyen en el aprendizaje de una lengua se 

ha clasificado en dos variables: la cognitiva y la afectiva. Esta última abarca todos 

los sucesos relacionados con los sentimientos, las vivencias y las emociones de los 

aprendientes como, por ejemplo, la actitud, el estado de ánimo, la motivación, la 

empatía y la ansiedad. La variable cognitiva comprende por un lado, capacidades 

racionales tales como la inteligencia o la memoria y, por otro, los procesos 

mentales tales como el análisis, la síntesis, la inducción o la deducción. Una 

actitud positiva permite mayor permeabilidad o input, y por el contrario, una 

actitud negativa convierte al filtro en una barrera a la información (Marisa de 

Prada, 2012 p.28). 

Una vez llegados al presente punto, se puede concluir este trabajo afirmando que ser 

profesor de español en un contexto multicultural y multilingüe como la India, implica tener en 

cuenta todos los factores históricos, sociales, religiosos y lingüísticos que existen dentro del 

país. Esto significa que uno tiene que planificar sus clases esforzándose en observar las 

peculiaridades que, al igual que ocurre dentro de la sociedad india, dentro del aula se  harán 

patentes en muchos aspectos. 

Por lo tanto, es muy importante tratar de adaptar los materiales que se vayan a utilizar al 

contexto en el cual se aplican. Es decir, que hay que ser prudente a la hora de tratar según qué 

temas dentro de la clase, ya que se pueden herir sentimientos debido a las grandes diferencias 

que pueden venir dadas bien por casta, bien por estatus social, o bien por creencias religiosas. 

Este hecho va de la mano de la idea que plantea De Prada (2010) en su artículo, en el que 

comenta los dos factores a tener en cuenta dentro del aula en un contexto multicultural y 
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multilingüe como es la India. Ella aclara que una actitud positiva por parte del profesor, ayuda 

a crear un clima relajado dentro de la clase y entre los miembros del grupo, y esto, a su vez, 

facilitará el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas.  

A parte de lo concluido anteriormente, no quiero finalizar este trabajo sin hacer mención 

al protagonismo que está adquiriendo el aprendizaje de español como lengua extranjera en el 

contexto indio como factor a tener en cuenta a la hora de realizar la labor docente. El profesor 

debe ser consciente de que desempeña una labor importante dentro de una sociedad en la que 

cada vez más se requiere el aprendizaje de una tercera lengua y esta es el español. Tal y como 

comenta Pujol (2009): 

Como ha manifestado el profesor S.P. Ganguly de la Jawaharlal Nehru University, 

sólo recientemente los estudios hispánicos en India se han convertido en una 

actividad y disciplina rentable, seria e independiente. En los últimos años 

proliferan las academias de español, ya que por primera vez se produce una 

demanda seria del español por motivos profesionales, como una lengua que puede 

mejorar ostensiblemente las perspectivas de una carrera laboral (p.467). 

En la presente circunstancia, dentro del contexto del que hablamos, una actitud positiva 

por parte del profesor significa mostrar respeto por las diferencias que se den dentro del aula y 

hacer que ningún aprendiz se sienta menospreciado ni marginado, ni que tampoco sienta que 

sus creencias son atacadas ni desvalorizadas. Asimismo, una actitud positiva por parte del 

profesor, consiste en crear un buen ambiente dentro de la clase promoviendo la interacción y 

tratando de detectar las necesidades de los estudiantes, mostrando cercanía y comprensión 

hacia la diversidad. Y no solamente de ese modo, sino también realizando actividades en las 

que se aprovechara esa pluralidad para crear, para compartir y para construir aprendizaje 

cooperativo a partir de las diferentes identidades dentro del aula, que en definitiva forman 

parte de una sola: la identidad india. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo I: Cuestionario para el análisis de necesidades 

ANÁLISIS DE NECESIDADES (de comunicación y de aprendizaje) 

A) ¿Por qué estudias una carrera de español?  

         Sí No 

1. Para trabajar de profesor de español en la India 

2. Porque me interesa la cultura hispana 

3. Porque me gustan las lenguas 

4. Porque quiero trabajar en un país hispanohablante 

5. Otros. ¿Cuáles?______________________________ 

 

B) ¿Para qué utilizas el español? 

Señala la casilla correspondiente:   0=Nunca    1=A veces 2=A menudo 3=Casi siempre 

1. Para hablar con:                                    0     1      2    3 

 Amigos 

 Hispanohablantes que viven en la India 

 La gente cuando viaje a países hispanohablantes 

 Otros. ¿Cuáles?____________________________ 

2. Para comprender:          0     1      2    3 

 A los hispanohablantes 

 Las canciones 

 Las películas y los programas de televisión 

 La radio 

 Otros. ¿Cuáles?____________________________ 

3. Para leer:           0     1      2    3 

 Periódicos y revistas 

 Novelas y poemas en español 

 Cartas y correos electrónicos  

 Otros. ¿Cuáles?____________________________ 

4. Para escribir:          0     1      2    3 

 Correos electrónicos 

 Trabajos para la universidad 

 Chatear 

 Otros. ¿Cuáles?____________________________ 

 

C) ¿Te relacionas en español fuera de la universidad?    Sí  No  

1. ¿Con quién? 

2. ¿Para qué? 

3. ¿Dónde? 

4. ¿Con qué frecuencia? 
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Señala la casilla correspondiente:   0=Nunca    1=A veces 2=A menudo 3=Casi siempre 

D) ¿Cómo te gusta aprender?           0     1      2    3 

1. Leyendo 

2. Escribiendo 

3. Hablando 

4. Escuchando 

 

- De las formas de aprender anteriores (1, 2, 3 y 4), ¿cuál te gusta más?________ 

 

E) ¿Cómo te gusta trabajar en clase?            0     1      2    3 

1. Solo 

2. En parejas 

3. En grupos de 3 o más 

 

F) ¿Qué tipo de actividades prefieres en clase?         0     1      2    3 

 

1. Actividades de gramática 

2. Actividades de vocabulario 

3. Actividades de interacción oral 

4. Actividades relacionadas con la cultura hispana 

5. Actividades relacionadas con tu experiencia, actualidad, etc. 

6. Actividades que requieran creatividad 

 

- Del tipo de actividades anteriores (de la 1 a la 6), ¿cuál te gusta más?_________ 

 

G) ¿Qué crees que necesitas mejorar?                   0     1      2    3 

 

1. La gramática 

2. El vocabulario 

3. La comprensión auditiva 

4. La comprensión lectora 

5. La expresión escrita 

6. La expresión e interacción oral 

7. Otros. ¿Cuáles? ___________________________ 

 

- De entre los aspectos 1-7, ¿qué es lo que más te interesa mejorar?___________ 
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9.2. Anexo II: Encuesta de negociación de objetivos y planes del curso 

OBJETIVOS Y PLANES PARA EL CURSO (Encuesta para negociar contenidos/objetivos) 

A) ¿Por qué te interesa mejorar tu español? 

 

B) ¿Qué actividades de la lengua te gustaría mejorar: la expresión oral, la comprensión 

auditiva, la expresión escrita o la comprensión lectora? Escríbelas por orden de preferencia 

(de más a menos). 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

C) ¿Cómo quieres aprender? ¿Qué te gusta hacer en clase? ¿Qué tipo de materiales y 

actividades prefieres? 

 

D) ¿Qué temas te interesa más tratar en clase: temas socioculturales relacionados con el 

mundo hispanohablante, temas de actualidad en el mundo en general o temas sobre la 

India? Escríbelos por orden de preferencia (de más a menos). 

 

1. 

2. 

3. 
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9.3. Anexo III: Cuestionarios de evaluación 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN 

Valora de menos (1 – muy poco) a más (5 – mucho) las siguientes cuestiones 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

1. Los temas tratados han sido interesantes      

2. La corrección de errores basada en las redacciones ha servido para 
mejorar 

     

3. Los textos presentados han sido adecuados para las actividades realizadas 
posteriormente 

     

4. Las actividades han promovido la práctica de la expresión oral      

5. Las actividades han permitido la participación de todos los miembros de la 
clase 

     

6. El material audiovisual presentado ha sido útil      

7. Los materiales utilizados contenían componente cultural      

8. Los materiales han servido para promover el debate y la libre expresión de 
opiniones 

     

9. Las clases han aportado estrategias para ser autónomos en el proceso de 
aprendizaje del español 

     

10. El trabajo en grupo ha favorecido el aprendizaje      

 

11. Elementos que más te han gustado de las clases 

 

12. Elementos que cambiarías para mejorar las clases 

 

13. La valoración de las clases es… 

 

a. Muy negativa  b. Negativa  c. Positiva  d. Muy positiva
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9.4. Anexo IV: Diseño de las actividades llevadas a cabo 

Ejemplo de inicio de sesión: corrección de errores 

 

Acentuación 

Consultar diccionarios y/o blogs durante y después de redactar: 

http://www.wordreference.com 

http://blog.lengua-e.com 

 *despues, mas, dia, jovenes, tambien 

Habito vs. hábito 

 

Estructura de las frases y signos de puntuación: 

SVC (Sujeto Verbo Complementos) 

Punto: Finalizar una idea y empezar otra. 

Coma: Para separar una idea de otra, para enumerar palabras, términos… 

Dos puntos: Para ejemplificar, listar y citar.  

 

Omisión del artículo y la preposición 

Dejar de fumar vs. Dejar fumar 

*Comenzar fumar 
*Atraer la chica 
*Ir a universidad 
*Miembro de familia 

 

Concordancia y conjugación (sustantivo-adjetivo/ sujeto-verbo) 

*Las indias son sensible, trabajadora, etc. 
*Centros urbana 

  

http://www.wordreference.com/
http://blog.lengua-e.com/
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Expresiones en español 

*Muchas/algunas gentes vs. Muchas/Algunas personas o Mucha/Poca gente 

Ser y estar : 

*la familia fue muy grande en 1960 vs. La familia era muy grande en los años 60. 

*Es prohibido vs. Está prohibido 

*Estos días vs. Actualmente 

/ En épocas anteriores 

*En relación de años pasados vs. En relación a otros años 

*Dar importancia para algo vs. Dar importancia a algo 

Mejor no tiene género porque es un adverbio, igual que peor. No se puede decir la chica es 

*mejora que el chico. 

*Usar 

fumar 

Depender de, depender mucho/poco de algo o de alguien 

*No es bueno por physical  vs. No es bueno para la salud 

Es bueno por psycologicalmente vs. Es bueno para la mente 

*Es mal para la salud vs. Es malo para la salud 
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Sesión 1 

 

Actividad 1: Bici clown lleva sonrisas a todo el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al vídeo: 

http://mexico.cnn.com/videos/2013/12/26/bici-clown-lleva-sonrisas-a-todo-el-mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bici clown  lleva sonrisas a todo el mundo 

http://mexico.cnn.com/videos/2013/12/26/bici-clown-lleva-sonrisas-a-todo-el-mundo
http://mexico.cnn.com/videos/2013/12/26/bici-clown-lleva-sonrisas-a-todo-el-mundo
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Texto 

"La vida que yo quiero vivir es encima de una bicicleta" 

Fuente: Diario Público (España) 

 Cuando Álvaro Neil, alias el Biciclown, salió de la Plaza de la Catedral de Oviedo en 

noviembre de 2004, se despidió de sus familiares y amigos con una frase: “Gracias y hasta 

dentro de unos meses”. Desde entonces han pasado por sus piernas 60 países y más de 

80.000 kilómetros, recorriendo toda África, atravesando Oriente Medio y ahora descansando 

en Shanghai, donde el 19 de noviembre cumplirá su sexto cumpleaños montado en bicicleta. 

 Su aventura se enmarca dentro de un proyecto personal que no sabe muy bien cuándo 

terminará, el MOSAW (Miles of Smiles Around the World), que pretende regalar sonrisas allí 

por donde pasa. En sus seis años de viaje, Álvaro ha realizado 55 actuaciones de payaso, 

magia y malabares en cárceles, hospitales y orfanatos.  

 “Soy como una ONG sobre dos ruedas, pero sin oficina ni secretarias” Álvaro viaja solo 

y en bicicleta, con unos 70 kilos de equipaje. Duerme casi siempre en su tienda de campaña y 

ha contado siete ocasiones en las que ha estado a punto de morir. A lo largo del camino se ha 

encontrado con otros viajeros, amigos que le visitan una vez al año y la simpatía de africanos 

y asiáticos. Antes de todo esto, de su vida sobre dos ruedas, este asturiano trabajaba como 

oficial en una notaría de Madrid. En un momento en el que veía que su vida se encaminaba 

hacia una ruta conocida, la del matrimonio y los hijos, decidió llenar su vida de incertidumbres 

y poner rumbo a África. 

 Los últimos seis años han sido para Álvaro Neil sobre todo una experiencia vital: 

“Afortunadamente he cambiado. Creo que me he vuelto más paciente y cada vez me gusta 

más el silencio”. Sin horarios, demasiadas preocupaciones materiales ni rutas demasiado 

exactas, este asturiano de nacimiento sigue moviéndose libremente por el mundo con la 

única preocupación de conseguir el próximo visado. 

 Conseguir agua, comida y alojamiento han sido algunas de las dificultades diarias a 

las que se ha enfrentado Álvaro Neil, que también ha sufrido cuatro malarias cerebrales, un 

grave accidente de tráfico en Turquía y decenas de contratiempos de todo tipo. “Para viajar el 

miedo es inútil, para vivir también”, dice este trotamundos convencido. ¿Problemas con el 

idioma después de haber pasado por 60 países? “Comunicar no depende del idioma, depende 

del corazón”. 
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Para el texto: 

¿Qué pensáis que significan las siguientes expresiones? 

o Darle un giro a tu vida 

o Poner rumbo a… 

o Trotamundos 

o Incertidumbre 

¿Qué ventajas y qué desventajas encontráis en esta manera de viajar? ¿Por qué? 

¿Qué otras maneras de viajar conocéis? 

 

Actividad 2: Cuéntanos una historia    

 

 

Para la historia:  

¿Quién/quiénes es/son las personas de la foto? (cómo se llaman, de donde vienen, son 

amigos, pareja, etc) 

¿Cuál fue el propósito de su viaje? 

¿Por qué motivos viajaron de esta manera? 

¿Qué ventajas y qué desventajas encontraron? 

  

Viaje en furgoneta 

Viaje de mochilero

 
 Viaje en furgoneta 

Viaje en bicicleta 

Viaje organizado 
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Cierre de la sesión 

Para el próximo día: 

Redacción de 300 palabras sobre un viaje que hecho en el pasado. Puede ser real, inventado, 

de otra persona, de un animal… 

La redacción debe incluir la siguiente información: 

Quién lo realiza, dónde fue y motivo del viaje  

Anécdotas del viaje y situaciones inesperadas 

Mejores lugares 

Moraleja o aprendizaje del viaje 
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Sesión 2 

Actividad 1: ¿Conoces a este personaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: La historia de Mafalda 

Texto 

La historia de Mafalda 

Fuente: Wikipedia y El País 

 

Mafalda, esa niña argentina de pelo negro y mente inquieta, cumple este año medio 

siglo. Pese a que cualquier ser humano con su edad ya sería considerado un adulto, ella sigue 

conservando el apelativo de “niña”, ya que así es como se la conoce y se ha mantenido en el 

imaginario colectivo: una chiquilla precoz y preocupada por el devenir de la humanidad, 

cuestionadora del orden establecido pero, en el fondo, siempre positiva. 

Mafalda es la tira cómica más renombrada de su autor, Joaquín Salvador Lavado 

Tejón, conocido como Quino, humorista gráfico y creador de historietas de nacionalidad 

hispano-argentina.  

¿Conoces a este personaje? 
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El 29 de Setiembre de 1964 debutó oficialmente como tira Mafalda, en la revista 

Primera Plana; sin embargo, el personaje en sí había sido creado en 1963. Según Quino, dueño 

de una genuina modestia, todo empezó por casualidad y sin que él se propusiera ninguna 

grandeza: "En realidad Mafalda iba a ser una historieta para promocionar una nueva línea de 

electrodomésticos llamada Mansfield. Esto fue en 1963. Pero la campaña nunca se hizo y las 

ocho tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón. Hasta que al año siguiente Julián 

Delgado, secretario de redacción de Primera Plana, me pidió una historieta. Entonces rescaté 

esas tiras y bueno, ahí empezó todo." 

Quino ha declarado en múltiples ocasiones que estaba sorprendido por la repercusión 

que han tenido sus dibujos en países tan diferentes a su país natal como Japón o Estados 

Unidos. Dijo, en declaraciones al diario El Mundo, de España, que "Las tiras de Mafalda están 

sembradas de tópicos argentinos, y siempre me he preguntado cómo pueden entenderlas en 

otras culturas". Lo cierto es que con el paso del tiempo, esta historieta protagonizada por una 

niña rebelde y tierna, junto a su singular grupo de amigos, se ha convertido en objeto de culto, 

no sólo en su país natal sino en muchos países alrededor del planeta. 

 

Actividad 3: ¿Qué te sugieren estas viñetas? 
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Para las viñetas: 

¿A qué creéis que se refiere? 

¿Se podría aplicar hoy en día?  

¿En qué situaciones actuales? 

Deben hablar todas las personas del grupo a la hora de poner en común.  

Cada uno expresa una idea como mínimo 

 

Cierre de la sesión 

Para el próximo día: 

Reflexión de 300 palabras sobre una de estas frases de Mafalda: 

"Sería lindo despertar un día y encontrarse con que la vida de uno depende de uno". 

"Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante". 

"Comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo 

el mundo”. 
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Sesión 3 

Actividad 1: ¿Sabes qué es este objeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: El hallazgo 

Texto 

Más allá de los egipcios 

Fuente: Wikipedia 

El kohl es un cosmético que se utilizaba en la cultura egipcia para oscurecer los párpados y 

como máscara de ojos. Se usaba como maquillaje y por sus propiedades bactericidas. Podía 

ser negro, gris o verde, dependiendo de las mezclas utilizadas para hacerlo. Si se mezclaba 

con un coco, también se podía obtener el color blanco. 

El kohl se ha usado tradicionalmente desde la Edad de Bronce (desde 3.500 a. C.), en un 

principio como protección contra las dolencias de los ojos. Además, al oscurecer los 

párpados se protegían los ojos de la luz del sol. En esta época, también se pintaban las 

paredes de las casas con el kohl para dar buena suerte. 

Con una punta similar a la de una pluma, el párpado superior se pintaba de negro y, el inferior, 

de verde. Esto está explicado en los antiguos textos que describen tanto los materiales para la 

elaboración del Kohl como su forma de uso. 

Los tarros donde se conservaba se han encontrado como ajuar funerario en sus tumbas. 

Durante la dinastía XVIII era frecuente decorarlos con la representación del dios protector del 

hogar, Bes. 

Para la imagen: 

¿Cómo se llama? 

¿De dónde es? 

¿De qué materiales crees que está hecho? 

¿Para qué se usa? 

Otros 
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En la cultura popular, el kohl también ha extendido su leyenda. Jack Sparrow, el personaje de 

las películas de Piratas del Caribe, se aplicaba kohl para maquillarse los ojos. Asimismo, se 

dice que el profeta islámico, Mahoma, solía aplicarse kohl tres veces en el ojo derecho y dos 

en el izquierdo. 

El kohl es conocido por varios nombres en el sur de Asia: el nombre de surma o sirma en 

Punjabí y Urdu, kajal en Indostaní, Kanmashi en Malayalam, kaadige en Kannada, kaatuka en 

Teluguy kan-mai en Tamil. En la India es usado por las mujeres como delineador de ojos. 

El contenido del kohl y las recetas para prepararlo variaban mucho. Normalmente se hacía 

con aceites vegetales y el hollín de varios frutos secos, semillas, resinas y gomas. A menudo 

se agregaba polvo de carbón. En enero de 2010, investigadores franceses informaron que el 

maquillaje de ojos que llevaban los antiguos egipcios tenía beneficios médicos. 

 

 

Para el texto: 

Hay dos mentiras dentro del texto, ¿podéis encontrarlas? 

 

Actividad 3: El hallazgo, excavadores en el año 3010 

Para los objetos: 

Nos encontramos en el año 3010. Cada grupo forma parte de una expedición arqueológica del 

Gobierno Indio y descubre los siguientes objetos: 
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Sesión 4 

Actividad 1: ¿Sabes quién es James Bond? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Cómo ser agente secreto en seis meses 

Texto 

Cómo ser agente secreto en seis meses 

Fuente: ABC 

 Espiar siempre causa una perversa sensación de dominio. Ser capaz de destapar 

información privilegiada sin que nadie sospeche ni de tu sombra es algo que todos hemos 

ansiado en alguna ocasión. Tal vez el homenaje a la figura del agente secreto ha avivado 

nuestro interés por lo confidencial, desde las enredadas tramas de espionaje durante la 

Guerra Fría hasta las sofisticadas técnicas utilizadas por el famoso agente James Bond, 

agente 007. Sin embargo, adentrarse en este enigmático universo ya no es misión imposible. 

 “Global Chase”, la primera escuela privada de espías de España, desvela lo hasta ahora 

ignoto. David Vidal es el director de esta original empresa con sede en La Coruña. Como buen 

experto en inteligencia, no le agrada que su imagen se haga pública. Prefiere dejar la acción a 

Gregorio Alonso, director pedagógico. Tras un breve acoso periodístico, ambos hablan. 

Empieza la clase. Ante la duda de si cualquiera puede llegar a ser un buen espía, Gregorio 

explica que lo más importante es ser una persona prudente y gozar de un intelecto medio- 

alto. Después, depende del trabajo que se desempeñe. Un analista, por ejemplo, tiene que 

“tener capacidad de razonamiento deductivo e inductivo”, mientras que un infiltrado debe 

poder “adaptarse a un entorno hostil”. 

 “Dependiendo del tipo de curso, realizamos una selección previa para evitar que estas 

enseñanzas sean mal utilizadas”, admite David. Y Gregorio expone un caso. “En un curso de 

perito calígrafo asumes el riesgo de que haya gente que aprenda a falsificar”, pero “siempre 

¿Sabes quién es James Bond? 
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hacemos hincapié en las consecuencias negativas de utilizar estas técnicas de manera no 

adecuada”, advierte. 

 David Madrid es el nombre de ficción de un policía que, después de adentrarse durante 

año y medio en grupos violentos, enseña ahora a grupos de entre veinte y treinta alumnos las 

técnicas de infiltración. Pero no todo es teoría. El director pedagógico de “Global Chase” incide 

en la parte práctica del proyecto. Las calles de La Coruña suelen ser el escenario de capítulos 

de espionaje en los que los alumnos aprenden “los comportamientos” adecuados para “vigilar 

a sus objetivos” y para “no ser vigilados” en un determinado momento. Y de la mano del 

mejor, Armando González, detective privado con más de treinta años de experiencia al que la 

Dirección General de la Policía le ha otorgado una doble mención honorífica. Siempre ligada al 

ámbito universitario, la escuela de espías comenzará, a principios del próximo año, su 

andadura por la capital española, Madrid.  

Para el texto: 

Del texto, extraed tres cualidades necesarias para ser agente secreto. 

Decidid qué sería necesario para ser agente secreto en India y argumentad el por qué. 

 

Actividad 3: Entrevista para un agente secreto 

 

Preparad cinco preguntas para entrevistar a dos candidatos al puesto de agente secreto para 

vuestra empresa. El perfil del agente debe ser el siguiente: 
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Cierre de la sesión 

Para el próximo día: 

Haz una redacción de 300 palabras sobre uno de los dos temas siguientes: 

PRIMERA OPCIÓN: ¿Qué querías ser de pequeño/a?  

SEGUNDA OPCIÓN: ¿De qué te gustaría trabajar al finalizar tus estudios? ¿Qué cualidades 

crees que tienes para ocupar ese puesto?  
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Sesión 5 

Actividad 1: Doraemon, el gato azul con superpoderes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

Doraemon, el gato azul con superpoderes 

Fuente: Wikipedia y El País 

 

 Doraemon, el Gato Cósmico es probablemente uno de los dibujos animados más 

exitosos de la historia, tanto que en Japón nunca se ha dejado de transmitir por televisión. La 

obra trata sobre un gato robot cósmico que viene del futuro como amigo de Nobita, un chico 

un poco perdido con los estudios y algo torpe con sus amigos. Doraemon ayudará a Nobita 

en todos sus problemas cotidianos. Por ejemplo, resuelve muchas complicaciones con sus 

padres y amigos gracias a la ayuda de sus inventos, que saca de un bolsillo mágico formado 

en su barriga. 

 Mis hijos (tres y seis años) se han hecho adictos a Doraemon. Doraemon resuelve 

todos los problemas mediante artilugios mágico-tecnológicos. Si sus amigos lo necesitan, 

puede proporcionar una linterna reductora, que hace a la gente más pequeña. O un satélite 

que encuentra objetos perdidos. O un televisor en el que se ve el futuro. ¿No sabes hacer los 

deberes? ¿No quieres ir a comprar el pan? No pasa nada: Doraemon siempre tiene la solución 

para todo. 

 Mis niños son fanáticos. La ven por la mañana, por la tarde o por la noche, ya que, al 

parecer, ese canal no tiene otro programa. Incluso han ido al cine a ver Doraemon: la película. 

¿Conocéis a este personaje? 
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Se saben los nombres e historias de todos los personajes. Y por mucho ruido que estén 

haciendo, aunque estén poniendo la casa del revés, en cuanto aparece en pantalla el gato del 

futuro se sientan en el sofá absortos, completamente hipnotizados. 

 Tal es así, que se ponen sábanas en la cabeza para fingir que son invisibles, usan el 

mando de la televisión para cambiar el color de las cosas y el cepillo de dientes, al menos de 

vez en cuando, se convierte en una varita mágica que limpia todo aquello que toca. La 

imaginación es necesaria en la infancia y es una pena que los adultos olvidemos que aún nos 

quedan superpoderes por explorar.  

 En la edad adulta, vemos comedias románticas para soñar con el amor más intenso. O 

películas de aventuras para creer por un momento en una existencia emocionante y llena de 

riesgos. Los buenos narradores (y eso incluye a los guionistas) son detectores de sueños, que 

olfatean la vida que su público anhela. Y si tienes tres años, tu sueño más preciado es tener 

como amigo a un gato cósmico. 

 

Actividad 2: El agujero negro 

¿A qué creéis que hace referencia el título? 

A partir de los sonidos, intentad imaginar la historia. 

 

Enlace al cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk 

 

 

 

 

 

Para el vídeo: 

¿Qué haríais vosotros con un folio así?  

Ventajas e inconvenientes  

Ahora imaginad que tenéis un Doraemon. ¿Qué invento le pediríais? ¿Para qué? 

Condicional / para que + imperfecto del subjuntivo 

- Nosotros le pediríamos un ________ para que cuando fuéramos _________ todo estuviera en 

silencio.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk
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Cierre de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el próximo día: 

Haz una redacción de 300 palabras sobre uno de estos inventos 

Incluye la siguiente información 

 

¿Qué usos se le pueden dar? ¿Cómo se utiliza? 

¿Cuándo la utilizarías y para qué? 

¿Qué ventajas e inconvenientes podría tener? 

 

  

El cinturón del 
tiempo 

El túnel de 
Gulliver 

El gorro de la invisibilidad La linterna 
maximizadora 
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Sesión 6 

Actividad 1: Morado 

Para la previsualización: 

Vamos a ver el corto “Morado”. ¿Sabéis lo que significa? ¿De qué creéis que trata la historia? 

 

 

Enlace al cortometraje: 

https://www.youtube.com/results?search_query=morado 

 

Para la visualización hasta el minuto 1:25: 

¿Cuál sería el final? 

 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=morado
https://www.youtube.com/results?search_query=morado
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Actividad 2: ¿Por qué Steve Jobs no dejaba que sus hijos 

tocaran el iPad? 

Texto 

¿Por qué Steve Jobs no dejaba que sus hijos tocaran el iPad? 

Fuente: RT noticias 

 

Un artículo publicado en The New York Times ha revelado que el fundador de Apple, 

Steve Jobs, y otros directivos de compañías tecnológicas limitan a sus hijos el uso de 

dispositivos electrónicos o se lo prohíben completamente. 

 De acuerdo con el periódico, en una de sus entrevistas Jobs afirmó que sus hijos no 

utilizaban una de sus creaciones más populares, el iPad. "En casa limitamos la cantidad de 

tecnología que usan nuestros hijos", señaló el fundador del gigante de la informática.    

 El artículo sugiere que la élite multimillonaria parece saber algo que el resto de la 

sociedad desconoce. Y es que un significativo número de directores ejecutivos de empresas 

tecnológicas, igual que Jobs, viven según unas normas completamente contrarias a las que 

adopta la población estadounidense.  

 Así, el director ejecutivo de la empresa 3D Robotics y fabricante de aviones no 

tripulados, Chris Anderson, quien también controla totalmente el acceso de sus hijos a 

cualquier gadget, explica que educa de esta forma a sus hijos después de haber 

experimentado de primera mano los peligros de la tecnología. "Lo he visto en mi persona, no 

quiero que a mis hijos les pase lo mismo", confesó el informático.   

 Los peligros a los que se refiere Anderson son el acceso que ofrecen los teléfonos 

inteligentes, tabletas y computadoras a contenidos nocivos como pornografía. Por otro lado, 

existe el acoso por parte de otros niños y lo que consideran lo peor de todo, la adicción al 

dispositivo. Por su parte, el fundador de Twitter, Blogger y Medium, Evan Williams, y su 

esposa, Sara Williams, por ejemplo, aseguran que en lugar de iPads sus dos hijos pequeños 

tienen cientos de libros que pueden leer en cualquier momento.   

 Salir de casa con el móvil en el bolsillo se ha convertido en una acción tan mecánica e 

importante para nosotros como salir vestido y calzado. En muchos casos no hacerlo supone 

incluso un verdadero drama. Hoy en día, es normal ver situaciones en las que los amigos e 

incluso las parejas se reclaman más atención para ellos y menos para los teléfonos. A veces 

estamos tan ocupados mirando nuestros smartphones y nuestras tablets que no vemos lo 

que realmente pasa a nuestro alrededor y las oportunidades que perdemos sin darnos cuenta. 

 Tenemos teléfonos, ordenadores portátiles, 'tablets', auriculares... y a menudo pasamos 

por la vida sin darnos cuenta de lo que sucede más allá de la pantalla. Nos comunicamos con 

la gente a través de los aparatos en lugar de charlar con los que tenemos cerca. Según han 

aprobado varios estudios médicos, los monitores de los dispositivos electrónicos también 
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pueden inducir a un aumento de los trastornos oculares, así como falta de sueño entre los 

niños dependientes de los dispositivos. Por su parte, los investigadores opinan que las 

frecuencias del Internet inalámbrico que utilizan muchos dispositivos como el iPad y otras 

tabletas pueden suponer riesgos potenciales para la salud e incluso provocar cáncer. 

 

Para el texto: 

¿Podéis dar definiciones para los siguientes términos? 

o Experimentar de primera mano 

o El gigante de la informática 

o A menudo pasamos por la vida […] 

o Charlar 

o Riesgos potenciales 

 

 

Actividad 3: ¿A favor o en contra del uso de las nuevas 

tecnologías y las redes sociales? 

Para el debate: 

La mitad de la clase tiene que estar a favor del uso de las nuevas tecnologías y las redes 

sociales. 

La otra mitad de la clase tiene que estar en contra del uso de las nuevas tecnologías y las 

redes sociales. 

El jurado lo formarán los profesores con los mejores argumentos. 

 

Cierre de la sesión 

Para el próximo día: 

Escribid una redacción de 300 palabras contando cómo era vuestra vida antes de las redes 

sociales y cómo sería ahora si de repente desaparecieran las mismas redes sociales. 
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Sesión 7 

Actividad 1: ¿Qué está ocurriendo? 

Para las imágenes: 

A partir de las imágenes comenta en grupos de 3-4 lo que está ocurriendo. Debes incluir: 

o Dónde estamos 

o Qué año 

o Quiénes son los personajes 

o Para qué están haciendo lo que hacen 

o Poner un título al final de la secuencia 
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Para las imágenes: 

¿A qué género creéis que corresponden las imágenes anteriores? 

¿Qué modo verbal se usa normalmente para este tipo de género? 

¿Qué otro tipo de instrucciones conocéis? ¿Dónde podemos encontrarlas? 

 

Actividad 2: Instrucciones para llorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Texto 

Instrucciones para llorar 

Fuente: Historia de Cronopios y Famas 

 Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo 

por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y 

torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y 

un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el 

llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la 

imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de 

creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del 

estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con 

decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la 

manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del 

llanto, tres minutos. 

 

¿Quién soy? 
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Para el texto: 

¿Qué tienen de especial las instrucciones de Cortázar? 

¿Podéis señalar qué modos y estructuras gramaticales utiliza para dar las instrucciones? 

 

Actividad 3: Instrucciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

Para los objetos: 

Ahora, en grupos de 3-4, vosotros seréis los creadores de nuevas instrucciones con diferentes 

objetos.  

Luego, tendréis que hacer una representación para el resto de la clase con las instrucciones 

que hayáis escrito. 

 

 


