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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es examinar la enseñanza de la pragmática en el aula 

de ELE en China, centrándonos en el uso de la serie Español Moderno, específicamente 

en el primer tomo correspondiente al nivel A1. Para ello, se realiza un análisis 

contrastivo entre Español Moderno 1 y Etapas Edición China (A1.1 y A1.2) con el fin 

de identificar las deficiencias de Español Moderno 1 en relación con los contenidos 

pragmáticos. 

 

Antes de presentar el análisis y los resultados, se ofrece una introducción a los 

conceptos clave relacionados con la competencia pragmática. Dado que el público 

objetivo de este estudio son estudiantes sinohablantes, también resulta necesario tener 

conocimientos sobre la enseñanza tradicional en China, la enseñanza de ELE en China, 

la metodología empleada en el aula de ELE en China, entre otros aspectos relevantes. 

 

Finalmente, con el propósito de mejorar la enseñanza de la pragmática en el 

aula de ELE de China, considerando que no es viable abandonar el uso de la serie 

Español Moderno, se propone una propuesta que se utiliza como material 

complementario junto a Español Moderno 1. 

 

Palabras clave: ELE, pragmática, alumnos sinohablantes, revisión de manuales 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to examine the teaching pragmatics in the Spanish as a 

Foreign Language (ELE) classroom in China, focusing on the use of the series Español 

Moderno, specifically the first volume corresponding to level A1. To achieve this, a 

contrastive analysis is conducted between Español Moderno 1 and Etapas Edición 

China (A1.1 and A1.2) to identify the deficiencies of Español Moderno 1 regarding 

pragmatic content. 

 

Before presenting the analysis and results, an introduction to key concepts 

related to pragmatic competence is provided. Given that the target audience of this 

study is Chinese-speaking students, it is also necessary to have knowledge about 

traditional teaching in China, ELE teaching in China, the methodology used in the ELE 

classroom in China, and other relevant aspects. 

 

Finally, with the purpose of improving the teaching pragmatics in the ELE 

classroom in China, considering that abandoning the use of the Español Moderno series 

is not feasible, a proposal is put forward to be used as supplementary material alongside 

Español Moderno 1. 

 

Keywords: ELE, pragmatics, Chinese-speaking students, manual review 
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1. Introducción 

A medida que cada vez más personas eligen el español como lengua extranjera 

en China, se ha vuelto increíblemente popular en ese país. Según las estadísticas1, 

actualmente hay 100 universidades que han establecido facultades de español, e 

incluso en algunas provincias se ha incluido el español en la Selectividad China, como 

Beijing, Tianjin, Shanghai, Henan, entre otras.  

Sin embargo, la enseñanza del español como lengua extranjera todavía tiene 

mucho margen de mejora en ese país, especialmente en lo que respecta a la enseñanza 

de la pragmática en el aula de ELE en China. Según las investigaciones de Pérez 

(2020), la enseñanza de la pragmática en las clases de ELE en las universidades 

chinas sigue siendo insuficiente. Es común encontrar alumnos chinos que no han 

recibido una formación específica en pragmática española. 

No obstante, la enseñanza de la pragmática es de vital importancia. Podemos 

ilustrarlo con el siguiente poema: 

“Cuando un diplomático dice sí, quiere decir quizá; 

cuando dice quizá, quiere decir no 

y cuando dice no, no es un diplomático. 

Cuando una dama dice no, quiere decir quizá; 

cuando dice quizá, quiere decir sí; 

y cuando dice sí, no es una dama.”2 

En otras palabras, existe una brecha entre lo que se dice literalmente y lo que 

realmente se quiere transmitir (Escandell, 1996). Por lo tanto, es crucial tener en cuenta 

la enseñanza de la pragmática en el aula de ELE. 

Con base en estas consideraciones, este trabajo nace del interés por examinar la 

situación de la enseñanza de la pragmática en el aula de ELE en China. Para ello, se 

 

1El artículo 全世界学习西班牙语, (quán shì jiè xué xí xī bān yá yǔ), todo el mundo estudia español 

(2020), presenta las estadísticas sobre la cantidad del alumnado de ELE en China 

2Véase «Introducción a la pragmática» (Escandell, 1996) 
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realiza una revisión general del manual Español Moderno 1, comparándolo con otra 

serie de manuales, como Etapas Edición China (A1.1 y A1.2). Este análisis contrastivo 

se realiza a partir de tres normas: la congruencia que nos referimos a la congruencia de 

los contenidos pragmáticos presentados en las dos series de manuales con los 

contenidos prescritos en el PCIC para el nivel A1; el nivel, con esta norma pretendemos 

verificar si el nivel de los contenidos pragmáticos presentados en los manuales se 

corresponde con el nivel prometido en el libro, y la adaptación, con esta norma 

intentamos verificar si ambas series de manuales se han adaptado a las necesidades de 

los alumnos chinos al redactar sus manuales. 

Antes de realizar este análisis contrastivo para evaluar la situación de los 

contenidos pragmáticos en Español Moderno 1, es necesario comprender los conceptos 

clave relacionados con la competencia pragmática. Además, dado que nuestro público 

objetivo son estudiantes chinos, también es importante conocer, por ejemplo, la 

enseñanza tradicional en China, la enseñanza de ELE en China, la metodología 

empleada en este ámbito y la situación de la enseñanza de la pragmática en el aula de 

ELE en China.  

Finalmente, basándonos en los problemas identificados en el apartado 3y el 

apartado 4 del presente trabajo, resultaría necesario proponer una solución para mejorar 

la enseñanza de la pragmática en el aula de ELE. Dado que en el contexto chino no es 

factible abandonar por completo el uso de la serie Español Moderno, esta propuesta 

constituye un material complementario que el profesor de ELE puede utilizar junto con 

la enseñanza de las unidades 3, 4 y 5 de Español Moderno 1. 
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2. Objetivos y estructura 

 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

1. Explorar la relación entre la enseñanza de ELE en China y la enseñanza tradicional 

en ese país. 

2. Explorar la situación de la enseñanza de la pragmática en el aula de ELE en China 

3. Realizar una revisión general de los contenidos pragmáticos en el manual Español 

Moderno 1 mediante una comparación con Etapas Edición China (A1.1 y A1.2). 

4. Brindar una propuesta de mejora para la enseñanza pragmática en el aula de ELE en 

China. 

La estructura del trabajo es la siguiente: 

1.Introducción 

2.Objetivos y estructura 

3.Marco teórico: incluye aspectos relevantes como la enseñanza tradicional en China, 

la enseñanza de ELE en China (difusión y desarrollo del idioma español en China) y la 

metodología utilizada en el aula de ELE en China. También se aborda el desarrollo de la 

competencia pragmática, incluyendo la enseñanza de la pragmática en el aula de ELE 

en China y su aplicación a los estudiantes de ELE en China. 

4.Metodología y análisis contrastivo: se describe la metodología utilizada para llevar a 

cabo un análisis contrastivo entre Español Moderno 1 y Etapas Edición China (A1.1, 

A1.2) en términos de contenidos pragmáticos. Se presentan los resultados obtenidos en 

dicho análisis. 

5.Propuesta: se presenta una propuesta para mejorar la enseñanza de la pragmática, la 

cual se plantea como un material complementario para la enseñanza de las unidades 3, 4 

y 5 de Español Moderno 1. 

6.Conclusiones: se presentan los resultados de la investigación, se ofrecen reflexiones 

generales derivadas del estudio y se presentan las limitaciones identificadas junto con 

sugerencias para mejorar la enseñanza de la pragmática en el contexto chino. 

7.Bibliografía 
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8.Anexos 

En resumen, el primer capítulo introduce el tema del trabajo, el segundo capítulo 

expone los objetivos y la estructura del presente trabajo. El tercer capítulo aborda el 

marco teórico, mientras que el cuarto capítulo se centra en la metodología y el análisis 

contrastivo. El quinto capítulo presenta la propuesta de mejora, y finalmente, el séptimo 

capítulo concluye el estudio con los resultados, reflexiones generales, limitaciones y 

sugerencias para futuras investigaciones. 
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3. Marco Teórico  

 

3.1La enseñanza tradicional en China 

 

Antes de hablar de la enseñanza de ELE en China, cabe presentar primero la 

enseñanza tradicional en ese país, que ha influido en gran medida en la metodología 

adoptada actualmente en la enseñanza de ELE en China. 

 

La palabra “educación” en chino es “教育”, jiaò yù, se compone de dos 

caracteres chinos, el primero es “教”, que corresponde a “enseñar”, y el segundo es “育” 

que corresponde a “criar”. Según el diccionario de la lengua española, los significados 

básicos de la palabra “criar” consisten en, por un lado, “Dicho de una madre o de una 

nodriza: Nutrir y alimentar al niño con la leche de sus pechos, o con biberón”; y por otro 

lado, “Dicho de un animal: Producir, cuidar y alimentar a sus hijos”. (Real Academia 

Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. 

<https://dle.rae.es> [5 de abril de 2023]). De este modo, si extendemos el significado 

de esta palabra y lo aplicamos al ámbito de la educación, puede suponer que la madre y 

el padre educan a sus hijos sobre qué deben decir, qué deben hacer, y qué no, dándoles 

los mismos consejos o mandatos que sus propios padres les habían enseñado cuando 

eran pequeños y hasta ahora aún los siguen. Así podemos darnos cuenta de una relación 

que por lo menos no es igual, que es la que existe entre padres e hijos, es decir, una 

relación jerárquica con respecto a la educación en el contexto de familia. 

 

Esta idea sobre la relación jerárquica entre hijos y padres también puede ser 

corroborada por el confucianismo (551-479 a.C.), que es creado por Confucio, quien es 

el gran pensador y educador de la antigüedad china. Dentro de esta importante corriente 

de pensamiento, las ideas confucianas destacan la unión de “仁”, rén, y “礼”, li. “Rén” 

https://dle.rae.es/
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significa “benevolencia”. Como el propio filósofo explica, “克己复礼为仁”, kè ji fù li 

wéi rén, significa que una persona controla lo que hace, se inhibe y obedece todo lo que 

prescribe en “li”. “Li”, significa “protocolos”, y se refiere a la jerarquía y al orden 

social del sistema de esclavitud puesto en marcha desde la Dinastía Zhou (Xiao jing, 

2008). La subordinación, pues, resulta sumamente importante para la sociedad feudal 

de la antigüedad china, puesto que la cual ayuda a mantener la estabilidad social en 

aquel entonces. Y esta idea todavía influye en gran medida en la sociedad china actual. 

Como indica Xiao jing (2008), la idea de subordinarse puede reflejarse en casi todas las 

relaciones interpersonales en la sociedad china, entre ellas hay relaciones padre-hijo, 

marido-mujer, hijo primogénito-hijo menor, jefe-subordinado y, la relación que 

extendemos su explicación en el párrafo siguiente, que es la relación profesor-alumno.  

 

De hecho, en China el papel de profesor se compara con el papel de padre en 

una familia. Hay un dicho que confirma esta relación típicamente jerárquica, que es “一

日为师，终生为父”, yí rì wéi shī, zhōng shēng wéi fù, significa que ser maestro de un 

día supone ser padre de toda la vida. De esta manera, por el hecho de la alta posición 

que otorga la sociedad china a los profesores, en un contexto didáctico, lo normal es que 

los alumnos obedezcan lo que dice el profesor y no refuten. De ahí que, en la clase, 

generalmente, el profesor enseña, explica, y los alumnos toman nota, sin interrumpir. Y 

con respecto al comportamiento de “no interrumpir al profesor”, cabe señalar una idea 

por la que Confucio aboga mucho, que es “三思而后行”, sān sī ér hòu xíng, lo que 

significa pensar mucho antes de hacer. En realidad, en la sociedad china, siempre está 

mal visto la persona habladora. Por el contrario, se valora mucho a la persona que 

piensa mucho. Por esta razón, en la clase de China, los alumnos suelen mantenerse en 

silencio. 

 

Asimismo, aquí también merece la pena mencionar otro fenómeno interesante 

que se produce con muy alta frecuencia en las aulas de ELE de China, que se trata de 

que el profesor pregunta a sus alumnos que si tienen alguna duda o pregunta, ellos 
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siempre eligen no responder y después de la clase preguntarán a su profesor en privado, 

(no responder o no hablar en esta situación en China implica que no tienen ninguna 

pregunta), o esperan hasta que sus compañeros pregunten, aunque en realidad tienen 

dudas sobre algún contenido. Este comportamiento se relaciona con un concepto propio 

de la sociedad china, que es “面子”, miàn zi, es decir, la “imagen”. Y los alumnos 

eligen no responder por el miedo de que su “面子” resulte dañada. En otras palabras, 

tienen miedo de que digan mal o de que ridiculicen ante sus compañeros.  

 

Esta situación es muy común en la clase de lengua extranjera en China, los 

alumnos chinos hablan con sus profesores en la clase solo cuando piensan que pueden 

decir algo bien y correctamente, así consiguen mantener perfectamente su buena 

imagen ante el público. Además de la preocupación por no perder su imagen, otro 

elemento decisivo hace que los estudiantes chinos no respondan y se mantengan en 

silencio es la modestia, que se trata de otro pensamiento de peso en China. De hecho, ni 

el taoísmo ni el confucianismo admiten que la gente busque su personalidad, persiga su 

interés, y se exprese con una libertad total. Según Mao (1994: 464), las palabras 

“individuo” y “libertad” no existían en la lengua china antes de que fueran introducidas 

por influencia de Occidente. Por lo tanto, sobresalir de un grupo expresando sus 

opiniones sin escrúpulos no se ve como una virtud, por el contrario, mientras que 

mantenerse en el anonimato sí. (Xiao jing, 2008). A este respecto, podemos citar un 

famoso modismo chino que se usa para educar al pueblo para que siempre se comporte 

con modestia: 木秀于林，风必摧之，mù xiù yú lín, fēng bì cuī zhī, significa que el 

árbol más alto de un bosque seguramente será roto por el viento. Aquí el árbol más alto 

es una metáfora de la gente destacada, de manera que se entiende que la gente 

sobresaliente será regañada y criticada por los otros. 

 

3.2 La enseñanza de ELE en China 
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3.2.1 La difusión y el desarrollo del idioma español en China 

 

Desde los primeros momentos de la fundación de la República Popular China 

en 1949, el Gobierno se ha esforzado mucho en la formación de profesionales con buen 

dominio de lenguas extranjeras y en el desarrollo de su enseñanza. Este proyecto pasó a 

formar parte de las estrategias diplomáticas con el fin de conocer y ser conocido en el 

mundo exterior. En este contexto, el español cobró su debido puesto en el sistema 

educativo del Nuevo Régimen por el hecho de ser una de las lenguas más habladas del 

mundo. (Lu Jingsheng, 2014). 

 

De hecho, la génesis de los estudios de español en China se produjo gracias a la 

celebración del Congreso de Paz de la Región de Asia y el Pacífico en Pekín (octubre de 

1952). En ese congreso, entre los 46 países asistentes, había 150 participantes 

procedentes de 11 países latinoamericanos. Es decir, hubo una representación muy 

importante del español en el congreso. Sin embargo, por aquel entonces era casi 

imposible encontrar muchos profesionales de español en todo el país, así que el 

deficiente servicio de traducción de idiomas causó que el congreso no se desarrollara 

como se esperaba. Incluso ocurrieron varias anécdotas divertidas.  

 

Por lo tanto, después del congreso, Zhou Enlai, en aquel momento primer 

ministro y ministro de Asuntos Exteriores de China, dio instrucciones para aprobar una 

serie de políticas urgentes para promover el desarrollo del idioma español en China, 

tanto en el sentido del aprendizaje, como en el sentido de la enseñanza. Dichas políticas 

incluyen, por ejemplo, crear la carrera de español en la actual Universidad de Estudios 

Extranjeros de Pekín, crear el primer departamento de español, reclutar a grupos de 

alumnos de español, impartir cursos oficiales de español con una duración de cuatro 

años en universidades, etc. (Lu Jingsheng, 2014). 

 

Con respecto al progresivo desarrollo de español en China, cabe mencionar dos 
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momentos de su desarrollo en ese país. Uno se produce gracias al establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Cuba y China en 1960, lo cual marcó la apertura de las 

relaciones diplomáticas sino-latinoamericanas. Otro momento se genera debido a un 

asunto con trascendencia a nivel mundial: en 1971, en la 26.ª Asamblea General de la 

ONU, se aprobó la resolución de restablecer los derechos legítimos de la República 

Popular China. Desde entonces, las relaciones entre los países hispanohablantes y 

China se desarrollan de forma acelerada. Por consiguiente, a medida que, entre muchos 

ámbitos, el intercambio de política, de negocio y de cultura crece cada vez más, la 

formación de profesionales de este idioma y la promoción de su enseñanza en China se 

han convertido en una misión político-económica importante. 

 

Desde el año 2018, el Ministerio de Educación de China ha establecido que los 

estudiantes chinos de bachillerato puedan seleccionar una lengua extranjera entre inglés, 

ruso, japonés, francés, alemán y español para asistir a la Selectividad China. Aunque en 

aquel entonces esta iniciativa se desarrollaba en su fase inicial, atrajo la atención de los 

estudiantes, padres y profesores, ya que dicha medida significa que, en el futuro, los 

estudiantes chinos, en lugar de poder seleccionar únicamente el inglés como su lengua 

extranjera, van a tener otras varias opciones en cuanto al examen de la lengua extranjera 

en la Selectividad. Por otro lado, desde que esta medida se puso en marcha, cada vez ha 

habido más estudiantes que han seleccionado el español como su carrera universitaria, 

con el objetivo de graduarse para ser profesor o profesora en distintos institutos, como 

la escuela secundaria, el bachillerato, la universidad, etc. Más adelante, en el año 2022, 

se aprobó la versión de revisión del documento promulgado en el año 2018 sobre que 

los alumnos chinos acuden a la Selectividad con cualquier lengua extranjera entre las 

seis. Esta iniciativa sin duda estimula en mayor medida el desarrollo del ELE en China.  

 

3.2.2 La metodología de la enseñanza de ELE en China 

 

Según Fang (2001), la metodología en China de estudiar el español como 
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lengua extranjera siempre es estructural y tradicional, prestando mucha atención a la 

gramática, la traducción y la literatura. Señala que esta metodología quizá fuera 

adecuada y beneficiosa en los años 60 y 70 de China, cuando la aplicación de la lengua 

española se centraba casi exclusivamente en la traducción escrita. En aquel entonces 

había muy poca gente que estudiara este idioma como lengua extranjera, y ese pequeño 

grupo de personas al final trabajaban como intérpretes, traductores en los ministerios o 

profesores de español en pocas universidades. 

 

Sin embargo, ahora en China hay mucha más gente que estudia español como su 

lengua extranjera, y el país se halla en una situación totalmente diferente. Hay muchas 

personas que, después de graduarse, desempeñan distintos trabajos que requieren una 

gran competencia comunicativa. Por esta razón, sería indispensable una reforma 

metodológica con el fin de cubrir las necesidades de los usuarios actuales y futuros de la 

lengua española. 

 

Con el objetivo de mejorar la metodología que se aplica en el contexto chino, 

Blanco Pena (2011) indica que cuando los profesores de ELE piensan en las 

metodologías de la enseñanza de ELE en China, deberían poner en consideración tres 

principios, que son el principio de no suposición, el principio de contrastividad y el 

principio de integración. En primer lugar, con respecto al principio de no suposición, 

significa no dar nada por supuesto. Es decir, los profesores de ELE, cuando hacen 

frente a un grupo determinado, y en nuestro caso, a los estudiantes chinos, deberían ser 

precavidos ante lo que se puede encontrar tanto dentro como fuera del aula. En cambio, 

una actitud imprudente, en otras palabras, un profesor que se comporta según él mismo 

imagina, afectará mucho al aprendizaje del idioma de los estudiantes.  

 

Blanco (2011) señala que este principio de no suposición constituye el primer 

principio metodológico básico de la enseñanza de ELE a sinohablantes. Aquí cabe 

mencionar un problema bastante común entre los alumnos chinos y que hasta ahora 
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todavía no se ha destacado, y que tiene que ver con la redacción de textos en español. 

Concretamente, en el nivel inicial, los alumnos chinos cometen con muy alta frecuencia 

errores de carácter gráfico, ortográfico y ortotipográfico. Y eso ocurre como 

consecuencia de que se cree que los alumnos chinos ya están más o menos 

familiarizados con los códigos y el sistema de escritura del español, ya que parece que 

normalmente los alumnos chinos son buenos en aspectos como escribir. Sin embargo, el 

sistema de escritura chino es distinto al español, por eso no debemos dar por sentado 

que un grupo determinado de alumnos se comporten de una manera determinada.  

 

En segundo lugar, en lo concerniente al principio de contrastividad, según 

Blanco (2011), constituye otro principio básico que siempre debería estar presente en el 

aula de ELE. El objetivo final de utilizar este principio consiste en mejorar el 

entendimiento hacia el grupo meta, concienciar las interferencias para sus alumnos al 

estudiar el español como lengua extranjera, y crear vínculos interculturales entre dos 

realidades culturales tan alejadas. Blanco (2011) indica que la aplicación de este 

principio debería extenderse a muchos ámbitos, por ejemplo, la gramática, que siempre 

se trata de un apartado difícil de entender. Por lo tanto, sería mejor que los profesores de 

ELE aprovecharan los ejemplos de su lengua materna realizando una comparación para 

facilitar el entendimiento de un punto gramatical determinado de la lengua meta. 

Además, en cuanto a los aspectos gráficos, ortográfico y ortotipográfico, que presentan 

una gran diferencia entre la manera china y la española, se debería aplicar el principio 

de comparación con el objetivo de que los alumnos pudieran conocer bien el sistema 

español de escritura partiendo de las diferencias.  

 

Asimismo, en cuanto a las explicaciones lingüísticas en el aula, Blanco (2011) 

señala que los alumnos chinos estudian el inglés como su lengua extranjera desde el 

tercer grado de la escuela primaria cuando tienen nueve años. Es decir, disponen de 

mucha experiencia del estudio de inglés. Por eso, los profesores de ELE deberían 

aprovechar esta ventaja y dejar que el eje contrastivo se mueva en torno al chino, el 



12 
 

inglés y el español para facilitar su entendimiento de algún contenido lingüístico, y de 

esta manera también conseguimos ayudar a los estudiantes aprovechando todo lo que 

saben en el proceso de aprendizaje.  

 

En lo relativo de la cultura, para motivar a los alumnos hacia el interés y la 

profundización en la cultura de España e Hispanoamérica, Puig (2009) destaca la 

importancia de realizar comparaciones culturales entre España y China. De esta manera 

se les permite entender mejor tanto lo común como lo diferente en el ámbito de cultura 

a partir de su propia cultura. Además, las actitudes y creencias del aprendiz chino 

también merecen una especial atención y un análisis de comparación, para que, por un 

lado, los profesores seleccionen métodos didácticos que sean más conveniente para 

ellos al diseñar y elaborar unidades didácticas; y, por otro, eviten malentendidos 

interculturales en situaciones comunicativas reales. A este respecto, Blanco (2011) 

resalta que los factores sociopragmáticos también deben ser tenidos en consideración y 

explicados contrastivamente. Este aspecto se tratará en el siguiente apartado, dedicado 

sobre el principio de integración. 

 

En tercer lugar, en lo relativo al principio de integración, Blanco (2011) indica 

que, a partir de las conclusiones de muchas investigaciones sobre la enseñanza de ELE 

y de materiales de enseñanza creados específicamente para los sinohablantes, existe 

una coincidencia en defender el “eclecticismo”, la “conciliación”, la “adaptación”, etc., 

de métodos, técnicas y estrategias al procesar la enseñanza en contextos chinos. En 

otras palabras, no debe oponerse radicalmente los métodos modernos occidentales, que 

abogan por un enfoque comunicativo, frente a la metodología tradicional china, que 

está a favor de una metodología estructural. Por el contrario, deben conciliarse los 

enfoques comunicativo y tradicional, es decir, combinar actividades estructurales y las 

comunicativas, de esta manera se ajusta mejor a la enseñanza y al aprendizaje con 

características chinas. En este sentido, Blanco (2011) ha propuesto unas actividades o 

técnicas correspondientes a los estilos de aprendizaje de los alumnos chinos que pueden 
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integrar a la metodología comunicativa: 

 

1.Otorgar una especial atención a la pronunciación y a la fonética contrastiva (no solo al 

fonema sino también a la prosodia), ya que muchas veces los nativos no entienden a los 

alumnos por el hecho de que han pronunciado mal, a pesar de que la frase es correcta.  

 

2.El vocabulario debe estar relacionado con la estructura del texto, el conocimiento 

previo y el interés de los estudiantes para una mejor retención y uso.  

 

3.Desarrollar la competencia formulaica, por lo menos en los niveles iniciales. La 

explotación didáctica de las secuencias formulaicas (por ejemplo, locuciones, 

modismos, colocaciones, marcadores del discurso), debería estar muy unida a marcos 

contextuales y funcionales específicos.  

 

4.Organizar actividades de repetición y memorización, como, por ejemplo, listas de 

vocabulario, ya que la memorización y la repetición funcionan como estrategias hacia 

la comprensión y que ayudan a la producción más adelante, siempre que se realice de 

forma contextualizada y enmarquen en actividades comunicativas. 

 

5.Tratar de manera esmerada las diferencias pragmáticas socioculturales. Es decir, 

introducir cuestiones pragmáticas de importancia, dar una especial atención a aspectos 

donde las culturas hispanas y chinas muestran significativas divergencias. Además, 

debe evitarse caer en la mera anécdota y limitarse únicamente a generalizaciones y 

ambigüedades. 

 

6.Adaptar adecuadamente los referentes culturales occidentales e hispanos al contexto 

chino 

 

De hecho, muchos profesores chinos también están de acuerdo con este 
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principio, es decir, el principio de integración. Por ejemplo, Fang (2001) afirma que la 

integración de los dos métodos, el método comunicativo y el tradicional, constituye una 

metodología más adecuada e ideal para los alumnos chinos universitarios, puesto que, 

si conseguimos que las dos metodologías se complementan, cubriremos tanto las 

necesidades de los estudiantes como las del plan curricular de la universidad. Para Yang 

(2004), al aplicar este principio de integración, hay que combinar la esencia de cada 

metodología; así, a partir de diversas situaciones, necesidades y motivaciones, se 

consigue combinar las ventajas mientras rechazar los defectos de cada una. Igualmente, 

Sánchez (2009) defiende el eclecticismo como vía de reconciliación metodológica 

entre el enfoque comunicativo y el método tradicional.  

 

Según Sánchez (2009), la competencia comunicativa misma conlleva un 

equilibrio y una combinación de distintos tipos de conocimientos. Concretamente, 

dicha competencia por su naturaleza incluye el componente gramatical y el pragmático. 

En otras palabras, gracias a la integración de dichos dos componentes, se consigue su 

competencia comunicativa, lo que comporta desenvolverse de modo adecuado en las 

comunicaciones diarias. Por lo tanto, teóricamente, el concepto de competencia 

comunicativa constituye el germen de una reconciliación, no de un enfrentamiento. Por 

otro lado, en realidad, durante la enseñanza, en lugar de enfocarse en un solo contenido 

de forma estricta, es normal que los profesores integren al mismo tiempo varios tipos de 

conocimientos (Sánchez, 2009). Por ejemplo, resulta natural que, durante una clase 

dedicada al vocabulario, para aprovechar al máximo esta clase, el profesor incorpore 

también la enseñanza de otros contenidos, como, por ejemplo, la pronunciación, la 

ortografía, la gramática, etc.  

 

En el ámbito de la enseñanza de ELE en el contexto chino, Sánchez (2009) 

señala que, por un lado, al considerar las características o los estilos del modelo 

aprendizaje-enseñanza de los alumnos chinos, en los que se hace hincapié en la 

memorización, imitación y repetición, y, por otro, el enfoque comunicativo en la 
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enseñanza de lenguas extranjeras y de segundas lenguas, resulta indudable que la vía de 

reconciliación representa la solución más adecuada para guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español. A este respecto, la cultura tradicional china da 

relieve al eclecticismo. Es decir, se trata de una cultura que rechaza los cambios 

absolutos, mientras que valora la combinación, la integración de procedimientos 

distintos; de esta manera se consigue un equilibrio. Por esta razón, Sánchez (2009) 

afirma que, cuando se enfrenta a un grupo de estudiantes de origen chino, la idea de 

seguir y aplicar el principio de eclecticismo o reconciliación constituye la premisa para 

realizar muchas actividades. 

 

En lo concerniente a la práctica de esta actitud reconciliadora, Sánchez (2009) 

subraya la dificultad que conlleva, y sugiere la estrategia de que el principio de 

eclecticismo pueda funcionar como un puente entre el estilo o modelo de aprendizaje de 

los alumnos chinos y la competencia comunicativa. En este sentido, el autor 

proporciona un ejemplo concreto: indica que existe un interés creciente sobre el papel 

que desempeñan los bloques léxicos en el debate sobre el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Esta idea se traduce en que, durante la comunicación, solemos acudir a 

secuencias fijas que ya están almacenadas en nuestro cerebro, las cuales se activan 

cuando se encuentra en contextos determinados. Siguiendo la misma idea, Sánchez la 

extiende y llega a la conclusión de que la explotación didáctica de las secuencias 

formulaicas pueden ser un puente hacia el desarrollo de la competencia comunicativa 

para los alumnos chinos. Más en concreto, y gracias a que dichas secuencias no 

requieren un análisis o entendimiento de cierto conocimiento lingüístico, y además los 

alumnos chinos están acostumbrados a la memorización y la repetición continua, este 

método formulaico les ayuda a desenvolverse en las comunicaciones y promueve el 

desarrollo de su competencia comunicativa. Y con respecto a la explotación didáctica 

de las secuencias formulaicas, Sánchez (2009) resalta la importancia del 

aprovechamiento de los textos modélicos, los cuales suponen un material de 

aprendizaje de español de gran importancia para los alumnos chinos, ya que de ellosse 
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extraen todos los conocimientos gramaticales y léxicos. Así los profesores de ELE 

pueden incorporar la enseñanza de las secuencias fijas y favorecer el desarrollo de la 

competencia comunicativa de sus alumnos sacando jugo a estos textos. 

 

Aparte de la reconciliación metodológica, Sánchez (2009) también da 

relevancia a la reconciliación intercultural, cuyo objetivo consiste en que los profesores 

de ELE comprendan los valores y creencias sociales del grupo meta, y, en nuestro caso, 

de los alumnos chinos. Tales valores afectan directamente al modo de concebir la 

comunicación y la manera de tratar la comunicación. Por lo tanto, sería recomendable 

realizar un análisis de algunos factores prototípicos relacionados con la comunicación 

para extraer información para la enseñanza. Por ejemplo, con respecto a la 

comunicación social en la sociedad china, los temas que merecen un análisis son, por 

ejemplo, la importancia de las relaciones interpersonales, la modestia cultural, el 

significado del silencio, la evitación de las críticas directas en público, la importancia 

de guardar la imagen, etc. En definitiva, a través de investigar y entender estos 

prototipos, los profesores consiguen resaltarlos en el transcurso de su enseñanza, lo que 

facilita la toma adecuada de decisiones en la interacción en el aula. Por ejemplo, al 

afrontar a un grupo de alumnos chinos, en vez de preguntar directamente si tienen 

dudas o no, se elige aprovechar un TIC como Padlet, dejándoles escribir sus dudas o 

preguntas encima de forma anónima. Así el profesor consigue saber sus dudas, 

mientras que los alumnos podrán solucionar sus dudas mientras al tiempo que 

salvaguardan su imagen.  

 

Aparte de las opiniones relacionadas con la reconciliación en el ámbito de la 

enseñanza de ELE en el contexto chino, Sánchez (2009) destaca que los profesores de 

ELE también deberían entender de una forma más profunda su método tradicional, es 

decir, entender por qué sus estudiantes se acostumbran o tienden a memorizar y repetir 

constantemente cuando estudian la lengua extranjera. Solo de esta manera podrán 

entender mejor algunas técnicas de aprendizaje de sus alumnos, como, por ejemplo, 
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recordar listados de palabras de una forma constante, memorizar textos modélicos, etc. 

Aunque estas técnicas pueden parecer comunes y corrientes para los alumnos chinos, 

merece la pena realizar un análisis de los motivos que explican tales comportamientos, 

con el fin de comprender mejor nuestro grupo meta de estudiantes. 

 

En primer lugar, el modelo del aprendizaje de su lengua materna, es decir, la 

manera de aprender chino influye profundamente en la forma de estudiar idiomas 

extranjeros, en nuestro caso, el español, y en el método actual de enseñanza. El chino no 

es como el español, que dispone de una correspondencia entre grafía y sonidos. Incluso 

podemos decir que en chino el sonido y la escritura funcionan como dos sistemas que 

tienen nada que ver el uno con otro. Por ejemplo, el sonido “ku” en chino, corresponde 

totalmente a 53 caracteres diferentes. En otras palabras, diferentes caracteres chinos 

comparten el mismo sonido, y entre ellos, está el “llorar”. Sin embargo, en el caso de 

español, si se dice [ʎo'ɾaɾ] se puede saber directamente de qué se está hablando, es decir, 

se sabe directamente el significado correspondiente de esta secuencia de sonidos.  

 

Por ello, una de las medidas con las cuales se consigue romper la ambigüedad 

que se produce cuando se habla chino consiste en recurrir a la escritura. No obstante, se 

trata de un proceso complicado debido a que la escritura de cada carácter chino está 

compuesta de varios trazos diferentes que se ordenan y se organizan según cierto orden 

y dirección determinada. Por lo tanto, para escribir correctamente un carácter, es 

obligatorio saber el número de los trazos, cómo escribir cada trazo y el orden de la 

escritura de estos trazos. La consecución de esta serie de acciones, o mejor dicho, el 

dominio de la escritura china depende en gran medida de la memorización, la imitación 

y la repetición constante. Cabe tener en cuenta que la cantidad de caracteres chinos que 

el Ministerio de Educación requiere que los estudiantes chinos sepan escribir antes del 

bachillerato es 3500. Diríamos, pues, que el esfuerzo que deben llevar a cabo los 

alumnos chinos es mucho mayor que el que invierten los estudiantes españoles cuando 

aprenden el sistema de escritura.  
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A continuación, presentamos un ejemplo con la palabra “llorar”. “Llorar”, en 

chino, dispone de diez trazos en total, que se ordenan y se organizan según determinada 

manera y dirección. 

 

 

Imagen 1: La escritura de la palabra “llorar” en chino 

 

Con el modelo de aprendizaje de su lengua materna, los alumnos chinos van 

formando un modelo fijo de aprendizaje que se basa en aprender a través de memorizar 

y repetir constantemente, y este hábito se conforma cada vez con más firmeza. Más 

tarde, aplican de forma muy natural este mismo modelo de aprendizaje a su aprendizaje 

de lengua extranjera.  

 

En segundo lugar, el valor de la continuidad de la cultura china también crea un 

gran impacto en el aprendizaje del español de los alumnos chinos. El confucianismo 

valora mucho la mirada constante hacia la historia o hacia lo que se ha hecho 

anteriormente, ya que, gracias a este procedimiento, se pueden extraer lecciones que 

aplican a la actualidad. De hecho, en China hay dos proverbios muy famosos que 

implican la relevancia de la revisión histórica constantemente, uno es “古为今用”, gu 

wéi jīn yòng, que significa que las lecciones aprendidas en el pasado se aplican a la 

actualidad; el otro es “温故而知新”, wēn gù ér zhī xīn, que significa que uno se puede 

dar cuenta de algo nuevo para aprender a través de la revisión lo que se ha estudiado 

anteriormente. Por lo tanto, en China, tanto los profesores como los padres insisten a 

sus estudiantes o hijos en la importancia de repasar constantemente lo que han 

estudiado anteriormente.  
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Hoy en día, una evidencia que pone de relieve la continuidad de la tradición 

educativa china consiste en la impartición de una asignatura, que se llama “Lectura 

Intensiva”, y la publicación de una serie de manuales, con el título de “Español 

Moderno”. Tanto la asignatura como los manuales destacan la importancia del recitado. 

Concretamente, a lo largo de la impartición de dicha asignatura, los profesores dejan a 

sus alumnos aprender de memoria un gran volumen de vocabulario y repasar 

constantemente para que puedan entender las lecturas de diferentes temas. Con respecto 

al diseño de la serie de manuales, en cada unidad se ofrece un listado de vocabulario y 

se pide que los alumnos lo aprendan de memoria. Además, también se exige que los 

alumnos memoricen bien los contenidos gramaticales ofrecidos con el fin de saber 

utilizarlos cuando sea necesario. A este respecto, Sánchez (2011) recurre a las palabras 

de Zhu Xi, que es neo confucionista y representa el principal diseñador del material 

para los exámenes de la dinastía Song del Sur en el siglo XXII: aprender es un proceso 

constante de recitar y reflexionar. Es decir, si recitamos mientras reflexionamos, 

seguimos reflexionando y luego recitamos otra vez, lo que hemos memorizado ya 

resulta significativo para nosotros. Así podemos darnos cuenta de la continuidad de 

valores de la educación china desde la antigüedad hasta hoy día. Es decir, siempre se 

insiste en la importancia del recitado. 

 

En tercer lugar, durante un largo período de la antigüedad china se toma el 

etnocentrismo en todo el país. Es decir, se cree que algunos o todos los aspectos de la 

cultura propia son superiores a los de otras culturas. Y, en el ámbito de la educación, el 

etnocentrismo se refleja en el rechazo de la transferencia y la utilización absoluta del 

método educativo occidental. En realidad, hay una máxima china que puede reflejar 

perfectamente ese etnocentrismo, que es “中学为体，西学为用”, zhōng xué wéi ti, xī 

xué wéi yòng. “Zhóng xué” significa las culturas, los pensamientos y las políticas de la 

tradición china, “xī xué” significa la tecnología avanzada del Occidente, “ti” significa 

esencia, aspecto principal, y “yòng” significa aplicar algo al aspecto principal con el 
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objetivo de auxiliarlo. Esta frase se traduce como que se utilizan los valores, las 

culturas y las políticas de la tradición china para todo, y las tecnologías avanzadas del 

Occidente solo tienen funciones auxiliares, para ayudar a la realización de la parte 

central.  

 

Si extendemos esta tradición china al ámbito de la enseñanza de ELE, podemos 

entender por qué la transferencia directa del método occidental, es decir, el método 

comunicativo, no resultaría una solución factible. Y esto evidencia otra vez la 

importancia de realizar la reconciliación metodológica que hemos dicho anteriormente.  

 

De hecho, Sánchez también menciona que la alta valoración de su propia etnia 

no solo se refleja en el ámbito educativo, sino también en otros como el político. Por 

ejemplo, ahora la línea política de China se llama “el socialismo con sello chino”, lo 

que se implica que no se adopta y aplica el socialismo absoluto, sino que se integran 

algunos aspectos que resultan acordes con las particularidades chinas.  

 

3.3 El desarrollo de la competencia pragmática 

 

El objetivo de la enseñanza de ELE consiste en que los estudiantes puedan 

comunicarse con otras personas de forma apropiada y con eficacia en diferentes 

contextos, es decir, que consigan la competencia comunicativa. Y uno de los 

componentes básicos dentro de la competencia comunicativa es la competencia 

pragmática (Escandell, 1996). 

 

Por lo que respecta a la definición de la pragmática, estudia los factores 

extralingüísticos que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Los factores, que 

no tienen que ver con los elementos gramaticales, determinan tanto el empleo de un 

enunciado concreto por parte de un hablante en una situación comunicativa concreta, 
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como su interpretación por parte del destinatario (Escandell, 1996). 

 

Los factores se dividen en dos grupos, uno es “los componentes materiales” que 

incluyen el emisor, el destinatario, el enunciado y el entorno (o situación 

espacio-temporal). Cabe destacar que, dentro de estos factores pragmáticos, el “entorno” 

incluyen todos aquellos que, físico o culturalmente, rodean el acto de comunicación. 

Otros factores son “los componentes relacionales”, que incluyen la información 

pragmática, la intención y la relación social. Dentro de estos factores pragmáticos, cabe 

destacar que el reconocimiento de la “intención” del emisor resulta verdaderamente 

importante para que no se produzcan malentendidos; el hablante reconoce las 

intenciones de su interlocutor basándose en su conocimiento del mundo, en el 

comportamiento observable (incluido el lenguaje verbal) y en las expectativas creadas 

por la situación. “La relación social” entre los interlocutores es aquella en la que los 

patrones sociales vigentes en cada cultura deciden (Escandell, 1996). 

 

En otras palabras, muchos factores pragmáticos se relacionan estrechamente 

con la cultura. Por eso, al aprender los contenidos pragmáticos, los estudiantes de una 

lengua extranjera también tendrán que estudiar los contenidos culturales. Sin embargo, 

aquí resultaría necesario advertir que, estudiar los conocimientos culturales no se 

refiere a que los alumnos estudian y conocen los contenidos culturales de la lengua 

meta en la clase, definido como “el enfoque monocultural” por Murphy (1988). Este 

enfoque consiste en prestar atención sólo a una determinada comunidad, solo a una 

cultura relacionada con una lengua determinada, sin construir relaciones de esta cultura 

con otras culturas. 

 

En este sentido, cabe mencionar el ejemplo de Gúrbez, personaje creado por 

Lourdes Miguel (1999) en su artículo publicado en Carabela, con el fin de que los 

profesores de lengua extranjera observen con una determinada distancia los frecuentes 

comportamientos que causan los conflictos culturales. 
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Gúrbez es español, está dispuesto a viajar a Guiriland y aquedarse durante un 

periodo de tiempo allí. Se ha preparado mucho antes de irse, por ejemplo, estudia el 

idioma que se utiliza en la Academia Normaplús, que es el guiriñés. En esa academia, 

Gúrbez ha estudiado muchas reglas gramaticales y ha realizado una gran cantidad de 

prácticas dialogales con sus compañeros y profesores. De ahí que podamos decir que no 

tiene muchos problemas lingüísticos. Además, Gúrbez ha estudiado los conocimientos 

socioculturales de Guiriland a través de un folleto y de las experiencias obtenidas en las 

clases y sabe que, por ejemplo, el horario de comer allí es diferente que, en España, qué 

moneda se utiliza, qué museos o bares no se puede perder, etc. 

 

Después de llegar allí, al principio se siente muy contento porque puede 

conversar con los nativos con fluidez. No obstante, poco a poco se va enfrentando a una 

serie de problemas. En ocasiones se siente incomprendido, en otras irritado, muy a 

menudo se siente ridículo, incluso a veces se siente maltratado. Por ejemplo, le ha 

chocado el orden de comida en Guiriland; no entiende por qué el último plato, en vez de 

ser postre o café, es pescado o carne. Piensa que eso no es razonable, incluso es insano 

También tiene un lío con la telefonista, que le da el número de una manera muy rara, 

muy diferente a la de España; cuando le presentan a alguien siempre duda sobre cuál es 

el nombre y cuál es el apellido. Cuando las mujeres le dan palmaditas en su espalda, se 

precipita a darles besos, sin embargo, se alejan de la fogosidad de él. Igualmente, 

Gúrbez ha dejado una mala imagen a los nativos, quienes piensan que Gúrbez es 

prepotente al no poder adaptarse a algo tan normal para ellos como las costumbres 

alimenticias, y quiere que acepten las costumbres alimenticias de su país (Miguel, 

1999). 

 

A través del ejemplo de Gúrbez, fácilmente comprobamos que no es suficiente 

solo estudiar los conocimientos culturales de la lengua meta. En comparación con este 

enfoque monocultural, hay que utilizar el enfoque intercultural, que resalta la idea de 
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que una cultura admite que las diferentes culturas se relacionan estructuralmente 

(Byram y Fleming, 2001). De ahí a que, mientras los alumnos estudian la cultura de la 

lengua meta, pongan en consideración la cultura de su propia lengua, incluso 

consideren su relación con otras culturas. Es decir, van formando su competencia 

intercultural. Cabe resaltar que, la propia cultura del alumno debería ser considerada, ya 

que esa determina cómo tratará el alumno la cultura de la lengua meta (Benito, 2009). 

De esta forma, a través de comparar y analizar estas diferentes culturas, se va formando 

una actitud crítica hacia su propia cultura (Benito, 2009). A nuestro parecer, con esa 

actitud crítica, los alumnos podrán abordar lo que ocurre en los encuentros 

interculturales con una determinada distancia, serán capaces de quitar el prejuicio y, de 

este modo, se convierten en un verdadero mediador intercultural. 

 

Con respecto a la cultura para la clase de ELE, cabe mencionar la clasificación 

de Miguel y Sans (1992), que son la “cultura con mayúsculas”, la “cultura (a secas)” y 

la “kultura con K”. El cuerpo central de este esquema es la “cultura a secas”, que abarca 

todo lo pautado, lo no dicho, y todo lo compartido por los individuos adscritos a una 

lengua y cultura (Miguel y Sans, 1992). Por ejemplo, en España la gente suele comer 

entre las dos y las tres de la tarde; la mayoría de los establecimientos comerciales no 

abren el domingo; los huevos se venden en docenas o medias docenas; la gente abre los 

regalos inmediatamente después de recibirlos y se agradece a la persona que le ha 

hecho el regalo; la gente rechaza a otros ofreciendo una serie de justificaciones, etc. En 

China, el luto se simboliza a través del blanco, negro y el crisantemo; el desacuerdo se 

puede expresar mediante el silencio; la gente lleva pulsera o collar de jade para 

ahuyentar a los malos espíritus; la gente suele comer entre las once y media y las doce y 

media; sobre todo durante el verano, la gente echa la siesta; el uno de octubre es el día 

nacional; cuando se recibe un elogio, hay que quitarle importancia e incluso negarlo, 

etc. 

 

Gracias a este apartado nuclear, los estudiantes serán capaces de entender las 
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cosas que suceden a su alrededor, actuar e interactuar de forma adecuada. De ahí que, la 

mayor parte de los esfuerzos didácticos deban concentrarse en ese cuerpo central 

(Miguel y Sans, 1992). Además, según los mismos autores, sólo a partir de ese cuerpo 

central de una cultura, se puede acceder a otros dos extremos, es decir, a la “cultura con 

mayúsculas” y a la “kultura con k”, que no siempre son compartidas del mismo modo 

por todos los individuos. La “cultura con mayúsculas” se relaciona con la noción 

tradicional de cultura, es decir, incluye el saber literario, histórico, artístico, musical, 

etc. Por eso, también se llama la cultura “enciclopédica”. Por lo que respecta a la 

“Kultura con k”, que se relaciona con el tipo de conocimiento que se utiliza en 

contextos determinados como el argot juvenil. Son los usos y costumbres que difieren 

del estándar cultural, por eso no son compartidos por todos los hablantes (Miguel y 

Sans, 1992). 

 

En lo concerniente a la consecución de la competencia intercultural, Meyer 

(1991) propone las tres etapas, que constituyen el nivel monocultural, el nivel 

intercultural y el transcultural. En la primera etapa, los alumnos tratan y entienden la 

cultura extranjera a base de su propia cultura; en esta etapa predominan los tópicos, 

prejuicios y estereotipos. En la segunda etapa, los alumnos se encuentran mentalmente 

entre las dos culturas.; los conocimientos obtenidos sobre la cultura extranjera les 

permiten ser capaces de realizar comparaciones entre culturas y tener suficientes 

recursos para explicar las diferencias culturales. En la tercera etapa, los alumnos están 

por encima de ambas culturas, con una determinada distancia; eso les deja convertirse 

en mediadores culturales y les permite tratar la cultura extranjera sin utilizar las miradas 

con las que tratan su propia cultura (Meyer, 1991). 

 

Lógicamente, el estado idóneo del desarrollo de esta competencia supone llegar 

a la segunda o tercera etapa (Meyer, 1991). Y para llegar a ese estado idóneo opinamos 

que el papel del profesor sería sumamente importante. El profesor es el entrenador que 

practica las diversas habilidades de los alumnos. Si el profesor cambia activamente sus 



25 
 

actitudes y métodos de enseñanza sobre la enseñanza intercultural, podrá guiar mejor a 

sus alumnos a desarrollar la competencia intercultural. Por eso, los profesores, antes de 

enseñar a sus alumnos los conocimientos al respecto, ellos mismos deberían satisfacer 

algunas cualificaciones primero. 

 

Por ejemplo, el profesor debería haberse implicado en el viaje intercultural. En 

el caso contrario, no realizará comparaciones entre diferentes culturas, no podrá 

explicar las diferencias culturales, ni tratar de forma objetiva las dos o más culturas con 

una determinada distancia. Como consecuencia, al final no podrá despertar los valores 

interculturales de sus alumnos, entre los cuales contienen reflexión, comparación, 

reevaluación, etc. Además, el profesor debería abandonar la mera posición de 

informador de los conocimientos culturales, ya que el desarrollo de la competencia 

intercultural es muy diferente que estudiar la cultura en la clase. En lugar de informar 

solo a los alumnos de los conocimientos culturales, el profesor debería desempeñar el 

papel de mediador entre diferentes culturas o el agente que opera entre diferentes 

culturas. Incluso, debido a su posición estratégica entre diferentes culturas, el profesor 

puede llegar a ser diplomático (Benito, 2009). 

 

Edelhoff (1987) resume varias cualificaciones sobre la enseñanza intercultural 

que el profesor debería conseguir. Entre ellas, y en lo que concierne a los conocimientos 

del profesor, denota que, excepto estudiar constantemente la historia cultural de la 

comunidad o el país de la lengua meta, el profesor también debería estudiar con 

perseverancia los conocimientos culturales de su propio país. Además, el profesor 

debería ser consciente de cómo otros perciben estos conocimientos culturales de su país. 

Asimismo, estos conocimientos culturales deberían ser activos. Es decir, el profesor 

puede aplicarlos a su enseñanza e interpretarlos en cualquier momento, y estos 

conocimientos son accesibles a sus alumnos de diferentes estilos. 

 

Igualmente, el Instituto Cervantes (2012) formula una serie de capacidades de 
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las cuales los profesores de ELE deberían disponer para mejorar la enseñanza 

intercultural. Por ejemplo, el profesor debería tomar una actitud abierta y con respeto 

dentro y fuera de la clase; debería ser consciente de su identidad; debería promover las 

relaciones entre los compañeros de clase que provienen de diferentes culturas; debería 

esforzarse en conocer y entender la cultura y la lengua que aparece en el entorno de la 

enseñanza, y la cultura y la lengua de los compañeros con los que interacciona el 

profesor; debería reflexionar a menudo lo que se comporta en su aula, es decir, en esa 

situación intercultural, etc. Así facilita las conversaciones interculturales, promueve el 

entendimiento intercultural en el aula y mejora la actuación del profesor. 

 

Ahora bien, ¿Cómo el profesor de ELE desarrolla las capacidades que hemos 

mencionado anteriormente? Benito (2009) indica que, por un lado, el profesor puede 

asistir a algunos cursos de formación. Y sobre la selección del curso, Byram y Fleming 

(2001) aconsejan que estos cursos consideren el doble proceso de aprendizaje del 

profesor. En otras palabras, como la cultura de la lengua meta nunca se termina de 

aprender, los profesores que son hablantes extranjeros del idioma que enseñan, 

igualmente se implican en el proceso de aprendizaje, siguen siendo alumnos, tanto a 

nivel profesional como personal. Además, se ven constantemente enfrentados al reto de 

seguir aprendiendo sobre desempeñar su papel de mediadores entre diferentes culturas. 

Los profesores que son nativos también deberían revisar a menudo lo que han hecho en 

su propio entorno cultural, reaprender de ese proceso y relacionar ese entorno cultural 

con las lenguas y las culturas de sus alumnos. 

 

Por otro lado, es recomendable que el profesor vea unos materiales 

específicamente destinados a la interculturalidad. Cabe destacar que, los materiales de 

los que tratamos no son los que solo ofrecen las informaciones culturales de la lengua 

meta. En los últimos años, el análisis de los materiales sobre cultura muestra la 

existencia del prejuicio y la parcialidad con respecto a los contenidos culturales. A 

veces, no se muestran los contenidos culturales de la lengua meta con una perspectiva 
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coherente, e incluyen algunas informaciones generalizadoras (Benito, 2009). Por esta 

razón, el profesor de ELE debería ser capaz de seleccionar los materiales adecuados. En 

este aspecto, Sercu (2001) ofrece una serie de preguntas que invitan a los profesores de 

ELE a responder y a reflexionar, así podrán evaluar la idoneidad de las actividades de 

los manuales. Por ejemplo, “¿ofrecen una visión completa, actualizada, realista y 

representativa de la sociedad intercultural extranjera?”, “¿tienen los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre sus propias culturas?”, “¿incluyen aspectos negativos 

o problemáticos de la cultura extranjera?”, etc. (Sercu, 2001: 209). 

 

Asimismo, cabe destacar que el proceso de la concienciación hacia otras 

culturas y la redefinición hacia la propia cultura supone un proceso constante. 

(González et al., 2010) Moreno y otros autores (2016) indican que la competencia 

intercultural evoluciona, es una competencia dinámica. Benito (2009) señala que el 

proceso de la enseñanza intercultural conlleva el cambio de las actitudes de los alumnos. 

Sin embargo, el profesor debería ser consciente de que, si ese cambio ocurre, en vez de 

ocurrir inmediatamente, ocurre a lo largo de las actividades de la enseñanza. Además, el 

tiempo necesario para ese cambio de actitudes varía según los diferentes alumnos. 

Igualmente, Robinson (1988) apunta que, la comprensión es un proceso paulatino, el 

tiempo es el elemento clave que cambia las actitudes negativas. 

 

Por esta razón, para observar el cambio de las actitudes de los alumnos y evaluar 

el desarrollo de su competencia intercultural, los profesores de ELE podrían elaborar 

una ficha de observación que incluye valores como “concepción global del mundo”, 

“descenso del autoritarismo”, “capacidad para negociar”, etc., y luego va rellenando la 

ficha para cada alumno durante el proceso de la enseñanza intercultural, añadiendo 

algunas anotaciones para cada uno (Benito, 2009). 

 

Ahora bien, para desarrollar la competencia pragmática, salvo tener en 

consideración los contenidos interculturales, también hay que contemplar la 



28 
 

comunicación no verbal, que se refiere a todos los signos y sistemas de signos no 

lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar (Cestero, 2000), dado que, en 

determinados fenómenos pragmáticos de la comunicación humana, como la ironía, los 

signos no verbales están implicados en su producción (Cestero, 2014). Por ejemplo, el 

enunciado “Se ha ido a tomar el aire.” (Cestero, 2014: 136), si se emite con determinada 

gesticulación facial, con signos paralingüísticos característicos, etc., puede presentar 

sentido irónico (Cestero, 2014). En este sentido, hay una gran cantidad y variedad de 

signos paralingüísticos, quinésicos, proxémicos y cronémicos que pueden ser utilizados 

como marca de ironización, a saber: 

“1. Marcas quinésicas: 

1.1 Gestos corporales: 

-Negación con la cabeza 

-afirmación con la cabeza 

-Cabezada 

-Gestos manuales de señalamiento 

-Encogimiento de hombros 

-Elevación y bajada de tronco 

 

1.2 Gestos faciales: 

-Mantenimiento de mirada 

-Desviación de mirada 

-Sonrisa 

-Cierre de ojos 

-Cierre de boca 

-Fruncimiento de entrecejo 

-Arrugamiento de nariz 

1.3 Ausencia de movimientos faciales y corporales 

 

2. Marcas proxémicas: 



29 
 

-Reorganización completa 

-Reorganización hacia atrás 

-Reorganización hacia adelante 

-Contacto con interlocutor 

 

3. Marcas paralingüísticas: 

-Risa 

-Elementos cuasi-léxicos, que funcionan como intensificadoras (Uff, Mmm)” 

(Cestero, 2014) 

 

A través de este ejemplo, comprobamos fácilmente que, en el fenómeno 

pragmático de la ironía, los signos no verbales están implicados en su producción. 

Además, la gente se comunica a través de los signos no verbales. Según Poyatos (1994), 

para comunicar y comunicarnos utilizamos simultánea o alternativamente elementos 

verbales y no verbales. Además, los signos verbales están en relación de dependencia 

con respecto a los signos no verbales. Cestero (2000) indica que, en cualquier acto de 

comunicación humana, se encuentra el contenido o sentido de cada enunciado 

únicamente a través de la combinación de los significados de todos los signos (verbales 

y no verbales) emitidos. De ahí que consideremos imprescindible añadir la enseñanza 

sobre la comunicación no verbal a la enseñanza de los contenidos pragmáticos en la 

clase de ELE. 

 

Con respecto a las relaciones entre los elementos verbales y no verbales, 

Poyatos (1994) señala que existen tres tipos de relaciones. En primer lugar, el lenguaje 

no verbal significa totalmente al revés que el lenguaje verbal. Por ejemplo, una persona 

dice que no está nerviosa, sin embargo, tiene la voz entrecortada y sus manos están 

temblorosas. Esto implica que los significados literales de sus palabras no se equivalen 

a sus intenciones reales. En segundo lugar, el lenguaje no verbal sustituye al lenguaje 

verbal. Por ejemplo, cuando se sitúa en un contexto ruidoso y como consecuencia no se 
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puede comunicar utilizando el lenguaje verbal. Entonces se hace una suave reverencia 

con la cabeza y se sonríe para sustituir las oraciones de saludo. De hecho, también se 

puede utilizar otros gestos o miradas para transmitir otros significados. En tercer lugar, 

el lenguaje no verbal puede repetir el contenido transmitido por el lenguaje verbal, con 

el fin de matizar la información. Por ejemplo, reforzar el significado. Un ejemplo puede 

ser: cuando vemos a un conocido y le saludamos, mientras decimos “Hola”, “¿cómo 

estás?”, podemos agitar la mano, hacer una suave reverencia con la cabeza, sonreír, etc. 

Por lo tanto, podemos decir que el lenguaje no verbal resulta un elemento clave en el 

sentido de que conlleva una información comunicativa real, y gracias a ello se puede 

garantizar que la comunicación funciona como se espera. 

 

Hay dos tipos de elementos constitutivos de lo que comúnmente se denomina 

comunicación no verbal. El primero se llama “los signos y sistemas de signos 

culturales”, que se relaciona con los hábitos y las costumbres culturales en sentido 

amplio (Cestero, 2000). Se incluyen tanto en los grandes temas como en “tópicos” de 

cada cultura, por ejemplo, sociedad, religión, historia, etc., como en los que podemos 

llamar “hábitos culturales menores”, por ejemplo, las costumbres para decorar lugares, 

el uso de utensilios y objetos, etc. El segundo tipo, quizás, es más importante en la 

enseñanza de la lengua y la cultura (Cestero, 1999). 

 

El segundo tipo se denomina “los sistemas de comunicación no verbal” y está 

compuesto por cuatro partes, que son: el sistema paralingüístico, el sistema quinésico, 

el sistema proxémico y la cronémica. Dentro de estas cuatro partes, las dos primeras 

son las más importantes, ya que la comunicación humana se realiza, por lo menos, 

poniendo en funcionamiento signos de tres sistemas distintos (Poyatos, 1994). Esto es 

lo que Poyatos (1994) denomina la “estructura triple básica”, que está formada por el 

lenguaje, el paralenguaje y la quinésica. Además, dicha estructura puede ser modificada 

o matizada por elementos proxémicos y cronémicos (Poyatos, 1994). 
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La adquisición temprana de estos sistemas de comunicación no verbal implica 

muchas ventajas. Para los principiantes, como consecuencia de sus deficiencias 

verbales, se bloquean muchas veces en los actos de comunicación. Sin embargo, el uso 

de los elementos no verbales les ayuda a resolver problemas comunicativos. Por 

ejemplo, un alumno principiante quiere comprar un dulce en la panadería, pero no 

recuerda el nombre de ese dulce, ni es capaz de construir enunciados para pedir, 

entonces le dice al dependiente: “Quiero...”, señalando el dulce con la mano y haciendo 

un gesto con el dedo índice de su otra mano que significa el número uno. Así el 

dependiente consigue entender perfectamente lo que quiere. Para los estudiantes del 

nivel intermedio o avanzado, el sistema de los signos no verbales funciona como un 

mecanismo complementario, puesto que les ayuda a subsanar deficiencias verbales. De 

esta forma se mejora la expresión oral, se promueve la adquisición de la fluidez 

interactiva, y por eso también se fomenta la adquisición de la fluidez lingüística 

(Cestero, 2000). 

 

No obstante, aquí cabe destacar que, algunos lenguajes no verbales se 

comparten en muchas culturas. En otras palabras, son universales. Por ejemplo, el gesto 

de “ok” que hacemos con la mano para transmitir que estamos de acuerdo. Sin embargo, 

también hay muchos lenguajes no verbales que son peculiares, que se limitan a utilizar 

en determinadas zonas culturales. Es decir, su significado depende de cada cultura. Esto 

se relaciona con “lo hermético de la cultura” que proponen Lourdes y Neus (2004). 

Concretamente, para un alumno que estudia la lengua extranjera, si no hay nadie que les 

explica de antemano algunos contenidos culturales, no podrán decodificarlos para 

siempre. Así, esos contenidos se convierten en “los jeroglíficos culturales” (Lourdes y 

Neus, 2004). En otras palabras, si a un extranjero no le advierten sobre algunos 

contenidos culturales, éste podrá cometer comportamientos verbales y no verbales que 

son considerados como inapropiados para las personas nativas y, como consecuencia, 

será juzgado. Por ejemplo, un comportamiento muy típico que se produce en los 

alumnos chinos durante la clase de lengua extranjera es mantenerse en silencio. Sin 
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embargo, la actitud hacia el silencio varía según el país y la cultura. Por este motivo, si 

no lo sabe causará problemas (Poyatos, 1994). En el caso de mantenerse en silencio en 

las clases de China, las funciones positivas son mayores que las negativas, ya que este 

comportamiento transmite que una persona es modesta, prudente, etc. Incluso en China 

hay un dicho que expresa la importancia de mantenerse en silencio: 沉默是金, chén mò 

shì jīn, que significa que el silencio es oro. Por el contrario, en otros países como 

España, las funciones negativas son mayores que las positivas. Por lo tanto, destacamos 

otra vez que, debido a las diferencias culturales que existen, para evitar los conflictos 

culturales y malentendidos, la enseñanza de los sistemas de comunicación no verbal 

relacionada con la interculturalidad en el aula de ELE debería ser considerada. 

 

3.3.1 La enseñanza de la pragmática en el aula de ELE en China 

 

En lo concerniente a la enseñanza de la pragmática en el aula de ELE en China, 

nos enfocamos en una investigación realizada por Mónica Pérez Ruiz en 2020, cuyo 

objetivo es averiguar el papel de la pragmática en el aula de ELE en el contexto de las 

universidades chinas e identificar las actitudes de los docentes nativos y no nativos que 

imparten clases de español en dichas universidades sobre la competencia pragmática. 

 

Pérez (2020) consultó una serie de universidades chinas donde se imparte 

español como lengua extranjera como, por ejemplo, la Universidad de Pekín, la 

Universidad Renmin, la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, la 

Universidad de Nanjing, etc. Luego recopiló la información relativa al departamento de 

español en dichas universidades. 

 

De acuerdo con los resultados de su investigación, la enseñanza de la 

pragmática en las clases de ELE en universidades chinas todavía es insuficiente. Se 

puede decir que es frecuente encontrar a alumnos chinos que nunca han recibido una 

formación específica en pragmática española. Dicha insuficiencia de la enseñanza se 
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refleja en varios aspectos como, por ejemplo, la absoluta relevancia proporcionada a la 

gramática, la exclusión de la enseñanza de la pragmática del plan de estudio de ELE, 

etc. 

 

La poca presencia de la pragmática en la enseñanza de ELE se debe a varias 

razones, entre las que destaca la falta de flexibilidad para cambiar el plan de estudios en 

los Departamentos de Español en las universidades chinas. Según los resultados 

ofrecidos por los especialistas de departamentos de español de universidades 

consultadas, sólo un 10% de ellos afirmó que en su plan de estudios aparecen 

contenidos pragmáticos. Sin embargo, entre ellos ningún especialista informó sobre la 

existencia de una asignatura dedicada a la pragmática. Por lo tanto, todos coinciden en 

que solo han llevado contenidos pragmáticos en el aula de ELE de forma ocasional y 

por su propia voluntad, aunque les resultaría complicada su enseñanza ya que no saben, 

por ejemplo, cuánto tiempo deberían dedicar a esta tarea y, por consiguiente, les cuesta 

el avance de la enseñanza de la pragmática. 

 

Por otra parte, en el manual 全国高等院校西班牙语教育研究3, (quán guó gāo 

deng yuàn xiào xī bān yá yu jiào yù yán jiū), Investigación y Reflexión de la 

Enseñanza del Español de las Universidades de China (2015), que constituye un 

manual relevante (solo disponible en chino mandarín) dedicado a abordar los retos a los 

que se enfrenta la enseñanza del español en las universidades chinas, así como las 

posibles oportunidades y estrategias de las que se dispone para enseñar ELE en dicho 

contexto, solo se encuentra una mención de la pragmática en un pequeño párrafo del 

capítulo de “las directrices de la reforma de la enseñanza didáctica de las asignaturas 

españolas” diciendo que hay que integrar la pragmática con la gramática en el tercer y 

cuarto año del grado con el fin de mejorar la competencia comunicativa de los alumnos. 

Sin embargo, no se propone ningún consejo de forma concreta. 

 
3Es una pena que este documento solo esté disponible en chino mandarín, puesto que cualquiera que 

vaya a ser un profesor o profesora de español en China debería leer este manual primero. 
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El “descuido” a la enseñanza de la pragmática también tiene que ver con las 

creencias y actitudes por parte de los docentes, y con su falta de la reflexión y la 

formación sobre la pragmática. Según los resultados de la encuesta de Pérez (2020), 

frente al absoluto apoyo a la importancia de la enseñanza de la gramática (hay un 56% 

de los docentes encuestados que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 

cuanto más se domine la gramática, mayor será el grado de eficacia comunicativa), un 

48% de los docentes encuestados afirma que la pragmática es poco relevante, mientras 

que un 40% considera que no es nada relevante. Además, otro resultado que merece 

destacarse es que un 56% de los docentes encuestados cree que es mejor que los 

estudiantes desarrollen la competencia pragmática por su cuenta. Esta respuesta se 

explica, según Pérez (2020), “porque consideran que el desarrollo de la competencia 

pragmática se relaciona más con las estancias en el extranjero o con los intercambios 

comunicativos con hispanohablantes que los aprendientes hacen fuera del aula” (Pérez, 

2020: 34). Por otro lado, entre los 18 conceptos relacionados con la pragmática, es decir, 

competencia pragmática, actos de habla, cortesía, registro, variación diafásica, 

distancia social, jerarquía, familiaridad, distancia lingüística, cultura de contexto bajo y 

de contexto alto, turnos de habla, funciones del silencio, adecuación, conciencia 

pragmática, inferencia, implicatura y error pragmático, solo seis resultan más 

conocidos para las docentes, que son cortesía, actos de habla, distancia social, jerarquía, 

turnos de habla y adecuación. 

 

3.3.2 El acercamiento de la pragmática al estudiantado de ELE en China 

 

Con respecto a la aplicación de la enseñanza de los conocimientos pragmáticos 

a la clase de ELE y como hemos mencionado en el apartado anterior en relación con la 

comunicación no verbal, existen elementos no verbales universales y peculiares. Por 

eso antes de la enseñanza primero hay que elaborar inventarios de signos no verbales y 

realizar estudios comparativos interculturales que nos permitan seleccionar los 
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elementos peculiares de cada cultura (Cestero, 1999; Poyatos, 1994). El paso previo a 

su enseñanza en el aula consiste en realizar una graduación de los elementos no 

verbales por niveles según su mayor o menor funcionalidad, su mayor o menor 

frecuencia, y la mayor o menor dificultad que supone su realización. Por ejemplo, en 

los niveles elementales, sólo se trabaja con signos no verbales por los que pueden 

sustituirse los signos verbales o determinadas construcciones lingüísticas sencillas de 

uso frecuente. Además, también se ponen en consideración los elementos no verbales 

de algunos deícticos y conectores. Asimismo, se trabaja con determinados sonidos 

fisiológicos o emocionales tales como la risa, el llanto, la tos y el carraspeo (Cestero, 

2000). 

 

A continuación, durante la enseñanza de la comunicación no verbal en el aula de 

ELE, Cestero (2000) nos proporciona unos pasos que podemos seguir y cabe mencionar 

que, la metodología que se recomienda utilizar es la comunicativa o nocio-funcional: 

 

1.Presentación de los signos no verbales con los que el profesor desea trabajar. El 

profesor debe presentarlos de forma clara, presentando especial atención a su forma de 

producción y a su función comunicativa. Esta fase no se puede terminar hasta que el 

profesor esté totalmente seguro de que sus alumnos comprendan su utilidad. 

El profesor puede representar los signos por él mismo, igualmente puede acudir a 

materiales audiovisuales, cómics, etc.; 

 

2.Realización de actividades destinadas al aprendizaje de esos signos no verbales, 

dirigidas totalmente por el profesor y cerradas; el profesor puede diseñar un gran tipo 

de actividades, por ejemplo, las actividades estructurales como completar o terminar 

enunciados con signos no verbales, crear juegos para practicar determinados signos no 

verbales, etc.; 

 

3.Realización de actividades encaminadas a reforzar el aprendizaje de esos signos no 
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verbales, dirigidas por el profesor y semicerradas; 

 

4.Realización de actividades con el fin de asimilar los signos no verbales aprendidos. El 

profesor semi-dirige las actividades abiertas para que sus alumnos utilicen los signos no 

verbales aprendidos de forma natural y espontánea (Cestero, 2000). 

 

A nuestro modo de ver, durante todo este proceso de la enseñanza, el papel del 

profesor resulta sumamente importante, ya que debería controlar que sus alumnos 

utilicen los signos verbales y no verbales aprendidos de forma natural y espontánea en 

todo momento. 

 

Por otro lado, frente a la situación presentada de la enseñanza pragmática en el 

aula de ELE en China, el trabajo de Pérez (2017) propone cinco vías para acercar la 

pragmática al estudiantado de ELE en China, que son los siguientes: proyección de 

vídeos o fragmentos de películas mudos, juegos de rol, teatro, ejercicios de 

comparación intercultural y lecturas (Pérez, 2017). 

 

Con respecto a la proyección de vídeos o fragmentos de películas mudos, Pérez 

(2017) destaca la importancia de proyectar fragmentos sin sonidos. Y como 

complemento, el profesor puede diseñar ejercicios en cuyos enunciados se plantea el 

contexto del fragmento, y ofrecer respuestas que incluyan el elemento pragmático con 

el que quiere trabajar. 

 

En relación con los juegos de rol, considerados como una simulación de una 

interacción social, constituye una técnica con la que se permite practicar varios 

elementos como el lenguaje no verbal, la entonación, las pausas, los turnos de habla, etc. 

Sin embargo, Pérez (2017) señala la desventaja del uso de esta técnica, puesto que en 

ocasiones las situaciones no son totalmente reales para que los alumnos puedan 

practicar de forma natural. 
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En lo relativo al teatro, Pérez aconseja partir de un solo texto en la lengua meta, 

ofreciendo una traducción en el idioma de los alumnos. Así será posible realizar una 

comparación intercultural, ya que los alumnos pueden advertir que muchas veces la 

traducción literal no funciona, y eso ayuda a introducir contenidos pragmáticos en el 

aula. 

 

En lo concerniente a los ejercicios de comparación intercultural, Pérez (2017) 

afirma que siempre se puede trabajar un contenido pragmático desde dos perspectivas: 

una en el contexto cultural chino, y. otra dentro del contexto cultural español. Es decir, 

ofrecemos varios ejemplos y claves para entender cómo funciona un elemento 

pragmático en ambos contextos, así se consigue profundizar en las diferencias a través 

de un análisis de comparación intercultural. 

 

Por último, con respecto a las lecturas, sería recomendable que los profesores de 

ELE siempre seleccionaran textos reales y variados con los cuales trabajaran más tarde 

para evitar la artificialidad de las muestras de lengua forzada y no natural. 

 

Además, para mejorar la enseñanza pragmática en el contexto chino, Leyou 

(2015) aporta una serie de consejos sobre el uso de manuales Español Moderno, que 

están fundados en diseñar materiales complementarios; concretamente, unidades 

didácticas. Antes de la planificación del diseño de una unidad didáctica, Leyou (2015) 

aconseja realizar siempre primero un análisis de necesidades del grupo meta, a partir 

del cual se pueda extraer la información necesaria para la elaboración de la unidad 

didáctica. Por ejemplo, el tema, la meta, competencias que necesitan desarrollar, las 

estrategias que van a aprovechar, los métodos que van a utilizar, etc. 

 

En el caso de la investigación de Leyou (2015), su objetivo principal consiste en 

“suplir las carencias de la competencia pragmática en ELE del manual Español 
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Moderno a través de una unidad didáctica por tareas” (Leyou, 2015: 4). El grupo meta 

de su investigación constituye un grupo de empleados de una empresa china en 

Colombia, que disponen de un nivel A1 de español. 

 

Antes de la programación de la unidad didáctica, Leyou (2015) realiza un 

análisis de necesidades de dicho grupo a través de un cuestionario que comprende 

varias preguntas, como las siguientes: 

 

“1. ¿Qué tema le interesa aprender? 

2. Para su campo de uso, ¿qué necesita hacer con el español (en los ámbitos de entender, hablar, leer 

y escribir)? 

3. ¿Con qué frecuencia habla y escribe? 

4. ¿Con qué frecuencia lee y escucha? 

5. ¿Prefiere aprender con…?” 

(Leyou, 2015: 48) 

 

Con las respuestas a dicho cuestionario, se puede recabar mucha información. 

Así, con la información que se ha recogido, se consigue una carpeta informática sobre 

el grupo meta para la ulterior elaboración de la unidad didáctica, que se acomoda 

verdaderamente a su grupo meta de estudiantes. De esta manera, la enseñanza 

pragmática de ELE en el aula del contexto chino se logra mejorar realmente. 

 

Asimismo, un principio pedagógico que se puede aplicar a la enseñanza de ELE 

es “se aprende haciendo”, de ahí que la parte más importante en este sentido sea las 

actividades, las tareas, etc. (Sánchez, 2005: 591). Es decir, las actividades que se 

realizan en el aula de ELE son sumamente importantes para aprender cualquier 

conocimiento que incluye el pragmático. 

 

Entonces, ¿cuáles son las tareas que dentro del aula propician mejor el dominio 
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de la competencia pragmática? Por una parte, Sánchez (2005) destaca la importancia de 

la modalidad de trabajo en parejas o en grupos. Debido a que los participantes tienen un 

objetivo común y necesitan intercambiar informaciones, esta modalidad se trata de una 

estrategia didáctica altamente motivadora. Por otra parte, Sánchez (2005) proporciona 

varios tipos de actividades que favorecen el desarrollo de la competencia pragmática: 

 

“a) actividades de interacción oral centradas en la negociación del significado. 

b) actividades de interacción oral centradas en el vacío de información. 

c) actividades sobre el uso de determinadas estrategias de comunicación. 

d) actividades que incluyan cierto nivel de reflexión sobre las normas y convenciones sociales en 

diferentes situaciones de comunicación. 

e) actividades que lleven al conocimiento de las normas sociales que rigen los usos lingüísticos. 

f) actividades con simulaciones y juegos de roles que supongan variaciones de registros de los 

interlocutores. 

g) actividades basadas en la presentación de muestras de la lengua oral y escrita que incluyan 

variación de registros.” 

(Sánchez, 2005) 

 

Por eso, consideramos que los profesores de ELE, al utilizar un manual cuyos 

objetivos conducen a la competencia pragmática, pueden hacer primero una 

clasificación de actividades con el fin de separar las actividades de tipos que hemos 

mencionado anteriormente y luego utilizarlas directamente. 

 

Además, con respecto al input, por un lado, Sánchez (2005) y Kasper (1997) 

destacan que, para aprender pragmática, es fundamental que el input sea auténtico. Es 

decir, los materiales que sean orientados a alcanzar la competencia pragmática deberían 

ser auténticos y verosímiles. Por otro lado, Sánchez (2005) denota que cuanto más 

variado y más diverso sea el input, más fácil es alcanzar la competencia pragmática, ya 

que las actividades basadas en una amplia variedad de input promueven que los 
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alumnos reflexionen sobre lo que dicen en los textos orales o escritos, el cómo lo dicen 

y la intención comunicativa que contienen sus enunciados (Sánchez, 2005). 

 

Asimismo, a base de los resultados obtenidos de la investigación de Pérez 

(2020), una gran mayoría de los profesores chinos consideran realmente importante la 

enseñanza y el aprendizaje de la gramática, mientras descuidan la enseñanza y el 

aprendizaje de la pragmática. Sin embargo, según Martínez (2005), no cabe duda de 

que la gramática es el esqueleto que sustenta una lengua, pero la lengua no se puede 

limitar sólo a la gramática, y su enseñanza no puede girar alrededor sólo de la gramática. 

Hay que estar atento también a los factores contextuales y situacionales. Esto es, ha de 

prestar atención a las observaciones de la pragmática. Por lo tanto, los profesores de 

ELE, especialmente los profesores chinos, deberían eliminar el estereotipo de que la 

gramática es la parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera, y dar la 

misma importancia a la enseñanza y el aprendizaje de la pragmática. 
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4. Metodología y análisis contrastivo 

 

4.1 Justificación de corpus 

 

En cuanto a la selección de los manuales, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

el nivel, el grupo meta y el tipo de manuales. 

 

4.1.1 El nivel 

Es sabido que la lengua funciona como una herramienta para satisfacer las necesidades 

diferentes de los alumnos en su vida diaria, y la pragmática desempeña un papel 

realmente importante cuando quieren expresar emociones, reaccionar ante una 

situación, opinar, etc., lo que muestra la importancia de enseñar los contenidos 

pragmáticos desde la primera clase de ELE. 

Cabe destacar que resulta errónea la idea de no poder trabajar los contenidos 

pragmáticos con los estudiantes de nivel inicial como consecuencia de su baja 

competencia lingüística, por el contrario, sería posible proporcionarles una serie de 

recursos con los que pueden utilizar sin pensar la naturaleza lingüística de los mismos, 

por ejemplo, estructuras para opinar (estoy de acuerdo, creo que, etc.), los cuales de tal 

manera les ayudan a desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas desde las 

primeras etapas de su aprendizaje. (Elena y Beatriz, 2018) 

Por esta razón, nos interesa averiguar la presencia de los contenidos pragmáticos 

didácticos en algunos manuales en el nivel básico, es decir, el nivel A1. 

 

4.1.2 El grupo meta 

La nacionalidad de la autora de este trabajo es china y su profesión futura es ser una 

profesora de español en su país. Por esta razón, sería mejor que los resultados de este 
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trabajo se pudieran aplicar al grupo de alumnos a los que la autora va a enseñar en el 

futuro. De ahí que, en este caso, el grupo meta es el formado por alumnos sinohablantes 

de ELE. 

 

4.1.3Tipo de manuales 

Con respecto al tipo de manuales, por un lado, consideramos significativo seleccionar 

una serie que sirva como referencia en el ámbito de ELE de China, es decir, una serie 

que sea considerada más clásica, como es el caso Español Moderno. De acuerdo con 

Yang (2013), “Español Moderno es probablemente el manual más utilizado y conocido 

en las aulas de ELE en China. Se puede decir que este libro es la piedra angular de la 

enseñanza del español en la época moderna de China. El profesorado de todos los 

departamentos de español lo utiliza actualmente.”  

Por otro lado, creemos que es necesario encontrar otra serie que sea también elaborada 

específicamente para los alumnos chinos, pero editada en España, con el objetivo de 

llevar a cabo una comparación con la serie de Español Moderno, editada en China. En 

esta línea, encontramos la serie de Etapas China.  

Cabe mencionar que para llevar a cabo la comparación solo utilizamos los libros de 

alumnos de estas dos series, no vamos a enfocar en otros recursos como el libro de 

profesores, las grabaciones de CD, etc. 

 

4.2 Norma de análisis 

Esta parte se dedica a presentar las normas de nuestro análisis, y a base de las teorías de 

Fernandéz (2004) y Esquerra (1974), hemos organizado las normas nuestras con 

algunas adaptaciones. El análisis se realizará a partir de 3 aspectos: 

 

4.2.1 La congruencia 

Con respecto a la congruencia, nos referimos a la congruencia de los contenidos 
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pragmáticos presentados en las dos series de manuales con los contenidos prescritos en 

el PCIC para el nivel A1.  

A base de los criterios del PCIC, desde un punto de vista didáctico, es más rentable 

dividir la pragmática en tres bloques de contenidos, por lo tanto distribuimos los 

contenidos pragmáticos en tres apartados, que son los siguientes: “Tácticas y 

estrategias pragmáticas”, “Funciones” y “Géneros discursivos y productos textuales”. 

Hemos elaborado dos esquemas que recogen los contenidos pragmáticos 

proporcionados en las dos series de manuales, que se corresponden con los prescritos 

por el PCIC para el nivel A1. 

Esquema 1: Los contenidos pragmáticos aparecidos en Nuevo Español Moderno 1
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Esquema 2: Los contenidos pragmáticos aparecidos en Etapas China A1.1 y A1.2 

 

4.2.2 El nivel 

En lo concerniente al nivel, y en conformidad con las instrucciones sobre los niveles del 

PCIC, nos interesa averiguar si el nivel de los contenidos pragmáticos presentados en 

los manuales se corresponde al nivel que promete el libro. Por lo tanto, hemos 

elaborado tres tablas abajo que muestran la no correspondencia con el nivel que 

promete el libro. Con respecto a los signos que vamos a utilizar en las tablas, “-” 

significa que en la unidad correspondiente no se incluyen contenidos pragmáticos 

superados al nivel A1, mientras que “x” significa que sí aparecen contenidos no 

correspondientes al nivel A1 en la unidad correspondiente. 

 

 A2 B1 B2 C1 

Unidad 1     

Unidad 2     

Unidad 3     

Unidad 4     

Tabla 1: La no correspondencia con el nivel que promete el Etapas China A1.1 

 

 A2 B1 B2 C1 

Unidad 1     

Unidad 2     

Unidad 3     

Unidad 4     
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Tabla 2: La no correspondencia con el nivel que promete el Etapas China A1.2 

 

 A2 B1 B2 C1 

Unidad 1     

Unidad 2     

Unidad 3     

Unidad 4     

Unidad 5     

Unidad 6     

Unidad 7     

Unidad 8     

Unidad 9     

Unidad 10     

Unidad 11     

Unidad 12     

Unidad 13     

Unidad 14     

Unidad 15     

Unidad 16     

Tabla 3: La no correspondencia con el nivel que promete el Nuevo Español Moderno 1 
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4.2.3 Adaptación 

En lo referente a la adaptación, nos interesa averiguar si las dos series de manuales se 

han adaptado a las necesidades de los alumnos chinos a la hora de redactar sus 

manuales. Concretamente, pensamos que para un alumno chino del nivel inicial la 

excesiva apariencia de la L2 en el manual utilizado implica una gran barrera durante su 

proceso de estudio, lo que al mismo tiempo dañará su motivación hacia la lengua meta. 

Por esta razón, nos interesa saber si las dos series de manuales han aprovechado la L1 

de los alumnos chinos de forma adecuada para facilitar su uso, y qué funciones ha 

cumplido la L1. Hemos elaborado dos tablas abajo para reflejar el uso de la L1 en las 

dos series de manuales. 

 

 

 

 

El uso de la L1 en el Nuevo 

Español Moderno 1 

 

 

 

 

 

Tabla 4: El uso de la L1 en el Nuevo Español Moderno 1 

 

 

 

El uso de la L1 en Etapas 

China (A1.1 y A1.2) 

 

 

 

 

 

Tabla 5: El uso de la L1 en Etapas China (A1.1 y A1.2) 
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4.3 El análisis contrastivo 

A continuación, a partir de las normas determinadas en el apartado anterior, 

presentaremos los resultados del análisis de las dos series de manuales elegidos: 

 

4.3.1 La congruencia 

Como hemos presentado en el apartado anterior, de acuerdo con las ideas del PCIC, 

hemos repartido los contenidos pragmáticos en tres apartados, y después de una 

revisión general de los contenidos pragmáticos presentados en las dos series de 

manuales, nos hemos dado cuenta de que ni Etapas China ni Nuevo Español Moderno 

han incluido todo lo que prescribe el PCIC. Por ejemplo, con respecto al apartado de 

“funciones”, el PCIC presenta cincuenta y cuatro funciones para el nivel A1, sin 

embargo, los dos manuales de Etapas China solo incluyen catorce funciones, y el 

Nuevo Español Moderno menos, solo siete funciones. 

A continuación, proporcionamos dos esquemas que recogen los contenidos 

pragmáticos aparecidos en los tres manuales. Tales contenidos se comparan con los 

correspondientes a lo que prescribe el PCIC para el nivel A1. 
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Esquema 1: Los contenidos pragmáticos aparecidos en Nuevo Español Moderno 1 
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Esquema 2: Los contenidos pragmáticos aparecidos en Etapas China A1.1 y A1.2 

 

Estos dos esquemas también muestran que el Nuevo Español Moderno 1 presta más 

atención a la parte de “Tácticas y estrategias pragmáticas”, mientras que el Etapas 

China reparte sus contenidos pragmáticos de una forma más proporcionada. 

 

4.3.2 El nivel 

Después de realizar una revisión general de estas dos series de manuales, nos hemos 
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dado cuenta de que tanto Nuevo Español Moderno como Etapas China han incluido 

algunos contenidos pragmáticos no correspondientes al nivel A1. Concretamente, en el 

caso de la serie de Etapas China en la que aparecen contenidos del nivel A2, B1 y B2, 

lo que también ocurre en el Nuevo Español Moderno 1, incluso, se incluye un contenido 

del nivel C1. 

 

A continuación, se proporcionan las siguientes tres tablas para presentar la no 

correspondencia con el nivel que promete cada libro. 

 

 A2 B1 B2 C1 

Unidad 1 - - - - 

Unidad 2 - - - - 

Unidad 3 x - x - 

Unidad 4 x x x - 

Tabla 1: La no correspondencia con el nivel que promete el Etapas China A1.1 

 

 A2 B1 B2 C1 

Unidad 1 x - - - 

Unidad 2 - x - - 

Unidad 3 - - x - 

Unidad 4 - - - - 

Tabla 2: La no correspondencia con el nivel que promete el Etapas China A1.2 

 

 A2 B1 B2 C1 
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Unidad 1 - - - - 

Unidad 2 - - - - 

Unidad 3 - - - - 

Unidad 4 - - - - 

Unidad 5 x - - x 

Unidad 6 x - - - 

Unidad 7 - - x - 

Unidad 8 - - x - 

Unidad 9 - x - - 

Unidad 10 - x - - 

Unidad 11 - x - - 

Unidad 12 - x x - 

Unidad 13 - x x - 

Unidad 14 - x x - 

Unidad 15 - - - - 

Unidad 16 - - - - 

Tabla 3: La no correspondencia con el nivel que promete el Nuevo Español Moderno 1 

 

 

4.3.3Adaptación  

Después de una observación global, nos hemos enterado de que ambas series han 
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utilizado la L1 para facilitar su uso a los alumnos chinos del nivel inicial. A 

continuación, vamos a ver qué funciones cumple la L1 en las dos series de manuales 

mediante las tablas 4 y 5. 

 

 

 

 

El uso de la L1 en el Nuevo 

Español Moderno 1 

1. Se emplea para una 

traducción continua  

2. Se emplea en los 

enunciados de los ejercicios  

3. Juega un papel 

predominante en el manual 

 

 

Tabla 4: El uso de la L1 en el Nuevo Español Moderno 1 

 

En el caso del Nuevo Español Moderno 1, podemos darnos cuenta de que el uso de la 

L1 ocupa un lugar especialmente importante, ya que existe un uso continuo de 

traducción, y cabe destacar que se utiliza solamente el chino tanto para dar 

instrucciones de todas las actividades como para dar explicaciones de fonología y 

gramática. Es decir, no hay una orientación contrastiva entre la L1 y la L2.  

Por otro lado, en los enunciados de los ejercicios donde existe una orientación 

contrastiva de las dos lenguas, la L1 siempre precede a la L2, lo que resultaría ilógico 

puesto que el objetivo prioritario consiste en estudiar la lengua meta. 

Aquí se ponen unas imágenes representativas para mostrar la traducción continua de la 

L1 y su papel predominante en este manual. 
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Imagen 2: El uso de la L1 en la lista del vocabulario  
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Imagen 3: El uso de la L1 en explicaciones de fonética       
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Imagen 4: El uso de la L1 en explicaciones de gramática 
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Imagen 5: El uso de la L1 en los ejercicios 

 

 

 

 

 

 

1. Se emplea para presentar 

una orientación contrastiva de 

la L1 y la L2 en las 

instrucciones de todas las 

actividades 

2. Se emplea en las partes en 
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El uso de la L1 en Etapas 

China (A1.1 y A1.2) 

las que se quiere destacar algo  

3. Se emplea en las 

explicaciones gramaticales 

4. Se emplea en las 

explicaciones de funciones 

comunicativas  

5. Se emplea en los 

enunciados de los ejercicios 

Tabla 5: El uso de la L1 en Etapas China (A1.1 y A1.2) 

 

En el caso de Etapas China (A1.1 y A1.2), descubrimos que la situación del uso de la L1 

no es misma que el Nuevo Español Moderno 1. En concreto, nunca se utiliza solamente 

la L1 para mejorar el entendimiento, en otras palabras, siempre se ofrece una 

orientación contrastiva de la L1 y la L2, de tal manera ayuda su comprensión.  

Además, en comparación con el Nuevo Español Moderno 1, siempre se antepone la 

lengua meta a la L1 con el objetivo de destacar el papel preponderante de la lengua 

meta.  

Asimismo, la L1 siempre aparece en lugares donde se vean necesarios. Es decir, 

aparece con el objetivo de destacar especialmente un punto de conocimiento 

considerado importante, o para aclarar algunos contenidos que pueden resultar difíciles 

para ellos como contenidos gramaticales o relacionados con las funciones 

comunicativas.  

En resumen, la L1 no funciona como en el Nuevo Español Moderno 1 en el que se 

utiliza sin control, en este caso, la presencia de la L1 se basa en solucionar los posibles 

obstáculos que los alumnos chinos se enfrenten durante el uso de los manuales.  

Aquí se ponen unas imágenes extraídas de Etapas China (A1.1 y A1.2) con el fin de 

presentar los distintos usos de la L1 en esta serie de manuales. 
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Imagen 6: El uso de la L1 para presentar una orientación contrastiva de la L1 y la L2 

 

 

Imagen 7: El uso de la L1 para explicar algo que se considere importante   

 

 

Imagen 8: El uso de la L1 para explicaciones de funciones comunicativas 
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Imagen 9: El uso de la L1 para explicaciones gramaticales 

 

 

Imagen 10: El uso de la L1 en los enunciados de los ejercicios  
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5. La propuesta de la enseñanza de la pragmática en el aula 

de ELE en China 

 

La tabla del material complementario 

Nivel A 

Número de estudiantes 10 

Nacionalidad China 

Objetivo didáctico Aplicar los contenidos pragmáticos al aula de ELE en el 

contexto chino 

Objetivos específicos 1. Conocer el matrimonio homosexual y el grupo LGTB en 

España                         

2. Conocer la importancia de saludar a la gente al entrar en el 

ascensor (comportamiento español) y la inadecuación de 

mantenerse en silencio (comportamiento chino)  

3. Saber cómo reaccionar en España al encontrarse con 

alguien por casualidad por la calle (el uso de“¡Hombre!” y del 

lenguaje corporal), y saber las similitudes y las diferencias que 

hay entre España y China bajo ese contexto a través de una 

comparación  

4. Conocer cómo rechazar a diferentes personas de forma 

cortés en España, y concienciar de la diferencia que hay entre 

España y China con respecto al rechazo cortés 

5. Conocer los apelativos cariñosos españoles que se utilizan 

para diferentes relaciones, y conocer qué apelativos cariñosos 

chinos se utilizan de la misma forma que los españoles 

mediante una comparación 

Destreza que se trabaja La competencia pragmática intercultural 

Contenido pragmático 1. Cómo reaccionar al entrar en el ascensor si hay otra(s) 
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intercultural persona(s) 

2. Rechazar de forma cortés 

3. Utilizar los apelativos cariñosos 

4. Encontrar a alguien por casualidad en la calle (se estudia 

también el lenguaje corporal) 

5. Reflexionar sobre los diferentes tipos de matrimonio 

(homosexual y heterosexual) y conocer el grupo LGTB 

Materiales y recursos 1. Español Moderno 1 

2. Hojas imprimidas 

3. Vídeos encontrados por internet 

4. Audio (de creación propia) 

5. Página de Padlet 

Fuente de inspiración Creación propia 

Uso del material 

complementario 

Este material complementario se utiliza en combinación con la 

enseñanza de las unidades 3, 4 y 5 de Español Moderno 1.  

Estructura del material 

complementario 

-Este material complementario está compuesto de ocho partes: 

1. Actividad 1 

      -Actividad 1.1 

2. Actividad 2 

      -Actividad 2.1 

      -Actividad 2.2 

      -Actividad 2.3 

      -Actividad 2.4 

3. Actividad 3 

      -Actividad 3.3 

      -Actividad 3.2 

      -Actividad 3.3 

4. Actividad 4 

      -Actividad 4.1 
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      -Actividad 4.2 

      -Actividad 4.3 

      -Actividad 4.4 

      -Actividad 4.5 

      -Actividad 4.6 

5. Actividad 5 

      -Actividad 5.1 

      -Actividad 5.2 

      -Actividad 5.3 

6. Más ejercicios 

7. Solucionario 

8. Resumen de contenidos 

 

-Cada actividad está compuesta de tres secciones:  

Sección 1: Ubicación de la actividad complementaria 

Sección 2: Guía para el profesor 

Sección 3: Actividad para los alumnos 

 

Sección 1: En esta sección el profesor encontrará dónde 

insertar la actividad durante la enseñanza con el uso de 

Español Moderno 1 

Sección 2: Guía para el profesor. En esta sección el profesor 

encontrará el(los) objetivo(s) específico(s) de la actividad, y 

las instrucciones de cómo poner en práctica la actividad que 

incluyen la dinámica de la actividad y la descripción del 

procedimiento de la actividad.  

Sección 3: En esta sección se muestra la actividad tal y como 

la presentaría el profesor a los alumnos 

Tabla 6: La tabla del material complementario 
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1. Actividad 1 

 

Sección 1: Ubicación de la actividad complementaria 

Una vez que el profesor termine la enseñanza del texto 2 (en la página 35) de la unidad 

3 de Español Moderno 1 (vid. Imagen 11), cuyo tema gira alrededor de la familia, el 

profesor introduce el material complementario que incluye una actividad, que es la 

actividad 1. 

 

Imagen 11: El texto 2 de la unidad 3 de Español Moderno 1 

 

Sección 2: Guía para el profesor 

Objetivo específico: Conocer el matrimonio homosexual y el grupo LGTB en España 

Dinámica: Clase abierta e individual 

Instrucciones: 

   (1) El profesor reparte el texto a los alumnos  

   (2) Antes de leer, el profesor les pregunta: “¿en China las personas del mismo sexo 

pueden contraer matrimonio? ¿Sabéis en qué países el matrimonio homosexual es 

legal?” 

   (3) El profesor les ofrece 15-20 minutos para leer y responder las preguntas  

   (4) El profesor les presenta las respuestas correctas 
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Sección 3: Actividad para los alumnos 

 

1.1 Lee el texto titulado “El matrimonio entre personas del mismo sexo en España” y 

elige la opción correcta. 
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2. Actividad 2 

 

Sección 1: Ubicación de la actividad complementaria  

Una vez que el profesor termine la explicación de la parte “Conocimientos 

socioculturales” (en la página 42) de la unidad 3 de Español Moderno 1 (véase el 

Anexo 1), que se dedica a las reglas de la interacción social, el profesor introduce el 

material complementario que incluye cuatro sub-actividades: la actividad 2.1, la 

actividad 2.2, la actividad 2.3 y la actividad 2.4. 

 

Sección 2: Guía para el profesor 

 

2.1 Actividad 2.1 
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Objetivo específico: Introducir el tema  

Dinámica: Clase abierta  

Instrucciones: 

   (1) El profesor cuenta a los alumnos: “Seguramente todos los días utilizáis el 

ascensor en muchos sitios, por ejemplo en la universidad. Cuando entráis en el ascensor 

y hay otra persona, ¿saludáis? En caso afirmativo, ¿de qué habláis con él o ella?” 

   (2) El profesor les ofrece tres minutos para hablar de este tema a clase abierta  

   (3) El profesor pregunta al azar a cuatro alumnos sobre sus opiniones  

   (4) El profesor les dice: “Ahora vamos a ver tres vídeos sobre este tema.” 

   (5) El profesor les pone los tres vídeos. 

   (6) Después de mirar los vídeos, el profesor les pregunta: “En los tres vídeos ¿las 

personas se saludan en el ascensor?”  

 

2.2 Actividad 2.2 

Objetivo específico: 

   (1) Conocer la importancia de saludar a la gente al entrar en el ascensor en España 

   (2) Conocer las diferencias que hay al saludar a diferentes personas en el ascensor. 

Concretamente, el comportamiento al encontrarse con una persona joven, una persona 

mayor, y una persona en un contexto de formalidad 

Dinámica: Individual, en grupos y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) Después de mirar los tres vídeos (1, 2 y 3), el profesor divide a los alumnos en 

dos grupos 

   (2) El profesor reparte los cómics al alumnado 

   (3) El profesor cuenta a sus estudiantes: “Acabamos de mirar los vídeos, ahora 

vamos a ver unos cómics sobre el mismo tema, en los que una chica que se llama 

Marisa se encuentra con diferentes personas en el ascensor.” 

   (4) El profesor ofrece 4 minutos para que los alumnos miren los cómics 

individualmente 
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   (5) Después de mirar los cómics, el profesor pregunta a sus estudiantes: “¿Qué 

características tienen los tres interlocutores de Marisa? Por ejemplo, el primer 

interlocutor es una persona mayor. ¿Qué diferencias hay cuando Marisa saluda a cada 

persona?” 

   (6) El profesor ofrece 5 minutos para que los alumnos comenten con sus compañeros 

de grupo 

   (7) El profesor pregunta las opiniones de cada grupo 

   (8) El profesor presenta a sus estudiantes las respuestas correctas y les enseña las 

diferencias que hay cuando Marisa saluda a cada persona en clase abierta 

 

2.3 Actividad 2.3 

Objetivo específico: Reforzar lo que acaban de estudiar los alumnos 

Dinámica: Individual y clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor les reparte el ejercicio  

   (2) El profesor les explica la intención del ejercicio 

   (3) El profesor les ofrece 5 minutos para que realicen el ejercicio individualmente 

   (3) El profesor pregunta a tres alumnos sobre sus respuestas  

   (4) El profesor les enseña las respuestas correctas  

 

2.4 Actividad 2.4 

Objetivo específico: 

   (1) Presentar la situación ocurrida en China 

   (2) Saber las diferencias que existen entre España y China con respecto a la hora de 

saludar a la gente al entrar en el ascensor  

   (3) Saber la inadecuación de no saludar a la gente y mantenerse en silencio en el 

ascensor en España 

Dinámica: Clase abierta y en grupos  

Instrucciones: 
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   (1) El profesor divide a los alumnos en dos grupos 

   (2) El profesor cuenta a sus alumnos: “Después de ver las situaciones ocurridas en 

España, ahora vamos a ver lo que pasa en China a través de tres vídeos.” 

   (3) El profesor pone los vídeos 4, 5 y 6 

   (4) Después de mirar los tres vídeos, el profesor pregunta a sus estudiantes: “¿Y tú? 

¿Cómo reaccionas al entrar en el ascensor si hay otra persona? ¿Con qué situación te 

identificas?” 

   (5) El profesor pregunta al azar a tres o cuatro compañeros sobre sus opiniones 

   (6) A continuación, el profesor pregunta a sus estudiantes: “Después de ver los 

vídeos de España y China, ¿cuál es la diferencia más grande entre los dos países sobre 

el tema de entrar en el ascensor y saludar a la gente? ¿Hay otras diferencias?”  

   (7) El profesor ofrece 10 minutos para que los alumnos comenten con sus 

compañeros del grupo 

   (8) El profesor pregunta por las reflexiones de cada grupo 

   (9) El profesor resume a sus estudiantes las diferencias de esa situación entre España 

y China. De allí que les presente la inadecuación de mantenerse en silencio en el 

ascensor en España. 

 

Sección 3: Actividad para los alumnos 

 

2.1 Actividad 2.1 

 

2.1 Mira los vídeos y observa si las personas se saludan en el ascensor. 

 

Vídeo 1 

https://m.youtube.com/watch?v=krDq6OztUKg&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&

index=6&pp=gAQBiAQB 

Vídeo 2 

https://m.youtube.com/watch?v=Ss7TZ4ZBC_0&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&

https://m.youtube.com/watch?v=krDq6OztUKg&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=6&pp=gAQBiAQB
https://m.youtube.com/watch?v=krDq6OztUKg&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=6&pp=gAQBiAQB
https://m.youtube.com/watch?v=Ss7TZ4ZBC_0&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=5&pp=gAQBiAQB
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index=5&pp=gAQBiAQB 

Vídeo 3 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qZ-r-NGvbSo&source_ve_path=MTM5MTE3

&feature=emb_logo 

 

2.2 Actividad 2.2 

 

2.2 Mira los cómics en los que una chica, que se llama Marisa, se encuentra con 

diferentes personas en el ascensor. ¿Qué diferencias hay cuando Marisa saluda a estas 

personas? Comenta con tus compañeros. 

https://m.youtube.com/watch?v=Ss7TZ4ZBC_0&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=5&pp=gAQBiAQB
https://m.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qZ-r-NGvbSo&source_ve_path=MTM5MTE3&feature=emb_logo
https://m.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qZ-r-NGvbSo&source_ve_path=MTM5MTE3&feature=emb_logo
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2.3 Actividad 2.3 

 

2.3 Relaciona los enunciados con las personas adecuadas. 
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2.4 Actividad 2.4 

 

2.4 Mira los tres vídeos sobre la situación ocurrida en China, y luego compara estas 

situaciones chinas con las españolas, ¿qué diferencias hay cuando una persona entra en 

el ascensor y hay otra persona? Comenta con tus compañeros. 

 

Vídeo 4https://v.douyin.com/UA5Edqg/ 

Vídeo 5 https://v.douyin.com/UA5sN1S/ 

Vídeo 6 https://v.douyin.com/UAaJEje/ 

 

3. Actividad 3 

 

Sección 1: Ubicación de la actividad complementaria 

Una vez que el profesor termine la enseñanza del texto 1 (en la página 50) de la unidad 

4 de Español Moderno 1 (vid. Imagen 12), que trata del encuentro por casualidad de 

Yolanda y José, el profesor introduce el material complementario que incluye tres 

sub-actividades: la actividad 3.1, la actividad 3.2 y la actividad 3.3. 

https://v.douyin.com/UA5Edqg/
https://v.douyin.com/UA5sN1S/
https://v.douyin.com/UAaJEje/
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Imagen 12: El texto 1 de la unidad 4 de Español Moderno 1 

 

Sección 2: Guía para el profesor 

 

3.1 Actividad 3.1 

Objetivo específico: Introducir el tema 

Dinámica: Individual y en grupo 

Instrucciones: 

   (1) El profesor divide a los estudiantes en dos grupos y les reparte la página con tres 

fotos 

   (2) El profesor ofrece 2 minutos para que los alumnos miren las fotos y adivinen 

individualmente qué significa la palabra “¡Hombre!” en este contexto  

   (3) El profesor les ofrece 3 minutos para que comenten con sus compañeros   

   (4) El profesor les cuenta: “A continuación vamos a ver un vídeo para verificar 

vuestra respuesta.” 

 

3.2 Actividad 3.2 

Objetivo específico: Saber cómo reaccionar en España al encontrarse con alguien por 

casualidad por la calle (el uso de “¡Hombre!” y del lenguaje corporal) 

Dinámica: Clase abierta y en pareja 

Instrucciones: 
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   (1) El profesor pone el vídeo 8 (1:24-1:30) dos veces  

   (2) El profesor les cuenta: “Después de ver el vídeo, ahora creéis ¿qué significa 

“¡Hombre!” ?” 

   (3) El profesor pregunta al azar a tres alumnos sobre sus respuestas 

   (4) El profesor enseña al alumnado el significado de “¡Hombre!” en ese contexto 

   (5) Antes de poner el vídeo 8 otra vez, el profesor les recuerda: “Esta vez prestamos 

atención al lenguaje corporal que han utilizado las dos personas, porque luego vosotros 

mismos vais a representar esta escena.”  

   (6) El profesor pone el vídeo 8 otra vez 

   (7) El profesor les ofrece 5 minutos para que representen la escena del vídeo 8 con su 

pareja 

   (8) El profesor invita a una pareja a representar la escena ante toda la clase 

   (9) El profesor les sintetiza el uso del lenguaje corporal utilizado en el vídeo 8 

 

3.3 Actividad 3.3 

Objetivo específico:  

   (1) Despertar los conocimientos previos de los alumnos sobre cómo reaccionar al 

encontrarse con otra persona por casualidad por la calle en China 

   (2) Saber las similitudes y las diferencias que hay entre España y China bajo ese 

contexto 

Dinámica: Individual y en grupo 

Instrucciones: 

   (1) El profesor divide a los alumnos en dos grupos y les reparte la página con tres 

preguntas y tres fotos 

   (2) Antes de poner el vídeo 9, el profesor les ofrece 2 minutos para leer 

individualmente las tres preguntas  

   (3) El profesor pone el vídeo 9 (0:00-0:16) dos veces 

   (4) El profesor les ofrece 10 minutos para hablar con sus compañeros de las tres 

preguntas 
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   (5) El profesor pregunta a tres alumnos sobre sus respuestas  

   (6) El profesor les presenta las respuestas correctas y les explica el uso del lenguaje 

corporal en España y China bajo ese contexto 

 

Sección 3: Actividad para los alumnos 

 

3.1 Actividad 3.1  

 

3.1 Mira las siguientes imágenes y adivina qué significa la palabra “¡Hombre!” en este 

contexto. Comenta con tus compañeros. 

 

 

 

3.2 Actividad 3.2 

 

3.2 Mira el vídeo dos veces y verifica tu respuesta obtenida en la actividad 3.1. Después 

mira el vídeo otra vez y observa el lenguaje corporal que utilizan las dos personas, 

¿puedes representar la escena con tu pareja? 
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Vídeo 8  

https://m.youtube.com/watch?v=dzVG3oIi0mY&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&

index=4&t=1s&pp=gAQBiAQB 

 

3.3 Actividad 3.3 

 

3.3 Ahora, mira el vídeo que trata de la situación ocurrida en China y responde a las 

siguientes 3 preguntas. Comenta con tus compañeros las diferencias del lenguaje no 

verbal entre España y China.  

Vídeo 9 

https://k.sina.cn/article_6927895033_m19cef49f900100v6zs.html?from=movie&subch= 

 

 

 

4.  Actividad 4 

 

Sección 1: Ubicación de la actividad complementaria 

Una vez que el profesor termine la enseñanza del texto 1 (en la página 66) de la unidad 

5 de Español Moderno 1 (vid. Imagen 13), que se titula “Te invito a cenar”, el profesor 

https://m.youtube.com/watch?v=dzVG3oIi0mY&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=4&t=1s&pp=gAQBiAQB
https://m.youtube.com/watch?v=dzVG3oIi0mY&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=4&t=1s&pp=gAQBiAQB
https://k.sina.cn/article_6927895033_m19cef49f900100v6zs.html?from=movie&subch=
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introduce el material complementario que incluye seis sub-actividades: la actividad 4.1, 

la actividad 4.2, la actividad 4.3, la actividad 4.4 (que está subdividida en la actividad 

4.4.1 y la actividad 4.4.2), la actividad 4.5 y la actividad 4.6. 

 

 

 

Imagen 13: El texto 1 de la unidad 5 de Español Moderno 1 

 

Sección 2: Guía para el profesor 

 

4.1 Actividad 4.1 

Objetivo específico: Introducir el tema 

Dinámica: Individual y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor reparte al alumnado la página en la que hay tres nubes, y les explica 

la intención de esta actividad  

   (2) El profesor pone el audio dos veces 
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   (3) El profesor ofrece a los estudiantes dos minutos para completar las nubes en la 

página individualmente 

   (4) El profesor pregunta a tres alumnos sobre sus respuestas  

   (5) El profesor presenta al alumnado las respuestas correctas en clase abierta 

 

4.2 Actividad 4.2 

Objetivo específico: Conocer cómo rechazar de forma cortés a personas de diferentes 

edades en España 

Dinámica: Individual, en pareja y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor reparte al alumnado el cómic 1 

   (2) El profesor ofrece tres minutos para que los alumnos miren el cómic 1 

individualmente 

   (3) El profesor pregunta al alumnado: “¿Qué diferencias hay al rechazar Carlos a las 

personas de diferentes edades?” 

   (4) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos hablen en parejas 

   (5) El profesor pregunta a tres parejas sobre sus respuestas 

   (6) El profesor resume las diferencias que hay al rechazar Carlos a las personas de 

diferentes edades en clase abierta 

 

4.3 Actividad 4.3 

Objetivo específico: Conocer cómo rechazar de forma cortés cuando existe una 

relación jerárquica  

Dinámica: Individual, en pareja y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor reparte al alumnado el cómic2 

   (2) El profesor ofrece dos minutos para que los alumnos miren el cómic 2 

individualmente 

   (3) El profesor pregunta al alumnado: “¿Cómo rechaza Natalia a su jefe? ¿Qué 
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palabras ha utilizado para rechazar?” 

   (4) El profesor ofrece 4 minutos para que comenten los estudiantes en pareja 

   (5) El profesor pregunta a tres parejas sobre sus respuestas 

   (6) El profesor resume al alumnado las fórmulas que ha utilizado Natalia para 

rechazar a su jefe 

 

4.4 Actividad 4.4 

Objetivo específico:  

   (1) Saber cómo rechazar de forma cortés a través del correo 

   (2) Concienciar de la diferencia que hay al rechazar mediante el correo a una persona 

con la que tenemos una relación social más cercana y a otra con la que tenemos una 

relación social más lejana 

Dinámica: Individual, en pareja y en clase abierta 

Instrucciones: 

Actividad 4.4.1 

   (1) El profesor reparte el correo al alumnado y explica el contexto de este correo 

   (2) El profesor ofrece dos minutos para que los alumnos lean este correo 

individualmente 

   (3) Después de leer el correo, el profesor pregunta a sus estudiantes: “¿Cómo escribe 

Natalia el correo a su amiga María para rechazar su invitación? ¿Qué palabras clave ha 

utilizado para rechazar?”  

   (3) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos comenten en pareja  

   (4) El profesor pregunta a tres parejas sobre sus respuestas 

   (5) El profesor enseña al alumnado las palabras clave que ha utilizado María para 

rechazar la invitación en clase abierta 

 

Actividad 4.4.2 

  (1) A continuación, el profesor sigue preguntando a sus estudiantes: “Si la persona a 

la que escribe Natalia es su jefe, ¿qué palabras debería cambiar para rechazar de forma 
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cortés?” 

  (2) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos comenten en pareja 

  (3) El profesor pregunta a tres parejas sobre sus respuestas 

  (4) El profesor presenta a sus estudiantes qué palabras debería cambiar Natalia para 

rechazar de forma cortés a su jefe. De ahí que enseñe a los alumnos la diferencia que 

hay al rechazar mediante el correo a una persona con la que tenemos una relación social 

más cercana y a otra con la que tenemos una relación social más lejana 

 

4.5 Actividad 4.5 

Objetivo específico: Reforzar lo que acaban de aprender los estudiantes 

Dinámica: Individual y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor reparte el ejercicio al alumnado y explica la intención de este 

ejercicio 

   (2) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos lo realicen 

individualmente 

   (3) El profesor pregunta a tres personas sobre sus respuestas 

   (4) El profesor presenta a sus estudiantes las respuestas correctas en clase abierta 

 

4.6 Actividad 4.6 

Objetivo específico:  

   (1) Despertar los conocimientos previos de los alumnos sobre cómo rechazar en 

China 

   (2) Concienciar de la diferencia que hay entre España y China con respecto al 

rechazo cortés, y saber la inadecuación de rechazar de forma directa (comportamiento 

chino) 

Dinámica: Individual, en grupo y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor divide a los alumnos en dos grupos, y les reparte la página en la que 
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hay frases chinas 

   (2) Antes de poner el vídeo 7, el profesor explica la intención de esta actividad. El 

ejercicio consiste en modificar las frases para rechazar, para ello, han de utilizar las 

fórmulas utilizadas por las dos personas del vídeo según la costumbre española de 

rechazo 

   (3) El profesor pone el vídeo 7 (0:00-0:19) dos veces 

   (4) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos escriban de nuevo las 

frases chinas en la página según la costumbre española de rechazo 

   (5) El profesor ofrece tres minutos para que los alumnos comenten con sus 

compañeros  

   (6) El profesor pregunta a cuatro alumnos sobre sus respuestas   

   (7) El profesor presenta a sus estudiantes las respuestas correctas en clase abierta 

 

Sección 3: Actividad para los alumnos 

 

4.1 Actividad 4.1 

 

4.1 Escucha una conversación entre Lucía y Elena, ¿qué palabras ha utilizado Lucía 

para rechazar la invitación de Elena? Completa las nubes. 

 

Audio (La transcripción del audio está en el apartado “Solucionario”) 
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4.2 Actividad 4.2 

4.2 Mira el cómic 1, ¿qué diferencias hay al rechazar Carlos a las personas de diferentes 

edades? Comenta con tu pareja. 

Cómic 1: 
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4.3 Actividad 4.3 

4.3 Mira el cómic 2, ¿cómo rechaza Natalia la invitación de su jefe? ¿Qué palabras ha 

utilizado? Comenta con tu pareja. 

Cómic 2: 

 

 

4.4 Actividad 4.4 

 

4.4.1 Lee el siguiente correo, ¿cómo rechaza Natalia la invitación de su amiga María? 

¿Qué palabras clave ha utilizado para rechazar? Comenta con tu pareja. 

 

4.4.2 Si la persona a la que rechaza Natalia es su jefe, ¿qué palabras debería cambiar 

Natalia para rechazar de forma cortés? Coméntalo con tu pareja. 
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4.5 Actividad 4.5 

 

4.5 Relaciona los enunciados con las personas adecuadas.  
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4.6 Actividad 4.6 

 

4.6 Mira el vídeo y luego reescribe en la siguiente página las frases que han utilizado las 

dos personas para rechazar según la costumbre española de rechazo. Comenta con tus 

compañeros. 

 

Vídeo 7: 

https://k.sina.cn/article_6831282084_m1972d17a400100ol4z.html?from=ent&subch=star 

 

 

5. Actividad 5 

 

Sección 1: Ubicación de la actividad complementaria 

Después de realizar la actividad 4, con el mismo texto 1 de la página 66de la unidad 5 

de Español Moderno 1 (vid. Imagen 14), el profesor introduce el siguiente material 

complementario que incluye tres sub-actividades: la actividad 5.1, la actividad 5.2 (que 

está subdividida en la actividad 5.2.1 y la actividad 5.2.2) y la actividad 5.3.  

https://k.sina.cn/article_6831282084_m1972d17a400100ol4z.html?from=ent&subch=star
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Imagen 14: El texto 1 de la unidad 5 de Español Moderno 1 

 

Sección 2: Guía para el profesor  

 

5.1 Actividad 5.1 

Objetivo específico: Conocer los apelativos cariñosos españoles que se utilizan para 

diferentes relaciones  

Dinámica: Individual, en grupo y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) El profesor divide en dos grupos a los estudiantes, y les reparte la página en la 

que aparece el cuadro 1 

   (2) El profesor explica a sus estudiantes: “Se nota que en el texto 1 Javier y Enrique 

son amigos, ¿verdad? Sin embargo, durante su conversación, siempre se trata del 

nombre. Es decir, Javier llama a Enrique “Enrique”, Enrique llama a Javier “Javier”. 

¿Sabéis otras maneras para tratar a la gente?” 

   (3) El profesor ofrece dos minutos para que los alumnos comenten en clase abierta  
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   (4) Después de esta breve discusión, el profesor dice a sus estudiantes: “Ahora mira 

esta página en la que aparecen los apelativos cariñosos que se utilizan para diferentes 

relaciones. Luego intenta completar el cuadro 1 utilizando estos apelativos.” 

   (5) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos completen el cuadro 1 

individualmente 

   (6) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos comenten con sus 

compañeros 

   (7) El profesor pregunta a cinco alumnos sobre sus respuestas 

   (8) El profesor enseña a sus estudiantes las respuestas correctas en clase abierta 

 

5.2 Actividad 5.2 

Objetivo específico:  

   (1) Activar los conocimientos previos de los alumnos sobre el uso de los apelativos 

cariñosos chinos para diferentes relaciones  

   (2) Despertar las ideas inter-provincias con respecto al uso de los apelativos 

cariñosos en diferentes provincias de China 

Dinámica: Individual, en grupo y en clase abierta 

Instrucciones: 

Actividad 5.2.1 

   (1) A los dos grupos de estudiantes, el profesor reparte la página en la que aparece el 

cuadro 2 

   (2) El profesor ofrece cinco minutos para que los estudiantes completen el cuadro 2 

individualmente 

   (3) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos comenten con sus 

compañeros 

   (4) El profesor pregunta a cinco alumnos sobre sus respuestas  

   (5) El profesor presenta a sus estudiantes las respuestas correctas en clase abierta 

Actividad 5.2.2 

   (1) El profesor pregunta a sus estudiantes: “Excepto los apelativos dados en la 
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actividad 5.2.1, ¿hay otros que se utilizan para algunas relaciones en tu provincia?” 

   (2) El profesor ofrece el enlace del Padlet para que los alumnos escriban sus 

respuestas encima   

   (3) El profesor ofrece tres minutos para que los alumnos escriban 

   (4) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos comenten los apelativos 

aparecidos en el Padlet con sus compañeros   

   (5) El profesor invita a los alumnos a explicar lo que han escrito en el Padlet ante 

toda la clase 

 

5.3 Actividad 5.3 

Objetivo específico: Conocer qué apelativos chinos se utilizan de la misma forma que 

los españoles a través de una comparación 

Dinámica: Individual, en grupo y en clase abierta 

Instrucciones: 

   (1) A los dos grupos de estudiantes, el profesor reparte el cuadro 3 y les explica la 

intención de esta actividad 

   (2) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos completen el cuadro 3 

individualmente 

   (3) El profesor ofrece cinco minutos para que los alumnos comenten sus respuestas 

con sus compañeros 

   (4) El profesor pregunta a tres compañeros sobre sus respuestas 

   (5) El profesor enseña a sus estudiantes las respuestas correctas en clase abierta 

 

Sección 3: Actividad para los alumnos 

 

5.1 Actividad 5.1 

 

5.1 Mira los siguientes apelativos cariñosos que se utilizan para diferentes relaciones en 

España. Colócalos en el lugar adecuado del cuadro 1, y luego habla con tus compañeros. 
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Recuerda que pueden repetirse los apelativos para diferentes relaciones. 

 

 

5.2 Actividad 5.2 

 

5.2.1 Mira los siguientes apelativos chinos y colócalos en el lugar adecuado del cuadro 

2. Comenta con tus compañeros. 
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5.2.2¿Hay otros apelativos que se utilizan para algunas relaciones en tu provincia? 

Escribe en el Padlet, y luego explica el uso del apelativo/ de los apelativos a tus 

compañeros. 

 

La página de Padlet: 

https://padlet.com/lyilin539/hay-otros-apelativos-cari-osos-chinos-se-utilizan-en-tu-prov-m2fkyueixu2rz56j 

 

5.3 Actividad 5.3 

 

5.3 Compara los dos cuadros (cuadro 1 y cuadro 2), ¿qué apelativos chinos se utilizan 

de la misma forma que los apelativos españoles? Completa el cuadro 3. 

 

 

https://padlet.com/lyilin539/hay-otros-apelativos-cari-osos-chinos-se-utilizan-en-tu-prov-m2fkyueixu2rz56j
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6. Más ejercicios 
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Vídeo 10 (0:00-0:25) 

https://m.youtube.com/watch?v=wHIimtnso1o&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&

index=1&pp=gAQBiAQB 

 

https://m.youtube.com/watch?v=wHIimtnso1o&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=1&pp=gAQBiAQB
https://m.youtube.com/watch?v=wHIimtnso1o&list=PLzmvs9CS0G4lL10RivfbgyZ3LhYgWMmZD&index=1&pp=gAQBiAQB
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7. Solucionario 
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8. Resumen de contenidos 
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6. Conclusiones 

El presente trabajo ha intentado explorar la situación de la enseñanza de la 

pragmática del nivel A en el aula de ELE en China. Para lograrlo, hemos revisado la 

investigación de Pérez (2020) y realizado un análisis contrastivo entre Español 

Moderno 1 y Etapas Edición China (A1.1 y A1.2) en tres aspectos: congruencia, nivel y 

adaptación. Según los resultados de Pérez (2020) y dicho análisis contrastivo, se puede 

concluir que la enseñanza de la pragmática en China tiene mucho margen de mejora. 

Por eso, en el apartado 5 hemos presentado una propuesta que consiste en un material 

complementario utilizado en combinación con la enseñanza de las unidades 3, 4 y 5 de 

Español Moderno 1. Esperamos que los profesores de ELE consideren esta propuesta 

como una referencia e inspiración para sus futuros trabajos de enseñanza. 

Asimismo, este trabajo ha abordado la relación entre la enseñanza tradicional de 

China y la enseñanza de ELE en China, destacando la influencia significativa de la 

enseñanza tradicional en la enseñanza de ELE. Entre los aspectos destacados se 

encuentran la relación jerárquica que existe entre profesor y alumno, la importancia de 

reflexionar antes de actuar, la importancia de mantener la imagen, la importancia de 

repasar constantemente lo estudiado anteriormente, así como la importancia de la 

modestia, entre otros aspectos. 

Además, es crucial que los profesores de ELE en China comprendan el método 

tradicional utilizado por sus alumnos chinos, es decir, las razones por las que tienden a 

memorizar y repetir constantemente al estudiar una lengua extranjera. Por ejemplo, esto 

se debe al modelo de aprendizaje de su lengua materna, ya que en chino el sonido y la 

escritura funcionan como dos sistemas independientes. Diferentes caracteres chinos 

pueden compartir el mismo sonido. Por lo tanto, la escritura se utiliza para evitar 

ambigüedades, pero esto presenta desafíos debido a la complejidad de los caracteres 

chinos que están compuestos por varios trazos y siguen un orden y dirección 

específicos. Por eso para memorizar la escritura de algún carácter chino, una memoria 

constante resulta indispensable. 
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Asimismo, teniendo en cuenta la importancia del enfoque comunicativo, se 

reconoce que en el contexto chino el principio de integración (Blanco, 2011) o el 

principio de eclecticismo (Sánchez, 2009) resulta una vía de reconciliación 

metodológica entre el enfoque comunicativo y el método tradicional. En este sentido, 

Sánchez (2009) proporciona un ejemplo concreto de aplicación de este principio de 

eclecticismo, que consiste en aprovechar las secuencias formulaicas y utilizar textos 

modélicos. 

Cabe destacar que, a través de los resultados de la investigación de Pérez (2020), 

hemos identificado los motivos por los cuales la enseñanza de la pragmática en el aula 

de ELE en China es insuficiente. Entre las razones destacadas se encuentra la falta de 

flexibilidad para cambiar el plan de estudios en los Departamentos de Español de las 

universidades chinas, las creencias y actitudes de los docentes que no otorgan la misma 

importancia a la pragmática en comparación con otras disciplinas como la gramática, 

así como la falta de la formación por parte de los profesores en relación con la 

pragmática. En este sentido, esperamos que este trabajo fomente una mayor reflexión 

por parte de los profesores sobre la enseñanza de la pragmática y rompa el prejuicio de 

que la gramática es más importante a la hora de estudiar una lengua extranjera. Al 

mismo tiempo, esperamos que los departamentos involucrados en la enseñanza de 

ELE en China presten más atención en el futuro a la necesidad de modificar el plan de 

estudios en los Departamentos de Español de las universidades chinas y organizar 

periódicamente la formación de los profesores de ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

7. Bibliografía  

 

Byram, M. y Fleming, M. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje de 

idiomas. Enfoques a través del teatro y la etnografía. Madrid: Cambridge University 

Press. 

Blanco Pena, J. M. (2011). Principios metodológicos de la enseñanza de E/LE en 

contextos sinohablantes. SinoELE, IV Jornadas de Formación de Profesores de 

Español como Lengua Extranjera en China. Didáctica y materiales en el aula de 

E/LE en China, 60-81. 

http://sinoele.org/images/Congresos/IVJornaadas/Actas/blanco_60-81.pdf 

Cestero Mancera, A. M. (2000). Comunicación no verbal y desarrollo de la expresión 

oral en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, ELUA, 47, 69-86. 

Cestero Mancera, A. M. (2014). Comunicación no verbal y comunicación eficaz, 

ELUA, 28, 125-150. 

Dong, Y. y Liu, J. (2014). Nuevo Español Moderno 1- libro del alumno. Beijing: 

Foreign Language Teaching and Research Press. 

Ezquerra Guerreña, R. (1974). Análisis de métodos para la enseñanza del      

español. Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE),11, 31-46.  

Edelhoff, C. (1987). Lehrerfortbildung und interkulturelles lehren und lernen im 

fremdsprachenunterricht, en G. Baumgratz y R. Stephan (eds.). Fremdspra- 

chenlernen als beitrag zur internationalen verständigung. Inhaltliche und or- 

ganisatorische perspektiven der lehrerfortbildung in Europa. Múninch: Iudicium. 

Escandell Vidal, M. V. (1996). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel. 

Fernández López, M.ª del C. (2004). “Principios y criterios para el análisis de 

materiales didácticos.” En Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (edits.), 

Vademécum para la formación de profesores, Enseñar español como segunda lengua 

(L2) / lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, 715-734. 

Fan, L. (2015) Unidad didáctica de nivel A1 para suplir las carencias en la 

http://sinoele.org/images/Congresos/IVJornaadas/Actas/blanco_60-81.pdf


105 
 

competencia pragmática en ELE del manual Español Moderno. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

García Benito, A. B. (2009). La competencia intercultural y el papel del profesor de 

lenguas extranjeras [Archivo PDF]. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/19/19_0493.pdf 

González, M., Guillén, C. y Vez, J. M. (2010). Didáctica de las lenguas modernas. 

Competencia plurilingüe e intercultural. Madrid: Síntesis. 

Hermira, S. E. y Dios Martín, A. (2011). Etapas Edición China. Nivel A1.1. Libro del 

alumno. Madrid: Edinumen. 

Instituto Cervantes (1994). Plan curricular del Instituto Cervantes. Madrid： Instituto 

Cervantes.  

Instituto Cervantes (2012). Las competencias clave del profesorado de lenguas 

segundas y extranjeras (en línea). Madrid: Instituto Cervantes. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profeso

rado.pdf 

Lu, J. (2014). La génesis y el desarrollo de los estudios de español en China. En 

Rebeca Gutiérrez Rivilla (edits.). El español en el mundo. Madrid: Imprenta Nacional 

de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 255-275. 

Mao, L. R. (1994). Beyond Politeness Theory: “Face” Re-visited and Renewed. 

Journal of Pragmatics, 21,451-486. 

Miguel, L. (1999). El choque intercultural: reflexiones y recursos para el trabajo en el 

aula, Carabela, 45, 27-46. 

Miguel, L. y Sans, N. (2004). El componente cultural：un ingrediente más en las 

clases de lengua. red ELE：Revista electrónica de didáctica ELE, 0, 325-337. 

Matínez, J. A. (2005). Pragmática y gramática en la enseñanza del español como 

segunda lengua. [Archivo 

PDF].https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2154151.pdf 

Moreno, R. M. y Atienza Cerezo, E. (2016). Abordar la interculturalidad en el aula 

desde el desarrollo de la competencia intercultural del profesorado. MarcoELE：

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/19/19_0493.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profesorado.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profesorado.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2154151.pdf


106 
 

Revista de didáctica ELE, 22, 1-24. 

Organización de Consejería de Educación de la Embajada de España en China y El 

Departamento de Español Bilingüe (2020). Todo el mundo estudia español. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5e5d2f5a-2602-4833-bf4b-80c2404c236e/1

1chinatraducido-pies-fotos-incluidos.pdf 

Poyatos, F. (1995). La comunicación no verval：cultura, lenguaje y comversación. 

(Vol.1). Madrid: Istmo. 

Pérez Ruiz, M. (2017). Cinco caminos para acercar la pracmática a almunos 

sinohablantes de ELE. Tinta China, 4,13-16. 

Pérez Ruiz, M. (2020). La pragmática en el aula de español：valoración de los 

docentes nativos y no nativos en universidades chinas. SinoELE, 19, 20-35. 

Robinson, G. (1988). Crosscultural Understanding. London: Prentice Hall. 

Sercu, L. (2001). Formación de profesores en ejercicio y adquisición de la compe- 

tencia intercultural. Byram, M. y Fleming, M. (edits.), Perspectivas interculturales en 

el aprendizaje de idiomas. Enfoques a través del teatro y la etnografía. Madrid: 

Cambridge University Press. 254-286. 

Sánchez Sarmiento, R. (2005). El reflejo de la competencia socio-pragmática en 

materiales de ELE [Archivo 

PDF].https://ced.enallt.unam.mx/blogs/socio-pragmatica/files/2013/01/El-reflejo-de-l

a-competencia-socio-pragm%C3%A1tica-en-materiales-de-ELE.pdf 

Sánchez Griñán, A. (2009). Reconciliación metodológica e intercultural：posibilidades 

de la enseñanza comunicativa de lenguas en China. Marco ELE, 8, 1-40.  

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 

23.6 en línea]. https://dle.rae.es [3 de abril de 2023]. 

Toría, E. A. y Macía Vega, B. (2017). La pragmática en ELE：cómo trabajar 

contenidos pragmáticos en el aula [Archivo 

PDF].https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/m

anchester_2017-2018/02_alonso-macia.pdf 

Xiao, J. (2008). El silencio y la imagen china en el aula de ELE. LinRed, 6, 1-20. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5e5d2f5a-2602-4833-bf4b-80c2404c236e/11chinatraducido-pies-fotos-incluidos.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5e5d2f5a-2602-4833-bf4b-80c2404c236e/11chinatraducido-pies-fotos-incluidos.pdf
https://ced.enallt.unam.mx/blogs/socio-pragmatica/files/2013/01/El-reflejo-de-la-competencia-socio-pragm%C3%A1tica-en-materiales-de-ELE.pdf
https://ced.enallt.unam.mx/blogs/socio-pragmatica/files/2013/01/El-reflejo-de-la-competencia-socio-pragm%C3%A1tica-en-materiales-de-ELE.pdf
https://dle.rae.es/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/manchester_2017-2018/02_alonso-macia.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/manchester_2017-2018/02_alonso-macia.pdf


107 
 

Yang, M. (2010). De la lingüística aplicada a la enseñanza del español. Suplementos 

SinoELE, 2, 1-68. 

Yang, T. (2013). Metodología y manuales en la enseñanza de español a sinohablantes. 

SinoELE, 8, 17-41. 

Zhu, F. (2010). Material complementario del manual Español Moderno (Pekín 1999), 

nivel elemental. Actividades pácticas para el aula. Suplementos SinoELE, 2, 1-136. 

Zheng, S. (2015). Investigación y Reflexión de la Enseñanza del Español de las 

Universidades de China. Beijing：Foreign language teaching and research press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

8. Anexos 

 

Anexo 1: Unidad 3 de Español Moderno 1 
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Anexo 2: Unidad 4 de Español Moderno 1 
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Anexo 3: Unidad 5 de Español Moderno 1 
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