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Resumen 

En un contexto de educación informal, el presente estudio cuestiona la calidad didáctica 

de las series de televisión en la formación intercultural del futuro profesorado especialista 

en lengua extranjera (inglés). Los datos arrojados por un cuestionario online confirman 

que nuestros estudiantes son consumidores habituales de este tipo de material audiovisual 

específico. Entre el conocimiento sociocultural adquirido a través del visionado, los datos 

resaltan valores, creencias y actitudes en relación al sistema educativo del país extranjero 

y al humor como elemento característico de las convenciones sociales. Se concluye, por 

tanto, que la competencia intercultural que adquieren nuestros estudiantes está 

conformada por aquella información sociocultural que son capaces de apreciar durante el 

visionado, condicionando, hipotéticamente, su futura labor docente. 

Palabras clave 

Conocimiento, cultura, lengua extranjera, material audiovisual. 

Introducción 

Se ha demostrado que son millones los adolescentes que consumen televisión 

habitualmente (Lin et al., 2018), como forma de entretenimiento y como fuente de 

información (Ugalde et al., 2017) y que el uso de material audiovisual deriva en una 

mayor competencia en la lengua extranjera (Savas, 2012). Todo esto nos lleva a abogar 

por la inclusión de las series de televisión entre el repertorio de materiales audiovisuales 

auténticos sobre los que se podría sustentar un aprendizaje integral de lengua y cultura 

(Byram y Wagner, 2018) dentro de un proceso de educación informal (Rodríguez y 

Haber, 2017).  
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Ante la aparente ausencia de investigaciones en esta área concreta, nuestro estudio se 

apoya en la naturaleza simbiótica entre televisión y cultura (Lule, 2013) y en ese carácter 

formativo del material audiovisual televisivo auténtico para abordar, como objetivo 

general, el efecto de las series de televisión en el desarrollo de la competencia intercultural 

del futuro profesorado en formación para la Educación Primaria. Con este fin, se plantean 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Constatar que los participantes son consumidores de series de TV; 

2. Comprobar a qué categoría(s) del Marco Común Europeo y a qué tipo se corresponde 

la información sociocultural que hayan sido capaces de percibir. 

Método/Descripción de la experiencia 

Descripción del contexto y de los participantes 

El presente estudio se llevó a cabo durante el primer cuatrimestre del curso académico 

2021. En él participaron unos 53 estudiantes del Grado en Educación Primaria en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (España). En el momento de la 

investigación, más de la mitad de los sujetos (56.6 %) cursaban el cuarto y último año de 

sus estudios de grado. Las mujeres encuestadas constituyen un 81.1 % y los varones, un 

18.9 % del total de participantes. En cuanto al rango de edad, la mayoría de los 

participantes estaba entre los 20-21 años (73.6 %). 

Instrumentos 

Se apostó por un cuestionario de carácter anónimo, dividido en dos partes. La primera 

recababa información sobre el género de los participantes, su edad y su año de estudios. 

Y la segunda indagaba sobre su consumo televisivo y el tipo de información sociocultural 

adquirido a través de este. 
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Procedimiento 

Con el fin de obtener los datos para nuestra investigación, el estudio empleó un 

instrumento de medida elaborado mediante formularios de Google que podía ser 

cumplimentado fuera del aula, utilizando una variedad de dispositivos electrónicos (i.e. 

ordenador, tableta, teléfono móvil, etc.). 

Resultados 

Los resultados recogidos indicaban que todos los participantes son consumidores de 

series de televisión. Asimismo, un 75.5 % de los participantes (40) fue capaz de percibir 

información cultural en relación al sistema educativo del país de producción de la serie 

en cuestión (valores, creencias y actitudes) y un 73.6 % de respuestas destaca el humor 

como característica cultural más relevante (convenciones sociales).  

Discusión y conclusiones 

Nuestro estudio nos lleva a concluir que el visionado de material audiovisual auténtico 

contribuye de manera positiva en el proceso de formación informal de los futuros 

docentes especialistas en LE para la Educación Primaria. El contenido cultural que los 

sujetos han sido capaces de percibir está definiendo su competencia intercultural en 

función de unas características culturales propias de un área geográfica concreta. 

Resultaría interesante conducir algún estudio en esta área para descubrir si, por ejemplo, 

este hecho podría derivar en una predilección por ciertas editoriales o material didáctico 

que centren su interés en esas características culturales particulares o bien si ello puede 

repercutir negativamente en el fomento de otros aspectos culturales (i.e. actitudes en torno 

a las relaciones personales, la religión, o el comportamiento ritual, etc.). 
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