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Resumen: El uso de textos teatrales en la enseñanza de español ha estado deter-
minado por el continuo cambio de paradigma metodológico desde el método tradi-
cional hasta los enfoques de corte comunicativo vigentes en la actualidad. Pese a ello, 
las técnicas de dramatización han estado presentes en diferentes métodos, alcanzando 
un papel fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural 
del alumnado. En el presente artículo, por tanto, se aborda la inclusión del teatro, en 
su globalidad, en los distintos enfoques de la didáctica de lenguas, desde una pers-
pectiva teórica, exponiendo asimismo los beneficios de este en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Aunque la situación ha variado notablemente en las últimas décadas 
y se ha ido introduciendo el texto literario en la enseñanza de español, aún queda por 
precisar la correcta aplicación del mismo como herramienta didáctica.

Palabras clave: teatro; español/LE-L2. métodos de enseñanza. dramatización.
competencia comunicativa

Abstract: The use of theatrical texts in the teaching of Spanish has been deter-
mined by the continuous change of methodological paradigm from the traditional 
approach to the communicative methods currently in practice. Despite this, drama 
techniques have been present in different methods, playing a crucial role in foster-
ing students’ communicative and intercultural competence. This article, therefore, 
addresses the incorporation of theatre, in its entirety, in the different methods and 
approaches of language teaching, from a theoretical perspective. It also highlights the 
benefits of theater in the teaching and learning process. Although the situation has 
changed significantly in recent decades and the literary text has been introduced into 
the teaching of Spanish, the proper implementation of these texts as a teaching tool 
remains to be specified.

Keywords: theater. Spanish/FL-L2. teaching methods. dramatization. commu-
nicative competence
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introducción

la inclusión de la literatura en los principales métodos y enfoques de 
enseñanza de lenguas, a lo largo de la historia, ha ocupado un papel 
marginal (Albaladejo García, 2007), infravalorándose su valioso poten-
cial como instrumento didáctico. No obstante, aunque sigue siendo un 
debate abierto, el uso del texto literario en la enseñanza de español/
LE-L2 va en aumento, probablemente por su potencial para acercar 
al alumno no solo a la lengua, sino también a la cultura. La literatura, 
pues, contribuye a construir el componente cultural necesario para que 
se produzca un significado integral (Pérez Parejo, 2009), potenciando 
tanto la competencia intercultural como las diferentes destrezas lin-
güísticas.

El texto literario en general, incluyendo el teatral, se ha empleado 
en la enseñanza de la lengua -en métodos tradicionales-, utilizándolo 
para ejercitar la traducción, trabajando así el léxico y las estructuras 
gramaticales. Sin embargo, las técnicas de dramatización han estado 
presentes, principalmente, desde el auge -y consolidación- de los enfo-
ques comunicativos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por ello, 
sin pretender llevar a cabo un análisis exhaustivo conceptual sobre la 
dicotomía establecida en numerosos estudios entre drama-teatro (Ma-
gariño González, 1996; Pérez Gutiérrez, 2004) o incluso sobre la va-
riedad de términos empleados, según el idioma, para referirse a la dra-
matización, conviene tener presente que hay diferencias entre ambos 
(Motos Teruel, 1992). En todo caso, independientemente de la termi-
nología empleada, no entendemos ni el teatro ni la dramatización como 
el acto de leer o memorizar, sino como actividad que lleva a los acto-
res-estudiantes a comprender, a interiorizar significados, sentimientos, 
emociones y a ser capaces de transmitirlos a través del desarrollo de la 
competencia comunicativa (Hymes, 1972), íntimamente ligada a los en-
foques comunicativos. 

La competencia comunicativa consta de un conjunto de otras cuatro 
relacionadas entre sí (Canale y Swain, 1980): la lingüística, la sociolin-
güística, la discursiva y la estratégica. A estas, posteriormente, Van Ek 
(1986) incorpora la sociocultural y la social. Teniendo estos aspectos 
en cuenta, las actividades derivadas de las técnicas de dramatización 
potenciarían estas competencias. Asimismo, tal y como destacan Maley 
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y Duff (2005)1, con la dramatización se integran las destrezas lingüís-
ticas de manera natural, los aspectos verbales y los no verbales de la 
comunicación, se aborda tanto el dominio cognitivo como el afectivo y 
se contextualiza el lenguaje, entre otros.

En este artículo, como objetivo principal, se aborda la inclusión 
del teatro en métodos y enfoques en la enseñanza de idiomas. En 
primer lugar, como texto escrito, desde las bases metodológicas en la 
didáctica de lenguas, para proceder a debatir posteriormente, bajo un 
prisma conceptual, la relevancia de las técnicas propias de las artes 
escénicas incluidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando 
por el análisis del papel del teatro en obras de referencia fundamental 
para los profesores de español/LE -Plan Curricular del Instituto Cer-
vantes (2007)- y de las características relevantes de los agentes y del 
contexto.

EscEnario mEtodológico

La enseñanza de lenguas se ha caracterizado tradicionalmente por un 
notable vaivén metodológico (Pérez Descalzo, 2022) determinado, en-
tre otros, por un cambio de paradigma en relación a cómo se adquiere 
una segunda lengua o bien cómo se puede favorecer dicha adquisición. 
Los diferentes métodos y enfoques surgidos a lo largo del tiempo han fi-
jado los objetivos, la tipología de actividades, los materiales empleados 
en el aula y el papel del alumno y del profesor. Todo ello ha influido en 
el trato que se le ha conferido a la literatura -en cualquiera de sus for-
mas- a lo largo de la historia de la didáctica de lenguas.

La incesante búsqueda de la panacea metodológica ha hecho que 
aparezcan todo tipo de métodos basados en diversas teorías de la len-
gua y del aprendizaje. A través de una breve reseña histórica, podría-
mos abrir el telón metodológico con el tradicional -también denomi-
nado gramática-traducción- que marcó la didáctica de lenguas hasta 
el siglo xix, aproximadamente, aunque cabe señalar que se ha seguido 
haciendo uso del mismo en varios contextos educativos (Richards y 
Rodgers, 2003). Este método se apoyaba en el análisis de reglas grama-

1 La primera edición del manual Drama Techniques in Language Learning fue 
publicada en 1978. En este estudio nos hemos apoyado en la tercera edición del libro, 
revisada y actualizada por los autores.
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ticales y en el aprendizaje memorístico de listas de vocabulario que fa-
cilitaran la traducción de textos, especialmente, literarios. 

No obstante, el objetivo no era la enseñanza o la inclusión de la li-
teratura, en sí, sino simplemente proporcionar a los alumnos instru-
mentos que les permitiera llevar a cabo traducciones de obras literarias 
clásicas de la lengua meta a la lengua materna. Por lo tanto, el teatro 
solo se podía afrontar desde textos escritos como soporte para trabajar 
estructuras gramaticales y léxico. La hegemonía del texto literario -pro-
pia de este método- se fue desvaneciendo hasta desaparecer, casi por 
completo, de muchas de las propuestas posteriores. La ausencia queda 
justificada, achacando una cierta dificultad y escasa naturalidad al len-
guaje literario (Sanz Pastor, 2006). 

A lo largo del siglo xix, se rechazan los principios sustentados por 
el método tradicional y se lleva a cabo el Movimiento de Reforma, in-
fluenciado por propuestas de varios lingüistas como Sweet (1899) o 
Viëtor (1882) (Sánchez Pérez, 2009). Se comienza de esta forma a ba-
sar la enseñanza de la lengua en corrientes naturalistas, al establecer 
ciertos paralelismos entre la adquisición de la lengua materna y la se-
gunda lengua . Surge así el método directo -base del famoso método 
Berlitz- caracterizado por potenciar la expresión oral en la lengua meta, 
impidiendo por completo la traducción y presentando la gramática de 
forma inductiva. Todos estos aspectos, junto a la propia naturaleza del 
método, hace que la literatura siga siendo la gran ausente. 

A mediados del siglo xx, se incrementan notablemente tanto la inves-
tigación como la producción bibliográfica en el campo objeto y aparecen 
métodos de corte estructuralista -el situacional o el audiolingual, entre 
otros (Pastor Cesteros, 2004)- con una teoría del aprendizaje basada en el 
conductismo (Skinner, 1957). Las prácticas en el aula se apoyan en ejer-
cicios de repetición -para fortalecer estructuras-, en diálogos basados en 
situaciones de la vida cotidiana con apoyo visual -secuencias de dibujos 
y viñetas- y en actividades de comprensión oral, principalmente. Se em-
plean textos y diálogos creados para la enseñanza y se sigue excluyendo 
el texto literario como referente lingüístico (Ventura Jorge, 2014). 

Esta exclusión de obras teatrales seguirá presente en los métodos 
humanistas: Community Language Learning (CLL) o aprendizaje comu-
nitario de lenguas- (Curran, 1961), método silencioso (Gattegno, 1972), 
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Respuesta Física Total (RFT) (Asher, 1977) o la sugestopedia (Lozanov, 
1978)- surgidos tras la paulatina caída del estructuralismo y conduc-
tismo como teorías de la lengua y del aprendizaje, respectivamente. 
Sin embargo, cabe destacar que estos incluyen técnicas asociadas a la 
dramatización, tales como: técnicas de relajación, respiración rítmica, 
fondo musical propios de la sugestopedia o la reducción del estrés y la 
enseñanza a través del movimiento ligadas al RFT.

Se les considera alternativos -y en cierto sentido algo marginales- 
puesto que su base teórica se sustenta en diferentes áreas y campos, 
sin partir de una teoría lingüística específica. A pesar de ello, resultan 
fundamentales, puesto que impulsaron el protagonismo del alumno, 
relegando al profesor a un rol secundario.

Llegando casi al desenlace de la metodología, surgida a lo largo del 
tiempo, nos encaminamos hacia la comunicación. Este último acto en 
la historia de la didáctica de lenguas comienza con los programas no-
ciofuncionales, influenciados fuertemente por Wilkins (1972) quien 
desarrolló una categoría funcional de la lengua junto a una perspecti-
va nocional, analizando los significados comunicativos necesarios para 
expresarse en una lengua. Pero el verdadero cambio significativo de 
paradigma llegó con el enfoque comunicativo con base en la compe-
tencia comunicativa (Hymes, 1972) e influenciado por la pragmática 
(Austin, 1962; Searle, 1969) o, entre otros, la lingüística funcional (Ha-
lliday, 1970). El aprendizaje ya no solo se basa en reglas gramaticales 
y en el léxico, sino que destaca la participación en la comunicación, la 
negociación de significados o el intercambio de información a través 
de materiales auténticos en tareas reales. En cuanto a la inclusión de 
la literatura, en gran parte de los manuales publicados en los años 80 
aparece el texto literario (Martín Peris, 2000).

Entre los años 80 y 90, se presenta el enfoque por tareas, introducido 
como heredero del enfoque comunicativo, siendo una novedosa alterna-
tiva dentro de este (Zanón, 1999). Es en esos años, precisamente, en los 
que se produce una auténtica revalorización del texto literario y se co-
mienza a emplear como recurso didáctico en la enseñanza de español/
LE-L2. No obstante, los textos literarios -en sus diferentes formas- no en 
pocas ocasiones aparecen relegados al final de las unidades didácticas 
como una mera nota cultural (Acquaroni, 1997; Naranjo Pita, 1999). En 
suma, el acervo literario hispánico vislumbra en los manuales de espa-
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ñol/LE como elementos anquilosados en el rincón del olvido, sin explo-
tarse como auténtico instrumento didáctico para desarrollar la compe-
tencia comunicativa y favorecer la adquisición de la lengua.

A este respecto, conviene precisar que si el enfoque comunicativo 
causó el verdadero cambio en la enseñanza de la lengua, avanzando en 
el tiempo, surge un método que no solo introduce el teatro como herra-
mienta didáctica sino que lo utiliza como eje del proceso de enseñan-
za-aprendizaje: el Glottodrama (Nofri, 2009). Nació como método de 
enseñanza de italiano a extranjeros y poco a poco se ha ido trasladan-
do a otras muchas lenguas, entre las que se encuentra la enseñanza de 
español (Nofri et al, 2016). 

El método pretende mejorar tanto la competencia lingüística como la 
formación actoral, aumentando la autonomía comunicativa del alumno 
con actividades relacionadas con la escritura creativa: dramatizaciones, 
monólogos, juegos de personajes -interpretación- o cuentos, entre otros. 
Un curso basado en el Glottodrama se apoya en dos partes fundamen-
tales: en un primer momento, se desarrollan las técnicas teatrales y en 
la segunda parte del curso se trabaja una obra teatral entera o un guion. 

Si bien es cierto que supone toda una innovación en la enseñan-
za de lenguas, no siempre resultaría factible llevarlo, tal y como se ha 
orientado, a todas las instituciones académicas por dos puntos clave: 
es necesario que haya dos profesores expertos -uno de lengua y otro 
de teatro- y que el aula esté dividida en una zona de aprendizaje y una 
escénica. Pese a ello, se podrían asumir -bajo una visión ecléctica- al-
gunas de sus prácticas en convivencia con otras que resulten adecuadas 
de otros enfoques.

En definitiva, tras el marco teórico expuesto, exceptuando este úl-
timo método, se infiere que la literatura -el teatro en el caso que nos 
ocupa- en la enseñanza de lenguas adopta el papel de figurante a pesar 
de su inclusión en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de re-
ferencia para el español (2007).

En un lugar dEl plan curricular 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el espa-
ñol (2007) -con el objetivo de desarrollar la dimensión cultural- intro-
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duce tres inventarios relacionados con esta: Referentes culturales, Saberes 
y comportamientos socioculturales y Habilidades y actitudes interculturales, 
ensamblando elementos -conocimientos, actitudes y habilidades- que 
consoliden la competencia intercultural del alumno.

El inventario Referentes culturales presenta aspectos culturales tan-
to de España como de Hispanoamérica, dividiéndose este, a su vez, en 
tres apartados que incluyen diferentes campos. En el primer punto -Co-
nocimientos generales de los países hispanos- se introducen conocimientos 
factuales, referentes a: geografía, demografía, política, economía, reli-
gión o transporte. Posteriormente, en Acontecimientos y protagonistas del 
pasado y del presente- aparecen eventos y personalidades relevantes his-
tóricos y de la vida social y cultural. Y, por último, se pasa a los Produc-
tos y creaciones culturales (literatura y pensamiento, música, cine y artes 
escénicas, artes plásticas y arquitectura). 

Todos estos apartados se presentan en tres estadios: aproximación, 
profundización y consolidación, gradación que responde, principal-
mente, al grado de universalidad y de accesibilidad, pero que no guar-
dan correspondencia, necesariamente, con la dimensión lingüística 
de los diferentes niveles: A1 (acceso)-A2 (plataforma); B1 (umbral)-B2 
(avanzado); C1 (dominio operativo eficaz)-C2 (maestría).

De los tres puntos señalados del inventario, resulta fundamental el 
último -Productos y creaciones culturales- al tratar la inclusión del teatro 
en la enseñanza de español, puesto que es en el que se aglutinan auto-
res, creaciones y tendencias artísticas del acervo cultural hispano. En la 
explicación de este último apartado, se matiza que tanto el cine como 
la literatura -especialmente esta última- gozará de mayor extensión, ya 
que conforman una base significativa de material.

Por lo tanto, queda clara la voluntad del Plan Curricular por insertar 
los géneros literarios en la enseñanza de español/LE-L2. Por otra parte, 
destaca el intento de numerosos autores por señalar la importancia de 
incluir la literatura en la didáctica de lenguas como recurso didáctico 
fundamental, desde las principales propuestas de los años 80 de Collie 
y Slater (1987) hasta la amplia bibliografía publicada en las primeras 
décadas del siglo xxi en referencia a la enseñanza de ELE (Martín Peris, 
2000; Mendoza Fillola, 2004; Sanz Pastor, 2006; Albadalejo García, 
2007; Montesa, 2010) algunos focalizados en géneros concretos como 
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la poesía (Naranjo Pita, 1999) o en elementos clave como la metáfora 
(Acquaroni, 2007).

Todos ellos, de una u otra forma, tienen como objetivo revalorizar 
y reivindicar el importante papel de la literatura en la enseñanza de la 
lengua. Línea de investigación que, por otra parte, ha sido el eje central 
de numerosas propuestas didácticas, tesis y trabajos académicos (San-
tamaría Martínez, 2010). Por lo tanto, aunque la situación ha mejora-
do sobremanera en las últimas décadas, se podría inferir que aún no 
se ha producido una inserción de la literatura como auténtico recurso 
didáctico. Realidad objetiva y observable con solo divisar muchos de 
los manuales actuales en el mercado en los que, en ocasiones, se sigue 
ofreciendo una visión historicista de la literatura sobre autores, obras 
y lecturas fragmentadas -para practicar gramática y léxico- más allá de 
alguna discreta sección de escritura creativa. De hecho, en artículos 
más recientes se sigue reivindicando la incorporación de textos litera-
rios en los manuales de español (del Pozo Díez, 2018).

Una de las causas que podría motivar esta ausencia cronificada es el 
hecho de que la gradación de los estadios mencionados - aproximación, 
profundización y consolidación- no se corresponda con la clasificación 
de niveles lingüísticos y, por tanto, se produzca una cierta confusión 
o dificultad para elegir textos o bien explotarlos de forma didáctica en 
armonía con cada nivel lingüístico.

No obstante, aunque las obras teatrales escritas siguen sin prevale-
cer en los manuales, las técnicas de dramatización han estado presen-
tes en varios enfoques, fortaleciéndose, principalmente, con la llegada 
de los diferentes métodos comunicativos a partir de los años 80, apro-
ximadamente.

actorEs y puEsta En EscEna

El papel del alumno ha estado condicionado, históricamente, por los 
métodos y los enfoques de enseñanza de lenguas del momento. De esta 
forma, encontramos desde el papel de espectador del alumno en el mé-
todo tradicional frente al papel protagonista del profesor, hasta el cam-
bio sustancial que se produce en los enfoques comunicativos, convir-
tiendo al alumno en actor principal. Por tanto, los agentes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de lenguas se han ido adaptando al paradig-
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ma imperante en la época, según el método o enfoque adoptado, tal y 
como describen diferentes autores de referencia en el campo (Richards 
y Rodgers, 2003; Sánchez Pérez, 2009). 

Sin embargo, el verdadero cambio se ha consolidado con la evo-
lución de la tecnología en las últimas décadas. Su repercusión en los 
modelos educativos es ya más que una realidad y la literatura sobre la 
tecnología en la enseñanza de español/LE-L2, en todas sus vertientes, 
es tan sumamente amplia que resulta prácticamente inabordable. No 
obstante, a pesar de que la tecnología en la didáctica no es ninguna 
novedad, señalamos algunos cambios significativos que ha sufrido la 
enseñanza de español en los últimos veinte años (Cruz Piñol, 2014): 
el aprendizaje ubicuo -derivado de la permanente conectividad-, la 
aparición de códigos discursivos -de obligado conocimiento por parte 
de los docentes para ser capaces de llevar la tecnología al aula- y las 
características de la red actual (social y colaborativa). Apoyándonos 
en la base del u-learning -aprendizaje ubicuo- llegamos a una carac-
terística fundamental del alumno del siglo xxi: la permanente conec-
tividad. 

Las paulatinas transformaciones sociales desde la sociedad prein-
dustrial a la industrial, llegando a la sociedad de la información y su 
actual acercamiento -aunque no consolidado (Tobón, Guzmán y Car-
dona, 2015)- a la sociedad del conocimiento son imperativo de una 
adaptación metodológica en la enseñanza. El cambio de perspectiva en 
el aprendizaje y, por ende, en las características de los propios alum-
nos nos lleva a adoptar nuevas metodologías y estrategias didácticas. Es 
evidente que el alumnado, en las últimas décadas, ha pasado de buscar 
contenidos en bibliotecas físicas, en libros en papel, a hacerlo a través 
de la red, llegando a cobrar especial relevancia el papel de los edutu-
bers (López, Maza-Córdova y Tusa, 2020). Por lo tanto, a pesar de los 
detractores del uso de tecnología en la enseñanza o del legítimo recelo 
sobre su acertado y significativo empleo, la educación no puede perma-
necer al margen de la realidad social. El conocimiento, actualmente, se 
expande de forma digital y, por tanto, proyectar las performances y las 
actividades comunicativas realizadas en el aula en redes sociales servi-
ría de motivación para los alumnos del siglo xxi, puesto que si algo no 
está en internet, no existe.
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sEr y no Estar

Tras haber analizado la inclusión del texto literario, en general, en los 
diferentes métodos y enfoques en la enseñanza de lenguas, nos plan-
teamos una cuestión clave: ¿por qué se debería integrar? Más allá del 
clásico docere, delectare et movere, el uso de textos literarios en la ense-
ñanza de lenguas aporta: material auténtico, enriquecimiento cultural 
y lingüístico y compromiso y participación personal del alumno (Collie 
y Slater, 1987). 

Esto es, el material auténtico conlleva a una mejora sustancial en el 
aprendizaje, ya que facilita a los estudiantes una comprensión signifi-
cativa de la lengua, de su cultura y su aplicación en contextos reales. 
Asimismo, se produce una conexión personal entre el estudiante y el 
contenido de la obra, hecho que repercute positivamente en la motiva-
ción y el interés del alumnado hacia el proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, basta pensar en obras teatrales de autores como Lor-
ca, entre otros, para asumir el texto literario como una fuente inagota-
ble de cultura, de historia, de tradición que enriquece la competencia 
intercultural de los alumnos a través del componente cultural que ofre-
ce. No obstante, a pesar de los notorios beneficios del texto literario, su 
inclusión en los manuales de enseñanza de español sigue siendo insu-
ficiente aunque ha ido evolucionando en las últimas décadas (Labrador 
Piquer y Morote Magán, 2007; Rodius, 2015). Situación que nos lleva a 
reflexionar sobre las causas que motivan esta discreta presencia de la 
literatura en los manuales de español. 

Uno de los motivos cruciales podría radicar en la escasa formación 
de parte del profesorado de español/LE (Iriarte Vañó, 2009), limitación 
que llevaría a los docentes a trabajar la literatura en clase de lengua 
extranjera, tal y como la recibieron en sus distintas etapas formativas, 
basándose en su experiencia como alumnos nativos e, incluso, apoyán-
dose en métodos tradicionales. 

Otras razones relevantes serían las dificultades a las que se podrían 
enfrentar los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: falta de 
motivación de los alumnos, carencias en la comprensión lectora o la 
idea de que no se puede entender un texto sin recurrir a la traducción 
(Stembert, 1999). Obstáculos, todos ellos, que se podrían subsanar con 
una buena formación docente en el campo que asegurara: la adecuada 



211El tEatro En la EnsEñanza dE Español/lE-l2

15 | 2023 201-216 Pygmalion

elección de los textos según el nivel lingüístico de los alumnos, sus ca-
racterísticas e intereses, del método o enfoque para no convertir la lite-
ratura en castigo -lectura, traducción, gramática- y de actividades que 
capten la atención del alumno, llevándolo a la motivación, el trabajo 
colaborativo y el aprendizaje autónomo. 

Las técnicas de dramatización, sin embargo, aparecen reflejadas 
en diferentes momentos de la historia de la didáctica de lenguas: des-
de las técnicas relacionadas con el movimiento o la relajación, pro-
pias de los métodos humanistas, hasta el uso de simulaciones o jue-
gos de personajes/juegos de rol comunicativos. Maley y Duff (2005) 
destacan cuatro tipos de actividades de dramatización fundamenta-
les en la enseñanza de la lengua: non-verbal warming up (ejercicios 
de expresión corporal, gestos, improvisación sin palabras), non-verbal 
relaxation / cooling down (actividades destinadas al final de la sesión 
para liberar tensión, tales como: relajación, meditación o ejercicios 
de respiración), activities involving language (actividades con la lengua 
hablada o textos escritos: dramatización de escenas, escritura creati-
va de guiones teatrales o improvisaciones con diálogos) y, por último, 
group formation activities (juegos y actividades que ayudan a fomentar 
el trabajo en equipo y la colaboración). Todo ello nos lleva a adoptar 
las técnicas de dramatización como instrumento fundamental en la 
adquisición de la lengua. En primer lugar, con estas, se trabajan los 
aspectos verbales y no verbales de la lengua: la postura, el movimien-
to, los gestos, el tono, la mirada, la distancia, el tacto, entre otros, que 
son aspectos esenciales en la comunicación (Davis, 2010; Poyatos, 
2017). 

Por otra parte, la dramatización fomentaría el desarrollo del alum-
no como agente social -capacitado para desenvolverse en situaciones 
comunicativas-, como hablante intercultural -capaz de identificar las 
características de la cultura meta, enlazándolas con la propia- y como 
aprendiente autónomo -logrando hacerse responsable de su propio pro-
ceso de aprendizaje-, tal y como establece el Plan Curricular del Institu-
to Cervantes (2007), además de potenciar el trabajo colaborativo.

Por consiguiente, el teatro, en su globalidad, no solo no es óbice en 
la enseñanza, sino que constituye un instrumento fundamental en el 
desarrollo de destrezas y de competencias esenciales en el aprendizaje 
de una lengua. Una herramienta didáctica más que contribuye, espe-
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cialmente, a adquirir los aspectos verbales, los no verbales y a desarro-
llar la competencia intercultural y comunicativa de los alumnos.

conclusionEs

La inclusión del teatro en la enseñanza de español se ha visto determi-
nada por el continuo cambio de paradigma metodológico. Tras haber 
revisado los métodos y los enfoques relevantes aplicados a la didáctica 
de lenguas, se puede concluir que el teatro -al igual que la literatura- 
no ha gozado de un lugar privilegiado en la enseñanza de español. A 
pesar de que la situación ha evolucionado con el paso del tiempo, gra-
cias a estudios y variadas propuestas didácticas que han favorecido su 
paulatina inclusión, aún queda por mejorar su implementación en los 
manuales y su correcta explotación como instrumento didáctico. El 
uso de técnicas de dramatización, por su parte, se ha fortalecido con la 
consolidación de los métodos comunicativos tanto en la explotación de 
obras teatrales, propiamente dichas, como de diálogos improvisados a 
partir de situaciones comunicativas.

Por otra parte, aunque el teatro en la enseñanza de lenguas no es 
un tema novedoso, sigue siendo objeto de análisis, puesto que el len-
guaje literario aún se disocia de un modelo de lengua adecuado en 
la enseñanza a extranjeros, infravalorando los aspectos culturales e 
históricos que de la literatura se desprenden y, en parte, se mantiene 
la histórica dicotomía curricular que separa lengua y literatura. Asu-
miendo que el lenguaje literario puede gozar de una cierta dificultad 
añadida -por ello, se debe elegir el texto en correspondencia con el 
nivel lingüístico del alumnado-, cabe destacar que el teatro facilita 
la comprensión debido a la combinación de elementos verbales y no 
verbales.

En resumen, el uso del teatro en el aula es una herramienta más 
dentro de la enseñanza que potencia la competencia comunicativa e 
intercultural, así como el desarrollo de las diferentes destrezas lingüís-
ticas. Su inclusión pasa por replantearse el/los método/s a adoptar, por 
seleccionar de forma adecuada las obras según el nivel lingüístico de 
los estudiantes y sus características bajo una actitud ecléctica que nos 
permita tener en cuenta el escenario educativo actual.
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