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RESUMEN 

Este artículo analiza la serie de ciencia ficción «Black Mirror», desde la morfología 
lingüística y la morfología del relato, con el objetivo de proponer un método 
didáctico que sirva a profesores para impulsar una actitud reflexiva de los alumnos 
universitarios. «Black Mirror» es una serie, actualmente distribuida por «Netflix UK», 
que ha cosechado un éxito de crítica y espectadores. Cada episodio presenta un 
futuro próximo donde la sociedad vive sumergida en un mundo construido por 
imágenes artificiales. Esta investigación emplea una metodología cualitativa para 
confeccionar el método didáctico desde las teorías sobre la morfología del relato de J. 
Campbell, V. Propp y C. Vogler. Al igual que el héroe de ficción, el alumno es 
conducido por las mismas fases que enuncia Campbell en el «Héroe de las mil caras»: 
partida, iniciación y regreso. El alumno visiona un capítulo de la serie (partida), 
realiza una práctica (iniciación), y la publica en las redes sociales (regreso). El autor 
aplica el método didáctico propuesto a una muestra de quince alumnos de la 
Facultad de Cine de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. La intención es 
examinar la validez del método en el aula universitaria y comprobar sus resultados. 
El resultado es un método didáctico que fomenta la actitud reflexiva y el 
empoderamiento de los alumnos con respecto a la emergente cibersociedad. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the Sci-Fi TV series “Black Mirror”, using linguistic and 
narrative morphologies as a starting point, with the objective of putting forward a 
teaching method that can be used with college students to encourage a reflective 
attitude. “Black Mirror” is original of “Netflix UK”; it has reached a huge audience 
and also harnessed very good reviews. Each chapter shows a near future where 
society lives submerged in a world made up of artificial images. The present research 
uses a qualitative method based on the narrative theories of J. Campbell, V. Propp 
and C. Vogler. Just as the fictional hero, the student is led into the journey that 
Campbell describes in his research “The hero of a thousand faces”: departure, 
initiation and return. The college student watches a “Black Mirror” episode 
(departure), performs a comparative analysis between the chapter and current 

Recibido: 15/03/2018  ---  Aceptado: 30/06/2018  ---  Publicado: 15/09/2018 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:vcerdan@ucjc.edu
https://doi.org/10.15178/va.2018.144.37-49


Cerdán Martínez, V. Un método didáctico de empoderamiento a partir de la serie de tv: «Black Mirror» 

38 

Vivat Academia. Revista de Comunicación. 15 septiembre/15 diciembre, 2018, nº 144, 37-49 

 

society (initiation) and publishes it on social networks (return). This being specified, 
the author tests it with fifteen film school students from the Camilo José Cela 
University in Madrid. The intention being examining the validity of the method in a 
classroom and check its results. The final objective of this teaching method is to 
promote a reflexive attitude of college students and their empowerment regarding 
the emerging cybersociety. 
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UM METODO DIDÁTICO DE EMPODERAMENTO A PARTIR DA 
SERIE DE TV: BLACK MIRROR  

RESUME 

Este artigo analisa a série de ciência e ficção Black Mirror desde a morfologia 
linguística e a morfologia do relato, com o objetivo de propor um método didático 
que sirva a professores para impulsar uma atitude reflexiva dos alunos 
universitários. Black Mirror é uma serie, atualmente distribuída por Netflix.uk, que a 
conseguido um êxito de crítica e espectadores. Cada episódio apresenta um futuro 
próximo onde a sociedade vive submergida em um mundo construído por imagens 
artificiais. Esta investigação emprega uma metodologia qualitativa para confeccionar 
o método didático desde as teorias sobre a morfologia do relato de J. Campbell, V. 
Propp e C. Vogler. Igual que o herói da ficção, o aluno é conduzido por as mesmas 
fases que anuncia Campbell em ¨Herói das mil caras¨: partida, iniciação e regresso. O 
aluno visiona um capítulo da série (partida), realiza uma pratica (iniciação), e a 
publica nas redes sociais (regresso). O autor aplica o método didático proposto a uma 
amostra de quinze alunos da Faculdade de Cinema da Universidade Camilo José 
Cela de Madri. A intenção é examinar a validez do método na aula universitária e 
comprovar seus resultados. O resultado é um método didático que fomenta a atitude 

reflexiva e o empoderamento dos alunos com respeito a emergente ciber sociedade. 

PALAVRAS CHAVE 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Las palabras de Epicteto «initium doctrinae sit consideratio nominis» (el principio 

de toda exposición ha de ser la consideración de los nombres) son una guía para 
comenzar cualquier estudio cualitativo que trate sobre la comunicación. Considero 
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fundamental situar algunos conceptos (ciudadanía crítica, empoderamiento y 
cibersociedad), desde su morfología lingüística, antes de comenzar esta investigación.  

Ciudadanía viene de las raíces latinas «civitas» (ciudadanía romana), «anus» 
(pertenencia), «ia» (cualidad), y el sufijo «ciudad». Crítica viene del griego «kritikos»: 
el que separa lo bueno de lo malo. Empoderamiento viene del latín «in» (hacia 
dentro) «posse», (poder), y el sufijo «miento» (instrumento, medio o resultado). 
Social viene del latín y significa perteneciente a la comunidad de personas. 
Emergente viene de las raíces latinas «ex» (hacia fuera) «mergere» (sumergir, hundir) 
«nte» (el que hace la acción). «Ciber» viene del griego y significa, originalmente, 
timón, y, posteriormente, espacio creado por medios informáticos. Y, por último, 
sociedad proviene del latín «societas» y significa comunidad de personas.  

De lo anterior se deduce que el ciudadano crítico ha de tener la cualidad de 
separar lo bueno de lo malo y de fortalecer los lazos de unión en una comunidad de 
personas que se sumerge en un nuevo espacio controlado por los medios 
informáticos. Lo bueno, desde su morfología lingüística, es lo que es eficiente, lo que 
actúa y logra un efecto, y lo malo es justo lo contrario. Es decir, que lo bueno, en 
relación a la ciudadanía crítica de la emergente cibersociedad, sería aquello que es 
eficiente para potenciar la reflexión y el empoderamiento de una comunidad de 
ciudadanos. 

Estudios recientes (Ortiz, 2000; Phillippi & Avendaño 2011; Cancelo & Gadea, 
2013; Valenzano III, Wallace & Morreale, 2014; Domínguez, 2016) han demostrado las 
relaciones entre el empoderamiento, la comunicación y las nuevas tecnologías. 
«Empoderamiento comunicacional implica aprender a relatar el nuevo contexto 
social con las tecnologías comunicacionales disponibles para que ayude al sujeto a 
relatarse y relatarnos colectivamente» (Phillippi & Avendaño, 2010, p. 68). Asimismo, 
las investigaciones (Kearney, Plax, Richmond & McCroskey, 1985; Carretero, 2006; 
Murphy & Simonds, 2007; Mazer, 2007; Clarembeaux, 2008; Warren, 2008) estudian la 
importancia de crear una ciudadanía crítica en torno a los medios tecnológicos 
contemporáneos. «El objetivo continúa siendo ayudar a los jóvenes a que adquieran 
un nuevo tipo de autonomía mediática, una madurez que les permita reemplazar un 
tipo de consumo por una gestión reflexiva» (Clarembeaux, 2008, p. 98). 

Uno de los temas centrales de los anteriores estudios es la presencia de los relatos 
audiovisuales en la actual multipantalla (televisión, Internet y cine). La serie «Black 
Mirror», creada por Charlie Brooker y actualmente distribuida por «Netflix UK», ha 
cosechado un éxito de crítica y audiencia desde su estreno. Por ejemplo, en China es 
una de las cinco series occidentales más populares. En el ámbito académico, recientes 
estudios (García-Noblejas, 2004; García Martínez, 2009; García Pousa, 2013; 
Gandasegui, 2014; Martínez & Cigüeña, 2014; Singh, 2014; Ungureanu, 2015) analizan 
«Black Mirror» desde diferentes enfoques. Según Cigüeña y Martínez (2014, p. 107), 
la tecnología, como tal, no es ni una condena ni una promesa de bienestar; lo que 
hace simplemente es abrir un horizonte de posibilidades, y quizás de nuevas 
esclavitudes, pero también de participación, de discusión y de crítica. 

Cada capítulo de «Black Mirror» cuenta una historia diferente focalizada en una 
hipotética sociedad futura con un trasfondo que incita a la reflexión del espectador. 
Sin embargo, todos los capítulos versan sobre el mismo tema: la vida en la sociedad 
de las imágenes artificiales. El nombre imagen viene del latín «imago», (retrato, 
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copia, imitación) y el adjetivo artificial, de «artificialis», algo creativo hecho por el 
hombre. Los personajes de «Black Mirror» pertenecen a sociedades donde las 
imágenes artificiales tienen más influencia que las reales (realidad, del latín «realitis», 
es decir, cualidad relativa a las cosas verdaderas). Dichos personajes viven inmersos 
en una virtualidad, producida por tecnologías avanzadas, y han olvidado el hecho de 
vivir en las cosas reales.  

Sobre este tema, destacamos los siguientes capítulos de la serie: «The national 
anthem» (la influencia de los videos en Internet en la política), «The entire history of 
you» (las lentillas que crean una realidad ficticia), «Nosedive» (vivir en una gran red 
social), «San Junipero» (la inmortalidad artificial a través de las nuevas tecnologías), 
«Men against fire» (el espacio de la guerra como un videojuego). Sin embargo, «Black 
Mirror» no es el primer relato audiovisual que trata este tema. 

Las películas: «Total Recall» (Verhoeven, 1990), «Dark City» (Proyas, 1998) o 
«Matrix» (Wachowski, L., & Wachowski, L., 1999), ya abordan esta idea. Aunque hay 
estudios recientes (Maffesoli, 2003; Illouz, 2009; Olson, 2009) que profundizan sobre 
el imaginario social de la virtualidad, es quizá la alegoría de la caverna de Platón, 
recogida en el libro VII de «La República», el antecedente más antiguo e influyente 
de todos. La principal innovación de este estudio, con respecto a los autores  citados, 
es considerar «Black Mirror» como una herramienta útil para elaborar un método 
didáctico, que incite la actitud reflexiva y el empoderamiento de los alumnos 
universitarios.  

Investigaciones recientes (Chesebro, & McCroskey, 2001; Zhang, 2009; Rocca, 2010; 
William, 2012; Hendrix, & Wilson, 2014; Grilli, 2016 Andrew Ledbetter & Amber, 
2016) estudian el uso de películas, series y programas televisivos como material 
docente en las aulas. «Una película puede estimular los sentidos del espectador y a la  
vez aportarle de imágenes históricas y de temas sociales. Mientras que las películas 
están hechas para entretener, un libro de texto está hecho para otro propósito» 
(Russell, 2012, p. 160). Asimismo, los autores (Diez, 2006; Padilla, 2010; Requeijo, 
2010; Valbuena, 2014) emplean los relatos audiovisuales para enseñar a los alumnos 
las claves de los guiones cinematográficos. Según Valbuena (2014, p. 192), en un 
drama, cada acto, cada escena debe también seguir necesariamente a la que precede y 
debe conducir inevitablemente a los que siguen. Debe haber, en todo drama, una 
nota de lo inevitable.  
 
2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este artículo es confeccionar un método didáctico que sea 
útil para impulsar el empoderamiento de los alumnos universitarios, desde una 
actitud crítica y reflexiva. El objetivo secundario es aplicar dicho método a una 
muestra de quince alumnos de la Universidad Camilo José Cela, con la intención de 
estudiar la interacción de los jóvenes con el método en las aulas. 
 
3. METODOLOGÍA 
 

El autor emplea una metodología cualitativa para proponer un método didáctico 
y, posteriormente, examinarlo con una muestra de quince alumnos de la Universidad 
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Camilo José Cela de Madrid. La confección teórica del método parte de la morfología 
del relato de Campbell (1972), Propp (2006), y Vogler (2002). Propp (2006) divide la 
estructura del cuento en 31 segmentos, que Diez (2006, p. 160) adapta a la estructura 
clásica del guion cinematográfico y reagrupa en tres bloques: introducción 
(segmentos 1 a 11), nudo (segmentos 12 a 19) y desenlace (segmentos 20 a 31). 

Campbell (1972) divide el relato en tres grandes bloques que denomina: partida, 
iniciación y regreso. A su vez, Vogler (2002) subdivide las tres fases de Campbell 
(1972) en 12 partes: el mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo de la 
llamada, encuentro con el mentor, cruzando el primer umbral, pruebas, aliados y 
enemigos, aproximación a la cueva más profunda, la odisea, la recompensa, el 
camino de vuelta, resurrección, y el retorno con el elixir. Al igual que los personajes 
de ficción están sometidos al denominado viaje del héroe y alcanzan una lección vital 
al final del cuento, los alumnos también pueden pasar por una experiencia similar 
para alcanzar una mayor capacidad reflexiva al final de la clase. La idea de esta 
analogía no es descabellada, Vogler (2002, p. 11) asegura que la labor de un escritor, 
al enfrentarse a un nuevo guion cinematográfico, transcurre por el mismo camino 
que la estructura de los héroes mitológicos de Campbell (1972).  

Para la propuesta del método didáctico, el autor emplea las fases de Campbell 
(1972), iniciación, partida y regreso y la subdivisión que enuncia Vogler (2002). Y 
luego, contrasta la teoría planteada con un estudio de caso, basado en planteamientos  
(Walker, 1983; Merriam, 1988; Yin, 2003) que sean útiles para el análisis de los datos 
recopilados. El profesor Emeterio Diez Puertas aplica el método propuesto a su 
asignatura, «Guion cinematográfico», durante una unidad didáctica de tres horas y 
media en la Facultad de cine, el 23 de febrero de 2017. El propósito es que el profesor 
utilice la propuesta teórica a través de varios ejercicios prácticos que se irán 
recopilando en el siguiente apartado (discusión).  
 

4.   DISCUSIÓN  
 

El capítulo que el autor ha seleccionado es «Caída en picado» («Nosedive») de la 
tercera temporada de «Black Mirror» (2016). Lacie vive en una sociedad de aparente 
felicidad: sonrisas, buenos modales y obsesión por la imagen pública. Los 
ciudadanos llevan unas lentillas de última tecnología con las que pueden ver los 
comentarios y los videos que las demás personas publican en su móvil, así como 
hacer fotos o grabar videos. Cada persona, dependiendo de su influencia en una gran 
red social, tiene un número de 0 a 5 que los demás pueden ver en todo momento, y 
que se va modificando según los votos que obtiene del resto de los usuarios. Cuantas 
más valoraciones de calidad tenga Lacie, mayor será su influencia, y mejores serán 
sus privilegios sociales. Esto provoca que la protagonista se comporte con hipocresía 
en sus relaciones sociales.  

Lacie quiere comprarse una casa en una urbanización de lujo, pero para ello 
necesita aumentar su grado de influencia de 4.2 a 4.5. Naomi, su popular amiga de la 
infancia, a la que lleva años sin ver, invita a Lacie a que dé el discurso de dama de 
honor en su boda. Lacie conseguirá llegar al 4.5 y lograr comprarse la casa que 
quiere, si los influyentes asistentes votan su discurso con cinco estrellas. Sin embargo, 
el día antes de la boda, el avión de Lacie es cancelado. A partir de ahí, pierde los 
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nervios y nada le sale bien. Termina desesperada, borracha y, finalmente, arrestada 
por la policía. Una vez en la cárcel, ya sin las lentillas virtuales, ni su móvil, Lacie se 
comporta con otro recluso sin miedo a lo que piense él de ella. Ambos se insultan y, 
paradójicamente, se enamoran.  

La partida del héroe (Campbell, 1972) es el momento en el que le ocurre un 
incidente a un héroe y tiene que abandonar su mundo ordinario. Según la 
reagrupación que realiza Diez (2006, p. 162) sobre los estudios del viaje del héroe de 
Campbell (1972) y Vogler (2002), esta fase se compone de: mundo ordinario, la 
llamada a la aventura, el rechazo a la llamada y el encuentro con el mentor. El mundo 
ordinario, que cita Vogler (2002, p. 114), es el momento anterior a la aventura, la 
cotidianidad del héroe antes de partir.  

En el método didáctico propuesto, esta fase corresponde con la situación inicial del 
alumno antes de ver el capítulo de la serie. El profesor pregunta a los alumnos sobre 
sus expectativas antes de ver «Black Mirror». Al asegura que no ha visto la serie, pero 
que ha escuchado que habla del apocalipsis de la sociedad actual, A2 afirma que son 
episodios muy pesimistas y que no se corresponden con la realidad. La llamada a la 
aventura (Vogler, 2002, p. 132) es el desencadenante que llama al héroe a encomendar 
una nueva aventura. En el método didáctico es el momento en el que el alumno 
visiona el capítulo de «Black Mirror». Para ahorrar tiempo en la unidad didáctica, el 
profesor Diez, encomendó a los alumnos el visionado de «Caída en picado» en sus 
casas.  

En el rechazo de la llamada (Vogler, 2002, p. 140), el héroe rehúsa comenzar la 
aventura por miedo. El profesor realiza un test sobre detalles del capítulo para 
comprobar que los alumnos lo han visionado. El 40% acierta todas las preguntas, el 
46,6% falla una de las respuestas. Al preguntarles el motivo, A5 y A8 aseguran haber 
visto capítulo mientras miraban el móvil o hacían otras cosas. Asimismo, el 13,3% no 
superan el test, y alegan que no han tenido tiempo de ver el capítulo en sus casas. 
Según el esquema de Campbell (1972) y Vogler (2002) estos alumnos rechazaron la 
llamada de la aventura.  

El encuentro con el mentor es la fuerza de un guía, que ayuda al héroe en su 
misión (Vogler, 2002, p. 149). En el método didáctico, es la fase donde el profesor 
utiliza el marco teórico que ha enseñado en clases anteriores para aplicarlo al capítulo 
visionado de «Black Mirror». En este caso, Diez, emplea los conceptos 
cinematográficos (mapa de contenidos, premisa, tabla de Jano, idea filosófica, tema y 
leitmotiv) al contenido audiovisual del capítulo. El objetivo es que los alumnos 
comprendan que detrás de cada historia, hay ideas y sobre todo una responsabilidad 
ética. Después de que el profesor pregunte y debata con los alumnos, estos llegan a 
una conclusión consensuada sobre la idea filosófica de «Caída en picado»: «La 
obsesión por alcanzar un alto estatus en las redes sociales a través de la mentira, te 
hará perderlo todo, y al mismo tiempo aprenderás a ser tú mismo». Asimismo, Diez, 
pregunta cuál es la premisa del capítulo y los alumnos, después de debatir entre 
ellos, se ponen de acuerdo en sentenciar: «en las redes sé tú mismo».  

Al conseguir los alumnos reducir la idea del episodio a una idea filosófica y a una 
sentencia, cruzan el umbral del héroe. «Una vez atravesado el umbral, el héroe se 
mueve en un paisaje de sueño poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, 
donde debe pasar por una serie de pruebas» (Campbell, 1972, p. 61). Campbell llama 
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iniciación a este segundo bloque y Vogler (2002) lo reagrupa en varios niveles: 
cruzando el primer umbral, pruebas, aliados, enemigos, aproximación a la cueva más 
profunda, la odisea y la recompensa. En el método propuesto, el alumno se enfrenta 
a una serie de pruebas, que según Vogler (2002, p. 160) harán al héroe aprender 
reglas y valores de ese mundo especial y adquirir una recompensa.  

El profesor propone a los alumnos realizar una práctica inspirada en el capítulo. 
Un análisis comparativo, entre «Caída en picado», un artículo periodístico y la 
experiencia personal de los alumnos. El profesor lee el caso de Essena O´Neill, una 
modelo australiana, que abandonó la red social «Instagram» por reflejar una imagen 
falsa sobre sí misma, que ella misma había construido. «Hasta el cierre de su cuenta, 
la modelo contaba con 700.000 seguidores que admiraban su aparente vida perfecta» 
(López, 2015). Primero, cambió las descripciones de sus fotos, «me hice más de 50 
fotos para conseguir salir guapa», comenta O´Neill en una fotografía en la que viste 
un vestido blanco (Rodríguez, 2015). «Me pagaron 400 dólares por salir con este 
vestido», dice en otra (López, 2015). Luego crea en Internet la iniciativa «Cambiemos 
el juego», donde anima a que otros jóvenes del peligro de formar nuestra imagen a 
partir de la aprobación de los demás. «Abandono las redes sociales para decirle a 
todo el mundo: me sentía miserable, lo tenía «todo» y me sentía miserable. En un 
video de su iniciativa la modelo habla a cámara: «Porque cuando te dejas definir por 
números, te dejas definir por algo que no es puro, que no es real y que no es amor» 
(Rodríguez, 2015).  

Las siguientes dos etapas, la aproximación a la cueva más profunda, y la odisea 
(Vogler, 2002), el héroe se prepara para acometer el mayor reto de su aventura y la 
prueba más complicada. El alumno escribe el análisis comparativo propuesto por el 
profesor. A9 asegura, que ambas chicas viven obsesionadas por reflejar una aparente 
vida perfecta en las redes sociales. Lacie quiere alcanzar el 4.5 para conseguir la casa 
que quiere, y O´Neill recibe dinero por salir en las fotografías de su perfil con 
determinados vestidos. A6 asegura que Lacie y O´Neill sufren un momento de 
catarsis que las hace cambiar de vida. En la ficción de «Black Mirror», Lacie es 
encarcelada y se muestra tal como es con otro recluso. O´Neill después de abandonar 
sus redes sociales aparece en un video sin preocuparse por su imagen, sin maquillar, 
para contar toda la verdad de lo que había detrás de aquellas imágenes. 

A4 destaca que, la principal diferencia entre la historia de Lacie y la de O´Neill 
corresponde a la institucionalización de las redes sociales dentro de las leyes y la 
política de un Estado. En la ficción de «Black Mirror», la legislación del Estado está 
relacionada con las redes sociales, de hecho, cada ciudadano está obligado a llevar 
unas lentillas y un móvil con el que pueda participar en la principal red social. La 
modelo australiana O´Neill, a diferencia de Lacie, puede abandonar las redes sociales 
y animar a que otros hagan lo mismo sin consecuencias legales.  

Con respecto a su experiencia personal, A7 asegura que da igual lo mucho o lo 
poco adicto que seas a una red social, si subes una foto y tiene pocos me gusta te vas 
a sentir, aunque sea, un poco mal, en cambio si tu foto tiene muchos «likes» te invade 
una sensación de felicidad ya que estas siendo socialmente aceptado.  

A9, asegura que empezó a usar las redes con 13 años, y a los 16 años se unió a 
«Twitter», donde se preocupaba cada día del número de seguidores que tenía. El 
mismo alumno destaca que la clave es conocer personalmente a los usuarios que 
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sigues, pues así uno se percata cuando alguien crea un alter ego para mostrar una 
aparente vida perfecta y repleta de amigos. Una vez que todos los alumnos han 
terminado el ejercicio, el profesor les anima a que extraigan una frase de su escrito 
que incite a la reflexión. Esto corresponde en el viaje del héroe a la fase de la 
recompensa Vogler (2002, p. 212).  

El último bloque del viaje del héroe de Campbell (1972) es el regreso, es decir, la 
conclusión del relato. En la alegoría de la caverna, Platón (1988, p. 346) asegura que, 
hay que descender hacia la morada común de los demás y habituarse a contemplar 
las tinieblas de la caverna; pues, una vez habituados, se verán las cosas mil veces 
mejor, ya que el que ha salido conoce la verdad.  

Vogler (2002) divide el regreso de Campbell (1972) en tres etapas: el camino de 
vuelta, la resurrección y el retorno con el elixir. En la primera, el héroe intenta volver 
a casa o se introduce más en la aventura para rematarla. Aquí, el profesor 
encomienda a los alumnos una última prueba. La realización de una fotografía con 
un texto al pie, que inciten a la reflexión del que la vea, y que esté inspirada en la 
trama del capítulo, en la idea filosófica, en el artículo periodístico y/o en su 
experiencia personal. Los alumnos, con la supervisión de Diez, realizan la práctica, 
dentro o fuera del aula.  
 

 

 
 

Foto 1: Tres móviles de alumnos con fotografías y textos publicados en «Instagram». 
Fuente: VCM 

 
En la última fase, el retorno con el elixir (Vogler, 2002), el héroe vuelve a casa con 

alguna especie de poder mágico que hará más fácil y próspera la vida de todos. El 
profesor anima a que los alumnos suban la fotografía y el texto a la red social 
«Instagram». Finalmente, los alumnos votan la mejor de todas, y el profesor evalúa a 
cada alumno según su participación, su práctica y su fotografía final. Las tres 



Cerdán Martínez, V. Un método didáctico de empoderamiento a partir de la serie de tv: «Black Mirror» 

45 

Vivat Academia. Revista de Comunicación. 15 septiembre/15 diciembre, 2018, nº 144, 37-49 

 

fotografías (figura 1) mejor valoradas por el profesor, llevaban los siguientes textos: 
«cuestión de conexión», «no mires la foto» y «¿quién se equivoca». 

El resultado del estudio es un método didáctico que ha sido efectivo para que los 
alumnos del profesor Diez reflexionen sobre los medios tecnológicos actuales, y 
compartan su experiencia en la red social «Instagram». Destacan también los 
siguientes resultados: el 100% de los alumnos realizó la práctica final, un 86,6% de los 
alumnos demostró haber visto el capítulo antes de llegar a clase, mientras que un 
13,3% no lo vio. El profesor Diez también realizó un test para comprobar si los 
alumnos habían adquirido los conceptos teóricos, aplicados durante la clase. El 86,6% 
superó la prueba, y el 13,3% la suspendió.  
 

5.   RESULTADOS 

 
El principal hallazgo de este estudio es la propuesta de un método didáctico que 

sirva a docentes como herramienta de educar a través de una serie de televisión: 
«Black Mirror». Los datos, del estudio de caso analizado, resaltan la buena 
participación de los alumnos en clase y el alto índice de aprobados en el test sobre 
conceptos teóricos. También destaca la creatividad de las fotografías y los textos 
realizados subidos en la red «Instagram». Los alumnos, al igual que el héroe de 
ficción, terminaron la clase con una valoración sobre el contenido de «Black Mirror» y 
las redes sociales diferente a la que tenían antes de empezar. 

Dicho método, aunque ha servido para impulsar una actitud reflexiva en los 
alumnos de la UCJC, no garantiza que pueda ser útil en otras aulas de otros países 
y/o universidades, así como empleando otros capítulos de «Black Mirror». Sin 
embargo, el método, desde una perspectiva teórica, reúne las características 
necesarias para que futuros docentes lo puedan comprobar en sus aulas. Ese camino 
queda abierto para futuros estudios y/o revisiones. 
 
6. RECOMENDACIONES 

 
Aunque la repercusión de la práctica final no ha tenido un gran impacto social en 

«Instagram», el simple hecho de animar a los alumnos a que su trabajo académico se 
comparta con otros usuarios, conocidos y desconocidos, genera una actitud en favor 
del empoderamiento. Aunque el autor ha observado, en el estudio de caso, algunas 
figuras del viaje del héroe (el mentor, los aliados, el rechazo a la llamada, la 
recompensa o el retorno con el elixir) en personas u acciones concretas, hay otras que 
quedaron en un terreno más subjetivo. Por ejemplo, ¿quién es el enemigo del 
alumno?, ¿la ignorancia?, ¿la pereza?, ¿el profesor?, ¿otros alumnos que se querían ir 
a casa antes de hora? Esta interpretación también queda abierta. 

Asimismo, el autor llega a la conclusión de que el método didáctico propuesto 
también se puede aplicar a otras películas de ciencia ficción. «Ex Machina» (el poder 
de la inteligencia artificial), «The Dark Knight» (el terrorismo y la cibervigilancia), 
«Interstellar» (el cambio climático), o «Her» (relaciones amorosas en la red), tienen 
argumentos que cuestionan la emergente cibersociedad. E incluso sería aplicable a 
otras películas de género social, como «Hermosa Juventud», que traten sobre la 
influencia de las nuevas formas tecnológicas de comunicación. Este método, que 
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inicialmente estaba orientado únicamente para docentes universitarios de facultades 
de ciencias de la comunicación, queda más abierto de lo planteado. También puede 
ser útil para profesores de institutos o para entornos familiares, donde se quiera 
potenciar una actitud crítica en los jóvenes sobre los posibles peligros de las redes 
sociales y los medios tecnológicos, así como de su interacción positiva con ellos y con 
el resto de los ciudadanos.   
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