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Resumen

Este artículo presenta los hallazgos de la implementación de un curso de desarrollo 
profesional docente, llevado a cabo con 17 profesores de inglés, francés y otras 
lenguas extranjeras de una universidad pública en Colombia. Su objetivo fue ex-
plorar la interculturalidad crítica mediante la promoción de la reflexión en torno 
a las prácticas de los profesores y la construcción de propuestas de enseñanza más 
equitativas en sus clases. Esta iniciativa, enmarcada en un estudio cualitativo de 
investigación-acción, se orientó por las ideas del pensamiento decolonial y la inter-
culturalidad crítica. Los métodos de recolección de datos incluyeron entrevistas, 
grabaciones de las sesiones del curso, planeaciones de clases de lenguas extranjeras 
y reflexiones de los participantes. Los hallazgos revelan que los docentes desarro-
llaron comprensiones de la interculturalidad como un proceso de construcción 
de equidad, íntimamente ligado a la negociación de identidades y atravesado por 
relaciones de poder. Estos resultados sugieren que los espacios de desarrollo pro-
fesional docente pueden contribuir a la construcción de un proyec to intercultural 
propio en el campo de las lenguas extranjeras, que sea respetuoso y consecuente 
con las realidades, problemáticas y diversidades de los pueblos y territorios colom-
bianos y latinoamericanos, que fortalezca la producción de conocimiento local 
situado y que dialogue con conocimientos de otras latitudes.

Palabras clave: decolonialidad; desarrollo profesional docente; diálogo 
intercultural; enseñanza de lenguas extranjeras; interculturalidad crítica.
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Abstract

This article presents the findings of the implementation of a teacher professional 
development course carried out with 17 teachers of English, French and other 
foreign languages at a public university in Colombia. Its objective was to explore 
critical interculturality by promoting reflection on teachers’ practices and the 
construction of more equitable teaching proposals in their classes. This initiative, 
framed as a qualitative action research study, was guided by the ideas of decolonial 
thinking and critical interculturality. Data collection methods included inter-
views, recordings of course sessions, foreign language lesson plans, and participant 
reflections. The findings reveal that teachers developed understandings of inter-
culturality as a process of equity building, intimately linked to the negotiation of 
identities and traversed by power relations. These results suggest that professional 
development spaces for teachers can contribute to the construction of an inter-
cultural project in the field of foreign languages that is respectful and consistent 
with Colombian and Latin American realities, problems, and diversities, that 
strengthens the production of situated local knowledge, and that dialogues with 
knowledges from other regions.

Keywords: decoloniality; teacher professional development; intercultural dia-
logue; foreign language teaching; critical interculturality.

Resumo

Este artigo apresenta os resultados da implementação de um curso de desenvolvi-
mento profissional de professores realizado com 17 professores de inglês, francês 
e outras línguas estrangeiras numa universidade pública na Colômbia. O seu ob-
jetivo era explorar a interculturalidade crítica, promovendo a reflexão sobre as 
práticas dos professores e a construção de propostas de ensino mais equitativas nas 
suas aulas. Esta iniciativa, enquadrada como um estudo de investigação de acção 
qualitativa, foi orientada pelas ideias do pensamento descolonial e da intercultu-
ralidade crítica. Os métodos de recolha de dados incluíram entrevistas, gravações 
de sessões do curso, planos de aulas de línguas estrangeiras e reflexões dos parti-
cipantes. Os resultados revelam que os professores desenvolveram entendimentos 
de interculturalidade como um processo de construção de equidade, intimamente 
ligado à negociação de identidades e atravessado por relações de poder. Estes re-
sultados sugerem que os espaços de desenvolvimento profissional dos professores 
podem contribuir para a construção de um projecto intercultural no domínio das 
línguas estrangeiras que seja respeitoso e coerente com as realidades, problemas 
e diversidades colombianos e latino-americanos, que promova a produção de 
conhecimentos locais situados, e que dialogue com os conhecimentos de outras 
latitudes.

Palavras-chave: decolonialidade; desenvolvimento profissional do professor; 
diálogo intercultural; ensino de línguas estrangeiras; interculturalidade crítica.

Résumé

Cet article présente les résultats de la mise en œuvre d’un cours de développement 
professionnel des enseignants réalisé avec 17 enseignants d’anglais, de français 
et d’autres langues étrangères dans une université publique de Colombie. Son 
objectif était d’explorer l’interculturalité critique en favorisant la réflexion sur 
les pratiques des enseignants et la construction de propositions d’enseignement 
plus équitables dans leurs classes. Cette initiative, conçue comme une étude de 

Este artículo se deriva de la investiga-
ción “Lenguajes para la permanencia: 
una propuesta desde la interculturali-
dad crítica”, llevada a cabo entre 2020 
y 2021, y financiada por la Escuela de 
Idiomas de la Universidad de Antioquia.
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recherche-action qualitative, a été guidée par les idées de la pensée décoloniale 
et de l’interculturalité critique. Les méthodes de collecte de données compre-
naient des entretiens, des enregistrements de sessions de cours, des plans de cours 
de langue étrangère et des réflexions des participants. Les résultats révèlent que 
les enseignants ont développé une compréhension de l’interculturalité comme 
un processus de construction de l’équité, intimement lié à la négociation des 
identités et traversé par des relations de pouvoir. Ces résultats suggèrent que les 
espaces de développement professionnel des enseignants peuvent contribuer à la 
construction d’un projet interculturel dans le domaine des langues étrangères qui 
soit respectueux et cohérent avec les réalités, les problématiques et les diversités 
des peuples et des territoires colombiens et latino-américains, qui renforce la pro-
duction de savoirs locaux situés, et qui dialogue avec les savoirs d’autres latitudes.

Mots-clés : décolonialité ; développement professionnel des enseignants ; dia-
logue interculturel ; enseignement des langues étrangères ; interculturalité critique.
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Introducción

En América Latina, las universidades públicas se 
enfrentan a las presiones impuestas, por un lado, 
por la mercantilización del conocimiento y, por 
otro, por su responsabilidad social frente a las 
demandas de movimientos sociales heterogéneos 
(Santos, 2021, p. 152). No ajena a estas tensiones, 
existen en la Universidad de Antioquia proyectos 
institucionales que promueven el diálogo de sabe-
res y la valoración de diferentes lenguas locales y 
extranjeras, en concordancia con su proyecto edu-
cativo, que busca aportar a la construcción de paz 
en el país (Universidad de Antioquia, 2017). Sin 
embargo, su política de lengua extranjera establece el 
inglés como requisito de graduación para los estu-
diantes de pregrado. Esta disposición reproduce 
una jerarquía lingüística, donde el inglés goza de 
un estado privilegiado, limitando los espacios de 
aprendizaje de otras lenguas extranjeras y de las 
lenguas ancestrales de la comunidad universitaria 
y del territorio colombiano.

En este contexto, varios estudios llevados a cabo 
por diferentes grupos de investigación de la 
Escuela de Idiomas han indagado sobre las impli-
caciones del aprendizaje obligatorio del inglés 
para los estudiantes de grupos étnicos matricu-
lados en diferentes pregrados de la universidad 
(Ortiz et al., 2020; Usma et al., 2018), así como los 
retos de los indígenas estudiantes que se forman 
como profesores de lenguas extranjeras, específi-
camente de inglés y de francés (Arismendi et al., 
2016). Estos estudios han permitido comprender 
que el aprendizaje del inglés y del francés para los 
indígenas estudiantes universitarios implica un 
entramado de desafíos que incluyen, entre otros: 
el desarrollo de literacidades académicas tanto en 
español como en inglés y francés; la desconexión 
de la clase de lenguas extranjeras con sus realida-
des, lenguas maternas, conocimientos, trayectorias 
e identidades; y la vivencia de situaciones de discri-
minación y exclusión en el contexto universitario.

Estas problemáticas evidencian la necesidad 
de explorar, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras, asuntos como 
la interculturalidad, la diversidad y la alteridad, 
desde perspectivas que no limiten a los estudiantes 
y docentes a intercambios binarios entre Estados 
naciones o lenguas diferentes, como ha sido usual 
en el campo. Dado que aprendemos lenguas prin-
cipalmente para interactuar con otras personas de 
diversos contextos, la clase de lenguas debe cons-
tituir un espacio que nos permita el acercamiento 
y la reflexión sobre diferentes formas de diversi-
dad y alteridad, locales y extranjeras. Igualmente, 
las problemáticas que afrontan los estudiantes de 
comunidades étnicas en la educación superior, que 
no necesariamente son exclusivas de estas poblacio-
nes, precisan que nos preguntemos cómo podemos 
contribuir, desde los procesos de enseñanza de 
lenguas extranjeras, a cerrar las brechas existen-
tes entre los grupos y las personas que llegan a 
nuestros salones de clase y que reflejan nuestras 
realidades sociales. Por tanto, es menester incluir 
estos asuntos en los procesos de formación inicial 
y continua de los docentes de lenguas extranjeras.

En respuesta a estas problemáticas, iniciamos el 
proyecto de investigación “Lenguajes para la per-
manencia: una propuesta desde la interculturalidad 
crítica”. Nos propusimos explorar en qué forma un 
enfoque crítico intercultural en la enseñanza de 
lenguas, centrado en la valoración de la diversidad 
étnica, epistémica, cultural y sociolingüística de 
Colombia, puede favorecer el aprendizaje de len-
guas extranjeras, el fortalecimiento identitario y la 
permanencia de los estudiantes de grupos étnicos 
que acceden a la educación superior.

Con este propósito, ofrecimos, en el marco de este 
proyecto, dos cursos de formación: uno dirigido a 
estudiantes de pregrado provenientes de comuni-
dades indígenas y afrodescendientes, denominado 
“Aprender inglés en la U-diversidad”, y el otro, 
dirigido a docentes de lenguas extranjeras de la 
Escuela de Idiomas, denominado “Enseñar len-
guas extranjeras en la U-diversidad: una mirada 
desde la interculturalidad crítica”. En este artículo, 
nos enfocamos en el curso dirigido a los docen-
tes, el cual se implementó entre los meses de 
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octubre y diciembre de 2020, y tuvo una duración 
de 40 horas. Su objetivo fue explorar la intercul-
turalidad crítica con los profesores, mediante la 
promoción de la reflexión en torno a sus prácticas 
y la construcción de propuestas de enseñanza más 
equitativas en sus clases. De esta manera, reporta-
mos aquí los hallazgos de dicha implementación, 
en la que participaron 17 profesores de lenguas 
extranjeras, a quienes nos referiremos en adelante 
como “profesores participantes”.

En este estudio, nos orientamos por las ideas del 
pensamiento decolonial, una forma de teoría crí-
tica (Mignolo, 2013) gestada desde las ciencias 
sociales en América Latina, cuyo objetivo es el des-
prendimiento de la matriz colonial de poder y, al 
mismo tiempo, la apertura a todas las posibilidades 
y mundos a los que la razón moderna ha negado la 
existencia (Mignolo, 2008). El pensamiento deco-
lonial invita a cuestionar la modernidad como la 
única narrativa de progreso, a develar su lado oscuro 
—la colonialidad—, su racionalidad eurocéntrica 
y su proyecto homogeneizador (Mignolo,  2013; 
Quijano, 2000, 2013; Restrepo y Rojas, 2010). 
Desde esta mirada, se propone la intercultu-
ralidad crítica como proyecto ético-político y 
como pedagogía para la construcción de una 
sociedad equitativa, donde los diversos grupos 
sociales participen en condiciones de igualdad, 
dignidad y respeto (Tubino, 2004, 2005, 2008; 
Walsh, 2005, 2012).

Nos identificamos con esta perspectiva de la inter-
culturalidad como proyecto de sociedad que 
busca la construcción de realidades y condiciones 
más justas en Colombia y en la región. Estamos 
convencidos de que, para aportar a dicho pro-
yecto desde el campo de las lenguas extranjeras, 
debemos partir de la valoración de la diversidad 
de identidades, lenguas, culturas y conocimientos 
propios, para relacionarnos de manera balan-
ceada, positiva y equitativa con otras culturas. 
Además, desde estas miradas, podemos contribuir 
a develar y resistir diferentes formas de coloniali-
dad y aportar a la construcción de conocimientos 

locales en el campo de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, en coherencia con las complejas reali-
dades, la diversidad y la inmensa riqueza cultural 
del país; este es un llamado que vienen haciendo 
varios académicos colombianos en el área de las 
lenguas extranjeras (Álvarez Valencia y Ramírez 
Espinosa, 2021; Fandiño-Parra, 2021; Granados-
Beltrán, 2016, 2021; Guerrero, 2018; Herrera y 
Ortiz, 2018; Ramos-Holguín, 2021).

La mayoría de los trabajos en el área abordan la 
interculturalidad, principalmente, en términos de 
competencias interculturales a desarrollar en la 
clase de lenguas o como un componente más que se 
puede enseñar. En los procesos de formación conti-
nuada de docentes de lenguas en ejercicio, área que 
explora la presente investigación, se ha identificado 
una serie de estudios recientes que buscan integrar 
el componente intercultural a los procesos de for-
mación, mediante la adopción, en su mayoría, de 
perspectivas socioculturales de la interculturali-
dad y, en algunos casos, incorporando miradas 
críticas, desde diferentes comprensiones. Así, por 
ejemplo, Serna (2016) y Serna et al. (2016) pre-
sentan una experiencia de desarrollo docente, con 
un grupo de profesores de diversas lenguas, sobre 
la inclusión de la competencia comunicativa inter-
cultural en sus clases. De manera similar, Cuartas 
(2020) comparte la experiencia de un grupo de 
estudio conformado con profesores de inglés, 
quienes exploran la competencia comunicativa 
intercultural y su introducción en las clases de len-
guas. Por su parte, Peña Dix et al. (2019) recopilan 
toda una serie de trabajos sobre interculturalidad 
y formación docente, desde una perspectiva mul-
tilingüe en Colombia. Por ejemplo, los trabajos 
de Gamboa Díaz (2019) y de Gamboa Díaz et 
al. (2019) reflexionan sobre la inserción del com-
ponente intercultural en los cursos de maestría 
ofrecidos a maestros en formación y en ejercicio, 
tanto en Francia como en Colombia. Por otro 
lado, Arismendi (2022) llevó a cabo un estudio 
con formadores de futuros maestros de lenguas, 
en el cual se propuso una comunidad de práctica 
como estrategia de formación en interculturalidad 
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desde una mirada crítica. Estos estudios revelan 
experiencias positivas de formación docente en 
interculturalidad en Colombia y ratifican que los 
trabajos y las discusiones en esta área de saber, 
alrededor de la interculturalidad desde una pers-
pectiva decolonial y crítica, entendida como un 
proyecto ético-político de construcción de una 
sociedad justa, democrática y con ciudadanías 
interculturales, se encuentran en sus inicios en el 
país.

El estudio que reportamos en el presente artículo 
busca, por ende, contribuir a la discusión sobre el 
aporte que la interculturalidad crítica puede hacer 
a la formación docente, no como un componente 
curricular o una dimensión más, sino como peda-
gogía para descolonizar la enseñanza de lenguas 
extranjeras en Colombia y aportar a la cons-
trucción de un país más justo. Presentamos, en 
primera instancia, el sustento teórico del presente 
trabajo. Luego, abordamos la metodología del 
estudio y describimos la experiencia de formación 
que se efectuó con el grupo de profesores partici-
pantes. Finalmente, nos enfocamos en algunos 
hallazgos del estudio, en particular, en las compren-
siones que desarrollaron los participantes, así como 
los acercamientos a la implementación de un enfo-
que intercultural.

Marco teórico

En esta sección, presentamos la propuesta lati-
noamericana de interculturalidad que orientó 
este proyecto y su carácter decolonial y crítico.  
Igualmente, presentamos el diálogo intercultural 
como medio para la construcción de la intercultu-
ralidad y algunas ideas que empiezan a discutirse 
entorno de la necesidad de trabajar hacia la deco-
lonialidad en campo de las lenguas extranjeras en 
Colombia.

Una perspectiva decolonial y crítica 
de la interculturalidad

El presente estudio se fundamenta en una pers-
pectiva decolonial y crítica de la interculturalidad, 

originada en la necesidad de afrontar diferentes 
fenómenos que, a partir de la colonización, han 
desempeñado un rol definitivo en la actual confi-
guración de las sociedades latinoamericanas y sus 
grandes desigualdades. Algunos de estos fenóme-
nos incluyen una mayor diversidad de pueblos y 
etnias, la transformación cultural de los mismos, 
la imposición del español y el portugués como 
lenguas dominantes, y la exclusión de las len-
guas de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
(Urteaga y García, 2016). La interculturalidad crí-
tica, en este contexto, ha sido la forma como las 
comunidades indígenas y otros grupos sociales 
han enfrentado los procesos de exclusión; por lo 
tanto, la construcción epistemológica de la inter-
culturalidad en la región está ligada a procesos de 
lucha, poder y decolonialidad (Godenzzi, 2005; 
Walsh, 2012).

La interculturalidad crítica es un proyecto decolo-
nial, pues busca develar cómo opera lo que Quijano 
(2000) denominó la “colonialidad del poder”, un 
sistema mundial basado en la clasificación social 
de los seres humanos según su raza. Este patrón 
inició y tomó forma con el proceso de coloniza-
ción de lo que hoy se denomina “Latinoamérica”, 
pero perdura y define las dinámicas globales del 
poder y su racionalidad eurocéntrica hasta nues-
tros días. En palabras de Restrepo y Rojas (2010), 
la colonialidad

[…] opera a través de la naturalización de jerarquías 
territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibi-
litando la re-producción de relaciones de dominación; 
este patrón de poder no sólo garantiza la explotación 
por el capital de unos seres humanos por otros a escala 
mundial, sino también la subalternización y oblite-
ración de los conocimientos, experiencias y formas 
de vida de quienes son así dominados y explotados 
(p. 15).

La interculturalidad se constituye en un pro-
yecto ético-político y también epistémico que 
busca poner fin a la colonialidad, es decir, que 
asume la decolonialidad como “estrategia, acción 
y meta” (Walsh, 2007, p.  31). De esta manera, 
la interculturalidad como la decolonialidad son 
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proyectos entrelazados conceptual y pedagógica-
mente, pues la interculturalidad problematiza los 
patrones de dominación naturalizados por la colo-
nialidad; busca visibilizar las formas de ser, saber 
y estar en el mundo que han sido invisibilizadas, y 
fomenta el desarrollo de nuevas comprensiones e 
iniciativas co-construidas en condiciones de igual-
dad, respeto, equidad y dignidad (Walsh, 2010, 
p. 92). La interculturalidad se constituye, enton-
ces, en una herramienta pedagógica para la praxis 
de la decolonialidad (Walsh, 2010, 2018), que 
busca la transformación radical de las estructuras 
e instituciones sociales, para construir relacio-
nes igualitarias (que no dejan de ser conflictivas) 
entre diferentes racionalidades, saberes, formas de 
ser y de pensar de grupos culturalmente distintos 
(Walsh, 2018, p. 59).

Identidades, diversidad, lenguas y culturas 
en el diálogo intercultural

La interculturalidad no solo concierne a los gru-
pos marginados, sino también a todos los grupos 
de la sociedad (Candau, 2010; Tubino, 2005), y su 
construcción implica moverse de una “diversidad 
que fragmenta a una diversidad que crea ámbitos 
de encuentro” (Godenzzi, 2005, p. 7). Este cam-
bio precisa del diálogo intercultural, que Godenzzi 
(2005) define como:

[…] encuentro entre interlocutores, entre grupos que 
se reconocen recíprocamente la capacidad y el dere-
cho a la creación cultural. […] El diálogo presupone, 
ciertamente, el respeto mutuo y convergencias, pero 
también el intercambio en pie de igualdad y el surgi-
miento de lo nuevo (p. 9).

En este mismo sentido, Freire se refiere al diá-
logo como “una exigencia existencial”, como “el 
encuentro que solidariza la reflexión y la acción de 
sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe 
ser transformado y humanizado” (Freire, 1998, 
p. 101). Entendido de esta manera, el diálogo está 
ligado a la condición humana, es intencionado, 
involucra a los seres en su totalidad y los lleva a 
lograr nuevas comprensiones, cualidades y dimen-
siones que no se tenían (Agudelo y Estupiñán, 
2009, p. 88).

El diálogo intercultural, como fundamento para 
la construcción de la interculturalidad, parte del 
reconocimiento del conflicto, es decir, requiere, a 
quienes dialogan, analizar cómo se han constituido 
históricamente las desigualdades entre ellos en tér-
minos de raza, etnia, género, orientación sexual, 
entre otros (Candau, 2010). Aunque las inequida-
des no desaparecen en el contacto entre personas, 
la construcción de espacios de encuentro, nego-
ciación e intercambio las ponen en entredicho, al 
crear nuevas comprensiones, iniciativas y prácti-
cas (Walsh, 2005). El diálogo intercultural precisa 
entonces de un proceso de concientización, en el 
sentido freiriano, que involucra una relación dialó-
gica con la realidad: un reconocimiento de la propia 
identidad y su posición en el mundo en vínculo con 
otros, un conocimiento de la realidad y sus estructu-
ras dominantes, y un compromiso de transformar la 
realidad que involucra, a la vez, una transformación 
de sí (Freire, 1970, 1973, 1998).

Las identidades desempeñan, por lo tanto, un papel 
central en la interculturalidad, pues el reconoci-
miento de la propia identidad es indispensable para 
poder reconocer al otro (Walsh, 2005). De este 
modo, el diálogo intercultural precisa el fortaleci-
miento de las identidades de quienes dialogan, en 
especial de quienes han sido excluidos (Tubino, 2005; 
Walsh, 2005). Desde un paradigma de la diversidad, 
no se pretende esencializar o asimilar las identidades; 
por el contrario, se reconoce su carácter cambiante e 
híbrido, y su continua coconstrucción en la interac-
ción con otros actores heterogéneos (Dietz, 2017; 
Tubino, 2005; Walsh, 2005). Igualmente, la intercul-
turalidad concibe las relaciones entre culturas como 
dinámicas, dialógicas y conflictivas; asume que no 
existen delimitaciones fijas entre individuos ni cul-
turas (Walsh, 2005, p. 8), ni tampoco culturas puras 
(Tubino, 2005). Al respecto, es importante enfati-
zar en el papel que desempeñan los imaginarios de 
cultura, al negar o folclorizar la diversidad y la plu-
ralidad, y promover lo homogéneo como natural 
(Guerrero, 1999).

En la interculturalidad crítica, las lenguas también 
asumen un papel fundamental, pues se convierten 
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en una herramienta de mediación entre los mun-
dos de quienes dialogan, para poder construir 
juntos y para determinar las realidades que quie-
ren transformar (García y García, 2014). Por esto, 
las lenguas, en un espacio de diálogo intercultural, 
deben ser tratadas con igualdad y respeto.

Los planteamientos de la decolonialidad y la 
interculturalidad crítica desde la mirada lati-
noamericana recién comienzan a discutirse en el 
campo de la enseñanza del inglés y de otras len-
guas extranjeras en Colombia. Varios académicos 
abogan por un enfoque crítico de la intercultura-
lidad en la formación inicial de los maestros de 
lenguas extranjeras, que los prepare para respon-
der a las realidades multiculturales y multilingües 
presentes en las escuelas colombianas (Álvarez 
Valencia y Ramírez Espinosa, 2021; Granados-
Beltrán,  2016, 2021; Ramos-Holguín, 2021). 
Por su parte, Herrera y Ortiz (2018) invitan a 
construir una didáctica de la interculturalidad 
en las lenguas extranjeras, que responda a “asun-
tos históricos, políticos, étnicos, éticos, sociales y 
necesariamente culturales desde una perspectiva 
latinoamericana” (p.  187). Asimismo, Fandiño-
Parra (2021) hace un llamado a los académicos en 
el campo de la enseñanza del inglés, para que asu-
man un compromiso de descolonización desde sus 
agendas académicas e investigativas, para construir 
modos alternativos de conocimiento. Finalmente, 
Guerrero (2018) señala que las presiones de la 
globalización nos han llevado a reconocer la nece-
sidad de escuchar múltiples voces desde el Sur 
global y a reclamar y construir formas propias de 
enseñar las lenguas. El presente trabajo se identi-
fica con estos llamados.

Método

Con miras a lograr los objetivos planteados, este 
proyecto se propuso desde la investigación-acción. 
Kemmis y McTaggart (1988) la presentan como 
una metodología que busca un cambio educa-
tivo, mediante la transformación de prácticas, que 
se lleva a cabo como una espiral de planificación, 
acción, observación y reflexión, ciclo que se repite.

Los datos se recolectaron por medio de diferen-
tes herramientas: una encuesta inicial, donde se 
obtuvo información principalmente demográfica 
de los participantes, al igual que sus motivaciones 
para tomar el curso; una entrevista individual al 
terminar el curso, para ahondar en sus comprensio-
nes y conocer sus percepciones sobre la iniciativa; 
grabaciones de las sesiones del curso, para obser-
var sus elaboraciones e interacciones alrededor de 
los temas tratados; tres foros virtuales, donde los 
docentes reflexionaron sobre preguntas propuestas 
en las sesiones del curso; y, finalmente, la planea-
ción de una unidad didáctica, que elaboraron los 
profesores participantes en la etapa final del curso.

Al inicio del curso, se invitó a los profesores a hacer 
parte del estudio de investigación y a firmar un con-
sentimiento informado. Con el fin de proteger las 
identidades de los participantes, se le asignó un 
seudónimo a cada uno, para propósitos de proce-
samiento de los datos y el reporte de los resultados.

El análisis de datos siguió un método constructivo, 
en el que se crearon categorías predeterminadas, 
que fueron transformándose durante el proceso 
a medida que otras categorías emergían de los 
datos (Altrichter et al., 1993). Estos se codifica-
ron usando el software NVivo 11, para el análisis 
de datos cualitativos. El proceso de análisis fue 
dinámico y colaborativo. Se realizó la codificación 
como un acto cíclico, donde se depuraron catego-
rías y códigos por medio de varias revisiones, de 
manera individual y colaborativa entre los investi-
gadores (Saldaña, 2009).

Participantes

Los participantes en este proyecto fueron 17 
profesores de lenguas extranjeras de diferentes 
programas de la Escuela de Idiomas, con trayecto-
rias académicas y profesionales bastante diversas. 
La mayoría son originarios de la región andina, 
principalmente de Antioquia, y algunos provie-
nen de las regiones atlántica y pacífica; para todos 
ellos, el español es su lengua materna.
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Todos los participantes cuentan con títulos de 
posgrado, en su mayoría de maestría y unos pocos 
de doctorado. La lengua principal que ense-
ñan es el inglés (14), seguido por el francés (3). 
Adicionalmente, varios docentes también enseñan 
lenguas como el portugués, el japonés y el español 
como lengua extranjera.

Los profesores trabajan en distintos programas de 
enseñanza de lenguas ofrecidos por la Escuela de 
Idiomas tanto para público interno —a los estu-
diantes de pregrado— como para público externo, 
como el Programa Institucional de Formación en 
Lengua Extranjera, Inglés (pifle-i), que es ofre-
cido a los primeros, y los programas Inglés para 
Adultos e Inglés para Niños y Jóvenes, para los 
segundos. Asimismo, algunos docentes laboran 
en el programa Multilingua, que ofrece cursos de 
diferentes lenguas extranjeras y ancestrales a toda 
la población universitaria y externa, y en los pro-
gramas de pregrado de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras y Traducción. Adicionalmente, diez 
de los profesores también trabajan en otras ins-
tituciones de educación. Gracias a la modalidad 
virtual en que se implementó el curso debido a 
la pandemia causada por el covid-19, pudieron 
participar profesores de diferentes seccionales de 
la Universidad. La Tabla 1 resume estos datos.

Descripción del curso

El objetivo del curso “Enseñar lenguas extranje-
ras en la U-diversidad” fue ofrecer, a los docentes, 
un espacio para explorar y reflexionar sobre la 
interculturalidad crítica, como una posibilidad 
pedagógica en la clase de lenguas extranjeras. Se 
buscaba abrir espacios para la reflexión de los 
docentes participantes sobre sus comprensiones y 
prácticas relacionadas con la interculturalidad, así 
como para proponer estrategias pedagógicas cen-
tradas en la validación de las diversidades de los 
estudiantes, con el fin de construir espacios de 
aprendizaje más equitativos en las aulas de clase.

La implementación del curso fue liderada por tres 
investigadores de la Escuela de Idiomas y apoyada 

Información Profesores participantes Número

Sexo
Mujeres 9
Hombres 8

Departamento 
de origen

Antioquia 10
Santander 2
Cauca 1
Chocó 1
Córdoba 1
Quindío 1
Sucre 1

Formación 
académica

Maestría 9
Especialización 5
Doctorado 3

Lenguas que 
enseñan*

Inglés 14
Francés 3
Español como lengua extranjera 2
Japonés 1
Portugués 1

Programas 
en los que 
enseñan

pifle-i 8
pia 1
pinj 1
Multilingua 1
Licenciatura en Lenguas Extranjeras 3
Traducción 1
Maestría en Enseñanza y 
Aprendizaje de Lenguas 

1

Otros programas externos a la 
Universidad

10

Tabla 1 Datos demográficos de los profesores partici-
pantes (17 en total)

* En las categorías “lenguas que enseñan” y “programas en 
los que enseñan”, la suma sobrepasa el número total de 
profesores participantes (17), pues algunos enseñan más de 
una lengua y trabajan en más de un programa.

PIA: Programas Inglés para Adultos; PINJ: Programa Inglés 
para Niños y Jóvenes.

por dos estudiantes en formación, una de pre-
grado y otra de posgrado. El curso se desarrolló de 
manera virtual entre octubre y diciembre de 2020, 
y tuvo una duración de 40 horas: 20 de trabajo sin-
crónico y 20 de trabajo independiente.

http://www.udea.edu.co/ikala


672

Íkala Janeth María Ortiz Medina, FabiO albertO arisMendi GóMez y Paula andrea lOndOñO CeballOs

Medellín, ColoMbia, Vol. 27 issue 3 (septeMber-deCeMber, 2022), pp. 663-683, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

El curso contó con un módulo introductorio deno-
minado “La diversidad en la educación superior: 
reconociendo nuestro contexto”, en el cual se 
exploraron temas como la diversidad en Colombia 
y en la Universidad de Antioquia. En este módulo, 
presentamos diferentes estudios llevados a cabo 
por los miembros del equipo investigador en 
torno al aprendizaje de lenguas extranjeras y los 
estudiantes de comunidades étnicas en el con-
texto universitario (Arismendi et al., 2016; 
Ortiz et al., 2020; Usma et al., 2018). Igualmente, 
tuvimos como invitados de la Universidad a un 
profesor de la Facultad de Comunicaciones y a 
una indígena estudiante, quienes trabajan en ini-
ciativas en torno a la promoción del diálogo de 
saberes, las lenguas ancestrales y el respeto por la 
diversidad en la institución. Finalmente, propusi-
mos a los docentes diseñar una herramienta para 
conocer quiénes eran los estudiantes de uno de sus 
grupos y visibilizar la diversidad en sus clases.

El segundo módulo se denominó “La intercultu-
ralidad y la clase de lenguas extranjeras”. En él se 
propusieron discusiones en torno a las visiones de 
cultura e interculturalidad de los docentes parti-
cipantes, y se exploraron diferentes propuestas 
europeas de la interculturalidad, algunas de ellas 
de corte crítico (Abdallah-Pretceille, 2005, 2006; 
Aguado, 2003; Byram, 2008; Dervin, 2016). En 
esta parte del curso, se profundizó en la propuesta 
de interculturalidad crítica latinoamericana 
(Walsh, 2005, 2010), ahondando allí en con-
ceptos como cultura (Guerrero, 1999; Kramsch, 
2013; Tubino, 2005; Walsh, 2005), decolonialidad 
(Quijano, 2000; Restrepo y Rojas, 2010), diversi-
dad (Dietz, 2017) y diálogo intercultural (García 
y García, 2014; Godenzzi, 2005; Tubino,  2005; 
Walsh, 2005).

Como propuesta metodológica del curso, recu-
rrimos a la promoción del diálogo intercultural, 
posicionándonos como facilitadores y no como 
expertos, y promoviendo un diálogo horizon-
tal, donde los participantes pudieran expresar 
libremente sus opiniones desde el respeto por las 

diferentes miradas. Por medio de preguntas pro-
blematizadoras, buscamos promover conexiones 
y reflexiones sobre las propias identidades de los 
profesores, sus prácticas cotidianas de enseñanza 
y sus experiencias de vida, tanto en las conversa-
ciones de clase como en los espacios de trabajo 
independiente.

Las lecturas del curso incluyeron artículos en 
español, inglés y francés; en lo posible, se dieron 
opciones de lectura a los profesores que no leían 
en varias lenguas. El curso y todas las discusio-
nes se llevaron a cabo en español, para promover 
una participación equitativa; en lo posible, se die-
ron opciones de lectura en varias lenguas para 
los profesores que no leían en una lengua deter-
minada. Como proyecto del curso, se propuso a 
los docentes trabajar en equipo para desarrollar 
la planeación de una unidad didáctica desde un 
enfoque intercultural. Este proyecto se desarrolló 
en el último tercio del curso.

Hallazgos

El análisis de los datos reveló que, a partir de las lec-
turas, las discusiones y los ejercicios de reflexión 
realizados en esta iniciativa, los docentes participantes 
desarrollaron comprensiones de la interculturalidad 
como un proceso complejo, atravesado por relaciones 
de poder, y donde las identidades de los estudiantes y 
sus propias identidades como docentes cumplen un 
papel central. Estas comprensiones se vieron refleja-
das en las planeaciones de clase que elaboraron en el 
curso.

Comprensiones en torno a la interculturalidad

Los docentes participantes lograron elaborar 
nuevas comprensiones de la interculturalidad, 
caracterizadas por una conexión fuerte con sus 
propias subjetividades; una mayor consciencia de 
las relaciones interculturales que tienen lugar en la 
interacción cotidiana entre docentes y estudiantes, 
como punto de partida para abordar las interac-
ciones con las lenguas y culturas extranjeras; y un 
reconocimiento de las complejas dinámicas de 
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poder implicadas en las relaciones interculturales. 
Estas elaboraciones precisaron la reflexión alre-
dedor de los conceptos de cultura, colonialidad y 
diversidad.

En primer lugar, hubo una conexión profunda 
entre las elaboraciones del concepto de intercultu-
ralidad de los docentes y sus propias subjetividades. 
Los datos mostraron que, para ellos, la intercultu-
ralidad es un proceso que los involucra como seres 
humanos: “[La interculturalidad] se logra a tra-
vés del trabajo sobre uno mismo, desprenderse de 
prejuicios, estereotipos, etc.” (Luis, entrevista). 
Igualmente, la describen como un proceso de aden-
tro hacia afuera, al afirmar que “hay que mirar para 
adentro […] conocerse uno mismo” (Carolina, 
entrevista); e incluso, como un proceso espiritual:

La necesidad no solo de reconocerse, sino también de 
reconocer al otro tanto en sus similitudes y diferen-
cias. Puedo sentir y comprender que reconocer al otro 
es un proceso más espiritual que académico, porque 
se trata de observarse a sí mismo y sentirse una parte 
del todo, y no “el todo”; una parte que propende por 
la integración y no [por] la desintegración de lo que al 
final somos: seres humanos (Luis, foro virtual).

Estas comprensiones de la interculturalidad como 
proceso, que involucra el propio ser en relación 
con el otro, van en línea con la naturaleza dialógica 
de la interculturalidad, según la cual es necesario 
reconocerse para poder establecer intercambios 
positivos y equitativos con los otros (Walsh, 2005). 
Igualmente, reflejan un proceso de concientización, 
que involucra el desarrollo de una consciencia de sí 
y de su relación con los otros, para que pueda haber 
transformaciones (Freire, 1970, 1973, 1998).

En segundo lugar, los docentes mostraron tras-
cender la visión binaria de la interculturalidad 
como las relaciones entre sujetos de la cultura y 
lengua origen, y la cultura y la lengua objeto. En 
este sentido, lograron una mayor consciencia de 
las relaciones interculturales que tienen lugar en la 
interacción cotidiana entre docentes y estudiantes, 
para hacer conexiones con las culturas y lenguas 
extranjeras. Para llegar a esta comprensión, fue 

necesaria la reflexión alrededor del abordaje de la 
cultura en la clase de lenguas extranjeras.

En una de las sesiones iniciales del curso inda-
gamos a los participantes por cómo enseñaban 
aspectos culturales en sus clases. Ellos describie-
ron actividades encaminadas a comparar aspectos 
como la comida, lugares, rutinas y uso de la len-
gua en la cultura local y la cultura extranjera. Estas 
prácticas denotan una comprensión recibida de 
“cultura” como un conjunto de aspectos que carac-
terizan un grupo cultural específico. Esta visión 
fija y homogénea, asociada generalmente con la 
ubicación geográfica y la nacionalidad (Atkinson, 
1999; Kramsch, 2013), refleja una concepción 
estática y esencialista de la cultura, que ha predo-
minado en la enseñanza de las lenguas extranjeras 
(Dervin, 2011, 2016, 2017).

Una presentación de los facilitadores, en la ter-
cera sesión del curso, buscó hacer un recuento 
de cómo se ha abordado, desarrollado y proble-
matizado el concepto de cultura en el campo. A 
partir de esta presentación y las lecturas asignadas 
sobre el tema, los docentes discutieron en equipos, 
reflexionando sobre aspectos como el dinamismo, 
la subjetividad, el carácter histórico y las relacio-
nes de poder implicadas en la cultura:

Llegamos todos a la conclusión que la cultura es como 
la arquitectura del ser humano, que cobija toda su cos-
movisión, incluyendo todos los puntos que integran 
cada ser. La cultura es móvil […] se van adaptando nue-
vas vivencias […], la persona puede ir modificando no 
solo su actuar, sino también su visión del mundo, para 
situarse de una u otra forma (Jorge, sesión 3).

Una de las partes más interesantes para mí de relacio-
nar mi propio concepto de cultura con el presentado 
en clase es lo relacionado con el poder, ya que es este el 
que nos permite abordar la diversidad de una manera 
histórica, pero también desde la cotidianidad. Tanto 
lo histórico como lo cotidiano son elementos impor-
tantes, porque nos permiten develar temas que han 
estado tradicionalmente ocultos o que hemos oficial-
mente normalizado (Vanesa, foro virtual).

En estas nuevas comprensiones, los docentes tras-
cienden las visiones recibidas y esencialistas de la 
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cultura, y la describen como un proceso construido 
históricamente, cambiante, atravesado por las subje-
tividades, y con un impacto en la manera como nos 
situamos y leemos el mundo. Estas comprensiones, 
por tanto, reconocen las culturas como dinámicas, 
híbridas y procesuales (Dietz, 2017), al tiempo que 
señalan cómo los imaginarios de cultura invisibili-
zan asuntos de poder (Guerrero, 1999).

Desde estas consideraciones, y a medida que 
avanzaba el curso, los docentes problematiza-
ron sus propias prácticas de enseñanza, en cuanto 
al rol central que les han otorgado a las cultu-
ras extranjeras, dejando con frecuencia de lado 
el conocimiento de las culturas locales y su rela-
ción  con las extranjeras, reflexiones a las que 
aportó el concepto de colonialidad que la mayoría 
de los docentes no conocía.

A partir de la lectura sobre este concepto, se les 
propuso a los profesores discutir en equipos sobre 
manifestaciones de la colonialidad que observa-
ban a su alrededor. En el campo de las lenguas 
extranjeras, por ejemplo, los profesores participan-
tes señalaron cómo el poder colonial se manifiesta 
mediante prácticas como la importación de prue-
bas estandarizadas y de métodos de enseñanza 
para las lenguas extranjeras:

Los estándares de los exámenes internacionales son 
europeos o americanos. Nosotros no podemos toda-
vía competir con el mercado; entonces, siempre 
estamos copiando de los otros. Tratamos de contex-
tualizar, pues con lecturas de nuestros contextos, pero 
el método es extranjero (Ana María, sesión 6).

Igualmente, los docentes reconocieron también 
que, desde sus propias prácticas, ellos mismos 
contribuyen a mantener estas formas de colonia-
lidad. Al respecto, describieron prácticas como 
la prohibición del uso de la lengua materna de 
los estudiantes en las clases o el énfasis en ciertas 
variedades de la lengua extranjera consideradas de 
mayor valor. En esta misma dirección, la mayoría 
de los docentes cuestionó el lugar secundario que 
ha tenido la propia cultura en sus clases de len-
gua extranjera y reconoció su desconocimiento de 

la diversidad y la riqueza cultural del país, inclu-
yendo las lenguas ancestrales, como lo reporta uno 
de ellos a continuación:

Nos pareció muy interesante ver cómo nosotros, como 
docentes de idiomas, somos y enseñamos la cultura 
de otros países, aprendemos la cultura de Francia, de 
Estados Unidos, de Inglaterra, vemos todo eso, pero 
somos tan pobres para aprender la cultura nuestra, 
la riqueza nuestra, nuestros valores, nuestros oríge-
nes […]. ¿Cómo nosotros podemos hablar de cultura 
si no conocemos esos orígenes en un país tan rico en 
cultura, en un país tan diverso? Es que aquí hay 68 
lenguas y nosotros hablamos español, yo hablo solo 
español y me defiendo en francés un poco, y doy cla-
ses de inglés, pero no sé ninguna de esas 68 lenguas 
(Antonio, sesión 3).

En estas reflexiones, los docentes reconocen cla-
ramente cómo el abordaje de la cultura en la clase 
de lenguas está relacionado con la colonialidad y 
sus dinámicas de poder (Quijano, 2000) en el con-
texto global, dentro de su disciplina y en el salón 
de clase.

Llama especial atención, en primer lugar, que los 
profesores reconocen su propia participación en el 
mantenimiento de la colonialidad, al centrar sus 
prácticas de enseñanza exclusivamente en las cul-
turas extranjeras y desconociendo los repertorios 
lingüísticos y acervos culturales de los estudian-
tes; y, en segundo lugar, que señalan la necesidad 
de conocer las culturas propias y de aprender 
sobre la propia identidad cultural. A partir de esta 
reflexión, los docentes expresan la necesidad de 
encontrar un balance en las relaciones intercul-
turales, donde se reconozca la diversidad de los 
estudiantes, como lo afirma uno de los docentes:

Creemos que es importante hacer ese proceso de 
interrelación y ese proceso de interacción entre las 
culturas, pero es poder buscar aquí y es una cosa fun-
damental, es equilibrar, el ejercicio de equilibrio de 
poderes para poder resaltar las diversidades de nues-
tros estudiantes ( José, sesión 3).

Esta afirmación da cuenta de una comprensión 
renovada de la interculturalidad como la bús-
queda de relaciones equitativas, en igualdad de 
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condiciones, donde se reconocen y fortalecen todas 
las identidades, especialmente las de quienes han 
estado en desventaja (Tubino, 2005; Walsh, 2005).

Al respecto, es importante mencionar que la mayo-
ría de los docentes, al participar en un ejercicio 
de reconocimiento de sus estudiantes, pudieron 
identificar diferentes diversidades y filiaciones 
identitarias en sus cursos, como el origen, etnicidad, 
género, creencias, vocaciones, entre muchas otras, 
desafiando la idea naturalizada de aparente homo-
geneidad entre individuos de una misma cultura:

Hasta ese momento […] tenía una creencia que me la 
cambió el curso. Por supuesto, dije: “¿Qué voy a decir yo, 
si todos son de tal parte y todos están entre tal edad y tal 
edad, como quien dice, aquí no va a haber diferencias” 
[…]. Como que uno fortalece más su propio concepto 
de cultura. Entonces, entiende la amalgama completa de 
lo que el concepto implica. Ya sabe que esto no es solo 
rojo, esto es una gama inmensa, y que va desde lo que 
hace a cada estudiante (Catalina, entrevista).

Solo un docente, en la entrevista final, manifestó 
que aún pensaba que entre sus estudiantes no 
había diferencias significativas. Esto puede deberse 
a que el participante, desde su propia personalidad 
y creencias, argumentaba sentirse incómodo inda-
gando demasiado sobre la vida de los estudiantes en 
la clase, pues no se sentía bien en ese papel. Desde 
esta posición, también manifestó no haber cambiado 
significativamente su mirada de la interculturalidad, 
que había sido siempre relacionada con el respeto y 
el trato igualitario en la clase. En este caso, observa-
mos que el docente no vio una conexión estrecha 
entre el reconocimiento de las identidades y la cons-
trucción de relaciones igualitarias, como lo propone 
la interculturalidad crítica (Walsh, 2005).

Adicionalmente, los docentes fueron más allá de 
identificar un tipo específico de diversidad, para 
reconocer que hay muchos grupos diversos en el 
contexto universitario y que es necesario seguir 
trabajando para que logren un trato equitativo, 
como lo afirma uno de los docentes:

Básicamente, que la diversidad étnica tiene un camino 
largo por recorrer en ser reconocida, respetada, 

aceptada y compartida. […] es importante resaltar 
que todos somos cultura y nuestra universidad está 
conformada por muchos otros grupos diversos, que 
requieren respaldo y acompañamiento en su lucha por 
el respeto y reconocimiento de derechos, de igualdad 
y equidad ( Julián, sesión 2).

Observamos, entonces, que en esta comprensión 
más compleja de la interculturalidad, elaborada 
por casi todos los docentes durante el curso, des-
empeñó un papel primordial el reconocimiento 
de las dinámicas inequitativas de poder invo-
lucradas en los intercambios entre individuos y 
grupos distintos (Tubino, 2005; Walsh, 2005), y 
que reflejan cómo opera la colonialidad del poder 
(Quijano,  2000). De esta manera, los docentes 
desarrollaron una visión de la interculturalidad 
como un proceso que busca la construcción de la 
equidad y la justicia desde la educación:

Es que, para tener una sociedad más justa, más inclu-
siva, debo de promover un diálogo más justo, más 
inclusivo. Clases justas, clases inclusivas, clases dife-
rentes. Que se escuchen todas las voces; clases 
participativas, clases donde se incluya no solamente 
que el estudiante haga una presentación oral, como la 
conocemos de manera tradicional, sino que haya, que 
la oralidad se exprese de diferente manera, digamos, 
para que el estudiante pueda tener la posibilidad de 
ver su vida reflejada en el proceso de aprendizaje ( José, 
entrevista).

Implementación de un enfoque intercultural 
en las planeaciones de cursos

Encontramos dos grandes ganancias en los tra-
bajos de los participantes para dar un enfoque 
intercultural a sus planeaciones de cursos: por un 
lado, más centralidad de lo propio, por medio de 
temáticas contextualizadas y cercanas a las vidas e 
identidades de los estudiantes; por otro lado, las 
apuestas hacia lo decolonial y lo crítico, que los 
profesores trataron de dar a sus clases, por medio 
de actividades, temáticas y preguntas para analizar 
los temas e ir más allá de lo factual.

En primer lugar, en todas las planeaciones, se 
pudo apreciar un esfuerzo de los docentes por 
promover la reflexión en los estudiantes sobre las 
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particularidades de sus propios contextos y sobre 
diferentes aspectos de su identidad. En uno de los 
equipos participaron dos profesoras, que enseñan 
en regiones, para planear una unidad del nivel 3 del 
pifle-i ; la temática principal era la descripción de 
lugares de la ciudad. En los materiales originales 
del curso, se proponían descripciones de lugares 
de Medellín y de dos ciudades internacionales. 
Los docentes introdujeron varios cambios: el pri-
mero, fue proponer que los textos modelo fueran 
sobre el lugar de origen de los profesores del curso. 
El segundo cambio fue la modificación de la tarea 
original de la unidad, que consistía en elaborar y 
presentar un póster sobre un lugar de la ciudad y 
actividades para hacer en él. Los profesores propu-
sieron que los estudiantes presentaran sus lugares 
de origen, muchos de ellos alejados de los cen-
tros urbanos y completamente desconocidos por 
los demás compañeros de clase. Además de la des-
cripción de lugares y actividades para hacer allí, su 
propósito era evidenciar su conexión con las his-
torias personales de los estudiantes, incluyendo 
historias de violencia.

Estos ejercicios de memoria histórica develan his-
torias usualmente poco abordadas en una clase de 
lengua extranjera, permitiendo así una mirada crí-
tica de la interculturalidad, que va más allá de la 
simple información. Asimismo, estos ejercicios 
implican una reflexión sobre la construcción de 
las identidades de los estudiantes presentes en el 

curso, lo cual se corresponde con una visión crítica 
y decolonial de la interculturalidad (Dervin, 2016; 
Walsh, 2010).

En segundo lugar, en dos de las planeaciones se 
aprecia una serie de preguntas que revelan cómo la 
reflexión sobre asuntos interculturales se integra a 
lo largo de la unidad del curso. Dichas preguntas 
se enfocan no solo en conocimientos sobre otras 
culturas, sino también en los valores y la concien-
tización que los estudiantes pueden desarrollar en 
la clase de lenguas.

En la planeación de un nivel 3 de francés, en la cual 
participaron tres profesoras de francés y un pro-
fesor de inglés, se adaptó un plan de clase para el 
programa Multilingua, optando por una secuen-
cia de aprendizaje por tareas en torno al tema de 
la alimentación. Aunque conservaron el material 
de base propuesto en el libro de texto usado en el 
programa, los docentes incorporaron a la secuen-
cia nuevos objetivos y materiales producidos en 
Colombia, además de preguntas para abordar la 
temática desde una perspectiva intercultural.

Una de las actividades parte de un video sobre la 
alimentación en Colombia y en Francia (La prof 
Yareth, 2020), a partir del cual propusieron una serie 
de preguntas encaminadas a deconstruir estereotipos 
sobre las personas de los países en mención, como lo 
vemos en la Figura 1. En esta propuesta, vemos que 

Figura 1 Preguntas propuestas para el plan de clase de francés
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los docentes integraron tres niveles de reflexión que 
se discutieron en el curso. De esta manera, busca-
ron hacer visible la heterogeneidad en aspectos de la 
cultura como la comida, problemáticas asociadas a 
esta, e invitaron a los estudiantes a hacer conexiones 
entre lo local y lo global. Este último aspecto tam-
bién lo trataron de integrar a sus planeaciones los 
demás equipos. En palabras de una de las profesoras: 
“la relación entre lo global y lo local es interesante 
e importante. Lo intercultural no puede ser única-
mente hablar sobre sus propios pueblos sin mirarse 
con respecto a otros” (Mariana, sesión 10).

Otro ejemplo de propuestas que permitieran la 
reflexión crítica sobre asuntos interculturales en 
la  clase de inglés se dio en la planeación de una 
unidad para el pifle-i , cuyo tema principal eran 
los lugares de la Universidad de Antioquia. En este 
trabajo, se observó una adaptación de la unidad 
original, incluyendo los objetivos y los materiales. 
Este equipo privilegió el descubrimiento de his-
torias alrededor de los lugares de la Universidad 
y de la relación de los estudiantes con ellas. En 
la Figura 2, se observan algunas de las preguntas 
propuestas para explorar durante la unidad. Una 
de las actividades propuestas consiste en ver un 
video que presenta un recorrido por los lugares de 
memoria de la institución y su significado para la 

comunidad universitaria (Ude@, s. f.). Como parte 
de la secuencia de trabajo, el equipo propone las pre-
guntas enunciadas en la Figura 3.

Luego de realizar otra serie de actividades de com-
prensión detallada, se proponen las preguntas de 
reflexión que se muestran en la Figura 4, con el fin 
de generar una discusión a partir de la temática de 
la unidad.

Como se puede observar, el trabajo propuesto va más 
allá del componente lingüístico, por medio de la inda-
gación sobre lugares, personas e historias de violencia 
y de luchas sociales que configuran las identidades de 
la institución y de sus miembros; de la promoción 
de una reflexión contextualizada sobre la intercul-
turalidad, y del develamiento de la situación de los 
grupos excluidos (Fernandes y Candau, 2013; García 
y García, 2014; Walsh, 2010). Las propuestas de los 
profesores buscaban analizar las causas históricas de 
los conflictos, deconstruir prejuicios y estereotipos, y 
visibilizar la heterogeneidad, en oposición a la natu-
ralizada homogeneidad, mediante la cual opera la 
colonialidad (Quijano, 2000).

Por otro lado, en las entrevistas finales, varios de los 
docentes participantes reportaron haber experimen-
tado tensiones entre los miembros de los grupos de 
trabajo al realizar las planeaciones. Se presentaron 

Figura 2 Preguntas propuestas para un curso de inglés del pifle-i
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dificultades para llegar a acuerdos sobre las temáticas 
a trabajar, la orientación de las actividades, así como 
para encontrar un equilibrio entre lo lingüístico, lo 
crítico y lo intercultural. Este hecho revela la com-
plejidad de los procesos de aprendizaje, en particular 
en un espacio de desarrollo profesional docente, 
donde no se puede esperar que todas las personas se 
apropien de nuevos conceptos de la misma manera y 
en el mismo momento, pues sus experiencias, cono-
cimientos y trayectorias son distintas.

En todo caso, consideramos que estas tensiones hacen 
parte de un trabajo alteritario al interior de los grupos 
de trabajo (Arismendi, 2022), en los cuales también 
hubo intercambio intercultural. Coincidimos con 
Dervin (2016) y Walsh (2018) en que la intercul-
turalidad asimismo involucra conflicto y tensiones, 
como se reflejó en esta experiencia.

Por último, es importante resaltar que las pla-
neaciones presentadas son coherentes con las 

comprensiones elaboradas a lo largo del curso y 
presentadas en la sección anterior, en cuanto al 
abordaje de la cultura, el énfasis en las identidades 
e historias propias de los estudiantes, así como en 
el develamiento de asuntos de poder, a través de las 
preguntas propuestas, que avanzan hacia una pers-
pectiva crítica y decolonial.

Discusión y conclusiones

Los resultados del presente estudio mostraron cómo 
un espacio de desarrollo profesional, llevado a cabo 
con docentes de diferentes lenguas extranjeras, sir-
vió como escenario de reflexión y diálogo sobre lo 
que significa construir la interculturalidad en las 
clases de lenguas, en el contexto de una universidad 
pública en Colombia. Los docentes desarrolla-
ron una comprensión de la interculturalidad como 
un proceso ligado a su subjetividad; se concien-
tizaron  del papel fundamental de las identidades 
de profesores y estudiantes en los intercambios 

Figura 3 Guía de preguntas antes de ver el video

Figura 4 Guía de preguntas propuestas de reflexión para analizar después de ver el video
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interculturales que se dan en la clase de lenguas; y 
reconocieron las relaciones entre individuos, cul-
turas y prácticas como dinámicas, complejas y 
permeadas por la colonialidad. Estas elaboracio-
nes se reflejaron en las planeaciones de clase que los 
docentes elaboraron en el marco del curso.

Algunos de estos hallazgos se identifican con los 
resultados de otros estudios realizados con profeso-
res en ejercicio en diferentes iniciativas de desarrollo 
profesional, llevadas a cabo en Colombia. En línea 
con los trabajos de Arismendi (2022), la pre-
sente investigación confirma la importancia de la 
reflexión sobre el propio ser en los espacios de desa-
rrollo docente sobre este tema. Dichos procesos 
deben favorecer las subjetividades y el intercam-
bio alteritario, en lugar de limitarse a exposiciones 
teóricas o magistrales por parte de los formado-
res. Además, al igual que lo reportan Gamboa 
Díaz (2019), Cuartas (2020) y Arismendi (2022), 
la presente investigación muestra que los procesos 
de formación continuada de docentes universi-
tarios permiten complejizar las comprensiones 
de cultura, diversidad e interculturalidad, enten-
diendo estos conceptos desde una mirada más 
dinámica. En este sentido, y en concordancia 
Serna (2016) y Gamboa Díaz (2019), los resul-
tados del presente trabajo enfatizan el rol central 
de las identidades de maestros y estudiantes en los 
intercambios interculturales que tienen lugar en el 
salón de clase.

La mayoría de los estudios sobre la interculturalidad 
en la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia 
se han guiado principalmente por desarrollos teó-
ricos europeos, en contextos socioculturales que 
distan de las realidades latinoamericanas; el con-
cepto de competencia comunicativa intercultural, por 
ejemplo, suele ocupar un lugar preponderante en 
los trabajos sobre el tema (Barletta, 2009; Cuartas, 
2020; Gómez,  2012, 2013; Serna, 2016; Serna et 
al., 2016). La perspectiva decolonial adoptada en 
el presente estudio se inscribe en la misma línea de 
trabajos como los de Granados-Beltrán (2016), así 
como Herrera y Ortiz (2018) y Arismendi (2022); 

coincidimos con ellos en la necesidad de situar 
el trabajo intercultural en la formación en len-
guas en las problemáticas propias de los contextos 
latinoamericanos.

Este estudio hace un aporte a las discusiones sobre 
lo que significa construir la interculturalidad en 
el campo de las lenguas extranjeras desde nuestro 
lugar y posición en el mundo; lo hace desde las voces 
de los profesores universitarios de lenguas extran-
jeras en el Sur global, como interlocutores válidos 
en la construcción de conocimiento; y, principal-
mente, desde referentes teóricos interdisciplinarios 
latinoamericanos, que dan cuenta de las tensiones, 
necesidades y realidades de nuestra región.

Precisamente, desde la mirada decolonial, los 
resultados de este estudio señalan la necesidad 
de dar mayor centralidad en los abordajes de la 
interculturalidad al análisis de las relaciones de 
dominación, en los que las lenguas cumplen un 
papel primordial, así como a la búsqueda cons-
tante de transformación de esas desigualdades 
mediante el diálogo intercultural entre individuos 
y grupos. Central en este proceso es el desarrollo 
de una concientización. Desde esta perspectiva, la 
interculturalidad se convierte en un proyecto de 
sociedad y en una manera de aportar a la construc-
ción de un país más justo, desde lo que hacemos en 
el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. La 
interculturalidad nos encamina a trabajar para el 
fortalecimiento de las identidades de profesores y 
estudiantes, para que se posicionen como interlo-
cutores válidos en los intercambios interculturales 
dentro y fuera del aula; para la construcción de 
políticas educativas respetuosas de la diversi-
dad lingüística de nuestros territorios; y para la 
producción y validación de conocimiento local 
situado, propiciando el diálogo con conocimien-
tos de otras latitudes.

A partir de esta experiencia, se derivan varias 
reflexiones para el abordaje de la interculturali-
dad en las iniciativas de desarrollo profesional con 
docentes de lenguas extranjeras. Si la intercultu-
ralidad se entiende como la búsqueda constante 
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de relaciones equitativas entre individuos y gru-
pos, habría que preguntarse, en primer lugar, qué 
condiciones se dan para el diálogo en dichos espa-
cios. En segundo lugar, en concordancia con 
Arismendi (2022), se hace fundamental el tra-
bajo desde el reconocimiento de las identidades 
y las diversidades de los profesores, dando lugar a 
que haya intercambios entre sus creencias, histo-
rias, experiencias, conocimientos y prácticas. En 
tercer lugar, se debe reflexionar sobre los cono-
cimientos y las prácticas que se validan y que se 
excluyen, y las razones que subyacen a estas deci-
siones. En cuarto lugar, sería necesario interrogar 
el tipo de interacciones que se promueven: si se 
reconocen desbalances entre las personas o en su 
lugar se promueven relaciones horizontales; igual-
mente, si se escucha desde el respeto y se trabaja 
hacia la coconstrucción de nuevas comprensiones 
e iniciativas, o no.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, 
pudimos observar con mayor profundidad las 
comprensiones de interculturalidad de los docen-
tes, que sus propuestas para llevarlas a la práctica. 
Aunque la reflexión sobre sus prácticas fue una 
constante a medida que se leía y discutía alrededor 
de los temas del curso, solo con el proyecto de pla-
neación en equipos se pudo concretar la práctica. 
Esta limitación se debió a varios factores: la corta 
duración del curso; la dinámica de diálogo y discu-
sión que predominó en las sesiones, y que requirió 
de tiempo, y las dificultades de los profesores par-
ticipantes para realizar las actividades asignadas, 
debido a su carga laboral. Sin embargo, somos 
conscientes de que es difícil observar el impacto 
de una formación en interculturalidad de manera 
inmediata, dada la complejidad de los temas, pues 
estos requieren de tiempo para su elaboración.

Futuros estudios en este tema pueden enfocarse en la 
observación de cómo los docentes integran progre-
sivamente cambios en sus prácticas, lo cual requiere 
de iniciativas de mayor duración. Por otro lado, 
estas futuras investigaciones también podrían enfo-
carse en la reflexión de quiénes lideran los espacios 

de desarrollo profesional docente alrededor de la 
interculturalidad y en sus propias transformacio-
nes, ya que este aspecto ha sido poco explorado en 
los trabajos investigativos a nivel nacional.
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