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RESUMEN 
 

 
En la enseñanza de español como lengua extranjera, es necesario que comprendamos la 
relevancia de abordar las perspectivas del ser humano a través de las vivencias y del contacto 
con el otro, considerando así, las relaciones de lengua y cultura como aporte fundamental para 
la comunicación intercultural. Con esta perspectiva, este estudio viabiliza una atención 
especial para la (in) visibilidad de la interculturalidad en la enseñanza de ELE, como 
consciencia personal y cultural de los hablantes, buscando todavía el respeto, conocimiento, 
tolerancia y comprensión entre las diversidades. De este modo, nos basamos en los estudios 
de Laraia (2001), Matos (2014), Eagleton (2005), Paraquett (2012) entre otros que 
corroboraron para con nuestras discusiones. Así, sabiendo que el  libro didáctico proporciona 
el acceso para el entendimiento de los componentes linguísticos, sociales, comunicativos y 
culturales, además de ser una de las herramientas imprescindibles para los profesores y 
alumnos, posibilitando un estudio sistematizado y sencillo de la lengua mediante el proceso 
de aprendizaje, bien como, consideraciones relacionadas a los términos culturales. Nuestro 
trabajo tiene como objetivo presentar reflexiones sobre la interculturalidad en las clases de 
ELE, y su (in) visibilidad en el libro didáctico Sentidos en Lengua Española (2016), 
averiguando de qué forma es abordada y presentada. Por otro lado, describimos y analizamos 
la presencia de los aspectos interculturales en la unidad 2 del libro didáctico, evidenciando 
que la temática es puesta de forma contextualizada, y que las propuestas de actividades 
abordan la interculturalidad de modo que desarrolla en los alumnos actitudes interculturales, 
necesarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE. 
 
Palabras-Clave: Interculturalidad; Enseñanza de español como lengua extranjera; Libro 
didáctico; Sentidos en Lengua Española; 

 
  

 
  

 

 



RESUMO 
 

 
No ensino de espanhol como língua estrangeira, é necessário que compreendamos a 
relevância de abordar as perspectivas do ser humano através das vivências e do contato com o 
outro, considerando assim, as relações de língua e cultura como contribuição fundamental 
para a comunicação intercultural. Com esta expectativa, este estudo viabiliza uma atenção 
especial para a (in) visibilidade da interculturalidade no ensino de ELE, como consciência 
pessoal e cultural dos falantes, buscando, todavia, o respeito, conhecimento, tolerância e 
compreensão entre as diversidades. Desse modo, nos baseamos nos estudos de Laraia (2001), 
Matos (2014), Eagleton (2005), Paraquett (2012) entre outros que colaboraram para nossas 
discussões. Assim, sabendo que o livro didático proporciona o acesso para o entendimento 
dos componentes linguísticos, sociais, comunicativos e culturais, além de ser uma das 
ferramentas imprescindíveis para os professores e alunos, possibilitando um estudo 
sistematizado e simples da língua mediante o processo de aprendizagem, bem como, 
considerações relacionadas aos termos culturais. Nosso trabalho tem como objetivo apresentar 
reflexões sobre a interculturalidade nas aulas de ELE, e sua (in) visibilidade no livro didático 
Sentidos en Lengua Española (2016), averiguando de que forma é abordada e apresentada. 
Por outro lado, descrevemos e analisamos a presença dos aspectos interculturais na unidade 2 
do livro didático, evidenciando que a temática é colocado de forma contextualizada, e que as 
propostas de atividades abordam a interculturalidade de modo que desenvolva nos alunos 
atitudes interculturais, necessárias no processo de ensino e aprendizagem de ELE. 
 
Palavras-Chave: Interculturalidade; Ensino de espanhol como língua estrangeira; Livro 
didático; Sentidos en Lengua Española; 
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CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Como profesores de Español como Lengua Extranjera somos invitados 

constantemente a reflexionar sobre los contenidos que necesitamos ministrar y los materiales 

didácticos que debemos utilizar en nuestras clases. De este modo, además de la presencia de 

los aspectos lingüísticos y culturales de forma indisociable en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de ELE, se hace necesario la presencia y fomento de la interculturalidad, cuyo 

diálogo proporcionado por ella, actúa como una clave para la comprensión del otro y de las 

diversidades encontradas en nuestro día a día.  

Así, la interculturalidad puede ser comprendida como las formas que las culturas 

interactúan y se relacionan, contribuyendo para la promoción del respeto hacia las 

diversidades culturales y su presencia en el ambiente escolar, busca ofrecer un espacio para 

discusiones sobre las diversas visiones del mundo, en el cual proporciona rompimiento de los 

estereotipos creados para lo dicho diferente, y principalmente del extranjero, al tratarse de la 

enseñanza de LE. 

En este sentido, percibimos que el profesor debe proporcionar una enseñanza en una 

perspectiva intercultural a los alumnos,  momentos de una consciencia adquirida por la propia 

vivencia del aprendiz en contacto con el diferente y que el libro didáctico, uno de los 

materiales más presentes en el cotidiano de profesores y alumnos, puede propiciar a través de 

sus temas y actividades, momentos significativos, fomentando en la construcción de una 

consciencia crítica, reflexiva e intercultural en los alumnos. Puesto eso, tenemos como 

objetivo principal reflexionar sobre la presencia de la interculturalidad en las clases de ELE y 

analizar la (in) visibilidad de la interculturalidad en el libro didáctico Sentidos en lengua 

española (2016). 

Al creer que es de extrema fuerza el desarrollo de una perspectiva intercultural en las 

practicas docentes, bien como la presencia de la interculturalidad en las clases y en los libros 

didácticos de ELE, nos preguntamos: ¿Hay espacio para la interculturalidad en las clases de 

ELE?, ¿Cuál es la (in) visibilidad de la interculturalidad en el libro didáctico Sentidos en 

lengua española (2016)? y ¿De qué forma los aspectos interculturales son presentados a lo 

largo del libro didáctico? 

Para que consigamos contestar tales preguntas, nuestro estudio se caracteriza como 

una investigación de abordaje cualitativo (SOUZA, 2014), pues tiene como intención fornecer 

reflexiones, cuestionamientos e interpretaciones de la (in) visibilidad de la interculturalidad en 
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las clases y la importancia de la aplicabilidad del libro didáctico de ELE en la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas, a través de la temática intercultural. Y cuanto a los 

procedimientos de análisis, es una investigación documental (PRODANOV; FREITAS, 2013) 

pues nuestro corpus es un libro didáctico, característica fundamental para este tipo de 

procedimiento, bien como el hecho de que realizamos un análisis y concomitantemente una 

evaluación sobre los contenidos interculturales.  

 Así, partiendo del objetivo principal de nuestro trabajo que es de verificar y analizar la 

(in) visibilidad de la interculturalidad en el libro Sentidos en Lengua Española (2016), que 

analizaremos la unidad 2: Son como nosotros, somos como ellos, con el tema 

“interculturalidad”, centrando nuestras investigaciones a: (i) la (no) presencia de la 

interculturalidad; (ii) los aspectos interculturales y (iii) desarrollo de una consciencia crítica e 

intercultural. 

 El trabajo está organizado en cuatro momentos que dan continuidad a las discusiones 

precedidas de esta introducción. En el primer momento, destacamos la importancia de las 

definiciones de la palabra cultura, según los estudios de Laraia (2001), Clifford Greetz (2008) 

y  Miquel y Sans (2004), mediante a diversos posicionamientos de carácter social e históricos 

del término. En esta perspectiva, determinaremos los tópicos de Visión antropológica del 

término: Cultura, en que objetivamos cultura como una ciencia que merece notoriedad, nos 

atentando para los puntos de Desarrollo de las concepciones de cultura, así como, los de 

Cultura en su sentido amplio. 

 En seguida, presentamos definiciones para el Concepto de Interculturalidad, a través 

de las prácticas comunicativas y del conocimiento de las diversidades, diferenciando de los 

dos términos derivados de la palabra cultura: Multiculturalidad  y Pluriculturalidad. Después, 

realizamos reflexiones sobre la interculturalidad en la enseñanza de ELE, bien como el 

desarrollo de la competencia comunicativa, como punto clave para enriquecer los estudios de 

lengua y cultura. 

 En el tercer momento, tenemos reflexiones sobre El libro didáctico y la práctica 

docente, en que destacamos la función de este material en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas. Dando continuidad, tratamos de evaluar sobre el papel del libro 

didáctico en la enseñanza de ELE, partiendo de análisis de los documentos que normalizan la 

enseñanza de lenguas extranjera en Brasil, los Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) y las 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 
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 Por último, exhibimos el análisis de la Unidad 2 del libro Sentidos en lengua española 

(2016),  que hace parte de nuestro corpus, siguiendo la propuesta de evaluar los contenidos 

interculturales del libro en el aprendizaje de lenguas y con eso, expresamos nuestras 

conclusiones sobre la temática inicial de esta investigación. 
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1. VISIÓN ANTROPOLÓGICA DEL TÉRMIMO: CULTURA 

 

Muchas veces escuchamos hablar sobre cultura, pero poco se sabe sobre el origen de 

la palabra y cuán extensos pueden ser las definiciones para esa misma temática. La cultura 

puede ser vista en áreas de estudios de la Antropología, Arqueología, Arquitectura, Historia 

del arte, Museología, Literatura, aéreas que caracterizan aspectos materiales de una sociedad, 

de un pueblo, expresados socialmente por medio de objetos físicos para la preservación del 

patrimonio. 

Al paso que la cultura puede ser descrita como material, la misma es conceptuada 

como inmaterial, esta posición es conocida por las demonstraciones populares, a respecto de 

las danzas, músicas, vestimentas características de la región, comidas, leyendas tradicionales, 

como consecuencias de la representatividad identitaria. En el otro extremo, estudiar cultura es 

comprender que su campo de estudio es inmenso, entrelazados a las más variadas 

especificidades como a ejemplo de las culturas corporales, de masa, erudita, de 

organizaciones, filosóficas e incluso en el escenario sociológico. Para eso, es importante 

analizar el proceso evolutivo de la palabra cultura, asimilando las ramificaciones de 

significados que cambiaron a lo largo de los años y así identificar las perspectivas que 

tenemos hoy sobre el término cultura. 

Los estudios culturales son una ciencia que merecen una atención especial, 

principalmente para los estudiantes de las áreas de las humanidades, en la cual pueden 

profundizar sus conocimientos y obtener materiales acerca de los conceptos antropológicos, 

cuyos estudios presentaron a partir de diferentes concepciones, lo que vendría a ser cultura. 

Podemos considerar también, que son conceptos muy antiguos que sufrieron significativas 

alteraciones, o sea, un fenómeno dinámico y mutable. 

De esta forma, proveniente del latín Cultūra y en su sentido etimológico, cultura 

expresa los ideales de cultivo, a los modos de vida, al culto religioso y al conjunto de 

conocimientos para desarrollar el sentido crítico1. No obstante, Edward Tylor (1832-1917) 

presenta una de las primeras definiciones de cultura, considerado hasta los días de hoy como 

"el padre del concepto cultural", cuya definición, se sobresale en el siglo XVIII. La sugerencia 

sobre la noción de cultura presentada por Tylor, se manifestó en otro momento, en otra época, 

que no estaba condicionado a las teorías y mucho menos a las cuestiones que la gente discute 

                                                 
1Cultūra: Cultivo; Colere: "Cultivar las plantas", "acto de plantar". Analogía entre el cuidado en la siembra, para 
desarrollar las capacidades intelectuales y educacionales;  
Disponible en: <https://www.dicionarioetimologico.com.br/cultura/> Acceso en: 05 de dic. de 2018.  
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en la contemporaneidad. Se trata de un discurso de origen, un discurso que sirvió como base 

para las siguientes manifestaciones que se extendieron y se extienden hasta hoy. 

Tylor, considera en un sentido etnográfico del vocablo inglés Culture la inclusión de 

conocimientos, que abarca en una palabra el sentido amplio las realizaciones humanas, en la 

sociedad que están inseridas. Percibimos que actualmente el concepto sugerido por el 

antropólogo Edward Tylor, de que cultura es la transcripción de las realizaciones humanas y 

sus especificidades en la sociedad, definiría en general lo que es actualmente llamado de 

cultura, siendo analizada por los criterios de capacidad o incluso, por los hábitos adquiridos 

con el tiempo. 

De este modo, Laraia (2001, p.25) presenta que al paso de Edward Tylor explana el 

concepto de cultura, él condiciona la idea de que no es porque nascemos en un determinado 

ambiente, que somos obligados a adquirir las costumbres y creencias de aquella región, 

caracterizando así, "em uma só palavra todas as possibilidades de realização humana, além 

de marcar fortemente o caráter de aprendizado de cultura em oposição à idéia de aquisição 

inata, transmitida por mecanismo biológicos". 

Por eso, la definición de Tylor personificó las concepciones de Kultur (expresión 

germánica)y Civilization (expresión francesa)en una definición que abarca tanto los 

pensamientos espirituales como las intervenciones materiales de la comunidad, considerando 

también, las variantes en relación a los aspectos culturales del ser humano. 

Según John Locke (1632-1704), otro gran estudioso de las Ciencias en general, en sus 

concepciones de comprender la mente humana, utilizó el término de que llamamos de 

endoculturación, un seguimiento que internaliza la cultura de un pueblo, que empieza en las 

etapas iníciales de la infancia y desarrolla en la fase adulta hasta la muerte del individuo. Para 

explicar este proceso, Locke investiga la mente humana como se fuera una "caja vacía" y 

expone que, cuando nacemos no tenemos ningún conocimiento formulado, ningún 

almacenamiento y ninguna memoria hasta entonces, un individuo completamente sin 

conocimientos adquiridos. Es como si nuestra cabeza no tuviese nada, como una caja vacía 

sin ningún objeto, lista para ser llenada en cualquier segundo y en el transcurso de los 

momentos que vivimos, del tiempo que pasamos, del contacto directo con la sociedad en la 

que formamos parte, agregamos los saberes adquiridos a través de nuestra práctica como ser 

social y la caja que antes era vacía pasa a ser caracterizada con la identidad cultural adquirida 

del país del individuo. 
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Para los antropólogos, el objeto de estudio de la ciencia social es justamente certificar 

que la herencia cultural no es transmitida por la genética, asegurando que ellas no son 

determinantes, atestando que nuestras actitudes y pensamientos son conferidos por medio de 

la nacionalidad al cual pertenecemos, que nuestras capacidades psicológicas o físicas y 

nuestras acciones se originan de los estudios adquiridos. En la misma proporción que la 

cultura es analizada por un determinismo biológico, ella puede ser articulada para 

percepciones geográficas, en que el ambiente es el hecho principal para determinar las 

acomodaciones culturales de un pueblo, denominando así de determinismo geográfico, en que 

el medio, o sea, el ambiente irá influenciar en nuestras acciones. 

Boas y Kroeber en el año de 1920, cogitaron la concepción teórica de que el hombre, 

es el ser dependiente del medio que vive y a depender del lugar que son inseridos, los 

aspectos culturales son limitados, pues en una misma localidad, en un mismo espacio 

geográfico puede existir variaciones culturales, comportamientos diferentes y el ambiente 

físico no será el determinante, pues es posible existir una grande diversidad cultural presente 

en un mismo medio. Otro aspecto notable de la conclusión acerca de cultura y su medio es 

que: 

 

As diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser explicadas em 
termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu 
meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas 
próprias limitações: um animal frágil, provido de insignificante força física, 
dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas 
dominou os ares; sem guelras ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo 
isto porque difere dos outros animais por ser o único que possui cultura. (LARAIA, 
2001, p.24). 

 

En la visión de Laraia (2001), Tylor defendió la idea que la cultura no podría 

relacionarse con una transmisión genética y sí con el comportamiento aprendido, haciendo 

una separación de lo que es cultural y del aparato biológico, alejando estos dos ámbitos. Los 

estudios de Antropología que remeten para aclaración del concepto de cultura según Tylor y 

así, secuenciado por Kroeber sobre el proceso cultural y natural desarrolló el alejamiento de 

esos estudios, considerando el ser humano y los aspectos culturales a partir de sus creencias, 

una concepción muy primitiva y de un comportamiento aprendido/adquirido, formulando una 

concepción de que el hombre es el único que posee cultura, un punto de vista evidentemente 

antropológico. 

 Algunas acepciones exponen la ideia de cultura como todo tipo de manifestación de un 

pueblo, características que son adquiridas con el tiempo, pasados de generación en 
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generación, así como, hay otras que dicen que cultura es simplemente un conjunto de diversos 

aspectos presentes en una sociedad que pueden distinguirse una de las otras, visto que cultura 

puede ser considerada como todo que es aprendido y compartido. Todos los nombramientos 

referentes a cultura simbolizan el carácter social de la palabra. 

 

1.1 CULTURA EN SU SENTIDO AMPLIO 

 

En nuestras reflexiones preliminares sobre lo que considerar por cultura y toda su 

evolución, reconocemos que además de su red de definiciones, la misma se encuentra 

enraizada a una serie de diferentes contextos y épocas. Clifford Greetz (2008) fija la atención 

para los aspectos simbólicos que influencian en la sociedad, sobre las maneras de pensar y 

actuar del ser humano y cómo se establecen en categorías culturales, pues delinea que: 

 

[...] o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 
assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma 
ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à 
procura do significado. (GREETZ, 2008, p.4). 

 

De ese modo, la cultura permea en la creación de elementos actuales y en la 

percepción de ángulos culturales de antepasados, luego, proporciona aspectos de las 

identidades, atribuyendo valores al hombre, como ser social. En este sentido, Kroeber (1950) 

y Locke (1690) hicieron referencia a los comportamientos y consecuencias de las acciones del 

hombre, los patrones culturales, al ambiente que está inserido, así como, en las experiencias 

adquiridas de procesos acumulados con el tiempo. 

Los conjuntos de códigos, de símbolos, de la red de significados que se comparten 

totalmente manejables, característicos de los pueblos, van a determinar lo que comprendemos 

de cultura, como un fenómeno no estático, siempre sujeto a cambios. Así, vemos, que no hay 

una definición específica que incorpora el sentido de cultura, sino que la misma determina la 

identidad de un pueblo. 

Como nuestras discusiones están inseridas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras, creemos que se hace necesario observar cuales modelos culturales están 

presentes en las realidades de enseñanza y como la conceptúan. De este modo, según las 

estudiosas Miquel y Sans (2004) la cultura puede ser dividida en tres planes: Cultura con C 

mayúscula, cultura con c minúscula (a secas) y Kultura con k, como bien explana la imagen 

abajo: 
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Imagen1 - Tipos de Cultura 

 
Fuente: MIQUEL; SANS, 2004, p.4. 

 

Para aproximarnos estas cuestiones, proponemos investigar el primero modelo de 

cultura, la Cultura con mayúscula. Esa especie de Cultura, corresponde a todo lo que es 

"Culto", un tipo de cultura considerada oficial, en que productos de la sociedad ganan fuerza 

con el tiempo indicando un aire de superioridad, con una visión más universal y evolutiva de 

la comunidad. En esta definición sobresale la cultura dominante en el proceso civilizatorio, a 

ejemplo de las Artes, de la Literatura, de la Música, que condiciona el tipo de cultura a los 

grandes acontecimientos de la Historia, a los más renombrados nombres de las Literaturas, 

como mencionado en el ejemplo de la imagen 1. 

Con ligeras diferencias conceptuales, tenemos la cultura con<c> minúscula. En este 

ejemplo de cultura, se presenta el comportamiento del hombre mediante a la comunidad y su 

reflejo delante de las situaciones reales de comunicación. Para Miquel y Sans (2004), es 

esencial comprender cultura para entender, actuar y para que se puedan comunicarse, 

interactuando, compartiendo lengua y cultura. 

Podemos mencionar como ejemplos más comunes de ese tipo de cultura, las 

manifestaciones populares, las costumbres, el modo como las personas actúan en el día a día, 

o sea, las características de una determinada comunidad, desde la manera de saludar o hasta 
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mismo a través de una conversación, en que los trazos culturales están presentes fuertemente 

en las convenciones sociales. 

La enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, a modo de ejemplo, utiliza de este 

tipo de cultura como objeto prioritario, para reflejar mediante las situaciones de conflicto, 

haciendo relaciones entre cultura con la lengua, en que el lenguaje ofrece oportunidades para 

que se tenga una buena comunicación, comprensión y sobre todo, el respeto entre las culturas, 

aspecto importantísimo en el desarrollo de la interculturalidad. 

Por fin, tenemos el tercer tipo de cultura, la cultura con <k>. Ese tipo de Kultura es 

definido por no ser compartido con todos los grupos de hablantes, es un tipo de manifestación 

que solo se desencadena en determinados contextos.  

Algunos estudiosos nombran la kultura con <k>, de cultura marginalizada, por ser una 

especie de conocimientos que no son compartidos con todos de la comunidad, son vistos 

como conocimientos específicos dominados de una determinada área, de un determinado 

punto o de un asunto característico en especial. Este tipo de cultura cuando es enseñada en 

situaciones específicas, se requiere un cierto cuidado, en lo que se dice respecto a los aspectos 

culturales característicos abordados, a medida que es direccionada a un determinado grupo de 

edad.  

En la actualidad, no obstante, en el vocablo del cotidiano, cultura es definida como la 

"Cultura" con <C>mayúscula, como se fuera el único término para particularizaren lo que 

dice respecto, a la música clásica, el teatro, la ópera y así por delante, la "Cultura de la 

Civilización", pero sabemos que no es solamente eso. Los antropólogos ven la cultura como 

algo que todas las personas poseen, sobre lo que piensan, como se comportan y lo que hacen 

en la sociedad, algo interior del grupo humano. 

De hecho, la cultura se encuentra cambiando y adaptándose, son elementos 

circunstanciales al transcurrir de los años, caracterizando todos los tipos de manifestaciones 

humanas en la sociedad. Todos los elementos compactados que llamamos de cultura, que 

permiten unificar y crear sociedades que están asociadas a su vez, pueden ser asimiladas por 

otras, todavía se ve estos manifestados en creencias, en valores, en religiones y en formas de 

ver la vida. Todo lo que podemos transmitir es cultura, es básicamente lo que logramos 

identificar, para algunos han sido transmitido de generación en generación hasta hoy, para 

otros es la manera de saber transmitirla, asimilándola.  

Llevando en consideración esos aspectos, cultura es substancialmente un estudio que 

se hace necesario para complementar la noción de diversidad, caminando juntas con la 
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comunicabilidad. Por eso, es importante entender lo que es cultura para comprender la 

influencia de la comunicación, de esa relación entre culturas distintas, manteniendo el respeto 

y haciendo un paralelo entre lo que es materno y lo que es característico del otro. Punto este, 

que hablaremos en las siguientes secciones, resaltando la comunicación y la relación de las 

diversidades por medio de los estudios de interculturalidad.  
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2. CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD 

 

Una vez que vimos los conceptos para la definición de la palabra cultura y los 

desarrollos de su término, vemos la importancia cedida para la comprensión cultural, dónde 

conocer el otro es mucho más que conocer las diversidades, es tener todo ese intercambio de 

diálogos, aspecto importantísimo para que desarrolle la comprensión intercultural.  

Al buscar comprender los conceptos de Interculturalidad, observamos que para 

empezar todo el estudio de las prácticas y diversidades, es necesario que se haga una breve 

comprensión de dos términos derivados de cultura, la Multiculturalidad y Pluriculturalidad. 

La Multiculturalidad, promueve las nociones de intercambios de las culturas, en que 

desencadenan una estrategia proficiente advenida del Neoliberalismo y Capitalismo, descrita 

por la "tolerancia" represiva de las diferencias, en la cual se transforma al otro real, en un otro 

abstracto. Es decir, que se reconoce la diferencia del otro, pero esta se queda neutralizada y 

basada en una sustancia transformadora. En los estudios sobre el tópico multicultural, 

Bavaresco y Tacca (2016) referencia el contexto histórico del término multiculturalismo, 

explicando que: 

 

O multiculturalismo nasceu no seio da influência de fortes pressões de movimentos 
sociais como: movimentos feministas, negros, homossexuais, além de outras 
conquistas que promoveram a revisão de conceitos e que marcaram profundamente a 
ordem mundial. (BAVARESCO; TACCA; 2016, p.63). 

 

El multiculturalismo vuelve en una estrategia ideológica, cuyo prefijo Multi-

condiciona la idea de que existe inúmeras culturas presentes en el mismo espacio geográfico, 

sean ellas, regionales, nacionales o incluso internacionales. Un ejemplo de ese tipo de 

derivación es Brasil, que comporta las más variadas culturas, distintas una de las otras, una 

mezcla de etnias y comunidades culturales que abrigan pueblos de orígenes en un mismo 

espacio. 

El estudio multicultural presente en un ambiente como de la clase de aula por ejemplo, 

reflexiona a partir del momento que cada alumno presenta aspectos de su propia cultura, sus 

propios rasgos, posicionamientos, una relación de convivencia pacífica de variadas culturas 

reunidas en un mismo ambiente. 

Hoy en día, la multiculturalidad es un fenómeno social que está conectado 

directamente con la era globalizada y también con las sociedades pos-modernas, sin aspecto 
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relacional, sin la presencia del diálogo entre ellas, aspecto tan característico en los estudios de 

la interculturalidad. 

Llevando en consideración eses aspectos, la pluriculturalidad es marcada por planear 

el "reconocimiento", la convivencia de esos pueblos. Es el resultado de las luchas sociales a 

través del tiempo para que su diversidad sea reconocida dentro de la realidad, en que se ve el 

pluriculturalismo como una realidad innegable y existente dentro de un marco legal, dentro de 

un reconocimiento. 

Pluralidad es un discurso que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente, un 

modelo de organización social, en el cual valoriza la diversidad sociocultural, en que ningún 

individuo tiene que perder su cultura o identidad. El término Pluri- puede ser entendido como 

la presencia de muchas o variadas culturas interactuando "entre" si. De esa forma Villodre 

(2012, p.69), considera el conjunto de diversas tendencias y particularidades entre pueblos y 

que "el pluralismo cultural debe defenderse como categoría de toda sociedad democrática, 

como existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiéndose el reconocimiento 

del otro y la igualdad". 

Además de eses esclarecimientos sobre las nociones de cultura - multi y - pluri, 

tenemos la Interculturalidad, que se hace presente como el principal objeto de estudio de ese 

trabajo, en la que veremos su concepto, evidenciando la relevancia en los contextos 

educativos y sociales. Luego, entendemos que la interculturalidad surge para algunos 

estudiosos como un conjunto de herramientas para la integración con el otro, teniendo en vista 

perspectivas ideológicas y culturales diferenciadas, presentes en un mismo ambiente. 

Desde este modo la interculturalidad se presenta como un estudio amplio en lo que 

dice respeto a los conocimientos de cultura en la enseñanza de lenguas, reconociendo todos 

los aspectos culturales, linguísticos, sociales e incluso ideológicos. En la misma línea de 

razonamiento, Lola Estañ (2015, p.13), busca definir el concepto para "potenciar la 

interculturalidad, en el que las personas puedan interactuar y entenderse de igual a igual, 

basándose no en la similitud sino en el respeto a la diversidad". De esa forma, la 

interculturalidad se convierte en un concepto alternativo entre diálogos, tanto para las 

relaciones de las culturas mayores cuanto para las menores, pues ella: 

 

[...] pode ser adotada como ferramenta para o amparo das sociedades vítimas dos 
convencionalismos resultantes do fenômeno globalizante e que, como consequência, 
recebem imposições culturais e encontram um espaço bastante restrito para 
expressar-se fora e até mesmo dentro do seu sistema cultural. (PINHEIRO-MARIZ, 
2013, p.17). 
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Con el intuito de evidenciar la importancia de la interculturalidad, la Conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura2 reitera que 

"la 'interculturalidad' se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y 

de una actitud de respeto mutuo".(UNESCO,2005). 

Así, la interculturalidad puede ser comprendida como las formas que las culturas 

interactúan y se relacionan, mostrando que hay una mutabilidad. La cultura de cualquier 

pueblo que sea, no es algo permanente, ella cambia a lo largo de tiempo, una vez que con la 

convivencia con otras culturas acaba contribuyendo para ese cambio. Al mismo tiempo que el 

empleo de una perspectiva intercultural en la enseñanza de lenguas, principalmente de la 

lengua española, busca ofrecer un espacio para los debates en las clases, para las diversas 

visiones del mundo, proporcionando el rompimiento de los estereotipos creados para el dicho 

diferente, el extranjero. Para eso, Mendes (2004) destaca la importancia al sentido 

intercultural, considerando la comunicación entre los interlocutores a través de la metodología 

del aprendizaje, relacionando que: 

 

[...] o sentido que atribuímos à qualificação intercultural é o de um esforço, uma 
ação integradora, capaz de suscitar comportamentos e atitudes comprometidas com 
princípios orientados para o respeito ao outro, às diferenças, à diversidade cultural 
que caracteriza todo processo de ensino aprendizagem, seja ele de línguas ou de 
qualquer outro conteúdo escolar. É o esforço para a promoção da interação, da 
integração e cooperação entre os indivíduos de diferentes mundos culturais. É o 
esforço para se partilhar as experiências, antigas e novas, de modo a construir novos 
significados. (MENDES, 2004, p. 154-155). 

 

El intercambio de diálogos, la exposición de culturas distintas, la relación de 

enriquecimiento mutuo y la diversidad son principios que la interculturalidad evidencia para 

aproximar estos referenciales distintos en un mismo ambiente, o sea, hacer con que personas 

de diversos potenciales culturales, que por naturaleza son divergentes conversen entre sí. La 

propuesta de presentar el diálogo entre culturas distintas, no se convierte necesariamente en la 

aceptación del otro, pero muestra que no existe una cultura mejor o superior a la otra y lo que 

encontramos son los potenciales culturales distintos que deben ser respectados, pues la 

interculturalidad actúa como el medio de intersección a través del mecanismo de la 

comunicación: 

 

                                                 
2 UNESCO: Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales. Disponible en:<https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad> Acceso en: 19 de oct. de 2018. 
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Mediante el contacto entre personas de diferentes culturas, podemos ir aprendiendo 
mutuamente elementos diversos, sin embargo, este proceso de aprendizaje nunca 
será completo, al tiempo que no pondremos renunciar a nuestra propia cultura. Si 
este contacto continúa a lo largo de tiempo, al menos durante dos generaciones, el 
resultado puede ser diferente. (AGUILERA, 1996, p.128). 

 

Así, cuándo diversos pueblos tienen contacto con culturas diferentes, hay un cambio 

de informaciones culturales y varias tentativas de comprenderlas. Para que eso ocurra, se hace 

necesario comprender la cultura del otro haciendo asimilaciones, dialogando y observando las 

perspectivas vividas por ellos y correlacionando con la cultura materna, sin hacer 

comparaciones o juicios de valorantes de conocerlas, como bien discutimos anteriormente. 

Así, de acuerdo con Alsina (2014):  

 

[...] deberíamos aceptar que no hay culturas mejores ni peores. Evidentemente cada 
cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos 
se encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una 
jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio ético que considera que 
todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, 
también, que la única forma de comprender correctamente a las culturas es 
interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales. 
Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí que supone 
inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido la complejidad 
simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se trata de intentar moderar un 
inevitable etnocentrismo que lleva a interpretar las prácticas culturales ajenas a partir 
de los criterios de cultura del interpretante. (ALSINA, 2014, p.2). 

 

A partir de la reflexión que todas las culturas deben ser presentadas como sinónimos 

de igualdad y admirables, la interculturalidad es establecida como una habilidad de interactuar 

en ambientes culturales variados y eficaces, tratándose del relacionamiento conectado con los 

demás códigos culturales. 

Además de eso, en el transcurrir de los años, la interculturalidad pudo, y aún puede ser 

vista, y comprendida delante de dos perspectivas: internamente y externamente. De este 

modo, el proceso de asimilación interna de la interculturalidad hace referencia a las relaciones 

particulares de un país, estado, región, o incluso de organizaciones empresariales, en que el 

contacto interno con pueblos de diferentes culturas se da a través de la comunicación interna, 

o sea, "comunicação enquanto elemento da cultura, a influência da cultura sobre a língua e a 

percepção, os diversos tipos de comunicação e como se dá o processo comunicativo" 

(FERNANDES, 2014, p.20). A su vez, las conversiones externas de la interculturalidad, 

serían los cambios sufridos en la inmigración o hasta mismo en las relaciones entre las 

culturas que son cercanas, en que "a interculturalidade fortalece a construção de identidades 
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dinâmicas, abertas e plurais, assim como questiona uma visão essencializada de sua 

constituição". (CANDAU,  2012, p.245). 

Como bien afirma Odina (2011), la interculturalidad promueve la reflexión sobre el 

diálogo, el respeto y la diversidad, aspectos fundamentales en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de ELE: 

 

Así, es preciso pensar desde la condición de que somos iguales en términos de 
dignidad. Sería preciso dejar de utilizar la “diversidad” como pretexto para la 
exclusión social. Esto es un reto en la medida en que la diversidad es evidente pero 
la igualdad es fruto de un convencimiento moral. (ODINA, 2011, p.26). 

 

Si tenemos la oportunidad de entrar en contacto directo con un determinado país o 

alguna provincia, cuyas características expresan diversas composiciones culturales distintas 

de lo que estamos acostumbrados, o un contacto con un determinado individuo directamente 

por ejemplo, que presente comportamientos divergentes de nuestra realidad cultural, es 

notorio reprender la conducta presentada por la otra cultura y como consecuencia tendremos 

dificultades, sean ellas, en el momento de la comunicación, cerrar una negociación o en 

situaciones corrientes del día, relacionando a los códigos culturales, a todo que está detrás de 

la formación de aquella determinada cultura que estamos inseridos. 

Cuándo comprendemos eso, poseemos una consciencia intercultural, a ejemplo en la 

enseñanza de lenguas que "a partir do momento em que o estudante desenvolve tais 

competências e habilidades de forma integrada, desenvolve-se também sua consciência 

intercultural" (BRASIL, 2006, p.152), o sea, cuándo identificamos y reconocemos los 

códigos culturales que forman parte del modelado del comportamiento de inúmeras culturas, 

empezamos a comunicarse de manera más eficaz, generando más negocios, más proximidades 

en el relacionamiento, alcanzando todos los objetivos, rompiendo barreras y prejuicios.  

Es esencial empezarnos primeramente respectando el otro, asimilando las 

características opuestas, el tipo de comportamiento referentes de algunas situaciones, para que 

no tengamos en una primera impresión el choque cultural, luego de inmediato. Así como nos 

dice Neyra y Santos (2017) que: 

 

[...] el deseo de poder desarrollar integralmente esta competencia en el individuo 
debe ser considerado a largo plazo, puesto que como todas las competencias, esta no 
estática, pues modifica y se desarrolla a lo largo del tiempo por medio de la 
experiencia y de la capacidad de aprender. (NEYRA; SANTOS, 2017, p.169).  
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Necesitamos comprender que existen tendencias del comportamiento en todos los 

países del mundo, pero no significa que todas las personas de un determinado país en 

específico, se proceden de aquel modo. Se trata de una programación colectivamente y de 

cómo las personas están programadas para observar las manifestaciones culturales, la historia 

del lugar, esto es, conocer para facilitar la adaptación, haciendo todo un diagnóstico cultural, 

comenzando por el individuo. 

Así como la cultura posee una serie de ramificaciones, "versão estetizada da 

sociedade, encontrando nela a unidade, imediação sensível e independência de conflito que 

associamos ao artefato estético" (EAGLETON, 2005, p.41), el concepto de la 

Interculturalidad nos presenta como un estudio recíproco entre culturas basadas en las 

diversidades en comunión con el respeto. 

Vimos que, además de ser un proceso que recurre a la interacción, diálogo o hasta el 

intercambio cultural, la interculturalidad comprende analizar el posicionamiento del individuo 

como ciudadano, construir una consciencia intercultural en el individuo, promoviendo debates 

de las diversidades presentes en aquel determinado espacio social, relacionándose para 

conocer los códigos de las comunidades a través de las comunicaciones, para propiciar 

relaciones entre individuos en la enseñanza/aprendizaje de lenguas mediante a una abordaje 

comunicativa en las aulas. 

 

2.1 REFLEXIONES SOBRE LA INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE ELE 

 

La interculturalidad emerge a partir de las relaciones entre personas de diferentes 

grupos sociales, desde la desconstrucción del concepto anterior a aquel de donde el YO es 

más importante y el OTRO es relativo, un concepto egoísta que duró por mucho tiempo en 

nuestra relaciones sociales y culturales. En este sentido, Rio y Leite (2013) explican que  la 

percepción intercultural surge conforme nos detalla la historia de la humanidad, fortalecida en 

los períodos de pos-guerra, del crecimiento de los imperios, mediante la expansión del 

comercio y con eso estableciendo la comunicación como dispositivo fundamental en las 

relaciones comerciales, el contacto con otros países. Desde esa visión, surgió la preocupación 

en los estudios de lenguas a través de la difusión de informaciones, en contextos de los 

hablantes, bien como en las disparidades de las sociedades actualmente. 

Rodríguez y Vicente (2013), explican esa capacidad de impulsar el sistema de 

intercambios en la formación de diálogos, caracterizando interculturalidad como: 
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[...] interacción o encuentro entre dos o más grupos culturales de un modo horizontal 
y sinérgico, rompiendo con la idea de superioridad de una cultura sobre otra. Pone el 
énfasis en el diálogo, la interacción y la construcción de relaciones interculturales 
basadas en el respeto a la diversidad cultural, con el objetivo de favorecer la 
integración y la convivencia armónica entre todas las personas. 
(RODRÍGUEZ;VICENTE, 2013, p.23).  

 

El diálogo intercultural en la educación es el desarrollo de la comprensión del otro en 

el proceso comunicativo, en que la cultura materna es nuestro pilar principal y a partir de eso, 

que los alumnos desarrollan las capacidades de conocimiento, interpretación, sensibilidad, 

respeto, comprensión, consciencia y valoración de las culturas. 

La enseñanza de culturas en las clases de Lenguas Extranjeras (LE) es definido como 

diferenciador social, de cómo es presentada para la enseñanza de lenguas y de qué modo es 

considerado por medio de la comunicación, de esa articulación entre culturas. Al mismo 

tiempo que la interculturalidad es vista como preservación de estos costumbres y tradiciones a 

través de la motivación e interacción social. 

De este modo, según Wessling (2009), la interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

empieza a tomar forma en torno de la década de 90, con los cambios de experiencias, en los 

diálogos y por medio del código común entre todas las culturas(la comunicación), pues: 

 

Con una didáctica intercultural podemos aportar mucho la tarea de corregir esos 
malentendidos. Porque nuestro objetivo es que nuestros estudiantes no sólo 
entiendan sino que no malinterpreten. Nosotros los profesores de idiomas tenemos la 
oportunidad no sólo de enseñar una lengua extranjera sino de ayudar a entender lo 
otro, lo ajeno lo extraño. (WESSLING, 2009, p.279). 

 

Trabajar la interculturalidad en las clases de Español como Lengua Extranjera (ELE), 

no es una tarea fácil y tampoco una garantía de 100% de que las cosas fluirán de forma 

efectiva, una vez que existirá personas que estarán totalmente cerradas para la comprensión de 

ideologías contrarias presentadas por otras culturas, y no irán querer comprenderlo porque 

verán apenas su cultura como la única correcta delante de las demás. Eso se da porque al 

traernos al contexto de LE, tenemos personas con referenciales culturales distintos, haciendo 

con que el aula fuera una grande nación, en que cada alumno viene de una realidad, una 

historia, presentando aspectos culturales muy fuertes.  

Así, se hace más que necesario que desarrollemos el aspecto intercultural en las clases 

de ELE, pues como bien nos presenta Pinheiro-Mariz (2013, p.20), el aspecto intercultural en 

la enseñanza de LE seria "a interação dialógica entre as diferentes culturas presentes no 
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processo e ensino e aprendizagem. Trata-se de um movimento dinâmico entre o outro e si 

mesmo respaldado em um plano relacional e reflexivo de cultura".  

Matos (2014) también afirma que la perspectiva intercultural en la enseñanza de 

lenguas promueve una serie de acciones en reconocimientos de la diversidad que está envuelta 

de nosotros, y no solamente de grupos aislados de la sociedad. Y que reconocer la 

heterogeneidad social y cultural es una tarea positiva, de forma que promueve el respeto e 

igualdad a las oportunidades, transformando todos que están dentro y fuera del ambiente 

escolar.  

Además, puntuamos que la perspectiva de la interculturalidad no busca convencer a 

todos que vamos caminar juntos, pero tiene como objetivo intentar responder positivamente a 

esas diferencias ideológicas, culturales, políticas e incluso de pensamientos, pues "a proposta 

intercultural para o ensino de língua prevê, então, a aceitação da diversidade, dos diferentes 

modos de olhar o mundo e das formas de vida diferentes" (PINHEIRO-MARIZ, 2013, p.20). 

Para que consigamos promover un proceso de enseñanza-aprendizaje con la presencia 

de la interculturalidad en nuestra práctica docente, es esencial el incentivo para el desarrollo 

de los componentes interculturales y de las competencias socioculturales de los docentes a 

través de su propia formación, pues: 

 

[...] no mundo contemporâneo a formação de professores solicita novas demandas, 
dentre elas, percebemos a urgência em formar profissionais que além de críticos e 
reflexivos, consigam transitar em uma perspectiva intercultural, conectados e em 
diálogo com as estruturas sociais, culturais e históricas que permeiam o meio social 
em que vivemos. (ARAÚJO SILVA; COSTA JÚNIOR, 2018, p.60). 

 

Por eso, también se hace necesario el desarrollo de un profesor interculturalista como 

bien propone Silva y Costa Junior (2018), al resaltar la importancia del profesional de lenguas 

como mediador cultural, explorando el surgimiento de la identidad intercultural. Matos (2014) 

también apunta que, además de la necesidad de repensar la formación docente, el desarrollo 

intercultural está intrínsecamente relacionado con todos los agentes presentes en el contexto 

escolar, como el currículo, las secuencias didácticas, materiales didácticos, evaluaciones y 

otros componentes pedagógicos, que deberán contribuir para el entendimiento de la 

perspectiva intercultural.  

Toda esa significación y preocupación para con los agentes presentes en el ambiente 

escolar, llaman atención para los materiales didácticos de apoyo de los profesores, en 

específico los libros didácticos, que en algunas veces acaban reproduciendo visiones 

reduccionistas y prejuiciosas a respecto de la noción de cultura, haciendo necesario rehacer 
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los conceptos de metodologías sobre enseñar y aprender LE, abordando la diversidad cultural 

que la lengua española presenta, bien como la realidad de los alumnos (MATOS, 2014). 

 

2.1.1 Competencia comunicativa intercultural 

 

En meados de los años 60, los estudiosos de lenguas extranjeras comenzaron a ver por 

medio del enfoque comunicativo, los contenidos culturales en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, la práctica del diálogo como una habilidad indispensable (GARGALLO, 1999). 

La competencia comunicativa, según Porcellato (2013) va más allá de la perspectiva funcional 

de lengua, pues para que realicemos la comunicación intercultural, se hace necesario 

comprender la lengua-meta, y consecuentemente tendremos el evento comunicativo bien 

sucedido. De este modo, la cultura se presenta como una de esas variables, puesto que, como 

ya discutimos anteriormente, lengua y cultura forman solamente un bloque. 

Algunos profesores aún piensen que la enseñanza de lenguas se da con la disociación 

entre lengua y cultura, y que aplicar la enseñanza de cultura en clase es trabajarla como 

“curiosidades”, pero sabemos que no es así. La enseñanza de cultura debe ir más allá de 

conocer puntos característicos de una sociedad, es hacer con que los alumnos comprendan que 

la lengua y cultura son esenciales para el proceso comunicativo y necesario para interactuar. 

 Así, al promover un proceso de enseñanza y aprendizaje con la presencia de la cultura 

e interculturalidad en clases de ELE, acabamos desarrollando la competencia intercultural, 

que está conectada a la enseñanza de lenguas que trae consigo el vies comunicativo y cultural. 

Así, con la presencia del abordaje intercultural, desarrolla la competencia comunicativa e 

intercultural, cuyo objetivo está en capacitar el alumno a actuar como mediador de las dos o 

más culturas, y utilizar la lengua extranjera de forma efectiva.  

Para Matos (2014), el abordaje comunicativo intercultural es una fuerza de grande 

valor que tiene como intención orientar las acciones de los profesores, alumnos y de otros 

agentes presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una nueva lengua-cultura, como 

el planeamiento de cursos, producción de materiales y evaluación del aprendizaje, como el 

objetivo de promover la construcción de significados para un diálogo entre las culturas.  

La comunicación intercultural se hace necesaria para que los hablantes puedan 

establecer las relaciones positivas, como nos presenta Odina (2011) referentes a las 

conservaciones de la identidad, deseo y el interés entre las culturas, luego que: 
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Lo intercultural forma parte de estas vías que intentan pensar en lo híbrido, 
segmentario y complejo. La práctica coherente con lo intercultural aspira a generar 
espacios sociales, no existentes ahora, regidos por normas de negociación y 
creatividad conjuntas. Así, la relación y comunicación se convierten en centro 
mismo de la práctica intercultural. (ODINA, 2011, p.27). 

 

Así, para que haya una buena comprensión de la lengua es necesario la práctica, 

desarrollando la formación de un individuo crítico, un formador de una visión de mundo, pues 

lengua es un producto de la cultura, ambos son estudios interconectados. Conforme esa 

comprensión, Orube (2000) destaca que:  

 

[...] se entiende que la cultura-meta constituye el contexto que la comunicación 
cobra sentido, y por esta razón, se espera que forme parte del contenido de la 
materia. Si el significado se construye  en la interacción entre el conocimiento 
linguistico y el conocimiento del mundo, adquirir una lengua extranjera requerirá el 
aprendizaje de los dos tipos de conocimientos. (ORUBE, 2000, p.195). 

 

Cuando exponemos los aspectos culturales en las clases de lengua española por 

ejemplo, debemos tener el máximo de cuidado posible en la transmisión de información, o 

sea, en la organización de los dados aprendidos, para que no sean creados estereotipos 

negativos sobre la cultura estudiada en cuestión. 

Conforme defendido por Schneider (2010 p.73), el desarrollo de la competencia 

intercultural va más allá de conocer y respetar las diferencias de una nueva cultura, sino de 

cambiar las perspectivas creadas sobre el otro, desmitificando los estereotipos idealizados, 

reconociendo y asimilando las similitudes y diferencias culturales entres las culturas materna 

y extranjera. 

Para que desarrollemos esta competencia intercultural en los alumnos, Oliveira (2014), 

nos presenta algunos componentes interculturales, que son desarrollados al paso que los 

alumnos estudian la lengua extranjera, en este caso el español.  

 

Cuadro 1 - Componentes Interculturales 

 
 
Actitudes 
Interculturales: 

 
Suspensión de creencias y de estereotipos de una cultura sobre la otra. La importancia 
de valoración entre personas de culturas distintas, evitando el etnocentrismo, de que su 
cultura es la única correcta de las demás. 

 
Conocimientos: 

 
Conocer las prácticas y costumbres del país estudiado, aspectos generales para 
desarrollar la interacción y compartir también las experiencias con los demás. 
 

 
Habilidades de 

 
Interpretación que los alumnos de LE deben tener de la otra cultura, relacionándola 
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interpretación y 
de relación: 

con la suya, por medio de aspectos característicos, relaciones personales, haciendo 
algunas análisis contrastivas. 
 

 
Habilidades de 
descubierta y 
de interacción: 

 
Conocimiento cultural adquirido y construido por los alumnos a partir de las 
interacciones reales o a través de otros medios. Todo que promueva el contacto de los 
alumnos con la cultura-meta, es una habilidad para desarrollar el punto de vista y así, 
crear sus propias concepciones autorales de las culturas presentadas. 
 

 
Consciencia 
crítica cultural 

 
Capacidad crítica que el hablante (alumnos) posee en evaluar críticamente a partir de 
su cultura y de la nueva, abierto a nuevas perspectivas, al respeto, igualdad y las 
reflexiones de concepciones de mundo con la realidad mutua. 
 

Fuente: OLIVEIRA, 2014, p.182 - 189. 
 

Creemos de esta forma, que el desarrollo de los 5 componentes propuestos por 

Oliveira (2014) en las clases de ELE permitirá con que el profesor promueva una mirada 

intercultural en los estudiantes, que generará actitudes reflexivas y comunicativas. 

Para ilustrar mejor y aproximarnos a la discusión, tomemos como ejemplo el día de los 

muertos en México y el día de Finados en Brasil. La primera, retrata el día como el pasaje 

para un nuevo plan espiritual, cuya tradición está centrada en celebrar con muchas comidas y 

bebidas, o sea, el sentimiento mexicano es expresado a través de la unión de la familia y de la 

recordación de los que ya partieron. Ya en Brasil, ese día, llamado de Día de Finados, es 

caracterizado con la ida de los familiares a los cementerios, llevando flores y oraciones para 

las personas que ya se fueron, pero de modo que no haya conmemoraciones alegres, como 

ocurre en el día de los muertos. 

Así, al discutir este ejemplo, se hace necesario que los alumnos asimilen que existen 

pueblos que se expresan de maneras distintas de las que nosotros estamos acostumbrados, y 

que para nosotros puede ser algo raro, así como para ellos también puede suceder.  

Es por esto que el componente intercultural se convierte como una pieza clave para el 

desarrollo de la actividad de comunicación, en que tanto los nativos de la lengua-meta 

comprendan nuestra forma de vivir y comunicarnos, así como, nosotros, brasileños. Y ahí, 

tenemos que adquirir una consciencia intercultural, pensar que existen contextos diferentes, 

personas distintas, valores, creencias, comportamientos y que la mejor formar de conocer es 

integrarse y conservar nuestra identidad, potenciando relaciones propicias, en que la cultura 

por formación nos va a direccionar para la cuestión de la interculturalidad. 

Sabemos que en la enseñanza de español sobre cultura, deberá ser comprendida por un 

proceso de formación de conocimientos de los propios aspectos culturales, en que el 

aprendizaje deberán desarrollar además de las informaciones sobre los componente culturales, 
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algo que necesitará ser estudiado con más concisión, pues no correríamos el riesgo de 

considerar una cultura superior a la otra, una vez que el aspecto intercultural interfiere con el 

principio del respeto. Entendemos que para estudiar profundamente ese aspecto, es necesario 

tiempo en las clases de lengua española, visto que se vuelven complicadas por tener un 

horario limitado en las escuelas, dificultando también en el progreso de la comunicación 

intercultural, en el cual Orube (2000) explica que: 

 

La enseñanza de lenguas es una disciplina que se ve afectada muy directamente por 
esta perspectiva, especialmente cuando se habla de una "competencia comunicativa 
intercultural", puesto que el objetivo principal en la clase de lenguas es el desarrollo 
de la competencia comunicativa. (ORUBE, 2000, p.195 - 196). 

 

Por consiguiente, para que ocurra la competencia comunicativa intercultural en la 

enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera es necesario que los estudiantes tengan una 

proximidad tanto con la lengua como con la cultura de los pueblos nativos, pues es por medio 

de esa adquisición, de la capacidad de interactuar con el otro, que implicará en el proceso de 

(re)conocer las especificidades lingüísticas y culturales, firmando aún más la construcción de 

la propia identidad. 
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3. EL LIBRO DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

No es de hoy que los materiales didácticos en general, ejercen papeles fundamentales 

para el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. Desde la evolución del papel 

y de la escrita, es posible decir que entre los demás recursos didácticos disponibles para los 

profesores en el planeamiento de sus clases, el Libro Didáctico – LD es aún uno de los 

materiales más utilizados y se convirtió para algunos profesores, la herramienta más 

importante para la comprensión de los contenidos en el aula. 

Sánchez (2004) destaca la importancia de ese material de apoyo de los profesores y 

alumnos en el proceso de comprensión de conocimientos, pues: 

 

[...] el libro didáctico tiene una importancia significativa en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, sobre todo, instrumento de difusión de discursos culturales 
con muestras lingüísticas específicas, formas de comunicación alternativas y 
sistemas de valores, que van a actuar directamente en la formación cognitiva del 
alumno en cuanto ser individual y social. (SÁNCHEZ, 2004, p. 225). 

 

Con la era globalizada, surgieron nuevos materiales didácticos a ejemplo de los 

mecanismos tecnológicos que contribuyeron para el auxilio de los profesores y alumnos al 

acceso a otros medios de información y a través de la modernización de las actividades 

mediante todo el año escolar. Pero, en medio de tanta innovación en la enseñanza/aprendizaje, 

el libro didáctico aún es considerado el material didáctico más utilizado por los profesores y 

por los estudiantes. Para Lima (2012), el principal objetivo del libro está en direccionar los 

estudios para las prácticas pedagógicas, pues para él, los libros didácticos en las clases de 

ELE son imprescindibles para que:  

 

[...] se possa compreender o fenômeno da aprendizagem de idiomas, nos mais 
variados contextos; quanto de ensino, considerando-as como material didático-
pedagógico para ensino-aprendizagem de cultura da língua alvo, através do olhar e 
da perspectiva do Outro, nas aulas de língua estrangeira. (LIMA, 2012 p.160). 

 

Para los Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), el libro didáctico es 

precisamente:  

 

[...] um dos materiais de mais forte influência na prática de ensino brasileira. É 
preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 
restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além 
disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a 
ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno 
ter uma visão ampla do conhecimento. (BRASIL, 1998, p.96). 
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En relación a la función del LD en la práctica docente, Porcellato (2013), afirma que el 

libro acaba actuando como un norte tanto para el alumno cuanto para el profesor, 

determinando ritmo y los contenidos que serán abordados en las clases. Sobre este aspecto, 

algunos profesores acaban privilegiando el libro didáctico de una forma negativa, perdiendo 

su voz y su autonomía para las directrices y comandos presentes en el libro.  

Sobre eso, Rojo (2013) discute que el LD debe ser un apoyo para el profesor, y no un 

material que condiciona y orienta su práctica docente, diciendo cuáles son sus acciones, 

metodologías y secuencias de contenidos. Así, el profesor tendrá que superar los puntos 

negativos y frágiles que el LD presenta, y para eso tendrá de analizar, complementar, adaptar 

y dar un mayor sentido al libro que esté en sus manos, llevando siempre en consideración el 

contexto en el cual está inserido. 

Además de esta perspectiva, otra característica bastante importante que destacamos en 

los días de hoy a respecto de los libros didáctico es en relación a la presencia de los mismos 

en las escuelas públicas a partir del PNLD. 

El Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)3 se trata de una política pública que  

garantiza a los estudiantes de la red pública de enseñanza de Brasil, el derecho de un libro 

didáctico actualizado y evaluado de buena calidad. Es por medio de ese Programa Nacional 

que un equipo de especialistas analiza, evalúa y selecciona los libros didácticos de todas las 

disciplinas para ser distribuidos en las escuelas por tres años. De este modo, cabrá al profesor 

analizar y elegir el LD que más se adecue a su contexto y a sus objetivos de enseñanza, pues 

como mediadores del proceso de enseñanza - aprendizaje, necesitan manejar todo ese 

material, recordando que, siempre existirá un espacio para complementar con otros materiales 

adicionales en las clases. 

De ese modo, el libro didáctico ofrece variadas perspectivas sobre lo que trabajar en 

las clases y como el profesor tendrá que actuar, utilizando los aspectos lingüísticos, literarios 

y culturales, buscando siempre el objetivo principal de auxiliar el docente y discente en los 

procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.1 EL PAPEL DEL LIBRO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE ELE 

 

El libro didáctico referente a la enseñanza de lengua española, estuvo presente en las 

unidades de educación brasileña en meados del año 1980. Paraquett (2012) nos expone un 
                                                 
3Portal del MEC - PNLD: Disponible en: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-
1921564125/pnld-439702797/12391-pnld> Acceso en: 25 oct. 2018. 
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recorrido histórico significativo de los materiales didácticos de español en el contexto 

brasileño. La estudiosa hace mención al uso del primer libro didáctico direccionado a la 

enseñanza de lengua española en Brasil, llamado de Manual de Español, de Idel Becker, cuyo 

objetivo era de presentar la lengua, visionada en una propuesta más estructural, una vez que el 

modelo de lengua y de aprendizaje de aquella época era aquel, y que de este modo el libro 

acabó siendo el único manual utilizado por muchos años. 

No obstante, la lengua española aún marcó presencia en el escenario educacional 

brasileño después de la dictadura que vivió Brasil, en que España demostró un grande aprecio 

por nuestro país, con propósito de promover y producir materiales para el contexto brasileño. 

El interés de España estaba relacionado con la promoción de las políticas lingüísticas en 

Brasil, con intención de desarrollar un entusiasmo por parte de los estudiantes, para conocer 

su país, viajar para Europa y visitar los puntos turísticos, fortaleciendo la economía. Paraquett 

(2012) afirma que tales materiales producidos en España y en Brasil no tenían un buen estado, 

presentaban características estructurales en el uso de la lengua, y no hacían un paralelo con la 

lengua portuguesa para mejor comprensión de los alumnos, demostrando ser materiales 

descontextualizados. 

Además, los libros didácticos producidos en España tenían precios carísimos para la 

época, pero con el tiempo esos materiales empezaron a recibir incentivos del propio gobierno 

español, tornando materiales de fácil acceso. Mientras que los contenidos expuestos en los 

libros de español no desarrollaban la aplicación de las diversidades culturales y lingüísticas 

que la lengua española presenta y que fundamentales en la enseñanza-aprendizaje de lenguas, 

presentando como lengua “correcta” su variedad, y las demás existentes eran vistas como el 

"gusto popular", tornando su lengua y cultura como referencia mundial. Es perceptible que 

ese prejuicio presente en la época ocasionaba una grande distinción de las diversidades 

linguísticas y culturales que la lengua española trae consigo, haciendo con que los estudiantes 

brasileños considerasen apenas el español de España como la única forma de hablar el idioma. 

Porcellato (2013) esclarece que a partir de las décadas de 70 y 80 esos materiales 

surgieron con aspectos más comunicativos, siendo complementados con el auxilio de 

workbooks, cassetes, lecturas graduadas, y consecuentemente la aparición de los CD-rom y 

sitios de internet por vuelta de 1990, una práctica que permanece hasta los días de actuales. 

Pero, para Paraquett (2012) fue en el año 2000 que surgen los significativos manuales 

didácticos para la enseñanza de ELE en Brasil: 
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[...] nos anos 2000, pode-se afirmar que passamos da fase de explosão para a 

compreensão do que seria um manual didático mais apropriado ao aluno brasileiro e 
mais condizente com as tendências teórico-metodológicas que promovem uma 
educação crítica. Esse novo contexto coincide com o cresci- mento da pesquisa em 
espanhol no Brasil, seja na área da Linguística, da Análise do Discurso, da 
Linguística Aplicada ou da Educação. (PARAQUETT, 2012, p.387). 

 

A partir de eso, en 2006 tenemos la presencia de la lengua española en el PNLD, 

hecho importantísimo para la enseñanza-aprendizaje de ELE, haciendo con que las escuelas 

tengan disponibles materiales de buenísima cualidad y de forma gratuita, asegurada por el 

gobierno nacional.  

Así, como profesores de lengua extranjera, vemos el libro didáctico como un excelente 

recurso que contribuye bastante para las clases de lenguas, promoviendo el contacto con 

materiales auténticos, que además de desarrollar la competencia comunicativa, fomenta una 

construcción crítica, reflexiva e intercultural en la vida de los estudiantes. 
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4. ANÁLISIS 

 

Tenemos como propósito explorar la Unidad 2 del libro Sentidos en lengua española 

(2016), referente al 2º año dela enseñanza media(ver Adjunto A), aprobado y evaluado por el 

Plano Nacional do Livro Didático - PNLD,2018-2020, en la cual el proyecto político 

pedagógico seleccionó tres colecciones de libros para la enseñanza de lengua española en 

Brasil: Cercanía Joven - Editora SM; Sentidos en lengua española - Editora Richmond; 

Confluencia - Editora Moderna, cuyo objetivo principal es hacer con que las escuelas 

seleccionen el material propuesto y que consideren lo más adecuado con la didáctica presente 

en la respectiva escuela.  

Todos los libros elegidos por el PNLD están direccionados para los años de 2018 hasta 

2020, ratificando más aún la relevancia de nuestro trabajo, visto que el libro ya es utilizado en 

las escuelas. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es reflexionar sobre la (no) presencia del 

contenido intercultural en el libro didáctico presentes en las clases de ELE. 

 

4.1  CONOCIENDO EL LIBRO SENTIDOS EN LENGUA ESPAÑOLA 

 

El libro Sentidos en lengua española (Ver adjunto A), forma parte de una colección de 

tres libros para las 3 series de la enseñanza media brasileña,  de las autoras Luciana Maria 

Almeida de Freitas y Elzimar Goettenauer de Marins Costa. Cada libro, presenta en su 

estructura cuatro unidades  que son divididas por géneros discursivos y temas divergentes. 

La propuesta de la colección es trabajar las cuatros destrezas leer, escribir, hablar y 

escuchar para desarrollar los conocimientos de los alumnos, estimulando así, todas esas 

competencias. Observemos el cuadro 2, con la división de las unidades del libro para que 

comprendamos mejor: 

 

Cuadro 2 - Unidades del libro Sentidos en lengua española - 2º año. 

 

Unidades 

 

Géneros discursivos 

 

Tema 

 

Unidad 1: Mi escuela, tu 
escuela... ¡nuestra escuela! 

 

Presentación institucional 
escrita y oral. 

 

Escuelas y educación. 
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Unidad 2: Son como 
nosotros, somos como 
ellos 

 

Entrada de diccionario, 
cuña radial y mapa 
semántico. 

 

Interculturalidad. 

 

Unidad 3: A gente não 
quer só comida 

 

Reseña periodística escrita 
y oral, y lista de canciones 
comentada. 

 

Cultura y ocio. 

 

Unidad 4: Dónde vive la 
gente 

 

Reportaje escrito y oral, 
comentario crítico y 
denuncia de vecinos. 

 

Problemas de vivienda 
en las ciudades 
latinoamericanas. 

Fuente: Sentidos en lengua española, 2016,p.6 -7. 

 

En el libro, las unidades son reunidas y presentadas a partir de nueve tópicos, cada uno 

de ellos con sus objetivos de aprendizaje para los estudiantes, abordadas por medio de las 

habilidades linguísticas y comunicativas. 

En el primer tópico, tenemos las páginas de abertura de las unidades (ver adjunto B), 

con las presentaciones de las temáticas, de los títulos y de los objetivos de las unidades. Todos 

los capítulos del libro poseen numerosas figuras e informaciones que remeten a lo que los 

alumnos irán estudiar en las unidades, sean ellas, manifestaciones culturales, artísticas o 

cualquier tipo de ilustración que haga una relación con el tema, siendo ese, el primer contacto 

de los alumnos con la temática abordada.  

En foco (ver Adjunto C), segundo tópico presente en el libro, objetiva hacer con que 

los alumnos reflexionen sobre la temática estudiada, con preguntas que estimulen el análisis 

del tema asimilando con el tipo de género discursivos trabajado. 

La habilidad lectora es presente en el tópico Lee, configurada por actividades de 

comprensión lectora y de interpretación. Para ese tipo de comprensión, el libro la dividió en 

un total de 6 secciones, como veremos en seguida. En la sección Ya lo sabes (ver adjunto D) 

tenemos ejercicios introductorios con preguntas relacionadas al tema inicial, en que los 

estudiantes deberán utilizar los conocimientos del mundo, o sea, los conocimientos previos 

para estimular la elaboración de hipótesis sobre el género y la temática abordada. En el punto 

Lee para saber más (ver adjunto D), es abordado actividades de comprensión lectora que 
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amplía los conocimientos de los alumnos, proponiendo reconocer las características de la 

temática por medio de ejemplos en formato de ilustraciones con informaciones adicionales. 

En Comprendiendo el texto (ver adjunto E), tenemos la presencia de actividades de 

lectura planeadas para las interpretaciones de los lectores, de modo que siempre referencie 

con los objetivos presentados en el inicio del capítulo. Ya en Entretextos(ver adjunto F), es 

recomendable la propuesta de actividades orientada para la aplicación de los conocimientos 

aprendidos en las secciones anteriores, con la utilización e implementación de los géneros 

discursivos con temas actuales, con el objetivo de mezclar todas las posibilidades de 

comprensión sobre el tema de la unidad. 

En el tópico Reflexiona (ver adjunto G), como el propio nombre nos dice, proporciona 

la reflexión de todo lo que fue estudiado y compartido por el profesor y por los compañeros 

de clase, con actividades que establecen conexiones entre los contextos, trabajando 

colectivamente. En la misma página, tenemos Comprendiendo el género (ver adjunto G), con 

actividades que objetivan abordar características del género discusivo propuesto al inicio del 

capítulo, haciendo siempre un paralelo por medio de las temáticas presentes en cada una de 

las unidades del libro. 

Ya en Escucha (ver adjunto H), con una estructura similar a la sección Lee, tenemos la 

presencia de la habilidad auditiva. En la primera división, encontramos el fragmento Entrando 

en materia(ver adjunto H), organizada con actividades cortas para estimular los 

conocimientos comprendidos y permitir así, la construcción de opiniones sobre el texto oral, 

una abertura esencial para desarrollar el debate sobre las temáticas. 

Las autoras aprovechan el contexto de la comprensión auditiva para trabajar con los 

géneros discursivos mediante la aplicación de los temas. Así, en los tópicos Oídos bien 

puestos (ver adjunto H), hacen sugerencia para que los profesores estén libres para utilizaren 

el CD del proprio libro que se encuentra al final, señalizada con la indicación de las pistas 

(presente al final de libro - guión del CD), para que puedan escuchar las grabaciones y así 

realizaren las actividades con todos los alumnos.  

Por otro lado, en Más allá de lo dicho (ver adjunto I), tenemos ejercicios cortos para 

evaluar la comprensión de los alumnos después de escucharen las grabaciones pasadas por el 

profesor, promoviendo relaciones entre actividades ya realizadas anteriormente, con las 

opiniones de los compañeros de clase. En el momento dedicado a la sección Comprendiendo 

el género, evidencia la importancia de abordar actividades que desarrollen la identificación de 

características de los géneros estudiados en las unidades (ver adjunto I). 
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Los espacios Escribe (Ver adjunto I) y Habla (Ver adjunto L), presentan actividades 

escritas y de prácticas orales, ambas con las mismas organizaciones. Arranque en el tópico de 

Escribe (Ver adjunto I) y tópico Habla (Ver adjunto L), destacan actividades introductorias al 

género discursivo, con breves informaciones pertinentes al tema en la introducción de las 

cuestiones, para que los estudiantes busquen en la propia unidad, informaciones que 

complementen sus respectivas respuestas. 

En la segunda división de la destreza escrita, tenemos Puesta en marcha (ver adjuntos 

J y L) presentada en cada unidad con cuadros informativos en forma de guión, con elementos 

relacionados a las producciones del texto a cerca del tema, de los objetivos, de los 

interlocutores, el medio de circulación y de la autoría, destacando así, la producción del 

proyecto en grupo, referente al tema de la unidad, con la propuesta de destacar la importancia 

de trabajar en grupo. 

La parte Cajón de herramientas (ver adjuntos J y M), sirve para que los alumnos sepan 

cómo producir el material sugerido en la sección Puesta en marcha. De este modo, son 

articulados los tipos de recursos que deben ser analizados en la comprensión inicial del texto, 

direccionando paso a paso de la creación y cómo los alumnos deberán presentarlas para los 

demás. Por otro lado, la sección Hacia atrás (ver adjuntos K y N), actúa con actividades de 

repaso de las secciones anteriores del texto y también con la presentación del trabajo final de 

los estudiantes.  

En el libro son utilizadas áreas orientadas para la Autoevaluación (ver adjunto N), con 

cuestiones de comprensión, de producción de los géneros, puntos clave de la unidad, bien 

como un espacio para reflexionar sobre la temática y sobre todo lo que comprendieron, sean 

puntos positivos y negativos, en que los alumnos evaluarán el nivel de aprendizaje de la 

unidad, compartiendo con el profesor lo que es necesario hacer para mejorar la comprensión 

del tema. 

Con eso, es necesario destacar también la presencia de cinco Apéndices en cada unidad 

del libro, que llama atención de los profesores para elegir cómo y cuándo trabajar con tales 

habilidades de las actividades, como veremos a seguir. En “El estilo de género”, al final de 

cada capítulo, presenta cuestiones inseridas sobre vocabularios y gramáticas pertinentes a los 

géneros discusivos estudiados (ver adjunto Ñ). Para un mejor acercamiento de las 

manifestaciones culturales o literarias, el punto Entreculturas se encuentra en las páginas 

finales del libro para referenciar el mundo hispánico con la realidad brasileña por medio de 

los temas, utilizando actividades interpretativas sobre cada unidad. 
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En el espacio Hay más, son presentadas actividades adicionales con textos 

complementares para los alumnos practicaren lo que aprendieron en toda la unidad, y en el 

tópico Síntesis léxico-gramatical, está presente la sistematización de las categorías lexicales y 

gramaticales, sirviendo de consulta para algunos elementos del vocabulario y de gramática 

referentes al género abordado. Por último, tenemos un área separada para las Cuestiones del 

Enem comentadas, con actividades del Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM anteriores, 

con muchas cuestiones secuenciadas de sus respuestas, bien como comentarios sobre ellas. 

Además de los apéndices, encontramos el tópico Ícones, cuya función es señalizar para 

profesores y alumnos el tipo de actividades necesitarán hacer, indicando ejercicios que 

estimulan la reflexión, bien como orientaciones sobre las actividades que utilizarán el CD 

para la práctica de escucha. El tópico representado por Quadro, sirve justamente para 

presentar informaciones complementares de los textos, de algunas expresiones o palabras ya 

mencionadas en contextos anteriores. Ese cuadro se encuentra representado en las unidades 

por el nombre de Sigue la pista. 

A lo largo de las secciones, evidenciamos todas las partes del material didáctico 

Sentidos en lengua española (2016), caracterizando de una manera completa y sencilla toda 

su organización, sobre cómo están divididas las unidades, cuáles son los objetivos, las 

indicaciones de propuestas para planear los proyectos y principalmente cómo desarrollan las 

competencias linguísticas y comunicativas en los estudios de lengua española, partes 

importantísimas para nuestra discusión. 

 

4.1.1 La (in) visibilidad de los aspectos interculturales en Sentidos en Lengua Española 

Al hacer una breve descripción de la estructura del libro Sentidos en lengua española 

(2016), parte fundamental y esencial que complementa el análisis que haremos en esta 

sección, ratificamos que tenemos como el objetivo analizar una unidad del libro, partiendo de 

la idea que todas las unidades siguen una misma organización en su estructura, y de esta 

forma nuestro trabajo y análisis se quedarían repetitivo, extenso y generaría cansancio. 

Así, elegimos la Unidad 2 (ver adjunto B) del libro: Son como nosotros, somos como 

ellos, cuyo tema propuesto es “interculturalidad”, semejante a la temática abordada en 

nuestras discusiones a lo largo de este trabajo. Ya de inicio, puntuamos que es de extrema 

fuerza que la unidad tenga la interculturalidad como tema central en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE, pues segundo Matos (2014, p.168) tal perspectiva genera acciones que 

van en dirección al reconocimiento a la diversidad, que por naturaleza nos constituye, como 



43 
 

también al combate a actitudes de discriminación al otro, al diferente. Tenemos también la 

presencia de los géneros discusivos: entrada de diccionario, cuña radial y mapa semántico, 

que integra los contenidos que serán trabajados a lo largo de la unidad a partir de la temática 

interculturalidad. Los objetivos también propuestos y presentes son para: acercarte a los 

géneros entrada de diccionario, cuña radial y mapa semántico; fomentar la discusión y 

reflexión sobre la interculturalidad; promover tu acercamiento a una visión integrada entre 

Lenguaje, Sociología, Historia, Geografía y Filosofía. 

De este modo, para empezar el análisis, tenemos el título de la unidad Son como 

nosotros, somos como ellos(ver adjunto C), en tamaño grande y de color blanco, que destaca 

un juego de palabras que expresa para todos, profesores y alumnos, que somos iguales 

independientes de nuestras diversidades, de donde nascemos o vivimos, pues lo que importa 

es convivir manteniendo el respeto al otro, en que es necesario conocer a si para conocer el 

próximo. Abajo del título de la unidad, encontramos una imagen de colores vivas la fotografía 

de Alberto de Oliveira Filho (ver adjunto B) que evidencia la figura de una mujer andina 

sosteniendo la wiphala, una bandera y emblema de la nación andina y aymará, un importante 

símbolo de la filosofía andina. Ratificamos que esta imagen nos presenta elementos que hacen 

referencias a las manifestaciones culturales, que ya empiezan a abordar el contenido de 

intercultural, por eso es importante "analisar as características (morfológica e sintáticas) da 

imagem ou da obra-de-arte, tal como ela é percebida pelo jovem a partir de seu próprio 

quadro de referências culturais" (BRASIL, 2006, p.187). 

En el tópico En foco percibimos la presencia de la interculturalidad como un todo, 

estando presente en el primer ejercicio propuesto en la unidad. Las preguntas estimulan a los 

alumnos comprender lo que sería la interculturalidad, pero es necesario entender lo que los 

estudiantes conocen por cultura y cómo ellos caracterizarían a principio el término inter-

cultura, de acuerdo con sus conocimientos previos. Así, es utilizado imágenes y ejemplos de 

contextos brasileños y del mundo hispánico, para que los alumnos empiecen a comprender y 

trabajar en una perspectiva intercultural. 

En los ejemplos a seguir, veremos la presencia de leyendas y mitos del folclore 

popular brasileño a través de ilustraciones y cuadros informativos, destacando que ese tipo de 

expresión popular es común en todas las culturas, pues son referenciales culturales de 

determinadas nacionalidades. 
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Imagen 2 -  Cultura y manifestaciones populares 

 
Fuente: Libro Sentidos en lengua española, 2016, p.41. 

 

Además de esas actividades visuales, el libro proporciona que los alumnos visualicen 

los conceptos referentes a la palabra cultura a partir de entradas de diversos diccionarios, 

haciendo con que los alumnos observen que una única palabra puede ser representada por 

varios conceptos y significados diferenciados independiente del soporte, sea él enciclopedias 

manuales o diccionarios digitales, como bien presenta el libro, promoviendo el desarrollo de 

habilidad lectora y escrita a través de la interpretación generada por las cuestiones (ver 
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adjunto F). De este modo, nos parece una tarea excelente para que los alumnos empiecen a 

comprender lo que de hecho es cultura, y el profesor actúa como pieza fundamental para 

desarrollar y articular las discusiones, evidenciando que, al paso que nuestro país es rico 

culturalmente, el español su lengua de estudio, hablada por más de 20 países, también trae 

consigo una grande diversidad lingüística y cultural, punto evidenciado en la OCEM (2006), 

proporcionando reflexiones y posicionamientos iníciales críticos. 

 

Imagen 3 - Definición del concepto de Cultura y Entretextos 

 
Fuente: Libro Sentidos en lengua española, 2016, p.47. 
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En la sección Entretextos, presente en la página 47 del libro (ver adjunto F), tenemos 

un ejercicio que pide para que el alumno observe la pintura “Primer homenaje a Cristóbal 

Colón” (1892), de José Garnelo y Alda que representa la relación entre los pueblos indígenas 

y Cristóbal Colón en las Américas. 

Percibimos que este ejercicio, a partir de la imagen, trabaja la interculturalidad, 

incluso porque en la cuestión de la letra B pregunta al alumno si él cree que la imagen es un 

ejemplo de interculturalidad y caso fuera porque la caracteriza como tal. Puesto eso, la 

manifestación artística presentada en este ejercicio, contribuye para que los alumnos asimilen 

las diversidades presentes en el contexto y comprendan que la interculturalidad surge 

mediante el respeto de los diálogos, de igual para igual. 

Siguiendo con la perspectiva intercultural, en la página 48 a partir de afiches (ver 

adjunto F)discute primeramente sobre el día12 de octubre, Día del respecto a la diversidad 

cultural, fecha importante para los países de habla hispana y con el segundo afiche traza un 

paralelo con la manifestación cultural presente en la abertura de la unidad, que también hace 

referencia al día 12 de octubre, que en Ecuador se conmemora Día Internacional de la 

Interculturalidad y Plurinacionalidad. En este sentido, el profesor al trabajar con los afiches 

hará con que los alumnos "compreendam, respeitem e valorizem a diversidade sociocultural e 

a convivência solidária em uma sociedade democrática" (BRASIL,1998, p. 147), puntos 

necesarios en la formación ciudadana de los alumnos, promovida a partir de un currículo 

intercultural. 

En la página 49 (ver adjunto F), vemos la continuidad del ejercicio del tópico 

Entretextos, donde es utilizado una infografía con el tema: Los pueblos indígenas en América 

Latina, presentándonos porcentajes sobre la presencia de los indígenas en América Latina e 

informando la cantidad de los pueblos, llamando nuestra atención para el desaparecimiento de 

esos pueblos, como personas físicas y también como cultura, basados en las estimativas del 

tiempo. 

Las 3 preguntas de esta actividad engloban el sentido pluricultural, o sea, destaca la 

importancia de reconocer los variados pueblos presentes en el mismo territorio defendiendo la 

pluralidad de culturas en un mismo ambiente. Sin embargo, las cuestiones B y C, promueven 

que los alumnos consideren ese contexto de respeto y consideren la realidad de 

desaparecimiento de pueblos indígenas en Brasil, haciendo con que los estudiantes 

reflexionen a respeto de los derechos que tienen esos pueblos, pues: 
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En el caso de América Latina el pluralismo cultural adquiere especial relevancia en 
relación con los pueblos indígenas, cuya cultura generalmente ha sido 
menospreciada o marginada, en vez de considerarla como lo que realmente es: uno 
de los factores raigales de nuestra identidad.Nuestras sociedades multiétnicas tienen 
que institucionalizar el diálogo pluricultural, franco e igualitario, que incluya a los 
pueblos indígenas, afroamericanos y de origen europeo y asiático.  América Latina 
puede aportar al concierto de naciones una sensibilidad propia, una especificidad 
cultural, fruto de ese crisol de razas y culturas que realmente somos. (BERNHEIM, 
2007). 

 

Para concluir la etapa de la habilidad lectora, el libro nos presenta actividades cortas 

de reflexiones sobre los significados de las palabras, proponiendo también el debate con los 

compañeros de clase después de las lecturas anteriores y más una actividad de comprensión 

del género discursivo, en este caso el diccionario, ejemplificado para los alumnos la existencia 

de varios tipos de manuales para diferentes asignaturas y para que ellos analicen las palabras 

del diccionario. Entre estas actividades, para nuestros análisis, señalamos la que presenta la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural presente en la página 51 

(ver adjunto G), que trata sobre lo que se entiende sobre Identidad, Diversidad y Pluralismo, 

palabras-claves que están relacionadas directamente con la interculturalidad y que promueven 

reflexiones en la formación no solamente en el estudio de ELE, pero en una formación 

ciudadana critica delante las diversidades presentes en nuestra sociedad. 

En la etapa de comprensión auditiva, el libro nos presenta el segundo género 

discusivo: los cuños radiales. En esa destreza, los alumnos realizarán tareas por medio del 

tópico Entrando en materia para firmar las opciones de acuerdo con lo que escucharon del 

CD. En esta parte, nos llama atención la cuestión número 2, que de forma simple aborda 

temáticas que hacen referencia a los objetivos de la interculturalidad. 

 

Imagen 4 - Entrando en materia 

 
Fuente: Libro Sentidos en lengua española, 2016, p.56. 

 

En secuencia, desarrollando la comprensión auditiva, el libro presenta el idioma 

español a través de contextos de los propios nativos en los tópicos de Oídos bien puestos, Más 

allá de lo dicho y Comprendiendo el género para abordar cuestiones sobre la diversidad 
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cultural, y principalmente sobre los pueblos Indígenas de Ecuador y Guatemala, trabajando 

puntos políticos sobre los derechos de los pueblos, que están intrínsecamente conectados a la 

interculturalidad, en el sentido de promover diálogos y posicionamientos que la presencia de 

la perspectiva intercultural en la enseñanza de lenguas promueve, una vez que ella no puede 

ser reducida a simples temas en el currículo escolar, más que sea sobre todo una: 

 

[...] perspectiva crítica, que consideramos ser a que melhor responde à problemática 
atual do continente latino-americano, de uma abordagem que abarca diferentes 
âmbitos - ético, epistemológico e político -, orientada à construção de democracias 
em que justiça social e cultural sejam trabalhadas de modo articulado. (CANDAU; 
RUSSO, 2010, p.167). 

 

En las páginas58 y 59 (ver adjunto I) se recomienda la creación de mapas semánticos 

sobre temas abordados a lo largo de la unidad, como diversidad, cultura, multiculturalismo e 

interculturalidad, teniendo como base los ejemplos presentados en el ejercicio, cuyas 

orientaciones están presentes en un cuadro para que los estudiantes sepan el direccionamiento 

de la producción. 

Ya en el tópico Cajón de herramientas (ver adjunto J) tenemos un ejercicio que sirve 

como ayuda para los alumnos que tuvieron alguna duda en el ejercicio de crear mapas 

semánticos, y para eso tendrán que leer un texto con título “La mundialización y las 

poblaciones indígenas” que nos remete más una vez a la cuestión de los indígenas, 

principalmente sobre los derechos que les fueron quitados, y que provoca reflexiones, e 

incluso conexiones con lo que sucedió con los indígenas que vivían en nuestro país. 

Puntuamos que este es uno de los temas centrales de la interculturalidad trabajada en la 

unidad, y de grande relevancia para nosotros. Al abordar esta temática y trabajar en una 

perspectiva intercultural, las autoras del libro van de encuentro con la estudiosa Matos (2014) 

al inferir que: 

 

Assim, é importante que se incluam, nas práticas desenvolvidas nas aulas de línguas, 
modos de viver e estar no mundo que possam 
fomentar a discussão e reflexão sobre o mundo plural em que vivemos.Para 
isso, nos materiais utilizados deve figurar a representação dos diversos grupos 
sociais, sem valorizar algum determinado grupo de forma positiva ou negativa,mas 
apresentando a diversidade como característica constituinte das sociedades. 
(MATOS, 2014, p. 181). 

 

Trabajando más una vez la competencia comunicativa, y consecuentemente la 

intercultural, tenemos la presencia de las cuñas radiales como propuesta para los debates en 

las clases en el tópico Habla(ver adjunto L). Compuesta por 4 cuestiones, en las dos primeras, 
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el alumno es invitado a comentar un poco sobre cuáles tipos de cañar él tendría interés de 

hacer algún día, después es presentado a una cuña cuyo tema es “¿Racista?”, haciendo con 

que el estudiante reflexione sobre esta temática que, a depender del profesor, puede suscitar la 

noción de que el país es diverso, y que por eso somos plural, heterogéneos, y presentamos una 

gran diversidad étnica, cultural, religiosa y otros aspectos que influencian directamente en la 

lengua que hablamos o estudiamos.  

 

Imagen 5 - Cuña radial 

 
Fuente: Libro Sentidos en lengua española, 2016, p.61. 

 

En Cajón de herramientas(ver adjunto M), en la página 62, observamos un ejercicio 

de extrema importancia para los alumnos, pues aquí ellos deberán hacer una caña cuyo tema 

central es la interculturalidad, y para que la hagan tendrán que pensar sobre qué aspecto 

intercultural quieren promover teniendo en cuenta el tiempo y el público. Para la realización 

de esta actividad ellos tienen como apoyo un modelo disponible para sacaren dudas. 

Mediante toda la etapa de creación, los estudiantes tendrán orientaciones del profesor 

y opiniones de los compañeros del aula, pues esta exposición sobre la temática promoverá 

segundo Matos (2014) una diferencia de comportamientos en los alumnos delante la sociedad, 

en particular a las concepciones que los alumnos presentan sobre raza, etnia, género, clase 

social, sexualidad, edad y tantos otros temas.  

Así, al final de la Unidad 2, en la sección El estilo del género (ver adjunto Ñ) tenemos 

una actividad de repaso compuesta por 13 cuestiones que expone el uso de los diferentes 

diccionarios como una herramienta para la comprensión de la interculturalidad, haciendo con 

que el alumno comprenda la distinción de los conceptos interculturalidad y multiculturalidad, 

como vimos anteriormente en nuestro estudio. Para que ocurra tal reflexión, es utilizado un 

artículo enciclopédico para que los alumnos lo tengan como apoyo para contestar las otras 
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cuestiones, que, al trabajar de forma integrada con los géneros discursivos, el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas, el alumno está desarrollando, también, su 

consciencia intercultural como bien afirma las Orientaciones Curriculares para la Enseñanza 

Media (2006). 

Llevando en consideración todos los aspectos analizados por nosotros, el libro 

promueve el desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas, destacando, 

principalmente que es posible, y necesario, trabajar lengua y cultura de forma indisociable 

(SILVA; COSTA JUNIOR, 2018), pues uno de los objetivos del libro es justamente 

desarrollar esas prácticas por medio de interpretaciones, comprensiones y situaciones del 

cotidiano brasileño en la enseñanza del español como lengua extranjera, para hacer con que 

cada alumno desarrolle el pensamiento crítico y reflexivo, además de una formación ética, 

respetando las diversidades existentes, hecho primordial del estudio en la temática 

intercultural. 

Así, puntuamos que para que el profesor consiga trabajar la interculturalidad y 

desarrollar la competencia intercultural se hace necesario que el material didáctico, en este 

caso, el libro didáctico promueva formas de aprender a ser y a vivir con el otro. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
En nuestra investigación, percibimos que, para comprender las nociones de 

interculturalidad, se hace necesario tenernos un conocimiento sobre las definiciones y 

desarrollo de los términos de cultura. Para eso, buscamos entender los conceptos históricos de 

la palabra cultura según los estudios de los antropólogos, como también los diferentes 

significados que ella presenta, que puede ser entendida como todas las formas de 

manifestación, costumbres, creencias, conocimientos asimilados por el hombre como 

elemento social. Sin embargo, observamos también la necesidad de reconocer los procedentes 

del término cultura: Pluriculturalismo y Multiculturalismo. 

De este modo, nos propusimos a lo largo de nuestras discusiones analizar el concepto 

de Interculturalidad como un todo, cuyas definiciones nos remeten a las formas con que las 

culturas interactúan y se relacionan, bien como a las manifestaciones culturales, 

conocimientos, creencias, tolerancia y respeto a las diversidades existentes en nuestro medio 

social, partiendo de las relaciones entre lengua y cultura. Discutimos que se hace necesario la 

presencia de la interculturalidad en las clases de ELE, pues desarrolla espacios de diálogos 

entre las distintas culturas presentes allá que presentan las más diversas visiones del mundo, 

proporcionando rompimiento de algunos estereotipos y prejuicios delante la cultura del otro. 

Así, la presencia de la interculturalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

ELE, fomenta el desarrollo del abordaje comunicativo intercultural, que actúa como una 

fuerza de grande valor, cuya intención está en orientar las acciones de los profesores, alumnos 

y de otros agentes presentes en el estudio de una nueva lengua-cultura, capacitando el alumno 

a actuar como mediador de las dos o más culturas, y a utilizar la lengua estudiada, en nuestro 

caso el español, de forma efectiva.  

Sabiendo que el Libro Didáctico (LD), principalmente los de español como lengua 

extranjera, actúan hasta los días de hoy como una de las herramientas indispensables en la 

enseñanza/aprendizaje, nos atentamos en reflexionar su importancia mediante las clases de 

lenguas, caracterizándola  como objeto de este estudio, una vez que analizamos la (no)  

presencia de la interculturalidad  en nuestro corpus. 

En consecuencia de estas reflexiones, nos sometemos a analizar la Unidad 2 del libro 

Sentidos en lengua española (2016), con el objetivo de verificar y analizar la (in) visibilidad 

de la interculturalidad en sus actividades y su importancia en la enseñanza del español. 

Observamos también, la manera que las autoras propusieron organizar el libro, dividiendo las 
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habilidades linguísticas en común acuerdo con las comprensiones interculturales, así como de 

presentar la interculturalidad vinculada al diálogo entre las diversidades culturales, la 

comunicación por medio de la lengua para entender las manifestaciones culturales, las 

costumbres y principalmente la capacidad del ser humano se expresar como elemento social. 

En nuestro estudio, analizamos las aplicaciones de la interculturalidad en las 

actividades del libro, que propusieron contemplar las diversidades culturales con temáticas 

interconectadas, cuestionando el reconocimiento, la conformidad de los derechos de igualdad 

social de los estudiantes brasileños y sus realidades, favoreciendo así, espacios para la 

criticidad de los alumnos ante los contextos cotidianos. 

 Dado lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo principal investigar, analizar y 

reflexionar la (no) presencia de la interculturalidad en el ambiento de educación a través de 

los libros didácticos, uno de los materiales didácticos más presentes en la enseñanza de lengua 

española, como instrumento primordial para circunstancias fundamentadas de interacción. 
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ADJUNTO A - Libro: Sentidos en lengua española  
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ADJUNTO B  - Unidad 2: Son como nosotros, somos como ellos 
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ADJUNTO C - En foco (Interpretación) 
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ADJUNTO D -  Ya lo sabes/ Lee para saber más (Lee) 
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ADJUNTO E - Comprendiendo el texto (Lee) 
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ADJUNTO F: Entretextos (Lee) 
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ADJUNTO G - Reflexiona/ Comprendiendo el género (Lee) 
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ADJUNTO H - Entrando en materia/ Oídos bien puestos (Escucha) 
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ADJUNTO I - Más allá de lo dicho/ Comprendiendo el género (Escucha)/ Arranque 

(Escribe) 
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ADJUNTO J - Puesta en marcha/ Cajón de herramientas (Escribe) 
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ADJUNTO K - Hacia atrás (Escribe) 
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ADJUNTO L - Arranque/ Puesta en marcha (Habla) 
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ADJUNTO M - Cajón de herramientas (Habla) 
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ADJUNTO N - Hacia atrás (Habla) / Autoevaluación 
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ADJUNTO Ñ - El estilo del género: uso de prefijos y sufijos 
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