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Resumen La presente investigación presenta los resultados preliminares de la 

creación e implementación de una intervención pedagógica apoyada 

en recursos virtuales, enfocada en generar una mayor conciencia inter-

cultural y fomentar procesos de reflexión en estudiantes universitarios 

respecto a la importancia de tener interacciones interculturales efec-

tivas a nivel personal y profesional. Dicha intervención se encuentra 

inicialmente contextualizada para Instituciones de Educación Supe-

rior (ies) con matrículas menores a diez mil estudiantes, sin embargo, 

puede resultar de igual utilidad para instituciones con un mayor nú-

mero de alumnos. 
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Abstract The following research present the preliminary results of a technolo-

gy-enhanced pedagogical intervention, focused on generating a deeper 

intercultural awareness and understanding among students, regarding 

the importance of having effective intercultural interactions on a 

personal and professional level. This intervention is initially contex-

tualized in Higher Education Institutions (heis) with enrollments of 

less than ten thousand students, however, it can be useful for bigger 

institutions.

Keywords: Intercultural competence; Virtual resources; Study abroad

Introducción

Las Universidades han sido consideradas como espacios idóneos para la transmisión e 
intercambio de conocimientos, de diversidades de pensamiento y de experiencias; este 
intercambio se ha establecido tanto de forma interna, mediante la interacción de docentes 
y estudiantes, como a través de distintas colaboraciones interinstitucionales, las cuales se 
han llevado a nivel local, nacional y, en las décadas más recientes, en grado internacional. 
Estos vínculos han promovido la realización de actividades relacionadas con la internacio-
nalización institucional, dentro de los procesos de docencia, investigación e intercambio, 
con el fin de que miles de estudiantes enriquezcan su experiencia universitaria. 

La internacionalización de la educación superior puede ser entendida bajo diversas 
acepciones (De Wit, 1995; Van der Wende, 2007; Knight 2006), pero una de las concep-
tualizaciones más comúnmente utilizadas refiere a la misma como un proceso constante 
de integración de una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las 
funciones y el quehacer de una institución educativa (Knight, 2006). 

De forma general, entonces, la internacionalización ha permitido a las instituciones 
educativas promover el prestigio, la diversidad, la comprensión intercultural y la competi-
tividad, al insertar la dimensión internacional al interior de la gestión educativa (Knight, 
1993). De igual manera, este proceso ha favorecido el brindar a los individuos al interior 
de las instituciones (docentes, estudiantes y personal administrativo, por ejemplo), la 
oportunidad de adquirir no solamente conocimientos técnicos o específicos y/o perfec-
cionar una formación lingüística, sino también para volverlos más interculturalmente 
competentes y con una visión más amplia sobre la globalización y los diferentes contextos 
culturales que se viven. Es precisamente en relación a este último aspecto que la presente 
investigación se enmarca, pues entre uno de los principales beneficios, que surgen a raíz 
de estos procesos de internacionalización, se encuentra el desarrollo la denominada com-
petencia intercultural.
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El concepto de competencia intercultural, al igual que el de internacionalización, es 
interpretado desde diversas aristas y que, sobretodo, continúa en constante evolución, sin 
embargo, de manera general podría entenderse como un conjunto de habilidades y actitudes 
que tiene un individuo para conocerse a sí mismo, comunicarse y desarrollarse en ambientes 
multiculturales por un lado y por el otro reconocer, comprender y aceptar en otros ciudada-
nos aspectos culturales como identidades, valores, creencias y comportamientos (Bennett, 
2008; Chen y Starosta, 1997; Deardorff, 2006). La competencia intercultural, como cual-
quier otra competencia, consta de tres dimensiones, como se puede ver en la figura 1. 

De forma general, la conciencia intercultural puede entenderse como el conocimiento 
y auto-conciencia de nuestras propias características culturales, así como de las normas, 
valores, datos (geográficos, económicos, sociopolíticos) y aspectos culturales de individuos 
originarios de países (Rodrigo Alsina, 1997; Gudykunst 1991 citado en Sanhueza et al, 
2012). La sensibilidad intercultural, por su parte, comprende la motivación y apertura 
mental para conocer y aprender sobre otras culturas (Chen & Starosta, 2006; Hammer et 
al., 2003; Deardorff, 2004; Gudykunst 1991 citado en Sanhueza et al, 2012). Finalmente, 
la tercera dimensión, relativa al aspecto conductual, se plantea a través de la llamada 
comunicación intercultural, entendiendo la misma como la flexibilidad conductual y 
adaptabilidad del comportamiento para comunicarse y lidiar con situaciones de estrés y 
ambigüedad relacionados a la interacción intercultural (Bhawuk and Brislin, 1992; Dear-
dorff 2004; Gudykunst 1991 citado en Sanhueza et al, 2012).

La presente investigación se enfoca en analizar el impacto que tiene una intervención 
pedagógica apoyada con recursos virtuales en términos de coadyuvar en la mejora de la 
denominada conciencia intercultural, que de manera o conocimiento sobre otras culturas.

Figura 1. Dimensiones de la competencia intercultural. 

Elaboración propia.
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Importancia del desarrollo de la 
competencia intercultural 

El desarrollo de la competencia intercultural constituye puede verse como una de las 
competencias no solamente deseables sino necesarias hoy en día, en especial en el contexto 
histórico y social en que se vive, donde la interconexión, la digitalización, la pronta res-
puesta y el alto nivel de competitividad influyen en el actuar de los individuos. 

De manera general puede decirse que el ser ciudadanos interculturalmente compe-
tentes promueve la empatía, el entendimiento entre las personas. Adicionalmente, a nivel 
laboral brinda ciertos beneficios y ventajas. Por ejemplo, en el informe Culture at work, 
realizado por el British Council durante el año 2013 a un grupo de más de 900 empresas, 
en el que se les preguntó sobre las habilidades deseadas en los profesionistas, se encontró 
que las organizaciones encuestadas reconocen como un valor comercial la presencia de 
individuos interculturalmente competentes. En ausencia de dicha competencia, pueden 
presentarse conflictos organizacionales, pérdida de clientes y daño a la reputación corpo-
rativa derivado de problemáticas que se susciten por limitaciones lingüísticas y culturales 
(Pressley y Beall, 2013). 

Dentro de este informe, adicionalmente, se establecieron algunas recomendaciones 
de empleadores hacia las instituciones educativas con el fin de mejorar el desarrollo de las 
competencias de los futuros profesionistas. La figura 2 presenta de forma gráfica las reco-
mendaciones, así como la frecuencia con la que dicha recomendación fue mencionada, 
respecto a la muestra encuestada: 

Figura 2. Recomendaciones de empleadores hacia las instituciones educativas

Elaboración propia. Fuente: Reporte “Culture at Work” (Pressley y Beall, 2013).
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En contraste con lo mencionado anteriormente, la ausencia de esta competencia o 
el desarrollo incipiente de la misma puede producir a nivel personal situaciones como 
malentendidos debido a diferencias culturales, perpetuación de estereotipos y prejuicios, y 
en casos extremos situaciones de violencia por actitudes racistas o xenofóbicas (Deardorff, 
2006; Spencer-Rodgers y McGovern, 2002 y Szőke, 2018). 

Al ser la competencia intercultural algo que se desarrolla paulatinamente a lo largo 
de la vida (Deardorff, 2020), gracias a la construcción del conocimiento y a la interacción 
entre las personas de diferentes bagajes culturales, las Instituciones de Educación Supe-
rior (ies) representan espacios propicios e incluso idóneos para apoyar el desarrollo de la 
misma, mediante diversas estrategias e intervenciones que se valgan de recursos físicos, 
humanos, educativos y, hoy más que nunca, tecnológicos y virtuales, cuyo objetivo sea 
la inserción de la dimensión internacional e intercultural en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y gestión educativa. 

Virtualidad e internacionalización 
de la Educación Superior

Contextualizándose en el uso de recursos tecnológicos como apoyo al proceso educativo, 
ante el aislamiento de las actividades presenciales, es importante destacar que la virtua-
lidad ha incrementado su importancia, más esto no es exclusivamente a partir del año 
2020. Ya desde hace poco más de una década, investigadores como Rama (2012) hablaban 
acerca de que la virtualización de la educación constituía un factor clave a resaltar entre el 
conjunto de determinantes para la internacionalización de la educación, al facilitar que el 
fraccionamiento de los procesos educativos a distancia adquiera dimensiones internacio-
nales (Rama, 2012). 

La actual contingencia sanitaria trajo consigo diversas afectaciones y adaptaciones 
en diferentes sectores y, por supuesto, el ámbito educativo no ha sido la excepción. De 
acuerdo con Tufan (2020), la llegada del sars-Cov-2 incrementó la importancia del rol 
que jugaba esta virtualidad, causando una profunda transformación al interior de los pro-
cesos educativos en las instituciones alrededor del mundo y, por supuesto, los procesos de 
internacionalización no son la excepción. 

La popularmente denominada “nueva normalidad” ha en cierta medida influenciado 
a que las Universidades innoven en términos de manejar modelos educativos más flexibles, 
pensando, por ejemplo, en las ventajas que pueda brindar una experiencia de aprendi-
zaje parcialmente complementada con enseñanza semi-presencial o completamente en 
línea. Asimismo, se vuelve en cierta medida necesario que las instituciones realicen una 
adaptación de la gestión de educación internacional y recurran al involucramiento de los 
recursos virtuales para dar continuidad a sus actividades. 
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De acuerdo con Rizvi (2020), en el intento de re-imaginar el significado de los procesos 
de internacionalización en la era sars-Cov-2, la pedagogía digital tiene un gran potencial, 
siempre y cuando las Universidades se comprometan no únicamente a reproducir viejos 
modelos de enseñanza (Rizvi, 2020). Es así como, aun a pesar de las diversas complicaciones 
existentes que se han dado en los últimos dos años, se debe ver a la todavía actual contingen-
cia sanitaria como una ventana de oportunidad para incentivar estrategias e intervenciones 
que promuevan la internacionalización bajo una visión más endógena, a través de activida-
des que vayan desde lo local y curricular, y en donde la virtualidad juegue un papel crucial. 

Realizando una breve revisión de literatura de los últimos años, entre algunos ejem-
plos del uso de recursos tecnológicos y virtuales para incentivar la internacionalización 
institucional se encuentran diversas iniciativas. Entre ellas están la interacción en tiempo 
real a través de clases en línea y ambientes de aprendizaje virtuales (Swartz et al., 2020), 
las actividades síncronas que se realizan en colaboración interinstitucional tales como 
seminarios y/o congresos virtuales (Warner-Ault, 2020), la capacitación en temas rela-
cionados al aprendizaje de culturas e idiomas (Vaccarino and Li, 2018), así como los 
proyectos en línea de aprendizaje colaborativo internacional o coil por sus siglas en inglés 
(Andone et al., 2019) y, por supuesto, la movilidad estudiantil virtual (Ruiz-Corbella et 
al., 2014), entre otros. Finalmente, los recursos tecnológicos se convierten en aliados de 
las instituciones para promover la creación y el sostenimiento de redes internacionales de 
investigación entre docentes e investigadores de las mismas.

Adentrándonos en la actividad relacionada con capacitación relacionada con el apren-
dizaje sobre otras culturas o en comunicación intercultural, si bien diversas iniciativas 
han sido promovidas por algunas instituciones en el mundo (Jackson et al., 2012; Berg 
et al. 2009; Martirosyan et al., 2015; Vaccarino and Li, 2018; Swartz et al., 2020), lo 
cierto es que, para el caso de instituciones mexicanas con matrículas relativamente pe-
queñas, menores a 10,000 estudiantes, la posibilidad de gestionar este tipo de acciones 
de capacitación con el apoyo de herramientas educativas se ve reducida. Esto se debe en 
buena medida a que pocas de estas instituciones optan por invertir esfuerzos en materia 
de formación de competencias transversales como la intercultural; asimismo, las gestiones 
de las oficinas de cooperación internacional al interior de las mismas suelen limitarse a 
coordinar la movilidad estudiantil, brindar seguimiento a convenios de colaboración y 
promover el aprendizaje de idiomas (Gacel-Ávila, 2000). 

Metodología

La presente investigación toma en cuenta el uso de la teoría socio constructivista propuesta 
por planteada por Vygotsky (citado en Díaz-Barriga et al., 2002) y la teoría conectivista 
de Siemens (2004), como marco teórico de referencia bajo la premisa de que a través de 
intervenciones pedagógicas (en este caso, apoyadas con el uso de recursos virtuales), la 
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interacción social presencial y virtual entre los estudiantes y el acceso a recursos educativos 
virtuales, los estudiantes asuman el rol de responsables de su propio aprendizaje y constru-
yan los saberes dado su propio grupo cultural

Dada esta fundamentación teórica, el enfoque metodológico a seguir es el cualitativo, 
el cual implica el analizar el lenguaje natural y la forma de expresión de los individuos 
involucrados, presentando hallazgos en un contexto específico (Merriam, 1998; Creswell, 
2009; Levitt, 2020).

Considerando el contexto previamente mencionado se planteó una intervención 
consistente en un seminario enfocado a estudiantes, cuyo objetivo fue el de apoyar en el 
desarrollo de la dimensión cognitiva de la competencia intercultural, así como invitar a la 
reflexión por parte de los estudiantes participantes respecto a la importancia de desarrollar 
efectivas interacciones sociales en entornos multiculturales. La intervención fue planteada 
para implementarse al interior de dos instituciones educativas con matrículas menores a 
diez mil estudiantes en el sur de México. 

La implementación de la intervención contempla dos fases. La primera fue una etapa 
diagnóstica cuyo objetivo es brindar un panorama inicial de los avances que las dos institucio-
nes educativas han tenido en materia de internacionalización y su incidencia en la formación 
de la competencia intercultural. Esta fase consideró entrevistas a diez individuos que han 
participado en programas de movilidad y cuatro docentes que han fungido como tutores de 
dichos estudiantes. Se contó para tales fines con el apoyo de guías de entrevista, elaboradas 
específicamente para la investigación y sujetas a validación por parte de un experto. 

La segunda fase contempló el diseño instruccional y la implementación de un semi-
nario, que trata temas relacionados con la interacción social entre personas de diferentes 
nacionalidades y antecedentes culturales. En términos de instrumentación pedagógica, el 
seminario sigue un enfoque de enseñanza-aprendizaje constructivista como marco teórico 
de referencia (Díaz-Barriga Arceo et al., 2002). En cuanto a su estructura, consideró una 
duración de 4 semanas y contempló actividades de acompañamiento, reflexión y diálogo 
haciendo uso de recursos virtuales. La intervención se implementó a manera de un pilotaje 
a un grupo de ocho estudiantes que estaban por iniciar estancias de movilidad internacio-
nal. La modalidad del mismo fue mixta, con sesiones síncronas presenciales y virtuales.

Resultados

Estado del avance en materia de internacionalización 

En relación a las particularidades de las estrategias de internacionalización seguidas por 
dos de las instituciones educativas pertenecientes a la muestra, es importante señalar el 
hecho de que éstas se han caracterizado por un fuerte énfasis en promover los programas 
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de movilidad internacional saliente y en menor medida la recepción de estudiantes in-
ternacionales para realizar estancias cortas (semestrales) o para obtención de un grado 
académico. De manera adicional, pero incipiente, se han realizado actividades enfocadas 
a promover el aprendizaje de idiomas y de forma casi puntual, algunas acciones encami-
nadas a difundir oportunidades de estudios en el extranjero a través de ferias educativas.

Percepciones sobre la preparación en competencia intercultural

Uno de los hallazgos fue el hecho de que los entrevistados (docentes y estudiantes) des-
tacaron que, al interior de las dos instituciones, son pocas las intervenciones preparativas 
enfocadas a optimizar la experiencia educativa en el extranjero, sean éstas dirigidas a 
fortalecer el desarrollo de la competencia intercultural, a prepararles a los estudiantes 
para el potencial shock cultural al que se enfrente o para conocer el sistema educativo 
huésped. Es decir, si bien las instituciones involucradas tenían el antecedente de haber 
implantado algunos seminarios para estudiantes que iban a realizar movilidad; éstos han 
sido mayoritariamente de carácter informativo y enfocados en la gestión administrativa y 
logística que antecede a una experiencia de movilidad. 

En consecuencia, la mayoría de los estudiantes que fueron entrevistados, mencio-
naron haber seguido estrategias individuales y hecho uso de los recursos que ofrecen las 
instituciones anfitrionas extranjeras durante sus estancias de movilidad, con el fin de tener 
una transición y adaptación cultural fluida en el nuevo entorno educativo. Adicional-
mente, destacaron el hecho de que sería de utilidad que las instituciones de origen brinden 
orientación respecto a los desafíos personales cada día a los que se enfrentarán los alumnos 
a realizar una movilidad, tales como el desenvolverse dentro de un nuevo idioma (o en 
caso de modismos, si acuden a estancias de movilidad en instituciones de habla hispana), 
el estilo de vida, los hábitos cotidianos, los valores predominantes en la cultura huésped, 
entre otros. 

Hallazgos preliminares durante el pilotaje de la implementación de la intervención

Ahora bien, en relación a la intervención pedagógica implementada apoyada con recursos 
virtuales, como se ha mencionado con anterioridad, la transición a la que se sometieron 
la mayoría de las Universidades a partir de la llegada del sars-Cov-2, ha provocado que el 
uso de los recursos virtuales tome una relevancia muy significativa, como una herramienta 
para dar continuidad a las acciones no solamente de docencia, sino también en materia de 
colaboración interinstitucional. 

En ese sentido, la implementación de estrategias e intervenciones apoyadas por re-
cursos virtuales, que estén enfocadas a promover el entendimiento y conocimiento sobre 
otras culturas, resulta de gran utilidad, pues permite no solamente responder a la actual 
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necesidad de una educación bajo un enfoque flexible, sino también bajo una visión inclu-
siva, permitiendo poder beneficiar a un mayor número de estudiantes de los que pudieran 
experimentar una experiencia de movilidad física. La figura 3 presenta de forma resumida 
a los hallazgos preliminares que han surgido a raíz del pilotaje del seminario

Conclusiones

La intervención pedagógica, a través de un seminario intensivo, resulta de especial be-
neficio para el caso de estudiantes que participen en programas de movilidad virtual o 
presencial, ayudándoles en su proceso de adaptación cultural y académico y mejorando 
su experiencia de aprendizaje; la implementación de la misma puede coadyuvar a que sus 
estancias de movilidad se optimicen, que su periodo de adaptación cultural y académico 
tenga una transición adecuada y, sobretodo, que la experiencia de aprendizaje sea bené-
fica, no sólo para los estudiantes involucrados, sino para la continuidad de las relaciones 
interinstitucionales.

De manera adicional, a mediano plazo se pretende trabajar en conjunto con las 
Universidades, para realizar la implementación de dicha intervención a la plantilla de 
estudiantes en general, permitiendo que los jóvenes que no pueden por alguna razón 
participar en programas de movilidad, puedan tener la posibilidad de sensibilizarse sobre 
la importancia de desarrollar su competencia intercultural. 

Figura 3. Principales hallazgos del pilotaje de la implementación.

Elaboración propia.
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Para finalizar, es importante resaltar el hecho de que la implementación de esta in-
tervención, por sí sola no es suficiente para promover el desarrollo de la competencia 
intercultural, puesto que esta es una competencia que los individuos van fortaleciendo a 
lo largo de su vida, a través de diversas actividades. Así mismo, no se debe olvidar que, si 
bien la presente propuesta es de carácter interno, la colaboración interinstitucional virtual 
o no, es necesaria para promover un campus más internacional, pues a través de esta 
se pueden ayudar no solamente a compartir buenas prácticas entre instituciones, sino a 
generar nuevos espacios de reflexión donde el conocimiento rebase las fronteras.
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