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resumen

Dos enfoques determinan el estudio actual sobre el 

tema de las competencias: la visión educativa, que 

orienta la concepción y el diseño de los currículos, 

y la mirada de la evaluación y la reflexión, que ana-

liza desde los medios de planeación y desarrollo, la 

forma como la educación se vincula con el entorno 

sociopolítico globalizado.

En este contexto se desarrolló la investigación que da 

origen a este artículo, en la cual el punto de partida 

fue la competencia comunicativa intercultural. La 

revisión de bibliografía sobre los avances en el cam-

po de las competencias, sus relaciones con las distin-

tas disciplinas y las producciones intelectuales des-

de los lugares de enunciación sobre el tema que nos 

ocupa, constituye el propósito de la investigación. 

Se revisaron 130 libros y 74 artículos, empleando las 

siguientes categorías de búsqueda: interculturalidad, 

critica, lingüística, comunicación, ideología y com-

petencia. Además, se seleccionaron textos en ingles, 

francés y español. Las publicaciones corresponden a 

los siguientes países: Colombia, Francia, Inglaterra, 

España, Suiza, Argentina, Chile, México, Bélgica y 

Estados Unidos.

Los resultados demuestran que el estudio de este 

tema comienza en la mitad de la década del siglo XX 

con el aporte de la psicología. Años más tarde hay 

un período de expansión, comprendido entre 1996 

y 2000. En este segundo momento, se amplia el de-

sarrollo del conocimiento con el aporte de diferentes 

disciplinas, como la sociología, la economía, la polí-

tica y la educación. Se evidencian entonces diferen-

tes problemáticas, se relacionan campos distintos y 

se perciben nuevos interrogantes.

La tendencia en los inicios del siglo XXI es estudiar 

las competencias, incorporando en el debate la inte-

gración de concepciones como interculturalidad y la 

conciencia crítica.

Palabras clave: competencia, comunicación, inter-

culturalidad, crítica, lingüística aplicada.
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CritiCal interCultural 
CommuniCative CompetenCe: 
towards a state of the art

summary

The topic of competences has become quite relevant 

within the field of education in the past few years. On 

the one hand, the notion of competence has oriented 

conceptualizations about curriculum design and 

on the other hand, it is from this perspective that 

education, its evaluation and reflection, is conducted 

nowadays within the socio-political context of 

globalization.

This article deals with the notion of competences 

that are currently necessary in the new contexts. 

The article discusses a communicative, intercultural 

and critical competence. The point of departure was 

the review of literature that included the evolution 

of the term and its different uses and relationships 

with various disciplines. For the literature review, 

130 books, and 74 articles in English, Spanish and 

French were reviewed and classified within the 

following categories: intercultural, critical, linguistics, 

communicative, ideology, and competence. The texts 

were published in Colombia, France, England, Spain, 

Switzerland, Argentina, Chile, Mexico, Belgium, and 

the United States. 

The findings show that especial interest in the 

study of the topic started about in the 60´s the 

decade of the past century with a strong influence 

of psychology. Later on, between 1966 and 2000, 

there was a renewed interest on the topic. During 

this time, the concept of competence is developed 

thanks to contributions coming from sociology, 

economics, politics and education. As a result of 

this, new related problems and questions concerning 

the concept, started to arise. 

Finally, it is necessary to remark that the new 

tendency, identified at the beginning of the XXI 

century is to study competences by incorporating 

the debate concerning the integration of concepts 

such as intercultural and critical awareness.

Keywords: competence, communicative, intercul-

tural, critical awareness, ideology, applied linguistics. 
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introduCCión

Las competencias, la comunicación, la cultura y la 

ideología, desde la conciencia crítica, son las cua-

tro grandes categorías que orientaron el desarrollo 

del proceso investigativo; son aquellos ámbitos del 

conocimiento que les dan sentido a los contenidos, 

significación a las problemáticas y se constituyen el 

marco de referencia de la investigación.

Hoy adquieren gran relevancia no sólo por su inten-

cionalidad epistemológica, sino por su vinculación 

con las tendencias del desarrollo del conocimiento 

y los nuevos enfoques de la educación que, además, 

se constituyen en la fundamentación de los nuevos 

diseños curriculares.

Iniciamos con una hipótesis implícita en la inten-

cionalidad de la investigación: la diversidad de re-

laciones entre estas categorías. En estas dinámicas 

se amplió el campo de conocimiento y comenzaron 

a evidenciarse nuevos interrogantes; emergieron di-

versas explicaciones y las fronteras de los campos 

disciplinares se debilitaron para abrirse a nuevas 

perspectivas de sentido.

Las voces se suscitaron desde diferentes escenarios; 

la temporalidad también hizo presencia; de esta ma-

nera se fueron configurando los criterios para deli-

mitar los lugares, tiempos y fuentes de información, 

así se percibieron algunas relaciones entre ellas. 

En el camino algunos interrogantes encontraron res-

puesta y otros nuevos emergieron durante la explo-

ración. Es decir, el camino no estaba predeterminado 

en su totalidad. Los antecedentes del proyecto de 

investigación corresponden a la primera fase de un 

macroproyecto de investigación titulado Propuesta 

curricular general para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras en la Universidad Javeriana (PCGLE).

La presente investigación constituye la segunda fase; 

su objetivo es tener una visión comprensiva, amplia 

y crítica de las relaciones entre las categorías: com-

petencia, comunicación, cultura e ideología. Esto 

implicó determinar el desarrollo alcanzado en rela-

ción con tales nociones.

La importancia del problema radica en que los resul-

tados contribuirán a establecer un inventario de for-

ma sistemática y, así, llenar un vacío de información; 

así mismo, aportarán elementos críticos desde el 

campo de la lingüística aplicada, para la formación 

basada en competencias para un mundo multilingüe 

y multicultural.

En este artículo primero se comparte la metodología 

que explica el rumbo del proceso investigativo y pos-

teriormente se presentan de forma resumida, los pro-

ductos investigativos para cada una de las categorías. 

La escritura de los textos por categoría, parte de la 

etiología de los conceptos y del análisis de las tablas 

conceptuales; se demuestra la evolución histórica de 

cada de ellas. Luego se exponen de manera analítica 

avances encontrados en la reseña descriptiva elabo-

rada sobre los textos seleccionados en la revisión bi-

bliográfica. Finalmente, se sugieren nuevas rutas de 

investigación.

marCo metodológiCo 

Comúnmente la metodología se interpreta como una 

guía que orienta los pasos sobre cómo realizar una 

investigación. En la presente investigación la meto-

dología no se concibe sólo como un medio para lo-

grar ciertos objetivos, sino como una manera de per-

cibir lo que se está estudiando; de ahí la importancia 

de trabajar la relación entre la teoría y el método, 

como dos realidades integradas. 

Además, es un proceso que se construye y transfor-

ma a lo largo de la investigación, lo que le da un ca-
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rácter emergente, abierto a las nuevas concepciones 

e interpretaciones que se construyen en el proceso 

interactivo del lector con el texto, en que el lector se 

encuentra en una aventura permanente. Es un des-

cubrimiento de nuevas lecturas sobre el problema 

que se está investigando. Por lo tanto, el proceso de 

indagación es continuo y no está terminado, porque 

permanentemente se abre a nuevos interrogantes 

para futuros proyectos de investigación. 

el estado del arte y su importanCia en 
el desarrollo del ConoCimiento

Los estados del arte se inscriben dentro de la investi-

gación documental, modalidad que ha ido evolucio-

nado a lo largo de los últimos años. Inicialmente, en 

América Latina, en la década de los sesenta, este tipo 

de investigación se orientó a elaborar un balance de 

investigaciones relacionadas con un tema específico, 

con el fin de obtener información para tomar decisio-

nes, especialmente de carácter financiero. Un hecho 

singular en este período fue la discusión sobre la dis-

tinción entre marco teórico, revisión documental y 

recuperación de evidencias. 

Posteriormente, los estados del arte se dirigieron a 

identificar los vacíos y alcances del conocimiento 

sistematizado en un período determinado acerca de 

un tema definido con anterioridad. En la medida en 

que los estados del arte se desarrollaron de forma sis-

temática sobre la elaboración conceptual, se delimitó 

la temporalidad. En este caso, la intención de esta 

modalidad investigativa se orientó hacia la genera-

ción de nuevos conocimientos. De esta manera, ad-

quirieron relevancia significativa en el desarrollo del 

conocimiento científico. 

En la presente investigación, de carácter metateóri-

co, consideraremos el estado del arte como una in-

vestigación documental, es decir, es la construcción 

de un texto sobre otros textos. En este caso, los textos 

se convierten en la fuente de información que se per-

cibe, interpreta, cuestiona o propone sobre concep-

ciones o supuestos en torno a una problemática que 

el autor expone en un documento. 

En la interacción lector-texto, emerge una dinámica 

de significaciones; quien lee, entra en diálogo con el 

texto y se explicitan interrogantes, nuevas miradas, 

reconceptualizaciones y resignificaciones. El nuevo 

texto se construye sobre la información de textos 

existentes, que se constituyen en el marco de refe-

rencia para identificar tendencias de planteamien-

tos, tipos de relación, percibir vacíos y plantear nue-

vos interrogantes.

En este sentido, la dimensión de la metodología no 

se limita a describir la información que se encuentra 

en los textos: se amplía a la construcción de nuevas 

interpretaciones y explicaciones, al reconocimiento 

de nuevas categorías y desarrollos futuros.

CaraCterístiCas del proCeso 
investigativo 

Dado que la presente investigación fue desarrollada 

por un equipo de profesores del Departamento de 

Lenguas de la Universidad Javeriana, la dinámica del 

proceso investigativo se caracterizó por ser particular 

y colectivo. En relación con la primera característica, 

es importante destacar que cada uno de los miem-

bros del grupo tenía unas actividades específicas, 

que fueron variando de acuerdo con el momento de 

la investigación. Estas actividades se definieron en el 

grupo y los resultados se sometieron posteriormente 

al debate colectivo. Así fue como cada uno de los 

integrantes del equipo se dio a la tarea de búsqueda 

de bibliografía, selección de documentos, registro de 

la información, elaboración de resúmenes y reseñas 

y redacción de documentos. 

El trabajo colectivo consistió en definir criterios de 

evaluación de la información, de diseño de los for-

matos, de socialización de resultados, de comenta-
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rios sobre los trabajos presentados por los compa-

ñeros, de toma de decisiones sobre los procesos, de 

discusión, aclaración o complementación sobre las 

exposiciones realizadas en las reuniones de trabajo y 

de construcción de acuerdos sobre aspectos teóricos 

y metodológicos del trabajo. Esta forma de trabajo 

posibilitó la existencia de dinámicas intersubjetivas 

en el grupo y aprendizaje colaborativo a lo largo del 

proceso, así como la creación conjunta de procedi-

mientos y concepciones. 

Las características anteriores nos llevaron a construir 

una metodología emergente, en cuanto la dinámica 

del proceso investigativo iba determinando los pro-

cedimientos, el diseño de los formatos, la definición 

de criterios y la evolución hacia nuevos acuerdos, 

conservando una actitud abierta a las subcategorías 

que se identificaron en la revisión bibliográfica. El 

rumbo de la investigación se construyó siguiendo las 

tareas que se especifican a continuación: 

Delimitar el campo de estudio en cuanto a la temáti-

ca, territorialidad y temporalidad. 

1. Explorar la bibliografía existente sobre el tema de 

la competencia comunicativa intercultural críti-

ca y sistematizar los resultados para la identifi-

cación del estado de la cuestión sobre las cuatro 

categorías que conforman este concepto.

2. Establecer un conjunto de criterios y definirlos 

conceptualmente para el registro, clasificación y 

categorización de la información.

3. Elaborar un archivo sobre datos bibliográficos, en 

el cual se registraron las principales caracterís-

ticas de la información en cuanto a título, autor, 

editorial y año.

4. Construir una matriz para recolectar información 

sobre el desarrollo conceptual de cada una de las 

categorías que conforman el concepto de la in-

vestigación (competencia comunicativa intercul-

tural crítica).

5. Registrar en la matriz la información encontrada 

en las fuentes referenciales.

6. Analizar los resultados de cada categoría, desta-

cando la definición etimológica, las diversas mi-

radas sobre el concepto y la vinculación con la 

educación, la lingüística y la lingüística aplicada. 

7. Elaborar un formato de reseña para sistematizar 

la información recolectada sobre los desarrollos 

teóricos y contextuales, con el fin de construir 

nuevos textos a partir de los textos originales e 

identificar las principales tendencias. 

8. Proporcionar recomendaciones para futuras in-

vestigaciones en el campo de la competencia co-

municativa intercultural crítica. 

etapas del proCeso de investigaCión

Dada la naturaleza de una metodología emergente, 

las etapas se fueron definiendo durante el desarrollo 

de la investigación, en la medida que se iba avan-

zando en el proceso y a partir de los hallazgos que 

se iban encontrando y en la medida que el equipo de 

trabajo, colaborativamente, iba adquiriendo nuevos 

aprendizajes para el trabajo en grupo. A continuación 

se describen cada una de las etapas, destacando para 

cada una de ellas: el objetivo, el marco de referencia y 

los procedimientos metodológicos empleados: 

• Revisión bibliográfica.

• Acercamiento a cada uno de los conceptos de 

base: competencia, comunicación, cultura e ideo-

logía. 
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• Profundización en los contextos, interrelaciones 

y prospectivas que enmarcan el concepto de com-

petencia comunicativa intercultural crítica.

revisión de bibliografía

El objetivo de esta primera etapa fue conocer los 

avances sobre la situación de la investigación en la 

última década en Europa, América Latina y Estados 

Unidos, en cuanto a las cuatro categorías fundamen-

tales que constituyen el objeto de la investigación: 

competencia, comunicación, cultura e ideología. 

Como esta investigación constituye la segunda fase 

de la investigación acerca del estado del arte del con-

cepto competencia comunicativa intercultural crítica, 

existía una base bibliográfica que era necesario recu-

perar, para sistematizar y complementar de acuerdo 

con el momento del proceso investigación. Lo ante-

rior nos llevó a emplear la técnica del tamiz, como 

marco de referencia para esta etapa, que consiste en 

una especie de malla, cuyo tejido se construye con 

los criterios de evaluación. De esta forma se separa la 

información en diferentes categorías, lo que permite 

partir de una información bibliográfica amplia, para 

depurar y elegir con cuidado los textos requeridos, 

según cada momento de la investigación. Los pro-

cedimientos que se emplearon fueron los siguientes:

Delimitación del campo de trabajo: se precisaron 

los aspectos conceptuales, territoriales y temporales 

para la revisión y recolección de la bibliografía.

• Determinación de descriptores: se definieron los 

conceptos básicos desde los cuales estaba plan-

teado el problema de investigación: competencia, 

comunicación, ideología y cultura. 

• Revisión bibliográfica: se sustentó en fuentes re-

ferenciales primarias, textos, artículos y capítulos 

de libros seleccionados en la colección general de 

la Biblioteca Central de la Universidad Javeriana 

y en la bibliografía adquirida para el proyecto, la 

red mundial de redes (www) y los catálogos de 

las principales editoriales: Gedisa, Paidós, Trillas, 

Sociedad Colombiana de Pedagogía, Magisterio, 

ICFES, Ministerio de Educación, Universidad 

Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica 

Nacional.

• Selección de la bibliografía: Se construyó la base 

general de la bibliografía que está conformada 

por 189 documentos: 123 libros y 66 artículos.

• Clasificación de la información obtenida: se llevó 

a cabo en tres momentos: en el primero se em-

plearon los criterios de selección de los textos 

(temporalidad, relevancia y disponibilidad). En 

el segundo se decidió revisar la información des-

de 1990, porque si bien la noción de competencia 

en los estudios del lenguaje se inicia con Choms-

ky, en 1957, en 1990 Bachman publicó su libro 

Fundamental Considerations in Language Testing, 

que refleja la atención sobre el problema de la 

competencia comunicativa desde una visión teó-

rico-práctica en el campo de la lingüística apli-

cada a la enseñanza de lenguas extranjeras en el 

área de la evaluación. Por último, anterior a esta 

fecha, se consideraron textos que hoy interesan 

por ser de autores colombianos.

Consideramos la bibliografía cuyo tema expresado 

en los títulos de libros, capítulos y artículos, estaban 

vinculados con las cuatro categorías de la investiga-

ción o con la relación entre ellas. En cuanto a la dis-

ponibilidad, se consideraron los libros existentes en 

la colección general de la Biblioteca de la Universi-

dad Javeriana y los libros de publicación reciente de 

editoriales especializadas en el tema, publicaciones 

de universidades de Bogotá, así como artículos de 

autores reconocidos publicados en Internet: 
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• Se diseñó una matriz para la captura de los datos 

que incluyó: número de orden del documento, 

autor, título, ciudad, editorial y año. Se procedió 

a elaborar una base de datos general que integra-

ra toda la información recolectada desde el inicio 

del proyecto de investigación.

• Se agrupó la información en cuatro categorías: 

competencia, comunicación, cultura e ideología 

en una tabla de tres columnas: en la primera apa-

recen las cuatro categorías que permitieron hacer 

una lectura de los datos obtenidos en la matriz 

anterior. En la segunda columna aparece el nú-

mero de libros y artículos. Al establecer una rela-

ción sobre las tres columnas los resultados fueron 

los siguientes:

Categorías Libros Artículos

Interculturalidad 43 39

Comunicación 15 21

Competencia 13 2

Ideología 11 3

Teoría crítica 21 2

Lingüística 3 3

Otros 24 44

Total 130 114

A partir de la información anterior, los datos se or-

ganizaron en torno al concepto “competencia”, eje 

central de la investigación. Los resultados obteni-

dos en la exploración, llevaron a identificar cuatro 

competencias: se observa la tendencia de los desa-

rrollos teóricos actuales: competencia comunicativa, 

competencia intercultural, competencia ideológica y 

competencia crítica. 

Los resultados se observan en la tabla que aparece 

a continuación, organizada en tres columnas: en la 

primera se destacan los conceptos; en la segunda y 

la tercera, el número de libros y artículos. En una 

primera aproximación al análisis de los datos se ob-

serva que hay mayor frecuencia de libros y artícu-

los sobre la competencia intercultural, seguido por 

la competencia comunicativa; se percibe un interés 

creciente por la ideológica y la crítica. 

Concepto Libros Artículos

Competencia 11 1

Competencia intercultural 16 9

Competencia comunicativa 4 13

Competencia ideológica 4 2

Competencia crítica 2 0

Competencia lingüística 0 1

Total 37 26

aproximaCión a los ConCeptos  
de CompetenCia, ComuniCaCión,  

Cultura e ideología

El objetivo de esta etapa fue conocer las distintas 

definiciones etimológicas, de diferentes autores y 

desde miradas disciplinares. Las fuentes consulta-

das fueron básicamente diccionarios (enciclopédi-

cos y filosóficos). Más tarde la revisión etimológica 

se complementó con documentos que permitieron 

ampliar la concepción en cuanto a la evolución de 

los conceptos. 

Para introducir la explicación de las características 

y procedimientos empleados en la aproximación a 

los conceptos de competencia, comunicación, cul-

tura e ideología, consideramos importante hacer un 

recorrido histórico sobre el significado del término 

concepto. 

Desde los griegos se viene trabajando el concepto y 

los correspondientes términos en varias lenguas. Si 

bien en Platón el concepto tiende a ser universal, 

Aristóteles se refiere a los conceptos que la mente 

forja. Posteriormente, los escolásticos emplean el vo-

cablo concepto y distinguen entre concepto formal y 

concepto objetivo. En la época moderna, a partir de 

Descartes, el término idea se usa para hablar de lo 

que se había llamado concepto. En el pensamiento 
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de Kant se distingue entre intuiciones y conceptos: 

“las intuiciones son ciegas y los conceptos sin intui-

ciones son vacíos. Para que haya conocimiento, es 

preciso pues, que los conceptos sean aplicables a las 

intuiciones” (Ferrater Mora, 1979, p. 616).

William James distingue entre preceptos y concep-

tos, de los cuales el último se considera como algo 

percibido o “perceptible por un sujeto”. Dentro del 

contexto semántico se distingue entre conceptos 

semánticos y conceptos absolutos (Carnap, 1998, p 

46). Los absolutos son empleados cuando la verdad 

no se refiere solamente a las expresiones, sino a sus 

designata. 

Para Hegel el concepto no sólo es una realidad mental 

o sólo una determinación lógica en tres momentos: la 

universalidad, la particularidad y la individualidad. 

Una interpretación del concepto desde la fenomeno-

logía la hace Alexander Pfënder, quien afirma que 

es el elemento último de todos los pensamientos. El 

concepto puede ser el contenido significativo de de-

terminadas palabras, las palabras no son los concep-

tos, sino únicamente los signos, los símbolos de las 

significaciones (Ferrater Mora, 1979, p. 617). 

El recorrido histórico, nos abre un panorama sobre la 

relevancia de iniciar una investigación metateórica a 

partir de los conceptos. La descripción sintética que 

se expuso, demuestra la importancia de su estudio 

desde la filosofía y sus aportes al desarrollo del co-

nocimiento científico. Con Platón se inicia el estudio 

del concepto como un universal; sin embargo, sus 

desarrollos posteriores se van modificando según el 

marco teórico de referencia en que se sustenta la es-

tructura del conocimiento. Esto explica las miradas 

diferentes de los racionalistas, idealistas y fenome-

nólogos. Al respecto, William Good afirma: “los con-

ceptos tienen significado solamente puestos en un 

marco de referencia dentro de un sistema teórico” 

(1967, p. 58). 

Al trasladar la reflexión desde la epistemología sobre 

el término concepto a nuestro proceso investigativo, 

es importante desatacar algunas características que 

tuvimos en cuenta en el acercamiento a los concep-

tos base de esta investigación:

• Son esenciales para la explicación científica, por-

que representan las concepciones acerca de los 

fenómenos o aspectos que se están investigando.

• Constituyen los cimientos de todo conocimiento 

y comunicación humana. 

• Son construcciones lógicas creadas a partir de las 

impresiones, percepciones o incluso de experien-

cias del sujeto. 

• Son representaciones internas e imágenes del su-

jeto que se forman a partir del contexto. En este 

sentido hay una interacción entre el sujeto que 

percibe y el objeto. La definición de esa experien-

cia perceptual, la hacen los expertos. 

Los procedimientos utilizados fueron: 

• Identificación de los elementos orientadores del 

análisis de las definiciones de las fuentes referen-

ciales.

• Definición de cada uno de los elementos orienta-

dores. 

• Elaboración de una tabla cuyos elementos cons-

titutivos son: fuente, tipo de fuente, definición, 

tipo de definición, análisis conceptual y opera-

cional, concepto, clase, característica, operacio-

nalización.

• Consulta a fuentes referenciales y textos comple-

mentarios. 
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• Registro de la información en la tabla.

• Lectura de las tablas y socialización en el grupo 

de trabajo. 

• Definición de la estructura del formato del texto. 

• Elaboración de textos sobre cada una de las defi-

niciones de cada uno de los conceptos.

• Socialización de los textos en el grupo de trabajo.

• Ajustes a los textos.

profundizaCión sobre los Contextos, 
interrelaCiones y prospeCtivas Que 

enmarCan el ConCepto de CompetenCia 
ComuniCativa interCultural CrítiCa

El objetivo de esta etapa fue continuar profundizan-

do en los conceptos base mediante el estudio de los 

desarrollos teóricos que se han efectuado sobre cada 

uno de ellos, así como los contextos donde se han 

originado las interrelaciones que se perciben entre 

ellos y las tendencias que se identifican y construyen 

su prospectiva. 

El sentido etimológico de la metateoría indica un 

conocimiento que está más allá de la teoría, lo cual 

implica el conocimiento del origen; el percatarse de 

sus desarrollos en la historia y de los vacíos que se 

expresan frente a nuevas necesidades del entorno 

que demanda nuevas explicaciones e interpretacio-

nes que originan cuestionamientos sobre las certezas 

generalizadas, y una apertura a nuevas explicaciones 

y construcciones teóricas. Se siguieron estos proce-

dimientos: 

• Revisión bibliográfica sobre los desarrollos teóri-

cos sobre conceptos o sus relaciones. 

• Identificación de los elementos para el análisis de 

los textos.

• Diseño del formato de reseña y definición de los 

elementos constitutivos. 

• Lectura de textos y elaboración de las reseñas.

• Socialización de las reseñas.

• Ajustes a las reseñas.

• Construcción del texto final. 

hallazgos

Se partió del interés por descubrir los desarrollos 

teóricos que existen en torno al problema de la in-

vestigación: ¿cuál es el estado de avance del cono-

cimiento en cuanto a la competencia comunicativa 

intercultural crítica? Se efectuó una exploración de 

documentos, empleando diferentes fuentes de pro-

cedencia, tanto de bibliotecas como de editoriales, 

revistas, páginas de Internet y publicaciones univer-

sitarias relacionadas con el tema. 

Se delimitó la temporalidad: sólo se tuvieron en 

cuenta textos que se hubieran publicado después de 

1980 o cuyas ediciones corregidas no fueran anterio-

res a ese mismo año, a excepción de documentos de 

teóricos clásicos y de obras que aportan los primeros 

indicios históricos.

aCerCa de los doCumentos

Para la recopilación de los documentos se tuvieron 

en cuenta solamente aquellos publicados en espa-

ñol, inglés y francés. Se seleccionaron documentos 

provenientes de 16 países diferentes: España, Fran-

cia, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, México, 
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Chile, Colombia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Escocia, 

Holanda, Guatemala, Corea y Canadá.

Los criterios empleados en la búsqueda exploratoria 

fueron las tres grandes categorías derivadas del pro-

blema de la investigación: competencia comunicati-

va, competencia intercultural, competencia crítica. 

Así mismo, se incluyeron documentos que aborda-

ran otras temáticas asociadas con los intereses del 

tema central, como competencia lingüística, com-

petencia ideológica e ideología. Finalmente, se reco-

pilaron documentos relacionados con las diferentes 

concepciones de competencia en el campo pedagógi-

co o de las ciencias sociales.

La recopilación bibliográfica se comenzó con el aná-

lisis de los documentos provenientes de la primera 

etapa del proyecto; se seleccionaron aquellos que re-

sultaron pertinentes para el desarrollo de la segunda 

fase. Posteriormente se procedió a la búsqueda de 

nuevos documentos bajo los criterios establecidos. 

La información se organizó en tablas que permitie-

ron llevar a cabo un estudio de la información re-

cuperada tanto general como de las competencias; 

posteriormente se realizaron las reseñas descriptivas 

de todos los textos seleccionados; de esta manera se 

logró un acercamiento sobre el avance del estado del 

conocimiento en dos dimensiones: por un lado, una 

visión cuantitativa y, por el otro, una comprensión 

significativa de los textos.

Los resultados obtenidos muestran que España, Fran-

cia, Colombia, Inglaterra y Estado Unidos, son los 

países con mayor número de publicaciones en los 

temas concernientes a la competencia comunicativa 

intercultural crítica. Los demás países que se seleccio-

naron (México, Argentina, Chile, Suiza, Bélgica, Esco-

cia, Dinamarca, Holanda, Guatemala, Corea y Canadá) 

muestran escasa producción con respecto al tema.

En cuanto al abordaje de las competencias en el 

ámbito pedagógico, en Europa se logra en España, 

Francia e Inglaterra, mientras que en Latinoamérica 

se observa una clara tendencia de los aportes de Co-

lombia, por encima de los países como México, Chile 

y Argentina, que normalmente muestran fuerte ten-

dencia en la investigación en el campo pedagógico. 

En cuanto a Norteamérica, Estados Unidos es el país 

con más publicaciones.

Al revisar el número de documentos relacionados 

con el tema según su fecha de publicación, se ob-

servó claramente que el mayor número, estuvo entre 

1990 y el 2000. Hay una tendencia naciente al estu-

dio de las competencias desde una perspectiva inte-

rrelacional entre 1990 y 1995 (31 documentos entre 

libros y artículos), aun cuando el mayor auge estuvo 

entre 1996 y 2000 (99 documentos entre libros y ar-

tículos). Respecto a las publicaciones posteriores al 

2000, no se observó una tendencia creciente.

En cuanto a las categorías abordadas por los docu-

mentos revisados a través del desarrollo del proyec-

to, se observó que la más recurrente fue la de inter-

culturalidad, con un total de 88 publicaciones entre 

libros y artículos; sigue la de comunicación, con un 

total de 36 publicaciones entre libros y artículos. Las 

categorías restantes parecen no representar mayor 

interés en el plano de la docencia.

Al profundizar en el estudio exploratorio de las ca-

tegorías desde el ámbito pedagógico, principalmente 

documentos publicados en Colombia, se encontra-

ron 26 artículos en que el primer lugar lo ocupa la 

competencia comunicativa y continúa la intercultu-

ralidad. El comportamiento de frecuencia se modi-

fica en el caso de los 37 libros seleccionados, pues 

aumenta la interculturalidad y sigue el porcentaje 

de publicaciones sobre competencia (tablas 1 y 2 y 

gráficas 1 y 2).
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Artículos por país

País Porcentaje Cantidad

Francia 22,70% 15

EE. UU. 22,70% 15

España 15,10% 10

Dinamarca 7,60% 5

Colombia 6,00% 4

Escocia 1,50% 1

Chile 1,50% 1

Holanda 1,50% 1

Guatemala 1,50% 1

Corea 1,50% 1

Canadá 1,50% 1

Inglaterra 1,50% 1

Desconocido 15,10% 10

Total 100% 66

Porcentaje de artículos por país

Publicaciones por país

País Porcentaje por país Total

Francia 19,50% 24

Colombia 14,60% 18

Inglaterra 18,70% 23

España 33,30% 41

Suiza 0,80% 1

Argentina 2,40% 3

Chile 0,80% 1

México 2,40% 3

Bélgica. 0,80% 1

EE. UU. 5,70% 7
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Porcentaje de publicaciones por país

aCerCa de las Categorías 

Una vez sistematizada la información durante el pro-

ceso cuantitativo, que permitió ver la tendencia de 

las publicaciones en cuanto al comportamiento de 

las categorías del problema en estudio por años, artí-

culos, libros según las categorías y países de publica-

ción, la investigación se dirigió al campo conceptual. 

En este sentido, los cuestionamientos y el descubri-

miento se trasladó a la etimología de los conceptos, 

para ingresar luego en los niveles de sentido y signi-

ficación de los planteamientos teóricos que se deba-

ten en el medio académico sobre las categorías del 

problema de investigación.

Las definiciones etimológicas de las categorías eran 

una posibilidad metodológica para construir una vi-

sión panorámica. En este caso la búsqueda se centró 

fundamentalmente en la fuentes referenciales (dic-

cionarios generales, especializados y filosóficos) y en 

otras fuentes de información primaria en los campos 

de las llamadas ciencias humanas y sociales, inclui-

da la educación, hasta llegar a las ciencia del lengua-

je y, en particular, la lingüística aplicada.

El rastreo también buscó contextualizar el concepto 

en sus orígenes y determinar los cambios de signi-

ficado a través del tiempo. Esto permitió estudiarlo 

desde una mirada distinta y explicar los diferentes 

significados que ha tenido a lo largo de la historia. 

Se complementaron las miradas etimológica e his-

tórica, con la disciplinar; cada una de las categorías 

del problema se estudió desde una mirada interdis-

ciplinaria.

Para el proceso de recolección de información se di-

señó una tabla de análisis conceptual; el resultado 

obtenido en la exploración fue el siguiente: 46 defi-

niciones de competencia, 25 de comunicación, 41 de 

cultura y 16 de ideología. Lo que resulta evidente en 

las 128 definiciones es la variedad de significados, 

lo cual originó un marco complejo de comprensión.

En una instancia metodológica posterior, hubo aper-

tura en el proceso investigativo a nuevo análisis. Ésta 

consistió en elaborar un entramado que se tejió con 

el aporte de la producción teórica. La representación 

del tejido se perfeccionó en la medida en que se iba 

logrando mayor profundización en la investigación 

y así es como se convocaron a las competencias, la 

comunicación, la cultura y la ideología. La escritura 

fue develando nuevos sentidos, rumbos diferentes y 

nuevos interrogantes que se perciben en los intersti-

cios y constituyen la base para nuevos caminos.
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CompetenCia

Los antecedentes del concepto de competencia se 

trasladan a los griegos, y aunque Aristóteles no se 

refirió a éste, aportó elementos fundamentales para 

su comprensión. Es decir, nos llevó a reconocer las 

potencialidades que tiene el sujeto y que puede de-

sarrollar, como resultado de un ejercicio, que sería el 

acto que se logra mediante el perfeccionamiento para 

el cumplimiento de un fin, que sería la competencia.

El concepto de competencia tiene un carácter poli-

sémico. Esto es, se percibe en la medida en que se 

avanza en la exploración. Varias definiciones con-

firman esta afirmación. Según el Diccionario de la 

lengua española se entiende como: f. Disputa o con-

tienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa. // 

2. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran 

a obtener la misma cosa. // 3. Incumbencia // 4. Ap-

titud, idoneidad. // 5. Cuestión de competencia. // 6. 

V. juez de competencias. // 7. Atribución legítima a 

un juez u otra autoridad para el conocimiento o re-

solución de un asunto. // 8. Argent., Col., Mej., Perú y 

Venez. Competición deportiva.// a competencia. Loc. 

Adv. a porfía. (1992)

Similarmente, el Diccionario de uso del español, de 

María Moliner, define competencia como: f. Acción 

o derecho de pedir con otro o al mismo tiempo que 

él // Cuestión, disputa, contienda suscitada entre dos 

o mas personas que solicitan o pretenden una mis-

ma cosa. “RIVALIDAD” “INCUMBENCIA” APTITUD, 

IDONEIDAD. Tratándose de obras de ingenio o de 

honores, certamen o lucha que se entabla para ven-

cer al contrario. 1. (“estar en, hacer la”) f. acción de 

competir. Relación entre los que compiten. Hecho de 

haber personas que compiten. “La competencia be-

neficia al consumidor”. 2. Circunstancia de ser una 

persona, empleado o autoridad competente en cierto 

asunto. Asunto en el que es competente determina-

da persona, entidad, etc. 3. Cualidad de competente 

(conocedor experto, apto). a. COMPETENCIA. M. 

Adv. A porfía “dirimir la competencia”. Fr. Fg. Jurisp. 

Decidirla declarando el juez a cuya jurisdicción toca 

conocer de un negocio o causa. “EN COMPETEN-

CIA. M. Adv. A Competencia. “Hacer competencia”. 

Fr. Fig. Competir, pretender, igualar una cosa con 

otra análoga3. (1998)

En general, las definiciones anteriores destacan tres 

significados distintos relevantes para este trabajo: 

competencia como contienda, competencia como 

atribución de autoridad y competencia como apti-

tud e idoneidad.

ComuniCaCión

El término comunicación proviene del latín comuni-

catio y comunicare, entendidos como acción y efecto 

de comunicar y poner en común. Del griego proviene 

de la palabra koinoonía, que significa comunicación 

y comunidad. Entre tanto, en indoeuropeo la raíz 

kom se deriva de encuentro que se transforma luego 

en compañía, concordia, consagración, cooperación, 

con otros y en contra de otros. En las tablas de aná-

lisis conceptuales algunas de las definiciones rela-

cionadas con lo etimológico son las del Diccionario 

de definiciones parlamentarias, la de Pasquali y la de 

Coronado:

Para el Diccionario de la lengua española (1992), del 

latín comunicatio, esto es, acción y efecto de comu-

nicar o comunicarse. En cuanto al Diccionario de de-

finiciones parlamentarias (México, Cámara de Dipu-

tados, 2005): “I. De la voz latina communicare, que 

tiene diversos significados: 1. hacer a otro partícipe 

de lo que uno tiene; 2. descubrir, manifestar, hacer 

saber a uno alguna cosa; 3. consultar, conferir con 

otros un asunto, tomando su parecer; 4. como acción 

3 f: femenino; m: masculino; adv.: advérbio; Fr: francés; Fg: figurativo; 
loc: locativo; Jurisp.: jurisprudencia; v: verbo.
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de trasmitir información de una persona a otra”. La 

definición de Coronado (1992) dice que la palabra 

tiene raíces en las culturas occidentales y orientales 

y lo curioso del caso es que conserva idénticos ma-

tices y connotaciones etimológicas comunes. El ra-

dical kom es indoeuropeo, del cual se han derivado 

muchas palabras en griego, latín y lenguas roman-

ces. De esta raíz se formó encuentro (esp.), encontre 

(fr.), incontro (it.), encounter (ingl.) y se transformó 

según cada lengua en múltiples palabras: compañía, 

concordia, consagración, cooperación…

Así mismo, el radical kom tiene tres usos comunes: 

con otros, contra otros, a una con otros. Con: Compa-

ñía personal. ConTraposición, Concordancia: actitud 

social de los que a una colaboran comunitariamente 

en la consecución de un mismo objetivo: compartir 

conocimientos.

Tal riqueza de significados ayuda a desentrañar lo 

que es la comunicación, que comprende las dispo-

siciones positivas, negativas, benévolas, hostiles y 

comunitarias. Por último, la definición de Pasqua-

li (1980) indica que el latín y los idiomas romances 

han conservado el esencial significado de un término 

griego (el de koinoonía), que significa a la vez comu-

nicación y comunidad. Estas dos palabras indican 

etimológicamente la estrecha relación siempre esta-

blecida entre “comunicarse” y “estar en comunidad”. 

Se “está en comunidad”, porque “se pone algo en co-

mún” a través de la “comunicación”. La comunica-

ción define uno de los modos universales del estar-

con-otro, esencialmente de manera antropológica. 

Es decir, si tuviéramos en cuenta solamente la eti-

mología de la palabra, podríamos decir que el tér-

mino, desde su origen, ha reflejado su complejidad 

y la referencia a realidades diversas: acción y efecto 

y poner en común en latín, comunidad en griego y 

encuentro en indoeuropeo.

Cultura

Al revisar el concepto de cultura, encontramos que 

la palabra tuvo tres desarrollos desde sus inicios. La 

palabra emana de la palabra cultüra (latín [L]), cuya 

última palabra es colere, que tuvo un amplio rango 

de significados: habitar, cultivar, proteger, honrar 

con adoración. Posteriormente algunos de estos sig-

nificados se separaron y surgieron algunos sustanti-

vos derivados. De esta manera, afirma Austin (2000) 

habitar se convirtió en colonus (L) de colonia y hon-

rar con adoración se desarrolló en cultus (L), de culto.

Cultura tomó el significado de cultivo o tendencia a 

cultivarse con el significado suplementario medieval 

de adoración y honor. En suma, “honrar con adora-

ción” se convirtió en culto; “habitar un lugar”, en co-

lono; “cultivar la tierra”, en cultivar, y lo que “brota 

del ser humano”, en cultura.

En castellano la palabra cultura estuvo ampliamente 

relacionada con las labores de la labranza de la tierra 

en el siglo XVI, al significar cultivo, y por amplifica-

ción del significado de acuerdo con el Diccionario 

etimológico de la lengua castellana, se reconocía que 

cuando una persona sabía mucho se decía que era 

“cultivada”. Estas elaboraciones etimológicas dejan 

en claro que desde su origen existía la preocupación 

por cuál sería la virtud máxima del ser humano, por 

el conocimiento, por la educación, por el lugar don-

de el hecho cultural se daba y por los procesos que 

la acompañaban.

En la tradición griega Aristóteles mostró también 

preocupación de los griegos por la virtud (areté), que 

no sólo buscaba la perfección moral propiamente 

dicha, sino toda excelencia o perfección en general, 

que de algún modo es valiosa y contribuye por ende, 

a plasmar un tipo mejor de humanidad. Cualidades 

éticas y estéticas, físicas y espirituales son el con-
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junto indiscriminado de la perfección. Aristóteles 

quería que los hombres moldearan su propia alma 

viéndose como resultado el cultivo del alma (Ética a 

Nicómaco I: 1-9 y II: 1-4).

Es interesante traer a colación lo que plantea Bau-

man (2002) sobre la cultura, en cuanto se encuentra 

enmarcada en la mentalidad occidental. Esta expe-

riencia de conocimiento puede ser a veces inconsis-

tente cuando llamamos la atención a alguien, porque 

no se ha podido adaptar a los parámetros de un gru-

po debido a su “falta de cultura”: “Calificamos a las 

personas por su mayor o menor grado de cultura. Les 

ponemos rótulos tanto a las personas con cultura o 

las personas carentes de esta” (Bauman, 2002, p. 103). 

Si etiquetamos a alguien como una “persona con 

cultura”, habitualmente queremos indicar que está 

bien educada, formada, urbanizada, enriquecida o 

ennoblecida por encima de su estado “natural”. Tá-

citamente, asumimos que hay otros que no poseen 

semejantes atributos. La persona “cultivada” “con 

cultura” es el antónimo de la persona “sin cultivar”, 

es decir, “sin cultura” (Bauman, 2002, p. 103).

Bauman (2002) plantea que para explicar esta noción 

del concepto se puede partir de las siguientes premi-

sas: la cultura es heredada o adquirida, es una parte 

separada del ser humano (una posesión), puede mol-

dear y enmarcar el carácter de un ser humano; pero 

también lo puede dejar desatendido, salvaje y sin 

refinar, ordinario, pues la cultura está saturada de 

valores. Así, la cultura significa ese esfuerzo prolon-

gado, consistente y vigoroso para alcanzar “el proce-

so real de vida con el más alto potencial de vocación 

humana” (Bauman, 2002, p. 106). 

ideología

En el caso del término ideología, se puede recono-

cer de manera muy clara una génesis en el campo 

de la filosofía iluminista francesa del siglo XVIII, un 

enorme desarrollo en las discusiones filosóficas, so-

ciológicas y políticas del siglo XIX, que se extiende 

hasta la mitad del siglo XX; una “declaración post 

modernista de la muerte de las ideologías”, en la dé-

cada de los sesenta, y lo que podríamos denominar 

un “renacer” en el campo de la sociología del cono-

cimiento y la antropología que alcanza, en la década 

de los ochenta, las ciencias del lenguaje y la lingüís-

tica aplicada, especialmente en lo que se refiere a los 

estudios del discurso. 

La gran mayoría de los autores de la literatura de re-

ferencia revisada hasta ahora parece estar de acuer-

do en que su etimología y concepción original se 

relaciona con el filósofo francés Destutt de Tracy 

(1754-1836), quien en el siglo XVIII, como iniciador 

de la corriente de los llamados ideólogos, lo acuñó y 

lo definió como “ciencia general de las ideas”, una 

“disciplina filosófica básica cuyo objeto es el análisis 

de las ideas y las sensaciones”, “una ciencia funda-

mental cuyo objeto son los conocimientos”, el estu-

dio de los elementos constitutivos de las ideas y de 

las relaciones existentes entre estas (Ferrater Mora, 

1979; Craig, 1998).

De acuerdo con Woolard (1998, 5), De Tracy, siendo 

un seguidor de Condillac, enmarcó su proyecto den-

tro de una ciencia positiva, una rama de la zoología, 

“que no sólo permitiría una comprensión comple-

ta del animal humano sino que en últimas, podría 

servir al proyecto iluminista de regulación racional 

de la sociedad”. Se reconoce también en la literatu-

ra que dada la filiación a las ideas republicanas de 

De Tracy y la primera generación de ideólogos fran-

ceses, el término ideología adquirió connotaciones 

negativas en el uso que Napoleón le dio a éste para 

referirse peyorativamente a aquellos proponentes 

de teorías abstractas que no estaban basadas en las 

realidades humanas y políticas y que resultaban, por 

ende, inapropiadas para dar cuenta de éstas.
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Mientras en algunas fuentes se señala que este sig-

nificado de ideología dado por De Tracy “ya no tie-

ne valor en el debate contemporáneo” (Freeden, 

1998, p. 681), en otras se sostiene que desde algunas 

aproximaciones sociológicas actuales se mantiene 

aún vigente un interés por una concepción amplia 

del estudio de las ideas. Tal como se desprende de lo 

expuesto anteriormente, la etimología de la palabra 

ideología (ideos/ideas y logos/estudio) estuvo asocia-

da a su génesis en las discusiones filosóficas del siglo 

XVIII en Francia.

Lo que resulta evidente en la etimología de los cuatro 

conceptos, es su origen desde el mundo de los griegos 

y los momentos de la génesis se vinculan con los de-

bates filosóficos y con condiciones sociales diversas. 

Además, se perciben una serie de características que 

comienzan a configurar el campo de conocimiento. 

Así es como se enuncian ciertos indicadores como 

poner en común, estudiar las ideas, habitar, cultivar, 

proteger, más allá de la apariencia, oposición, rivali-

dad entre otros. Se evidencia una estrecha relación 

con el entorno social.

evoluCión de los ConCeptos

Pasemos ahora a ver cómo han evolucionado los con-

ceptos. Para desarrollar este trabajo se efectuaron 37 

reseñas descriptivas de los documentos selecciona-

dos. Cuando leyeron los trabajos realizados con el 

equipo investigador sobre cada una de las categorías 

en estudio, hubo una serie de situaciones que pre-

sentaban ciertos rasgos específicos que posibilitaban 

hablar de tendencias, no sólo por el hecho de ser 

compartidos, sino porque se encuentran vinculados 

con un conjunto de ideas, intencionalidades y pro-

blemas del conocimiento.

La génesis de las cuatro categorías se podría ubicar 

desde la época de los griegos. Con la modernidad, és-

tas se retomaron, pero su interpretación se comenzó 

a vincular desde diferentes disciplinas. Al respecto 

se destaca el aporte de la filosofía, seguido por la psi-

cología, la sociología, la antropología, la economía y 

la política: la primera ha sido la de mayor influen-

cia, seguida de la psicología, especialmente en la 

concepción de competencia, en que el conductismo 

tuvo una gran injerencia. En la década de los setenta 

es significativo el aporte de las ciencias del lenguaje, 

tanto de la lingüística como la lingüística aplicada.

La mayor expansión en los avances del conocimiento 

en cuanto a las temáticas vinculadas con las cuatro 

categorías se observó desde la segunda mitad del si-

glo XX. Hubo un gran crecimiento en cuanto a su 

concepción, interpretación de los hechos y compre-

sión de las problemáticas. Además, se formularon 

críticas sobre las causas e implicaciones de ciertos 

procesos.

La ruptura de paradigmas fue otra tendencia clara 

que compartieron los teóricos de las categorías en 

estudio. Desde esta perspectiva, conviene citar los 

nombres de autores como Vygotsky, Chomsky, Luria, 

Bourdieu y Van Dijk (1998), quienes representaron 

el nuevo movimiento epistemológico y criticaron el 

desconocimiento de lo social, la tendencia a valorar 

la parte formal de la lengua y la importancia que se 

le asignaba a la memorización y la repetición como 

método fundamental en su adquisición.

Los enfoques funcionalistas y estructuralistas se 

centraron en la dimensión formal de la lengua. Por 

lo tanto, no era posible comprender las intenciona-

lidades de los sujetos, tampoco la significación de 

los hechos, al tiempo que se desconocían los lugares 

de enunciación. En cambio, con el impacto de las 

nuevas miradas —producto de los paradigmas que 

comenzaron a circular entre los estudiosos de los te-

mas que nos ocupan—las categorías se percibieron 

desde las perspectivas dialécticas, interdisciplina-

res, híbridas y complejas, que son posibilidades de 
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acercamiento a la diversidad y que identifican nue-

vas interpretaciones para comenzar a dar respuestas 

al desencanto de la modernidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la transfor-

mación de los procesos apoyados en las innovacio-

nes tecnológicas fue realmente significativa, por sus 

implicaciones en diferentes campos del saber y la 

vida cotidiana. Del mismo modo, se puede pensar en 

los efectos de la tecnología en los medios de comu-

nicación, en las competencias cognitivas y relacio-

nales, en la despersonalización y en la masificación, 

que se expresan en las manifestaciones culturales. 

Por lo tanto, la crítica se pronuncia por el descono-

cimiento de la diversidad y la ausencia de diálogo 

con la realidad que configura los entornos. Así mis-

mo, “se oculta el discurso teórico acerca del hombre” 

(Sloterdijk, 2000, 11).

Finalmente, el reto es formular los problemas y en-

contrar explicaciones producto del encuentro entre 

disciplinas. Desde la década de los ochenta se per-

cibe esta intención y ha aparecido enunciada como 

la competencia cultural, la competencia crítica, la 

competencia comunicativa, la crítica cultural y la 

comunicación y la cultura. 

aCerCa de la integraCión

El titulo de este apartado conduce nuevamente al 

punto de partida, es necesario volver a la hipótesis 

que supone que la integración entre las diferentes 

competencias y los hallazgos de esta investigación 

abren así un espacio para constituir un nuevo campo 

de problemáticas para futuras indagaciones.

Los componentes de la competencia (saber, hacer, 

contexto) nos trasladan al sujeto competente como 

centro problematizador. Es decir, los cuestionamien-

tos serán sobre las capacidades cognitivas del sujeto; 

la complejidad del sujeto; el carácter plural de los 

individuos, de sus deseos y de sus intereses; la exis-

tencia de diferentes figuras del yo, y la alteridad, de 

donde se desprende el reconocimiento del otro, en-

tendido como una representación que se construye 

en un espacio de interacción.

Cuando se analiza la interacción desde el lenguaje 

y la vida social, las problemáticas vinculadas con el 

sujeto entran en el campo relacional; es decir, en las 

intencionalidades, percepciones, imaginarios, dife-

rentes estructuras y procesos comunicativos. Estos 

últimos son los que capacitan a las personas para el 

conocimiento del mundo, las experiencias de la vida 

y los usos del lenguaje.

En los procesos intersubjetivos, el discurso adquiere 

connotaciones diferentes, y una de ellas es la ideolo-

gía. En este sentido, Teun van Dijk busca formular un 

marco para una teoría multidisciplinar de la ideolo-

gía, constituido básicamente por una triada concep-

tual en la que se relacionan de forma bidireccional la 

cognición, la sociedad y el discurso.

El marco de cuestionamiento se amplía cuando se 

considera otro componente de la competencia: el 

contexto, que puede ser la cotidianidad, la cultura, 

la disciplina o el escenario geográfico y territorial. 

Esto explica que en la actualidad se efectúen varias 

críticas a la concepción de las políticas educativas 

en cuanto se refiere a las competencias desde el con-

texto, porque la visión las reduce al ámbito del aula 

o de la escuela, impidiendo la mirada multitextual, 

que posibilita la lectura en otros escenarios.

Finalmente, la integración es entendida como la con-

fluencia de una diversidad de componentes, donde 

hay un encuentro dialogal entre dos textos. Es el tex-

to dado y el texto en vía de creación, y se transforma 

en un intertexto que describe otros enunciados. En 

este proceso hay una transacción que requiere varios 

elementos que operan de forma distinta, y en su in-
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teracción se construye una nueva conceptualización. 

En la exploración se identificaron varias formas de 

integración que se van constituyendo en el escenario 

para futuras rutas de investigación:

• Integración interdisciplinar.

• Integración desde la metodología.

• Integración desde las estrategias de pensamiento.

• Integración desde lo intercultural.

• Integración desde la variabilidad cultural y lin-

güística.

ConClusiones

Los hallazgos sobre los avances en el desarrollo del 

conocimiento en relación con la competencia co-

municativa intercultural crítica, demuestran que el 

interés inicialmente se centró en el concepto com-

petencia. Su antecedente se traslada a la época de 

Aristóteles, quien a pesar de referirse específicamen-

te a este término, sí aporta un aspecto fundamental: 

la potencialidad que se despliega y que constituye la 

base para el desarrollo de las habilidades y el logro 

del desempeño.

Se fortalece nuevamente el interés por este concepto 

con la revolución industrial y, posteriormente, con 

el crecimiento tecnológico, especialmente durante la 

segunda guerra mundial y las décadas de los sesenta 

y los ochenta. En estas últimas las competencias se 

constituyen en indicadores de progreso y en el so-

porte orientador de las políticas de los planes de de-

sarrollo nacional.

Inicialmente, la competencia se interpreta como 

una habilidad que debe desarrollarse, se insiste en 

la repetición y en la memoria como estrategias de 

adquisición, perspectiva que se sustenta en la teoría 

conductista. Luego se supera esta concepción cuan-

do se interpreta la competencia desde la interacción: 

los sujetos construyen significados en la acción co-

municativa. 

A la comprensión del concepto competencia se agre-

ga la diversidad de lecturas desde disciplinas distin-

tas, que si bien al comienzo hacen un acercamiento 

a la diversidad desde los saberes específicos, pos-

teriormente se integran para construir una mirada 

interdisciplinaria. De esta manera se encontraron 

concepciones desde la filosofía, la psicología, la an-

tropología, la economía y la política, lo que nos con-

duce a hablar de competencias.

La mirada más reciente de las competencias ubica al 

sujeto como actor de las competencias, interlocutor 

en la dimensión de alteridad, crítico ante los supues-

tos teóricos y las implicaciones de las políticas sobre 

la realidad cotidiana y propositivo frente a las nue-

vas necesidades cambiantes que, como anota Bau-

man en La vida líquida, no mantiene mucho tiempo 

la misma forma.

La integración implícita en la hipótesis de esta in-

vestigación comienza a tener indicios de respuesta 

y, a su vez, es el aspecto relacional de las compe-

tencias y se constituye en campo de problemáticas 

para futuras indagaciones. En una primera instancia 

se puede percibir que al trasladar la reflexión de las 

competencias al sujeto competente en situaciones de 

interacción, la comunicación es un primer eje inte-

grador donde la cultura y la crítica están presentes.

El trabajo investigativo se orienta ahora al estudio de 

la integración, entendida como la confluencia de una 

diversidad de componentes, donde hay un encuen-

tro dialogal entre dos textos. Es el texto dado y el 

texto en vía de creación, y se transforma en un inter-

texto que describe otros enunciados. En este proceso 
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hay una transacción que requiere varios elementos 

que operan en forma distinta y en cuya intersección 

se construye una nueva conceptualización de com-

petencia: la competencia comunicativa intercultural 

crítica, entendida como un concepto multicategorial 

que convoca varias categorías y en cuya interrrela-

ción subyace la integración de los saberes. Éstos se 

entrecruzan y se acercan en un intercambio de mira-

das, percepciones y representaciones, para expresar 

el sentido de las diversas categorías constitutivas y 

sus disciplinas fundantes.

Es así como la integración adquiere un significativo 

rol de comprensión conceptual. En la investigación 

se identificaron cinco formas de integración: la pri-

mera, desde la relación entre disciplinas; la segunda, 

desde la metodología, y las otras tres, desde factores 

culturales y de pensamientos. Así, la integración es 

un camino para profundizar en el estudio de la rela-

ción categorial como soporte para la construcción del 

concepto de competencia comunicativa intercultural 

crítica. Veamos esas cinco formas de integración:

integraCión disCiplinar

Se logra en la cooperación entre disciplinas y, según 

Santomé Torres (1996), por esta acción se constru-

yen marcos conceptuales más generales, en los cua-

les las diferentes disciplinas en contacto son modi-

ficadas y pasan a depender unas de otras. De esta 

manera pueden construirse nuevos conocimientos 

que no podrían emerger en ninguna disciplina parti-

cular. En este sentido se destacan los aportes de Witt-

gestein (1953), quien, si bien es cierto que no alude 

explícitamente al término competencia, sí lo aborda 

de manera implícita en los juegos del lenguaje. Tam-

bién Habermas (1981) contribuye al estudio de las 

competencias con sus planteamientos sobre la com-

petencia universal. En la medida en que se cumplen 

los presupuestos universales de la comunicación, se 

posibilita el entendimiento universal y se logra la 

competencia comunicativa.

integraCión desde la metodología

La integración se lleva a cabo desde los elementos 

que la componen, las relaciones entre ellos y la forma 

como intervienen en la producción y comprensión 

de los enunciados en el proceso comunicativo. En 

este sentido se destacan los aportes de Felipe Pardo 

(1987): “Entendemos por competencia comunicati-

va el conjunto y estructura de capacidades de orden 

mental y sensorial indispensables a los participantes 

en el proceso comunicativo para la comprensión de 

enunciados contextualmente apropiados”. 

Bachman (1990), por su parte, se refiere a la compe-

tencia estratégica, caracterizada como la capacidad 

mental para implementar los componentes de la 

competencia lingüística en situaciones de comuni-

cación mediadas por el lenguaje verbal. Además la 

integración, provee los medios para relacionar las 

competencias lingüísticas con las características del 

contexto de situación, y desde esta perspectiva Halli-

day (1982) aporta las competencias sociolingüísticas 

para interpretar las referencias culturales. 

Complementan esta mirada metodológica los plan-

teamientos de Claire Kramsch (1998), quien retoma 

el modelo de competencia comunicativa intercultu-

ral de Chen (1998) y lo presenta como un paraguas 

compuesto por cuatro habilidades: cognitivas, afecti-

vas, comportamentales y personales.

integraCión interCultural

Las concepciones que se refieren a la interculturali-

dad involucran aspectos diferentes, como la apertura 

de la mente hacia otras culturas, la negociación de 

significados y las habilidades cognitivas y afectivas 

que intervienen en los procesos interactivos entre 

culturas diferentes. Chen (1998) propone un modelo 

de competencia comunicativa intercultural y busca 

promover las competencias para reconocer, respetar, 
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tolerar e integrar las diferencias culturales, y, de este 

modo, estar preparados como ciudadanos globales. 

En cambio, Rodrigo (1999) se refiere a la competen-

cia intercultural desde la eficacia, y la define como la 

habilidad para negociar significados culturales y eje-

cutar conductas comunicativas eficaces. En la misma 

línea, Ruth Vilá define la competencia comunicativa 

intercultural como el conjunto de habilidades cog-

nitivas y afectivas para manifestar comportamientos 

apropiados y efectivos en un contexto social y cul-

tural determinado, que favorezcan un grado de co-

municación suficientemente eficaz. En este sentido, 

Fantini (2000) afirma que la competencia comunica-

tiva intercultural se caracteriza por la habilidad para 

mantener relaciones, la habilidad para comunicarse 

efectiva y apropiadamente con pérdidas y distorsio-

nes mínimas y la habilidad para lograr conformidad 

y distorsiones mínimas. 

integraCión desde la variabilidad 
Cultural y lingüístiCa

Con la modernidad se desdibuja la unidad y apare-

ce un nuevo proceso: el de la fragmentación, que se 

convierte en un problema de estudio de los teóricos 

sociales. Surgen así una serie de enfoques, como el 

integracionista, la teoría de sistemas y la teoría de la 

complejidad.

En la actualidad esta mirada cobra mayor importan-

cia por los movimientos migratorios que conforman 

nuevos procesos sociales, como la exclusión. En 

este sentido, Kozulin (2000) trabajó el problema de 

la capacidad cognitiva y de resolución del proble-

ma de los estudiantes inmigrantes y pertenecientes 

a minorías étnicas. Kramsch (1998) también aborda 

el problema de la diversidad cultural aplicado a la 

enseñanza de las lenguas extranjeras.

El sujeto en el estudio de las competencias intercul-

turales se destaca no sólo por la habilidad para en-

samblar diferentes características, sino también por-

que es un sujeto que se construye en la complejidad, 

donde interactúan la racionalidad, la voluntad, las 

condiciones culturales del entorno, el azar y la incer-

tidumbre. Así, el sujeto es un tejido de la diversidad. 

integraCión desde las estrategias 
de pensamiento

Sobre el pensamiento critico se destacan dos tenden-

cias: la primera se refiere a las habilidades de pen-

samiento, y al respecto Romano (1995) define tres 

grandes categorías: habilidades de base, estrategias 

de pensamiento y habilidades metacognitivas. La 

segunda es acercarse a la integración desde la ideo-

logía, y para esto acudimos a Woolard (1998), quien 

diferencia cuatro grandes áreas o posiciones recu-

rrentes en el abordaje del tema de la ideología: la 

primera es aquella en la que se entiende el término 

ideología relacionado con las ideas y lo conceptual. 

La segunda se refiere a los orígenes, “derivada de”, 

“enraizada en”, “reflexiva sobre” o “correspondiente 

con”; de esta manera niega la independencia explica-

tiva que tendría la ideología. La tercera establece un 

nexo con las posiciones de poder-social y político; 

aquí la ideología se percibe como una herramienta 

o práctica propia de los grupos sociales. Por último, 

la cuarta está asociada con las ideas de distorsión, 

ilusión, error, mitificación y racionalización.

En este recorrido sobre las categorías constitutivas 

del gran concepto competencia comunicativa inter-

cultural crítica encontramos: su etimología, la evolu-

ción de sus conceptos que expresan su historicidad, 

el pensamiento crítico y la integración como estrate-

gias de comprensión del concepto que se convierte 

en el núcleo problematizador. En los datos se obser-

va la complejidad que adquiere el concepto, el cual, 

a su vez, expresa la necesidad de tener una visión 

amplia, comprensiva, interdisciplinaria y critica de 

la realidad desde donde se derivan interrogantes no-

vedosos que constituyen en nuevas preguntas, retos 
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y prospectivas. Ya el trabajo investigativo anuncia la 

integración de tres competencias, como es el caso de 

Chen (1998), Rodrigo (1999) y Fantini (2000), que se 

refieren a la competencia comunicativa intercultural.

Finalmente podemos destacar algunos aportes para 

el desarrollo prospectivo del concepto de competen-

cia comunicativa intercultural crítica. Uno de ellos, 

por ejemplo, se refiere a la importancia de superar 

el nivel de descripción y clasificación para ingresar 

en el campo de la comprensión crítica. Otro aporte 

consiste en superar la integración como un espacio 

de confluencia de problemas y saberes para ingre-

sar en la identificación de problemas y construcción 

de conocimiento interdisciplinar. Concluimos con 

el problema sobre la mirada del concepto desde dos 

posiciones aparentemente opuestas como son la in-

tegración y la complejidad. 
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