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La competencia comunicativa intercultural se refiere a la 

capacidad general para comprender y manejar con eficacia los 

significados culturales durante las interacciones comunicativas, 

como sugiere la investigación de Rodrigo (1999). Es evidente 

que aprender una lengua extranjera implica adentrarse en los 

distintos patrones culturales asociados. Al aprender otra lengua, 

también se accede a su contexto cultural, ya que este último 

influye en cómo se utiliza el lenguaje. Cada intercambio 

comunicativo con hablantes nativos implica un encuentro 

intercultural. Por lo tanto, aprender una segunda lengua implica 

familiarizarse con una segunda cultura y, como resultado, 

adaptar nuestro papel social. Es así como nos convertimos en 

portadores de nuestra cultura nativa mientras actuamos como 

enlaces entre esta y las nuevas comunidades con las que 

interactuamos, y a cuyas tradiciones y normas accedemos 

durante nuestro proceso de aprendizaje. El propósito de esta 

investigación exploratoria consiste en examinar los elementos 

emocionales (positivos y negativos) asociados con la 

competencia comunicativa intercultural en un grupo de 14 
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estudiantes argentinos de nivel secundario. Estos adolescentes 

participaron en un viaje de dos semanas a Londres con el 

propósito de mejorar su habilidad en el idioma inglés. Durante 

su estancia en una escuela londinense, se vieron inmersos en un 

entorno donde el inglés se convirtió en su principal medio de 

comunicación, interactuando con personas de diversas 

nacionalidades. Después de volver a Argentina, los participantes 

completaron una escala de sensibilidad intercultural adaptada de 

investigaciones anteriores realizadas por Fritz et al. (2002) y 

Vilá Baños (2006). Esta escala evaluó sus reacciones 

emocionales y cambios de sentimientos frente a situaciones 

interculturales específicas. Además de participar en la encuesta, 

estos estudiantes proporcionaron grabaciones de audio en las 

que explicaban más detalladamente algunos ítems de la escala. 

El análisis de los datos reveló necesidades educativas vinculadas 

a las habilidades comunicativas interculturales de los 

estudiantes. Estas necesidades invitan a repensar el contexto 

áulico de este grupo de estudiantes en particular con el propósito 

de que garantice un entorno más propicio para la enseñanza 

comunicativa intercultural. Según lo expuesto por Gonzalez 

(2013), entornos con estas características promueven la 

tolerancia, la comprensión y la valoración de otras identidades 

culturales, al mismo tiempo que facilitan el desarrollo de 

habilidades y destrezas adaptadas a las características 

individuales de cada estudiante. En efecto, los hallazgos del 

presente estudio de caso invitan a la reflexión y amplían nuestra 

comprensión sobre cómo la inmersión en entornos 

interculturales influye emocionalmente a los estudiantes. Pese a 

que no se han explorado otras relaciones como las que pueden 

existir entre variables personales y escolares (empatía, 

autoconcepto y percepción de ayuda del profesor), la 
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sensibilidad intercultural y la satisfacción con la vida en el 

alumnado objeto de estudio, tal como lo muestra el trabajo 

realizado por Micó-Cebrián et al. (2019), en lo inmediato 

parecería imprescindible incluir en la agenda pedagógica del 

contexto educativo investigado una selección de estrategias que 

contribuya al fortalecimiento del desarrollo de estas habilidades. 

En síntesis, este estudio resalta la relevancia de considerar tanto 

los elementos lingüísticos como los actitudinales en la 

capacitación de ciudadanos globales y competentes en 

comunicación. 
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