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Resumen 

En este artículo, se presenta una revisión de antece-
dentes por investigaciones que han tomado como ob-
jeto, desde diferentes enfoques y metodologías, una 
práctica educativa relativamente novedosa: los inter-
cambios virtuales en formación docente. Esta práctica 
pedagógica requiere de una revisión de la bibliografía 
especializada que tenga en cuenta esa heterogeneidad 
constitutiva a la hora de presentar los avances en el 
campo. En este sentido, el presente artículo se orga-
niza a partir de tres dimensiones: primero, parte de 
investigaciones de carácter general sobre intercam-
bios virtuales; segundo, se indaga qué se ha estudiado 
en el ámbito de la formación docente. Y, finalmente, 
a raíz del recorrido bibliográfico, se señalan los as-
pectos que convierten a estos proyectos colaborativos 
interculturales en una práctica significativa de refle-
xión lingüística y de metacognición para futuros do-
centes de lengua; así como también las preguntas va-
cantes que constituyen un promisorio punto de par-
tida para pensar los desafíos en la educación lingüís-
tica. 

Palabras clave: Intercambios virtuales; Formación 
docente; Enseñanza de la lengua 

 Abstract 

This article presents a background review of research 
that has taken as its object, from different approaches 
and methodologies, a novel educational practice: vir-
tual exchanges in teacher training. This pedagogical 
practice requires a review of the specialized bibliog-
raphy that takes into account this constitutive heter-
ogeneity when presenting advances in the field. In this 
sense, this article is organized around three dimen-
sions: first, it starts from general research on virtual 
exchanges; Second, it investigates what has been stud-
ied in the field of teacher training. And, finally, as a 
result of the bibliographic review, the aspects that 
make these intercultural collaborative projects a sig-
nificant practice of linguistic reflection and metacog-
nition for future language teachers are pointed out; as 
well as the vacant questions that constitute a promis-
ing starting point to think about the challenges in lan-
guage education. 

Keywords: Virtual exchanges; Teacher training; 
Language teaching 
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INTRODUCCIÓN 

Con el constante avance de las tecnologías digitales, se producen modificaciones en 

las formas de comunicar, representar, crear y distribuir significados y resultan afec-

tados, así, distintos órdenes de la vida social (Kress, 2005; Gee, 2015). El campo 

educativo no se ha mantenido al margen y, por el contrario, en las últimas décadas, 

en este se ha provocado un (casi) vertiginoso sentido de cambio año a año. Así, en 

un mundo orientado hacia la enseñanza híbrida y el aprendizaje digital, han emer-

gido diferentes propuestas que tienden a proyectos educativos en línea: uno de ellos 

han sido los intercambios virtuales. 

Nos referiremos a “intercambio virtual” (IV) para hacer mención a una 

práctica, apoyada por la investigación, que consiste en programas o actividades 

educativas que se llevan a cabo en entornos digitales y a través de una comunica-

ción e interacción entre individuos o grupos geográficamente diferentes y que per-

tenecen, también, a entornos culturales diferentes (O’Dowd, 2018; EVOLVE, Eras-

mus, 2020). Estos surgen a fines del siglo XX como una práctica pedagógica, muy 

vinculada a la enseñanza de idiomas, que implica la participación de grupos de 

alumnos en períodos prolongados de interacción y colaboración intercultural en 

línea con socios de otros contextos culturales o ubicaciones geográficas como parte 

integral de sus programas educativos y bajo la guía de educadores y/o facilitadores 

expertos (Lewis y O’Dowd, 2016; O’Dowd, 2018). Cabe destacar que Dooly y 

Vinagre (2021) señalan una distinción clave entre IV y otros enfoques pedagógi-

cos en línea y que revitalizan la definición de nuestro objeto en tanto afirman que 

para que se genere este tipo de práctica es necesaria la colaboración entre docentes 

(aquellos que organizan y promueven el intercambio). Esto significa que la colabo-

ración entre estudiantes no es suficiente para que un intercambio sea calificado 

como IV, si los docentes de las materias que guían no están trabajando juntos hacia 

una meta de aprendizaje común de sus estudiantes en el marco de sus programas y 

asignaturas. 

Si bien esta práctica se ha erigido como una propuesta para afianzar la en-

señanza de segundas lenguas, en los últimos años se ha ampliado su alcance a partir 

de diferentes objetivos, entre ellos, para ofrecer instancias de metacognición y re-

pensar la enseñanza de la lengua desde proyectos colaborativos con futuros docen-

tes. Desde esta perspectiva, los IV se configuran como una práctica clave no solo 

para pensar los roles docentes sino también para reflexionar sobre las alfabetiza-

ciones digitales e interculturales para cada contexto pedagógico, redefinir los me-

dios y criterios de evaluación y valorar las experiencias interculturales en estrecha 
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colaboración con colegas de otras disciplinas y de diferentes cultural y geografías 

(Cunningham y Akiyama, 2018). 

Es menester en este artículo realizar una exhaustiva revisión de la literatura 

que toma como objeto a estos proyectos colaborativos de carácter intercultural. 

Para ello, en los siguientes apartados, primero, nos centraremos en los orígenes de 

esta práctica; segundo, nos ocuparemos de describir la heterogeneidad que encu-

bren en cuanto a su denominación; tercero, describiremos en qué aspectos se cen-

traron los estudios de intercambios virtuales que se dieron en formación docente. 

Y, por último, ofrecemos un cierre en el que, a partir del recorrido, hacemos un 

balance de los aportes y contribuciones para señalar algunos aspectos y preguntas 

vacantes en la bibliografía especializada. 

INTERCAMBIOS VIRTUALES, ¿DESDE CUÁNDO? 

La investigación sobre intercambios virtuales data desde el siglo pasado y, además, 

se especializado en diferentes campos y contextos de educación universitaria y en 

programas educativos de educación formal y no formal; aunque ha cobrado gran 

protagonismo desde el campo de la lingüística, con principal énfasis en la enseñanza 

de lenguas extranjeras (Lewis y O’Dowd, 2016; Dooly, 2017) y en el campo de las 

humanidades (Schultheis Moore y Simon, 2015). Situarnos en los orígenes de los 

intercambios virtuales implica preguntarnos sobre dos dimensiones diferentes: por 

un lado, cuándo se realizaron los primeros intercambios; y, por otro lado, cuándo 

emergieron las primeras investigaciones científicas que los tomaron como objeto 

de análisis. 

En cuanto al primer interrogante, registramos que los intercambios intercul-

turales virtuales no son experiencias y proyectos nuevos en el mundo de la educa-

ción y de la lingüística, por el contrario, desde mediados del siglo ya datan expe-

riencias concretas que involucran este tipo de proyectos colaborativos1. Según Me-

linda Dooly (2017), la colaboración entre clases geográficamente distanciadas ha 

existido desde mediados del siglo XX. Menciona los intercambios promovidos por 

Mario Lodi en Italia y el proyecto PLATO durante la década de 1970. No obstante, 

décadas más tarde, tomó impulso esta práctica pedagógica cuando las 

 

1 Hay varios estudios que registran, por ejemplo, la realización de intercambios interculturales a partir de la 
implementación de “pen pals” lo que se entiende como “amigos por correspondencia”. Por ejemplo, el 
estudio de Thompson Mcmillon (2009) demuestra que este estudio proporciona métodos específicos y 
prácticos para que los formadores de docentes los utilicen en sus cursos y para ayudar a los maestros y 
candidatos a maestros a adquirir importantes conocimientos culturales y desarrollar habilidades que los 
preparen para enseñar de manera efectiva la diversa población estudiantil. 
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computadoras personales se volvieron más accesibles en hogares y escuelas. En 

América, se remonta al trabajo de iEARN y el Proyecto de Telecomunicaciones de 

las Escuelas de Nueva York / Moscú 8 (NYS-MSTP) que fue lanzado en 1988 por 

Peter Copen y Copen Family Fund (Helm, 2015). 

En cuanto al segundo interrogante, registramos que los intercambios virtua-

les han surgido por el interés de enseñar lenguas segundas y extranjeras de manera 

auténtica y situada (O’Dowd, 2018); sin embargo, en la actualidad diversos cam-

pos disciplinares están implementando este tipo de trabajo como estrategia peda-

gógica e investigan diferentes dimensiones que surgen de su implementación. Las 

primeras investigaciones se centraron en el estudio de estos proyectos intercultura-

les a partir del encuentro de lenguas extranjeras (Cummins y Sayers, 1995). Tam-

bién se destaca la primera publicación temática en una revista científica Virtual 

Connections: Online Activities for Networking Language Learners (Warschauer, 

1996) que incluyó una colección de proyectos de “comunicación intercultural” en-

tre estudiantes de lenguas extranjeras y que se ha convertido en un momento rele-

vante para el campo. 

Ya durante principios del siglo XXI, se ha llevado a cabo un vasto recorrido 

académico sobre investigaciones que se centraron en los intercambios intercultura-

les en línea: volúmenes y ediciones especiales en revistas académicas (Belz, 2003; 

Dooly, 2017; Guth y Helm, 2010; O’Dowd, 2007; Warschauer y Kern, 2000) y 

libros específicos (Dooly y O’Dowd, 2012). Si bien desde diversas geografías se han 

detenido en el estudio de los intercambios, un avance dentro del campo ha sido el 

lanzamiento de la revista académica UNIcollaboration —actualmente denominada 

como Journal of Virtual Exchange— ya que fue la primera revista dedicada exclu-

sivamente a la investigación y la práctica de iniciativas de aprendizaje colaborativo; 

así como también la revista representa un intento de crear un enfoque multidisci-

plinario para la práctica y la investigación del intercambio virtual. 

En general, los trabajos científicos han informado sobre los muchos resulta-

dos de diferentes proyectos de telecolaboración, principalmente en contextos de 

educación superior, sobre los avances en el desarrollo del lenguaje, precisión y flui-

dez de una lengua extranjera (Lee, 2006), sobre la competencia comunicativa in-

tercultural (Avgousti, 2018) y la competencia pragmática (Belz y Kinginger, 2003), 

y la competencia comunicativa multimodal (Hampel y Hauck, 2006). Otras inves-

tigaciones tomaron como objeto los intercambios virtuales desde una arista inter-

personal e intercultural: indagaron las problemáticas en torno a la falta de comu-

nicación y tensiones en intercambios virtuales (Van der Zwaard, y Bannink, 2014, 
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2020) y también cómo estos intercambios posibilitan el desarrollo de identidades 

multilingües, transnacionales y transculturales (Klimanova y Dembovskaya, 2013). 

EL INTERCAMBIO DE LOS MIL NOMBRES, ¿INTERCAMBIOS VIRTUALES, 
TELECOLABORACIÓN, E-TANDEM? 

Aunque en este artículo adoptamos el término intercambio virtual, la terminología, 

dependiendo del contexto educativo y del enfoque pedagógico, ha cobrado diferen-

tes denominaciones, tales como: telecolaboración (Warschauer, 1996), intercambio 

intercultural en línea (Lewis y O’Dowd, 2016; O’Dowd, 2007), intercambio virtual 

(Helm, 2015), COIL (Moore y Simon, 2015), educación intercultural de lenguas 

extranjeras mediada por Internet (Belz y Thorne, 2006), entornos de aprendizaje 

en red global (Starke-Meyerring y Wilson, 2008) y e-tándem o teletandem (Leone 

y Telles, 2016). 

Es interesante detenerse en este punto porque muchas de estas terminologías 

obedecen tanto a criterios comunes como diferentes, tal como sucede con los con-

ceptos de Tándem, eTandem y Telecolaboración2. O ́Dowd (2007) sostiene que el 

eTandem ha sentado las bases para la telecolaboración, pero que ambos conceptos 

no son sinónimos: mientras el eTandem se usa para practicar dos lenguas extran-

jeras entre dos hablantes/grupos de hablantes nativos que se encuentran para prac-

ticar la lengua del otro grupo/hablante, en la telecolaboración se presentan otras 

posibilidades. Si bien en la telecolaboración predomina el contacto de diferentes 

lenguas, hay investigaciones recientes que datan sobre proyectos en los que la ex-

periencia se da entre hablantes monolingües y el foco se encuentra en otros aspectos 

culturales o temáticos (Dooly y Hauck, 2012). 

La amplia variedad de términos que diferentes investigadores y docentes han 

venido empleando en los últimos años para referirse a los intercambios virtuales ha 

venido acompañada, además, de un sinfín de definiciones del concepto, lo cual evi-

dencia el interés que esta práctica pedagógica es un tema controversial y vigente en 

la actualidad. Ahora bien, los intercambios han sido abordados desde enfoques y 

disciplinas diferentes lo que provoca una heterogeneidad metodológica y concep-

tual de lo que es un proyecto intercultural de este tipo. En este sentido, es valioso 

el aporte de O’Dowd (2018), quien detectó a partir de un estudio exhaustivo que 

no había homogeneidad ni en el tratamiento ni en los objetivos de estos proyecto, 

y clasifica cuatro enfoques del intercambio virtual en la educación superior: a) 

 

2 Según Dooly y Vinagre (2021), en Europa y Estados Unidos el término más utilizado suele ser 
intercambio virtual, mientras que en América Latina es e-tandem o teletandem. 
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Intercambio virtual para el fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras; b) In-

tercambio virtual específico de la asignatura o de un equipo virtual global; c) Inter-

cambio virtual como diseño de un contenido compartido, acordado entre diferentes 

universidades; d) Intercambio virtual como proveedor de servicios. Si bien el mo-

delo de intercambio puede variar, en general se observa que el desarrollo de tareas 

es similar y siguen tres categorías principales (O’Dowd, 2013): intercambio de in-

formación, comparación y análisis, y colaboración y creación de productos. Así un 

proyecto colaborativo intercultural puede organizarse en torno a una colección de 

tareas secuenciadas e integradas de estas categorías con el fin de permitir el desa-

rrollo gradual de habilidades y competencias en las dimensiones cultural y crítica. 

INTERCAMBIOS VIRTUALES EN EDUCACIÓN Y, ¿EN FORMACIÓN 

DOCENTE? 

Según datan diversas investigaciones la formación del profesorado es un ámbito en 

el que el intercambio virtual se viene adoptando con objetivos diferentes, pero com-

plementarios. Así vemos que los estudios se detienen en diferentes aspectos y temá-

ticas, pero que en este apartado nos centraremos solo en dos: (a) estudios que in-

dagan cómo las herramientas tecnológicas de los intercambios forjan literacidades 

digitales y (b) estudios que indagan la competencia intercultural que intentan cons-

truir estas prácticas universitarias interculturales. 

En el marco de la educación intercultural, desde comienzos de siglo se han 

publicado numerosas investigaciones y estudios que apuntan al potencial pedagó-

gico de las TIC para el desarrollo de la interculturalidad (Magadán, 2013; Rodrí-

guez García, Romero y Fuentes Cabrera, 2019). Y, en particular, centrados en es-

tudios sobre intercambios virtuales, en el contexto internacional, desde hace ya más 

de una década existen numerosas investigaciones que han intentado registrar el 

estado de la cuestión sobre las potencialidades de Internet para el desarrollo de la 

competencia intercultural (Belz, 2003; Dooly y O’Dowd, 2018; O’Dowd, 2007). A 

pesar de que multitud de autores señalan los numerosos beneficios de este tipo de 

intercambios de telecolaboración, la complejidad de llevar a cabo este tipo de pro-

yectos —a nivel técnico, de planificación, de currículum y de apoyo institucional, 

entre otros— apunta la conveniencia de una revisión del currículum que facilite la 

“normalización” de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

en el aula, favoreciendo un uso efectivo e integrado de las mismas en las prácticas 

docentes del siglo XXI. 
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Otras investigaciones se han detenido en cómo la elección de las herramien-

tas en los intercambios pueden ser positivas o negativas: por un lado, algunos tra-

bajos académicos demuestran que los proyectos colaborativos que trabajan de ma-

nera asincrónica son provechosos ya que los estudiantes cuentan con más tiempo 

para reflexionar sobre la lengua y el contenido y para planificar sus intervenciones 

(Helm, 2015); por otro lado, otras investigaciones demuestran que los proyectos 

colaborativos asincrónicos provocan una despersonalización general en tanto invi-

sibiliza las particularidades de los diferentes participantes de los grupos homoge-

neizando la interacción. No obstante, esta despersonalización podría superarse a 

través de herramientas de comunicación digital esencialmente sincrónicas 

(WhatsApp y Facebook Messenger, Zoom, Meet) dado que en la interacción los 

participantes no solo se detienen en el significado de los enunciados sino también 

el significado de otros modos (por ejemplo, los gestos) lo que genera una negocia-

ción más profunda de los significados sociales y culturales, y de las diferentes vi-

siones del mundo (Malinowski y Kramsch, 2014). Otras posiciones son intermedias 

en tanto encuentran que son beneficiosos ambos modos de conectarse. 

A través de un vasto recorrido bibliográfico, O’Dowd (2018) detectó que en 

Europa se está poniendo un énfasis cada vez mayor en el desarrollo de la capacidad 

de los estudiantes-profesores para utilizar tecnologías y redes virtuales para crear 

entornos de aprendizaje colaborativo en línea que van más allá del aula y que in-

volucran tanto a estudiantes como a profesores en la colaboración y el aprendizaje 

interculturales. En esta línea, un aporte relevante es el de Mirjam Hauck (2019) 

quien examina las formas en que las habilidades de alfabetización transcultural y 

digital pueden fortalecerse mediante intercambios virtuales en tanto considera el 

potencial del desarrollo crítico de la alfabetización digital a través de estos proyec-

tos colaborativos y del uso de herramientas y aplicaciones asincrónicas y sincróni-

cas que facilitan el compromiso y la colaboración a distancia. Además, comprende 

que los estudiantes potencian su competencia pedagógica digital como futuros do-

centes a partir de la comprensión crítica y práctica de las tecnologías digitales en 

diferentes entornos socioculturales. 

Para pensar este campo en formación docente, también es clave el aporte de 

Üzüm et al. (2020) quienes, a partir de una experiencia in situ y basándose en el 

modelo de competencia comunicativa intercultural (ICC) de Byram (1997), su es-

tudio examina la interculturalidad de 48 docentes en formación. Su investigación 

toma como objeto de análisis los datos generados por los participantes a lo largo 

de este proyecto de telecolaboración y su análisis revela qué aspectos profundiza 

esta experiencia para aprendizaje intercultural desde (a) la conciencia de la 
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heterogeneidad en su propia cultura y en la de los interactuantes, (b) la conciencia 

cultural crítica, y (3) la curiosidad y voluntad de aprender más sobre la otra cultura. 

Así demuestra que los intercambios ofrecen un lugar efectivo de capacitación do-

cente que permite a los aprendices de maestros encuentros interculturales reales a 

comprometerse con la alteridad y prepararse para sus aulas etnolingüísticamente 

diversas. Otro estudio que viene a sintetizar los avances en el campo es el de Wu 

(2021), quien revisa 36 estudios telecolaborativos que se dieron en espacios de for-

mación docente, comprendidos entre 2009 y 2019, y propone los desafíos y actua-

lizaciones que posibilita un proyecto intercultural. Los temas que destaca son: (a) 

cambios en el enfoque de explorar el aprendizaje telecolaborativo a examinar su 

aplicación para el aprendizaje docente de nuevas competencias relacionadas con el 

aprendizaje intercultural, la integración de la tecnología y la integración de la tele-

colaboración; b) conceptualización y diseño de la telecolaboración como aprendi-

zaje experiencial para el desarrollo profesional de los docentes; c) mejora intencio-

nada de la transferibilidad de las nuevas competencias a la enseñanza futura; d) la 

presencia docente y la ampliación de las funciones de los instructores de proyectos; 

e) exploraciones de las actitudes cambiantes de los maestros y las percepciones del 

aprendizaje telecolaborativo; y f) la preparación de los maestros para hacer frente 

a los problemas que plantea la telecolaboración3. En esta línea, Marjanovic, Dooly 

y Sadler (2021) realizaron un estudio exhaustivo de más de 150 estudiantes de 

magisterio que participaron en un IV y resaltan que las características propias de 

este tipo de práctica serán importantes para que los estudiantes-maestros los im-

plementen en su propia enseñanza en un futuro próximo y, así, sigan desafiando 

los límites de la enseñanza actual en tiempos de constantes avances tecnológicos. 

Por otra parte, el campo emergente de investigaciones sobre los intercambios 

virtuales en formación docente se centra en el desarrollo de una competencia inter-

cultural como dimensión clave. La importancia del desarrollo de la competencia 

intercultural en los estudiantes ha sido señalada en numerosas publicaciones 

(Byram, 1997) y ha habilitado diferentes líneas de estudio (Belz, 2003; Dooly y 

Sadler, 2013) tales como la fluidez y la precisión lingüística (O’Rourke, 2007), la 

competencia intercultural en intercambios de estudiantes de segundas lenguas 

(O’Dowd, 2007, 2013, 2018; Sevilla-Pavón y Osca, 2016), las destrezas de 

 

3 A diferencia de este estudio, también es interesante el aporte de Çiftçi y Savaş (2018) quien en vez de 
destacar los desafíos, investigan los trabajos que se publicaron entre 2010 y 2015 e informan los problemas 
emergentes recientes y los patrones observables bajo cinco temas principales: (1) las opiniones generales de 
los participantes sobre sus experiencias de telecolaboración, (2) el aprendizaje de idiomas a través de la 
telecolaboración, (3) el aprendizaje intercultural a través de la telecolaboración, (4) los desafíos experimen-
tados dentro de los proyectos de telecolaboración, y (5) las necesidades de una telecolaboración más efec-
tiva. 
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comunicación intercultural en línea (Guth y Helm, 2010), la competencia digital 

multimodal y las nuevas competencias online (Hauck, 2007), la pertenencia y par-

ticipación activa en “comunidades de práctica” (Dooly y Sadler, 2013), la negocia-

ción de significados y la motivación de los estudiantes (Canto y Ondarra, 2017), 

entre otros. Al ser tan incipiente el campo en formación docente, resulta sugerente 

la afirmación que realiza Dooly (2022) a partir de trabajo de campo realizado en 

tanto demuestra, que en muchas de las palabras de los docentes encuestados de su 

proyecto, lamentaron su propia falta de oportunidades de capacitación cuando co-

menzaron con IV y se centraron en la necesidad de que los profesores accedan a 

ejemplos y oportunidades de capacitación, no solo para diseñar e implementar IV 

sino también más específicamente para lidiar con la complejidad. de evaluar el 

aprendizaje que ocurre en períodos de tiempo relativamente cortos (generalmente 

un semestre o menos) y en entornos tecnológicos que pueden, a veces, impedir la 

comunicación y que son singulares en su dependencia de la autonomía del alumno. 

La autora así destaca la necesidad de ejemplos y estudios de casos, así como la 

importancia de las redes de profesionales que facilitan el intercambio de experien-

cias y los recursos de enseñanza y evaluación, en particular para los profesores 

principiantes de VE 

DESAFÍOS PARA EL FUTURO 

En los trabajos que revisamos hallamos valiosos aportes al campo de estudio, que 

viene desarrollándose desde hace casi tres décadas. En este sentido, observamos 

que, centrándonos en el carácter lingüístico de los intercambios virtuales, se ad-

vierte que estos proyectos se utilizan especialmente para estudiar la enseñanza de 

lenguas extranjeras, tanto en el nivel medio como en superior. A pesar de que mul-

titud de autores señalan los numerosos beneficios de este tipo de intercambios, 

hasta el presente no se registran investigaciones —y menos aún en el ámbito de 

habla hispana— que se basen en experiencias que se centren en la formación de 

docentes que compartan una lengua. 

Creemos enfáticamente en seguir indagando sobre este tema y en la promo-

ción de este tipo de prácticas en tanto, tal como afirma Dooly (2022), crean una 

oportunidad para que los docentes fomenten el desarrollo de habilidades de refle-

xión crítica en los estudiantes y futuros profesores. De hecho, vimos que con res-

pecto a la conciencia intercultural y lingüística que propician estos proyectos cola-

borativos, es un tema que suele ser poco investigado. 
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Indefectiblemente, el presente ecosistema digital requiere una estrategia de 

formación intercultural para que los participantes no solamente tengan la capaci-

dad de leer y decodificar la información (competencia digital) sino para interrela-

cionar de manera eficaz en un entorno intercultural de referencias culturales múl-

tiples y diversas (competencia intercultural). Por ello, los nuevos horizontes de la 

formación del profesorado se detienen y reafirman la importancia del desarrollo de 

estas dos competencias vitales para el ejercicio eficiente de su profesión (Fuchs et 

al., 2017). Asimismo, indagar sobre este objeto de estudio nos permitirá apreciar 

cómo estos proyectos interculturales traen al aula y a la institución voces desde el 

exterior y dan agencia a las voces desde dentro, lo que potencialmente cambia los 

órdenes de interacción en la institución educativa. Las tensiones entre los discursos 

largamente establecidos y los nuevos así creados pueden conducir a la transforma-

ción de las prácticas docentes y, en consecuencia, a que los docentes redefinen sus 

roles profesionales, las miradas hegemónicas sobre los diferentes temas y revisen 

sus concepciones sobre la interculturalidad lingüística. Así, estos intercambios de-

jan de lado conceptos teóricos que ven en las materias de manera abstracta, para 

ponerlos en juego en una experiencia in situ y reflexionar sobre ellos desde instan-

cias de metacognición. 
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