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Resumen: Este artículo aborda el diseño de un libro digital interactivo que desarrolla la competencia cultural a través del 
léxico colombiano y la innovación tecnológica. Los datos se recolectaron a través de análisis documental, grabaciones 
y diarios de los investigadores. Los hallazgos resaltan la importancia de la experiencia, la comparación, la reflexión y la 
acción como estrategias para el desarrollo del componente cultural al aprender una lengua extranjera y también subrayan lo 
significativo de los contenidos culturales en el diseño de materiales. Asimismo, se evidencia que el libro brinda un alto nivel 
de interactividad, ejercicios con realimentación inmediata y gran accesibilidad. 
Palabras clave: innovación; materiales electrónicos; competencia cultural; léxico colombiano; español como lengua 
extranjera.

TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
MATERIALS: DESIGN OF THE E-BOOK SE HABLA COLOMBIANO

Abstract: This paper accounts for the design of an interactive digital book that develops cultural competence through the 
encounter with the Colombian lexicon and technological innovation. The data was collected through document analysis, 
recordings and the researchers’ journals. The findings highlight the importance of experience, comparison, reflection and 
action. Likewise, it was found that the book provides a high level of interactivity, exercises with immediate feedback, and 
great accessibility.
Keywords: innovation; electronic resources; cultural competence; Colombian lexicon; Spanish as a Foreign Language.
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1. Introducción

La investigación sobre la enseñanza de lenguas extranjeras (le) se ha basado en teorías situadas y sociales 
del aprendizaje (Lave & Wenger, 1991). Desde estas perspectivas, el aprendizaje ya no es una cuestión 
puramente cognitiva, sino un proceso que se lleva a cabo en contextos específicos donde evoluciona 

a través de la interacción y participación de los actores. En otras palabras, el aprendizaje de le implica un 
encuentro entre prácticas sociales dentro de comunidades en las que los significados se construyen de forma 
colaborativa (Lave & Wenger, 1991). Por tanto, al tratarse de una investigación colaborativa sobre el desarrollo de 
la competencia cultural a través del encuentro con el léxico colombiano y la innovación tecnológica, este artículo 
tiene como objetivo describir diversos aspectos relacionados con el diseño de materiales para el aprendizaje del 

español como lengua extranjera (ele).
El enfoque en el contexto de la innovación tecnológica está guiado por el compromiso de promover la 

mentalidad abierta y la apertura al mundo (Consejo de Europa, 2008). De igual manera, se pretende atender a 
los llamados a emplear métodos de aprendizaje, técnicas y procedimientos que resulten en experiencias positivas 
y significativas en las clases (Summers, Beretvas, Svinicki, & Gorin, 2005). En el campo de las le existe un 
gran número de publicaciones sobre innovación tecnológica, que se describen desde el punto de vista de los 
desarrolladores de programas informáticos, editores y directores de programas de idiomas (Allen & Negueruela-
Azarola, 2010). A pesar de la importancia del punto de vista externo, se hace necesario conocer la visión de los 
profesores en ejercicio, quienes trabajan con expertos en la creación de objetos de aprendizaje. Por lo tanto, este 
estudio sigue una perspectiva interna, guiada por los principios de la investigación cualitativa y la sistematización 
de experiencias, con el propósito de describir el desarrollo de la colaboración en el diseño de materiales y la toma 
de decisiones en la progresión didáctica de un libro electrónico.

Los métodos de aprendizaje que promueven el desarrollo de la competencia cultural e intercultural son 
numerosos; sin embargo, se requiere un mayor número de estudios descriptivos sobre la investigación acerca 
del aprendizaje cultural. Ante esta necesidad, el presente artículo busca describir detalladamente la creación de 
soportes de clase que fomenten el crecimiento cultural en aprendizaje de ele. De hecho, la justificación de esta 
investigación apunta a problematizar la noción de cultura, que, desde un punto de vista esencialista, se ha venido 
definiendo como cultura nacional y se ha enmarcado en visiones de homogeneidad poblacional. A partir de ello, 
la pregunta de investigación que se desea responder es ¿de qué manera el libro Se habla colombiano contribuye a 
la innovación tecnológica en el desarrollo de materiales ele con enfoque cultural?

2. Marco teórico

2.1. Diseño de materiales para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras

La selección, la adaptación y el diseño de materiales pedagógicos para el aprendizaje de lenguas involucra a 
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los profesores en una exploración reflexiva y crítica en torno a las necesidades e intereses de sus estudiantes, con 
el fin de elegir o desarrollar contenido interesante. De igual manera, las respectivas elecciones sobre el material 
estarán enmarcadas en las visiones que el docente tenga sobre la lengua misma y en sus convicciones sobre cómo 
se aprende una lengua extranjera.

El diseño de materiales educativos involucra tomar decisiones metodológicas que afectan el tipo de contenido 
que prevalece, como, por ejemplo, el desarrollo de la competencia lingüística o el desarrollo de la competencia 
comunicativa, la exposición a muestras de lengua (input) de interés para el estudiante, las actividades enmarcadas 
en cierto enfoque de enseñanza-aprendizaje — bien sea comunicativo, por tareas, u otros—, y la concepción 
de un diseño efectivo para el aprendizaje de la lengua extranjera (Morales, 2021). Es por esto, que la curación 
y el diseño de materiales pedagógicos se considera una estrategia potente para el desarrollo profesional de los 
docentes de lenguas extranjeras (Banegas, Corrales & Poole, 2020).

El proceso de elección y creación de recursos educativos conlleva algunos retos importantes, tales como el 
tiempo extenso que consume el diseño, la dificultad para encontrar modelos adecuados y aterrizados al contexto 
local, al igual que el logro de un balance apropiado entre el contenido y la lengua (Banegas et al., 2020). No 
obstante, la creación de materiales para la clase se destaca por aportar al empoderamiento docente. En este caso, 
los profesores pueden intervenir y adecuar el currículo, reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza, y crear 
conciencia sobre la secuencia y coherencia de las actividades para fomentar el aprendizaje (Banegas et al., 2020). 
Una muestra de ello es el estudio de Pulker y Kukulska-Hulme (2020), donde se examinó el tipo de vivencias 
de los profesores al utilizar y adaptar recursos educativos abiertos, así como el impacto de dichas experiencias 
en sus prácticas de enseñanza. Los autores hallaron que los profesores se inspiran, se apropian de los recursos, 
reflexionan sobre las prácticas, se desarrollan profesionalmente como profesores de lengua en línea y a distancia, 
y comparten sus materiales adaptados con su círculo más cercano.

En otro estudio sobre la categorización de las actividades en los libros de texto, Gris (2015) señala que 
los materiales cuentan con un alto componente de actividades comunicativas, pero que aún hay una tendencia 
marcada hacia la inclusión de actividades puramente gramaticales. Actualmente, el uso del enfoque comunicativo 
como marco para el diseño de materiales se ha extendido a un enfoque por tareas (Ellis, 2017). Así mismo, los 
contenidos de los materiales buscan ofrecer modelos de recursos lingüísticos de la lengua con situaciones de 
uso contextualizadas para facilitar la comprensión y fomentar la producción de los estudiantes (Morales, 2021). 
En Colombia, la revisión de literatura a fuentes recientes informa la carencia de material local con componente 
cultural, ante lo cual se hace un llamado a un empoderamiento en este tema por parte de los profesores ele: «si los 
docentes desean abordar la cultura colombiana, lo deben hacer con material propio diseñado por ellos» (Bernal, 
Caro, Rodríguez, Jaramillo & Gómez, 2019, p. 82). Los materiales didácticos o pedagógicos se conciben como 
elementos mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas mediaciones fomentan la interacción entre 
el profesor y el estudiante, las cuales buscan aportar al logro de la meta de aprendizaje (Aguillón, 2017). En estos 
estudios, se enfatiza que la selección o creación de materiales didácticos para el aprendizaje ele debe favorecer 
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no solo el aprendizaje de la lengua, sino el conocimiento de la cultura. Por esto, el presente artículo acoge la 
conceptualización de materiales didácticos propuestos por Delgadillo (2020):

Los materiales didácticos son instrumentos que median las acciones entre el profesor y los alumnos en la enseñanza 
del español como lengua extranjera, y se convierten, como en cualquier otra disciplina, en elementos indispensables 
en un salón de clases multicultural ya que permiten a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas, así como 
conocer formas de pensar y actuar, saberes de un pueblo a través de su lengua, tanto oral como escrita (p. 119).

En el contexto colombiano, el diseño de materiales en ele es clave y urgente; no solo por la existente demanda 
de cursos de español para extranjeros, sino también por la generalizada necesidad de incluir las variedades del 
español hablado en América Latina. En particular, el español de Colombia requiere más soportes de clase que den 
cuenta de sus especificidades, matices y rasgos. Por tal motivo, se resalta que el enfoque en el diseño de materiales 
ele en el país debería alinearse con el movimiento de recursos educativos abiertos, que garantiza que el material 
de enseñanza, de aprendizaje y de investigación sea de dominio público o que posea una licencia sin restricción 
para uso libre y con posibilidad de adaptación y de redistribución (unesco, 2002).

2.2. Innovación tecnológica en el diseño de materiales

Durante muchos años el libro impreso ha sido el recurso más importante para la educación moderna. Sin 
embargo, con la aparición de las tecnologías de la información llegaron los libros digitales, catalogados como una 
«innovación radical» por su fácil distribución, su impacto positivo en la lectura de los estudiantes y por convertirse 
en un complemento a las actividades de las plataformas educativas de las aulas de clase (Martínez-Estrada & 
Conaway, 2012). Después, surgen otros recursos de apoyo a la enseñanza, como los objetos de aprendizaje, 
entendidos como aquellos materiales estructurados de una forma significativa, asociados a un propósito educativo, 
de carácter digital y con posibilidad de ser distribuidos y consultados a través de la Internet (men, 2012).

La experiencia de usuario (ux) para desarrollar un material educativo está basada en tres pilares: la facilidad 
para su uso, el atractivo visual y la accesibilidad. Para la realización del libro Se habla colombiano se aplicaron 
estos tres principios:

(1.) La facilidad para su uso: Story, Mueller y Mace (1998) plantean que en el diseño fundamental deben 
existir principios para crear elementos fáciles de usar. Se habla colombiano es flexible porque se adapta a un 
amplio rango de preferencias y capacidades individuales. En el libro se manejan colores de alto contraste, letras 
de gran tamaño y bloques de contenido para poder diferenciar las distintas jerarquías. Los elementos interactivos 
siguen una misma línea gráfica y funcionalidad, como lo propone Story et al. (1998), cuando mencionan el 
principio de simplicidad. Los botones de movimiento para cambiar de contenido dentro de una actividad o para 
cambiar de página son consecuentes con las expectativas y la intuición del usuario. Los títulos diferenciados 
por colores, tamaños y fuentes, así como el ícono animado específico por cada una de las secciones, cumplen el 
principio de ordenar la información en función de su importancia. Los botones de acción para acciones simples, 
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como la reproducción de un sonido, o más complejos, como arrastrar una caja en un ejercicio, generan avisos y 
respuestas eficaces durante y después de finalizar la tarea.

(2.) El atractivo visual: Como lo plantean Marzal y Cardama (2021), los avances en el desarrollo de la imagen 
con las nuevas tecnologías permitieron llegar a la «lectura icónica», por medio de la cual se decodifica los signos 
expresivos de mensajes y contenidos de las imágenes —en cualquier formato y soporte—. Este tipo de lectura 
tiene como objetivo construir conocimientos, usando la sintaxis y la gramática de la imagen para resaltar el 
«discurso visual».

Por su parte, la aparición de elementos audiovisuales, tales como íconos, colores, tipografías, fotografías, 
videos, audios y todos los asociados a la creación de interfaces de usuario, son imprescindibles para comunicar 
mensajes claros para el estudiante. Estos mensajes pueden ser impulsores de la motivación del estudiante, causar 
emociones positivas y despertar el interés por interactuar con los recursos. El atractivo visual de dichos elementos 
es usado también como medio para conservar la permanencia de los estudiantes durante el tiempo que dura la 
interacción con el material educativo.

(3.) La accesibilidad: Este aspecto asegura una mejor experiencia de usuario. Se espera a futuro que los sitios 
web, las herramientas y las tecnologías de la información en general estén diseñados y desarrollados para que las 
personas con discapacidades puedan usarlos (Lawton, 2021). En la elaboración de Se habla colombiano se buscó 
que los audios tuvieran un sonido digital claro, que hubiera contrastes de colores y que los íconos fueran de gran 
tamaño. Además, se procuró porque cada página del libro digital poseyera máximo cuatro elementos. 

En términos de disponibilidad, Se habla colombiano es un recurso libre y no tiene ninguna restricción de 
acceso para alguien que cuente con conexión a internet. El libro está alojado en un servidor privado que permite 
fácilmente actualizar sus contenidos, por lo que se puede acceder desde un computador, una tableta o un celular 
y la calidad del material no disminuirá. Aunque en la interacción entre usuarios se puedan experimentar algunos 
problemas cuando se accede al contenido desde un celular, aun así es funcional. 

En relación con la inclusión cultural, el material se concibió como un recurso que pretende enseñar contenidos 
a través de la cultura, ya que está enmarcado dentro de los parámetros del diseño universal.

2.3. Cultura y enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras

En la presente investigación, la conceptualización de cultura pretende ensamblar visiones antropológicas 
(Damen, 1987; Hall, 1959; Kroeber & Kluckhohn, 1954; Mead, 1961), psicológicas (Abdallah-Prétceille & 
Porcher, 1996, González, 2003), sociológicas (Cuche, 2002; Fox, 1999) e interculturales (Barrett, Byram, Lázár, 
Mompoint-Gaillard, & Philippou, 2014). También intenta involucrar el carácter histórico, temporal, heterogéneo e 
inclusivo de la cultura. En otras palabras, se entiende la cultura como un sistema que abarca elementos dinámicos e 
interdependientes que impactan las acciones de los individuos y, al mismo tiempo, tienen en cuenta la disposición 
de los individuos para personalizar los recursos culturales a través de la interacción social.
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En la enseñanza-aprendizaje de le, el tema nacional predomina porque casi siempre se relaciona la cultura 
a poblaciones o naciones específicas. Como resultado, los diferentes grupos, asociados por edad, género, etnia, 
profesión o religión, generalmente reciben menos atención. En respuesta a dichas visiones reduccionistas, 
Holliday (2011) recomienda adoptar un enfoque crítico de la cultura que ponga en evidencia el dominio 
ideológico y la escasa mención a realidades culturales no occidentales. Por tal razón, la presente investigación se 
aleja de las conceptualizaciones esencialistas que abordan el tema simplemente desde los orígenes nacionales y 
separan las comunidades en territorios físicos (Holliday, 2011), donde la cultura nacional es la única unidad de 
medida y, aquellas personas que se salen de su designación son ignoradas y denominadas excepciones a la regla 
(Holliday, 2011). Además, este estudio también toma distancia con respecto al esencialismo que solo utiliza la 
noción occidental de nación. Por el contrario, se reconoce la cultura como un conjunto de elementos dinámicos, 
polifacéticos, ideológicos y políticos (Franson & Holliday, 2009).

2.4. Elementos culturales en los de materiales de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras 

Numerosos teóricos y expertos, basados en visiones complejas y multidimensionales de la cultura, han tratado 
de determinar sus elementos al usar y enseñar una le. Aunque es crucial decidir qué enseñar en la clase de ele, 
es bastante difícil presentar la totalidad de las perspectivas sobre los elementos culturales alrededor del español, 
especialmente cuando su esencia es multifacética. Por eso, en esta sección, solo se describen algunos enfoques 
ilustrativos.

Autores, como Holló (2008), han logrado proporcionar una imagen completa de los elementos de la cultura. 
La autora propone tres categorías para clasificarlos y estas se relacionan con: (1) civilización; (2) patrones de 
comportamiento y habla; y (3) habilidades de aprendizaje y expresión verbal (ver Anexo a). El modelo de Holló 
(2008) tiene en cuenta la acumulación de conocimientos previos sobre las comunidades, la conciencia social y 
moral, así como la apropiación de determinadas conductas, destrezas y formas de expresión que pueden contribuir 
a aplicar las habilidades comunicativas para facilitar la aceptación de hablantes no nativos.

Otro marco ampliamente utilizado para la enseñanza de elementos de la cultura son las categorías de Moran 
(2001). Su división incluye: productos, prácticas, perspectivas, comunidades y personas (ver Anexo b). Los 
productos, en primer lugar, se refieren a los aspectos concretos de la cultura, como objetos aislados, artefactos 
e instituciones u otras construcciones como la literatura, la arquitectura y la música. Las prácticas, por su parte, 
se relacionan con los patrones de comportamiento de las personas, incluido el uso del lenguaje y las prácticas 
en situaciones sociales, como ceremonias de matrimonio, reuniones, presentaciones, etc. Estas prácticas suelen 
reflejar las reglas, convenciones y normas del grupo social. Las perspectivas, entretanto, son las percepciones, 
actitudes, valores y creencias, a menudo inconscientes, que gobiernan la forma de vida, como el respeto por los 
mayores y la importancia de la educación.

Con base en lo anterior, es claro que existe una extensa lista de elementos, que enfatizan la amplitud y la 
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complejidad del tema, así como los recursos inexplorados que se ofrecen a su instrucción en entornos de ele. 
Es impracticable enseñar a los estudiantes la totalidad de las categorías culturales con respecto al español. Por 
tal razón, según Holló y Lázár (2000), no es suficiente enseñar hechos y acontecimientos, sino que se requieren 
iniciativas que desarrollen competencias específicas, como la competencia intercultural, que ayuda a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades para aprender, comprender y adaptarse a nuevas situaciones. Esta destreza 
no se relaciona solamente con el avance en las habilidades de observación, interpretación, empatía, aceptación, 
tolerancia, adaptabilidad y comparación de los estudiantes (Holló & Lázár, 2000), sino que también tiene el 
potencial de mejorar el crecimiento personal y cultural de los alumnos.

En el contexto particular de este artículo, se abordan los elementos culturales a través del léxico colombiano, 
debido a su dinámica dialectal y descriptiva que recoge voces y registros propios del español de Colombia. A 
partir de ello, se define colombianismo como el «término, expresión o sentido[...] que se usa en cualquier región 
de Colombia, pero no en el español peninsular» (Instituto Caro y Cuervo, 2018, p. 17). Además, se entiende que 
los colombianismos no son de uso exclusivo del territorio nacional; se comparten con otros países de América 
y también pueden tener orígenes y usos variados en las comunidades de habla hispana. Por eso, en el libro Se 
habla colombiano se incluyen palabras y expresiones que tienen un uso frecuente, son coloquiales y poseen una 
referencia cultural de diversas regiones.

2.5. Desarrollo de la competencia cultural en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras

Para determinar si un hablante es competente culturalmente hablando, se analizan cuatro funciones del 
lenguaje: la participación, la descripción, la interpretación y la reacción (Moran (2001). Estas cuatro funciones 
reflejan a su vez las etapas de la experiencia cultural que en la terminología de Moran (2001), están vinculadas 
a los siguientes componentes: conocer, saber cómo, saber por qué y conocerse a sí mismo. Cada componente 
posee un tipo de interacción específica y unos objetivos; por ello, los cuatro conocimientos culturales, aunque 
interrelacionados, establecen sus propias metas y requiere distintas estrategias de aprendizaje.

En el aprendizaje de ele, el desarrollo de la competencia cultural tiene el potencial de ofrecer un marco 
sociopolítico que permita a los estudiantes explorar las relaciones entre lengua, cultura y conocimientos prácticos 
y usar la lengua para hacer crítica social y proponer transformaciones culturales (Knoblauch & Brannon, 1993). 
Por tal razón, este artículo está altamente comprometido con una necesaria consideración crítica del contenido 
cultural, por lo cual se  entiende que el aprendizaje y la enseñanza de idiomas poseen un rol crucial tanto en la 
construcción como en el cambio cultural (Kramsch (1995).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación aplica los cinco principios de la taxonomía de pedagogía 
crítica de Bishop (2014): (a) promover a los aprendientes como actores sociales con saberes y destrezas suficientes 
para trastocar lo ordinario; (b) indagar, analizar e interrogar múltiples puntos de vista de un mismo tema; (c) 
identificar problemáticas basadas en realidades sociopolíticas en el contexto y vivencias de los estudiantes; (d) 
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diseñar y emprender acciones tendientes a la justicia social fuera de ámbitos académicos y (e) reflexionar acerca 
de las acciones emprendidas para crear nuevas visiones y futuros proyectos.

3. Metodología

3.1. Diseño investigativo

En el desarrollo de esta investigación se adoptó una perspectiva cualitativa, con un diseño enmarcado en 
la sistematización de experiencias. La perspectiva cualitativa ofrece un marco metodológico para «describir 
sistemáticamente las características de las variables y fenómenos [...] así como el descubrimiento de relaciones 
causales» (Quecedo & Castaño, 2002, p. 12). La descripción se enfocó en el desarrollo de un libro electrónico y 
su contribución a la innovación tecnológica en el desarrollo de materiales ele con enfoque cultural. Por su parte, 
la sistematización de experiencias, entendida como «la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia 
mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo» (Expósito & González, 2017, p. 1), brindó las 
herramientas para reconstruir y reflexionar sobre el proceso de diseño y la producción del libro.

El plan de sistematización de la experiencia comenzó con la definición de los objetivos de sistematización: 
inicialmente, la experiencia de desarrollo del libro; luego, la formulación de la pregunta eje: ¿de qué manera el 
libro Se habla colombiano contribuye a la innovación tecnológica en el desarrollo de materiales ele con enfoque 
cultural?; y, finalmente, la definición de los instrumentos de recolección de datos. A partir de allí, la implementación 
del plan  comprendió tres momentos: el primero, reconstrucción y ordenamiento de la experiencia;el segundo, 
análisis e interpretación de la experiencia; y, el último, socialización de la experiencia (unesco, 2016).

3.2. Contexto y participantes

Los participantes constituyeron un equipo interdisciplinario compuesto por cuatro docentes investigadoras 
y un investigador experto del área audiovisual y tecnológica para el diseño educativo digital. Por su parte, dos 
expertos externos orientaron y auditaron el contenido, así como los materiales resultantes. La elaboración de 
los contenidos del libro Se habla colombiano partieron de la base creativa propuesta colaborativamente por los 
investigadores, y se alinearon con requerimientos específicos, como contener veinte (20) guías de trabajo de 
expresiones usadas en el español de Colombia; tener correspondencia con el inventario de nociones específicas 
del plan curricular del Instituto Cervantes; y elegir el léxico tomando como referencia principal el Diccionario de 
colombianismos (Instituto Caro y Cuervo, 2018). 
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3.3. Instrumentos de recolección de datos

Los datos para el estudio se recogieron de tres fuentes: el análisis documental, las grabaciones, y el diario de los 
investigadores. El análisis documental involucró la recopilación sistemática de los contenidos de las 20 guías del 
libro. Adicionalmente, se recopilaron y analizaron las grabaciones incluidas como parte del input propuesto en el 
libro. Finalmente, los investigadores en función de diseñadores escribieron entradas en un diario retrospectivo, en 
el que, orientados por la pregunta de investigación y el esquema de la sistematización de experiencia, registraron 
las reflexiones e impresiones suscitadas en torno al proceso de diseño del material ele.

3.4. Recolección y análisis de datos

Con el objetivo de entender de qué manera el libro Se habla colombiano contribuye a la innovación tecnológica 
en el desarrollo de materiales ele, se diseñó una matriz en Excel que contenía el punto de vista de cada investigador. 
Para cada guía se registró la temática, el componente de cultura, el número y tipo de actividades para el desarrollo 
de la competencia cultural y el acercamiento al léxico colombiano. Luego se efectuaron tres rondas de análisis: 

La primera consistió en comparar las interpretaciones preliminares de cada investigador con los temas que 
aparecieron en la fase de análisis. Las categorías emergentes fueron sometidas a revisión por pares (Dörnyei, 
2007) con dos expertos en investigación y un docente en ejercicio que revisó las categorías propuestas e hizo 
sugerencias por separado. La segunda ronda tuvo un enfoque cualitativo bajo los principios del análisis de 
contenido (Patton, 2002), el cual permitió a los investigadores describir e interpretar patrones en los contenidos a 
través de los discursos y el contexto. 

Con el fin de dar una mayor profundidad, los investigadores trabajaron con la ayuda de un grupo interdisciplinario 
que se encargó de efectuar una tercera ronda de análisis de manera independiente.

4. Resultados

4.1. Temáticas para el desarrollo de la competencia cultural y acercamiento al léxico colombiano

Tras el análisis de las veinte guías de trabajo, se observan variadas temáticas según tres componentes cultura-
les: (1) Productos, (2) Prácticas y (3) Personas (ver Tabla 1).
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Productos Prácticas Personas
A1 «La arepa, la reina del desayuno en 

Colombia»
«Luisa, la nueva»

«Baudilio, el 
marimbero»
«Josefina, la novelera»

«Andrés, el rumbero»

B1 «La Plaza Samper Mendoza, la de las 
hierbas»

«Laura Fit, una youtu-
ber con estilacho»
«Michel, la pila»

«Colombia, el país 
del rebusque»

«Juan, el 
cumpleañero»

B2 «Helver, el guardapá-
ramos»

«Noticieros, la chiva del día»

«Fabián, un político 
alternativo»
«María José y el tour 
de la fruta»
«Teresa y Felipe, los 
propietarios»

C1 «Juliana, la 
emprendedora»

«La bicicleta, el caballito de acero de 
los colombianos»
«Rappi, el as de los negocios digitales

«Jhonny, el 
patrullero»

«Filosofando con 
Paola»
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Medios de comunicación
Música y tradiciones

Sociedad
Filosofía
Política

Gastronomía
Tradiciones y sociedad

Estereotipos
Tabla 1. Temáticas del libro Se habla colombiano por componentes culturales de acuerdo al nivel de desempeño 

lingüístico

Se evidencia entonces un enfoque en «Personas», con un 65 % de las guías, seguido del componente 
«Productos», con un 25 % y, al final, el componente «Prácticas», con un 10 %. De igual manera, en los diarios de 
los participantes también se encuentra la tendencia a dar prioridad al primer elemento:

Definitivamente, hay muchos recursos que presentan y hablan de los productos y costumbres colombianas, que la 
literatura, que los bailes, que los platos típicos, que el carnaval… pero rara vez se habla de las personas comunes y 
corrientes, le debemos apuntar al colombiano de todos los días porque eso es lo que encuentran nuestros alumnos en 
la calle y allá afuera se va a enfrentar con gente real, con preocupaciones, con vida cotidiana y eso es lo que espera 
encontrar en el libro (Entrada 4, Diario Investigadora c).

Por otra parte, el conteo de los referentes culturales realizado en la tabla de contenidos del libro muestra que 
la sociedad es el referente usado mayoritariamente (47, 4%). Le siguen la gastronomía (15,8 %) y las tradiciones 
(10,5 %): luego, los medios (5,3 %), la filosofía (5,3 %), la música (5,3 %), la política (5,3 %) y los estereotipos 
(5.3 %).  

Además, como lo expresan los investigadores, se ampliaron también las perspectivas sobre el componente 
cultural desde y hacia la labor docente a través del diseño de materiales. El siguiente extracto ilustra este punto:

Participar en el equipo académico de creación del libro, me ayudó a reconocerme como experta en el desarrollo 
de contenido educativo. A través de las interacciones con el equipo, fui desarrollando más confianza en mis 
posibilidades creativas y pude distanciarme de las propuestas tradicionales de los libros de texto. Las reflexiones en 
nuestros encuentros de trabajo me aportaron nuevas perspectivas sobre el componente cultural del lenguaje (Entrada 
1, Diario Investigadora b).

4.2. Experiencia y comparación para el desarrollo cultural

Según la información que aparece en la Gráfica 1,  de las 264 actividades propuestas en el libro, el 44 % son 
de input y contenido; 30 %,  de práctica; 9 %,  de motivación e información;  9 %,  de transferencia y aplicación; 
y 8 %,  de autoevaluación.
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Gráfica 1. Relación porcentual y cantidad de tipo de actividades identificadas en el libro Se habla colombiano

Además, se percibe que cada guía presenta referentes de la identidad colombiana en distintos contenidos 
culturales y pone la comunicación en contexto a través del acercamiento con la variedad del español hablado en 
Colombia. Para mostrar la diversidad cultural mencionada, se cita la lista de los contenidos culturales tratados en 
el libro: «Los hábitos alimenticios en Colombia», «La plaza de las hierbas y plantas medicinales en Colombia», 
«Los noticieros en Colombia», «El uso de la bicicleta», «Los negocios digitales», «El biciturismo», «La filosofía 
en la ciencia y en la vida cotidiana», «Las dinámicas laborales en Colombia», «Los instrumentos musicales y 
ritmos del Pacífico colombiano»,  «Las telenovelas en Colombia: Yo soy Betty, la fea y El estereotipo de belleza 
femenina en Colombia», «La rumba en Colombia», «La actividad física», «El sistema educativo en Colombia», 
«Las celebraciones de cumpleaños en Colombia», «Las reservas naturales en Colombia», «Las campañas 
electorales», «Las frutas exóticas en Colombia. Las propiedades nutritivas y medicinales de las frutas», «La 
compra de vivienda urbana en Colombia. El censo nacional», «El emprendimiento innovador en Colombia», y 
«El transporte y las normas de tránsito».

En los diarios de los participantes también se da cuenta del propósito de fomentar la diversidad cultural a 
través de comentarios como el siguiente: «Decidir cuál referente escoger no es fácil, pero sí podemos guiar 
nuestra elección por un principio básico: “No hay una única y soberana cultura colombiana”; aquí somos muchos, 
somos variados y debemos mostrar la diversidad en lugar de ocultarla» (Entrada 3, Diario Investigadora a).

De la mano de la diversidad cultural está el enfoque en aprendizaje experiencial. Este se evidencia en el alto 
porcentaje de actividades de tipo input y contenido, como, por ejemplo, audios con sonidos de instrumentos 
ancestrales, voces pronunciando frutas típicas, etc.
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Extracto 1. Guía 3: Baudilio, el marimbero, Sección 3, Actividad 1

Extracto 2. Guía 14: María José y el tour de la fruta, Sección 1, Actividad 1

Uno de los investigadores enfatiza en la importancia del acercamiento cultural a través de la vivencia y de la 
experiencia:

Si queremos que los usuarios se sientan cerca de la cultura colombiana, debemos hacer todo lo posible porque ellos 
escuchen las palabras y el léxico en contexto, con ruidos, con el acento y todo. La autenticidad está en los hablantes 
del común y en lograr que los usuarios sientan a Colombia cuando usen el libro y eso desde el puro inicio (Entrada 
5, Diario Investigadora d).

Después de experimentar, se resalta la comparación; esta tiene lugar sobre todo en actividades en la sección 
«Echemos lengua», donde los estudiantes dan a conocer sus afiliaciones culturales a partir de las comparaciones 
con el contexto colombiano. Para ello, se formulan preguntas como las siguientes: En Colombia decimos ¡Feliz 
cumpleaños! ¿cómo se dice en tu país?, ¿cómo se celebran los cumpleaños de los niños? 
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Extracto 4. Guía 10: Juan, el cumpleañero, Sección 3, Actividad 2

Según una de las investigadoras, la comparación cultural sería también importante en esta sección porque: 

...la propuesta didáctica de la sección «Echemos lengua» permitió acercar al usuario del libro a nuestra cultura desde 
el reconocimiento explícito de las similitudes y las diferencias con su propia cultura. Esta sección fomenta el uso de 
los colombianismos convocando al estudiante a usarlos en el marco de la reflexión sobre su propia cultura (Entrada 
4, Diario Investigadora b).

Más adelante, en la sección «Echemos cacumen», donde se activan conocimientos sobre las realidades 
culturales, sociales, económicas, políticas del país, también se invita a la comparación a través de preguntas 
como: ¿existen plantas endémicas en tu región?, ¿quién se encarga de protegerlas? 

4.3. Análisis, reflexión y acción para el aprendizaje experiencial de la cultura

Tras el análisis del diseño pedagógico, se observa que cada guía se divide en siete secciones, que permiten 
abordar las temáticas de manera progresiva. Se inicia con una infografía en la sección «¡Calentando motores!», 
que contiene datos relevantes sobre el tema de la guía y que plantea preguntas introductorias a los estudiantes, 
Luego, se presenta un input escrito o audiovisual en la sección «¡Paremos bolas!», que es el primer contacto de 
los usuarios con los colombianismos, lo que permite el acceso a conocimientos específicos sobre Colombia y sus 
realidades culturales, sociales, económicas y políticas. Enseguida, en la sección «¡Echemos cacumen!», se propone 
un ejercicio de activación de conocimientos y sensibilización sobre las realidades. Después, se proponen situaciones 
de interacción oral para compartir experiencias en la sección «¡Echemos lengua!». Luego,  se plantean actividades 
para garantizar la recordación del significado y del uso de los colombianismos en la sección «¡Saquémosles el 
jugo a los colombianismos! ». Al final, se amplía un asunto de interés cultural o lingüístico relacionado con el tema 
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principal de la guía en la sección «¡La ñapa!» y se cierra con una autoevaluación en la sección «Las cuentas claras 
y el chocolate espeso». 

Los nombres de cada sección están compuestos en su totalidad por colombianismos y su significado se ilustra 
a través de íconos animados que acompañan cada banda de sección. A partir de allí, se crea una unidad temática 
transversal en el libro, que permite a los usuarios emplear rápidamente expresiones colombianas. Así pues, el 
léxico se evidencia tanto en los contenidos y en los temas culturales, como en el aspecto visual y en el trabajo a 
realizar en cada sección.

El diseño de las secciones demuestra una ruta de aprendizaje progresiva y se nota un escalonamiento que 
permite al estudiante y al docente elegir la progresión más acorde con sus intereses, bien sea por niveles de 
desempeño lingüístico (de a2 a c1), por contenidos culturales, por contenidos léxicos o por contenidos temáticos. 
al respecto, uno de los investigadores resalta la trascendencia de la adaptabilidad del material en los recursos 
digitales:

Más que una característica adicional, la adaptabilidad en un recurso digital se ha vuelto una necesidad. Entendiendo 
que un mismo usuario puede tener varios momentos de estudio, se pone a consideración la amplia oferta de 
dispositivos, las condiciones tecnológicas y la situación pedagógica (ejem. material de apoyo en clase) en la que 
está el usuario. Este entendimiento, obliga al equipo creador a mantener la mente abierta, entender que un material 
abierto puede impactar a gran escala y sobre todo empatizar a los posibles usuarios para que se adapte a su momento 
de estudio y a su realidad (Entrada 1, Diario Investigador e).

Asimismo, la organización de las guías solicita y desarrolla capacidad de análisis por parte de los usuarios, a 
través de actividades como interpretación de caricaturas, resolución de retos, debates y preguntas de autoanálisis:

Extracto 7. Guía 12: Los noticieros, la chiva del día, Sección 1, Actividad 2
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Extracto 8. Guía 20: Filosofando con Paola, Sección 3, Actividad 1

Extracto 9. Guía 19: Jhonny, el patrullero, Sección 4, Actividad 2

El libro también formula preguntas de reflexión sobre cuestiones interculturales en las secciones «¡Calentando 
motores!», «¡Echemos lengua!», y «¡La ñapa!». Los siguientes ejemplos ilustran algunas preguntas presentes en 
el libro:

Extracto 11. Guía 8: Michel, La pila, Sección 3, Actividad 1
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Extracto 12. Guía 1: La arepa, la reina del desayuno en Colombia, Sección 5, Actividad 2

De igual manera, en los diarios de los investigadores se acentúa el interés por asignar tareas relacionadas con 
«el hacer» de los estudiantes:

Pensemos en ¿qué va a hacer el estudiante ahora?… ya escuchó, ya leyó, ya respondió preguntas, ya experimentó un 
poco el tema cultural, ya comparó con su contexto personal… ¿Y ahora qué? ¿qué va a hacer con eso?... Es necesario 
propiciar un espacio para que construya algo, que ponga a funcionar ese conocimiento, que encuentre impacto y que 
le dé un valor agregado a lo aprendido (Entrada 4, Diario Investigadora a).

En el libro, la acción se emprende en las secciones «¡Echemos cacumen!», «¡Saquémosle el jugo a los 
colombianismos!» y «¡Echemos lengua!», como, por ejemplo:

Extracto 13. Guía 16: Juliana, la emprendedora, Sección 4, Actividad 1
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Extracto 14. Guía 17: La bicicleta, el caballito de acero de los colombianos, Sección 4, Actividad 1

4.4. Interactividad y accesibilidad

El libro propone una gran variedad de actividades didácticas interactivas basadas en textos escritos y 
audiovisuales recientes. Según el análisis del contenido, se encuentran 100 fuentes. Entre ellas, el 80 % son 
documentales auténticos ya publicados en distintos medios de comunicación del país, provenientes de páginas 
web, informes, publicaciones y documentos externos. Por su parte, el 20 % restante se origina de fuentes primarias 
elaboradas colaborativamente entre el equipo pedagógico, el grupo de producción, y la unidad de diseño y creación. 
Todo ello, basado en la experiencia, la observación y la investigación.

Gráfica 3. Relación porcentual del tipo de fuentes empleadas en el libro Se habla colombiano 

En el análisis de la innovación del libro se evidencian perspectivas sobre el avance tecnológico en cuanto al 
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diseño, ya que consta de iconos inéditos y animados con enfoque cultural. La paleta de colores está compuesta por 
5 tonalidades para diferenciar cada una de las secciones y darle variación al libro. Cada guía presenta una línea 
de color con contrastes altos para facilitar la accesibilidad al contenido por parte de personas con discapacidades 
visuales y para proporcionar una experiencia de usuario fluida. Adicionalmente, la tecnología utilizada en el libro 
permite una disponibilidad en formato web adaptable a diversos computadores, el cual se   ofrece como un recurso 
de aprendizaje con un nivel de interactividad muy alto, a través de ejercicios que proveen retroalimentación 
automática y juegos interactivos, como, por ejemplo, «Sopas de letras», «¿Quién quiere ser millonario?» o 
«Atrapa las letras»:

Extracto 15. Guía 12: Los noticieros, la chiva del día, Sección 1, Actividad 

Extracto 17. Guía 9: Colombia, el país del rebusque, Sección 1, Actividad 5

Un participante subraya los beneficios que pueden tener las actividades interactivas y los juegos:
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Las actividades de alta interactividad para un recurso de acceso libre y orientado al aprovechamiento autónomo se 
están volviendo comunes entre los diseñadores instruccionales. Ser parte de un ecosistema de entretenimiento tan 
amplio manifiesta que nuestros usuarios están dispuestos a consumir el material educativo si tienen la posibilidad de 
encontrar características similares a los juegos tales como: superar retos difíciles y ser remunerado por ese esfuerzo; 
usar habilidades en pruebas cortas y en un ambiente controlado para fallar; o también saber que hay colegas que 
también están compitiendo, incentivan no solo a querer aprender en dicho formato sino también le dan un lugar en 
la larga lista de medios de consumo digital que tiene los usuarios hoy en día (Entrada 2, Diario Investigador e).

La accesibilidad también se observa en la posibilidad de usar el recurso con proyección a largo plazo, ya 
que se diseñó en html5, un estándar de software que no caduca. El proceso de publicación del libro en este 
formato permitió desarrollar un 95 % de la propuesta inicial de los investigadores y diseñadores. La elección de 
la herramienta de autor para la publicación del contenido fue seleccionada por el equipo de producción, por la 
confiabilidad en la trayectoria de la empresa y su sólido sistema de soporte.

5. Discusión

Los resultados del estudio informan que el libro Se habla colombiano contribuye a la innovación tecnológica 
en el desarrollo de materiales ele con enfoque cultural, a través de una propuesta inédita de acercamiento al léxico 
del español hablado en Colombia. Esta se encuentra basada en la acción para el aprendizaje experiencial de la 
cultura, al igual que en la innovación tecnológica centrada en la interactividad y la accesibilidad de los usuarios 
al recurso.

Los hallazgos presentados en el apartado anterior representan un terreno fértil para reflexionar y entender la 
complejidad del diseño de materiales al integrar contenidos culturales y un acercamiento al léxico hablado en 
Colombia. 

En cuanto a los componentes culturales del libro, se hallaron tres: «Personas», «Productos» y «Prácticas», 
siendo el primero el más representado. Más allá de la importancia de establecer dichos componentes, es crucial 
resaltar que las autoras del libro plantean con esto apartarse de conceptualizaciones totalitarias de la cultura, 
basadas únicamente en los orígenes nacionales o en los territorios geográficos (Holliday, 2011). El hecho de 
proponer una entrada por «Personas» asocia el aprendizaje cultural con subculturas, con comunidades periféricas 
y con pequeños grupos de personas. Esto significa que las nociones de cultura pueden adoptar diversas formas 
y que, con base en Kubota (2003), el esencialismo debe evitarse. El fomento de la diversidad dentro de las 
comunidades y a través del aprendizaje de le debería considerar el conocimiento cultural en términos amplios y 
múltiples, no en una oposición binaria entre «correcto e incorrecto».

De hecho, la multiplicidad de puntos de vista siempre está informada por la experiencia y las perspectivas 
personales. Por lo tanto, se requiere una atención renovada para reconocer la necesidad de incorporar opiniones 
creativas y alternativas sobre cultura que impulsen la diversidad, que enfaticen la naturaleza dinámica de los 
territorios y que replanteen las ideas preconcebidas y convencionales.
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En lo que respecta a los referentes culturales, se halló que «sociedad» fue el más destacado en el libro. Le siguen 
la gastronomía y las tradiciones; y, por último, los medios, la filosofía, la música, la política y los estereotipos. Este 
resultado, sustenta una vez más la fragmentación de los temas que se incluyen en los materiales de clase, ya que 
la cultura suele referirse también al entretenimiento, las atracciones turísticas, la comida y la literatura (Godwin-
Jones, 2013; Lázár, 2003). Al respecto, los editores de libros de texto han propuesto su perspectiva suponiendo 
que «estos temas populares son más atractivos para el público objetivo y pueden estimular más interés en ellos 
que las temáticas abstractas que invitan a los estudiantes a analizar diversas creencias y actitudes» (Sobkowiak, 
2015, p. 804). No obstante, este hecho llama a profundizar en el desarrollo de la competencia cultural como un 
aprendizaje dinámico, activo y no fragmentado, que explore los productos, las prácticas y las perspectivas de la 
cultura de destino en comparación con las comunidades de los estudiantes.

Los resultados en cuanto a las actividades muestran que el desarrollo de la competencia cultural está conectado 
con el aprendizaje experiencial. Esto explica cómo, la naturaleza de la mayoría de las actividades parece ser 
funcional para la construcción de visiones sobre la cultura, ya que las prácticas experienciales generan el encuentro 
de los usuarios y permiten una comparación intercultural entre ellos. Esto revela un propósito pedagógico, social 
y cultural, el cual pone a los usuarios en contexto y los invita a la interacción con la diversidad, respondiendo 
así a la necesidad de libros de formación innovadores que apunten a «explorar la naturaleza diversa y cambiante 
de la cultura y aumentar la conciencia crítica sobre los fundamentos políticos e ideológicos de las imágenes e 
interpretaciones culturales populares» (Kubota, 2003, pp. 73-74). (traducción de los autores).

Otro aspecto que emerge del análisis de los resultados se refiere a la implicación de la cultura nativa de los 
usuarios del libro a través de actividades de comparación. Este resultado está directamente relacionado con la 
selección de contenido útil para la ruta de aprendizaje e implicaría la generación de una mayor conciencia sobre 
la diversidad cultural, así como la incorporación de más información sobre las comunidades presentes en la clase. 
De hecho, esto acentúa la necesidad de ampliar los enfoques de la enseñanza de la cultura en los programas de 
formación de profesores ele hacia el estudio de identidades propias.

Por otro lado, las actividades de análisis y reflexión fomentan la interacción entre pares, el trabajo en grupo y 
la resolución de retos, con el objetivo de alcanzar metas comunes; es decir, es posible a través de ellas construir 
conocimiento y reflexionar colaborativamente. Además, al analizar y reflexionar también se entrelazan el sentido y 
la causalidad. Dado que se involucra a los participantes en exteriorizar y verbalizar sus preocupaciones y opiniones 
más profundas. En resumen, las actividades colaborativas, analíticas y reflexivas se ocupan principalmente de la 
expresión e implican a la persona.

En cuanto a las actividades relacionadas con la acción, además de servir de práctica, de transferencia y de 
aplicación de conocimientos, proveen a los estudiantes un espacio para dar a conocer su voz, su historia y sus 
particularidades. Esto permite que los usuarios del libro vayan más allá de la simple descripción de la cultura 
objetivo y los involucra en la exploración, el análisis y la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas 
con diferentes comunidades. Por ende, a través de libros como Se habla colombiano, el cambio cultural se 
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hace posible, pues se tocan temas históricos, actuales, alternativos e hipotéticos (Kramsch, 1995). Esto es, el 
ingrediente imaginativo presente en el libro reconoce que la cultura de una comunidad es real e imaginada, y 
que está constantemente mediada, interpretada y registrada por las lenguas, jugando así un rol determinante en 
procesos de cambio cultural en las comunidades.

Los resultados en cuanto al diseño de materiales para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas informan que el 
ejercicio docente se potencializa cuando los profesores asumen el rol de curadores y creadores de experiencias de 
aprendizaje, por lo que su producción se materializa en la publicación de su propuesta, apoyada por la colaboración 
de un equipo de producción experto en contenido digital. Estos resultados corroboran los estudios que señalan 
la actividad de creación de material propio como un elemento de empoderamiento y crecimiento profesional 
que impulsa la innovación en la educación (Banegas et al., 2020). Finalmente, los resultados relacionados a 
la innovación tecnológica en el diseño de soportes de clase dan cuenta de que es necesario tener repositorios 
de documentos abiertos y accesibles, con una gran facilidad de generar interactividad entre todas las áreas del 
conocimiento. En su informe, Pelletier et al. (2021) reportan que la Universidad de Columbia Británica, la 
Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Calgary, entre otras, han desarrollado distintos proyectos 
en los que esperan facilitar recursos abiertos educativos. No obstante, la cuestión no se refiere únicamente a la 
disponibilidad de materiales; pues las generaciones futuras exigen una mayor interactividad con el contenido, a 
fin de aprender eficazmente y acrecentar la motivación de los estudiantes al sentirse atraídos por el aspecto visual 
y dinámico de los materiales. Por eso, para Rodríguez, Marín y Munévar (2013):

La interactividad en la Web y en los libros multimedia cumple un papel de mediador entre el usuario y la información 
y si se hace un buen uso de esta se puede llegar a pasar de un procedimiento mecánico en el acceso de la información 
a desarrollar un proceso cognitivo en quien interactúa y aprende (p. 105).

Un aspecto importante en la interactividad es pensarla no sólo como elemento de trabajo independiente o de 
autoacceso, sino también de fácil integración al aula de clase. Esta innovación es posible gracias a la integración 
de tres elementos, como lo mencionan Rodríguez y Sosa (2018): «un proceso en el cual hay una relación-acción, 
como mínimo de un sujeto y un objeto, u otro sujeto ya sea con contenidos, con sistemas informáticos, o con 
otros usuarios» (p. 113). Para el caso de este estudio es determinante, primero, la relación del recurso interactivo 
con las personas y docentes participantes en el salón de clase o de forma virtual y, segundo, con la interactividad 
técnica tanto en el aspecto visual (ux) como en el aspecto funcional —interactividad con soportes audiovisuales 
y retroalimentación—.

6. Implicaciones pedagógicas

La posibilidad de incluir tareas enfocadas a la acción, que desarrollen la capacidad de análisis y de la reflexión 
a través del aprendizaje experiencial y de la comparación entre poblaciones dota a la didáctica de una complejidad 
adicional; dicha orientación compleja está a menudo ausente en los enfoques convencionales para las aulas de le. 
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Estos se deberían alejar del consumo de información sobre la cultura destino y deberían trabajar en profundidad 
los orígenes de los estudiantes. La complejidad debe estar de manifiesto en los materiales de ele, presentando los 
temas culturales de una manera menos simplificada y dividiéndola en patrones multifacéticos, dinámicos y sujetos 
al tiempo y a las personas.

Entretanto, los resultados referentes a la comparación intercultural acentúan la necesidad de ampliar los 
enfoques de la enseñanza en los programas de formación de profesores de le hacia el estudio de las identidades 
contextuales y los recursos nativos de los participantes del curso. Inclusive, es probable que la inclusión de 
la cultura de los estudiantes estimule un proceso de identificación de diferencias para obtener explicaciones 
colectivas sobre su origen y el modo de diferir de las personas.

7. Conclusiones

El presente estudio propuso sistematizar la experiencia de creación y diseño del libro digital Se habla 
colombiano, dirigido a profesores y aprendientes de ele. Como objetivo específico, el estudio buscó dar cuenta 
de la experiencia de adaptación curricular enfocada en el desarrollo de la competencia cultural a través del 
encuentro con el léxico colombiano y la innovación tecnológica. Desde una perspectiva cualitativa y aplicando 
la metodología de sistematización de experiencias, los resultados informan que el libro Se habla colombiano se 
constituye como una propuesta inédita y novedosa en cuanto a tres aspectos claves para el diseño de materiales 
pedagógicos ele: (1) el acercamiento al léxico del español hablado en Colombia, (2) la acción para el aprendizaje 
experiencial de la cultura, y (3) la innovación tecnológica como una oportunidad para la publicación de un recurso 
abierto, interactivo, accesible y diseñado por profesores en ejercicio y colaboradores expertos en producción de 
contenido digital.

Por un lado, el análisis del acercamiento léxico del español hablado en Colombia informó que el componente 
cultural «Personas» fue el más representado, logrando una vinculación de pequeñas comunidades y sus perspectivas 
personales. En el estudio del libro se encontró una aproximación lúdica a los referentes culturales, proponiendo 
temas que amplían los contenidos recurrentes de los libros de texto, como el entretenimiento o las atracciones 
turísticas. Adicionalmente, se halló una propuesta de acción para el aprendizaje experiencial, con actividades 
que evocan la construcción colaborativa de visiones sobre la cultura y la comparación intercultural. Finalmente, 
la innovación tecnológica del texto, su diseño y divulgación informaron, por un lado, sobre el empoderamiento 
logrado por los docentes ele al involucrarse en procesos de curación y creación de materiales pedagógicos y, por 
otro lado, sobre los alcances en cuanto a interactividad y accesibilidad de un libro en versión digital con libre 
acceso para la comunidad de profesores y aprendientes de ele.

Algo importante para destacar es la variedad de temas y subculturas que Colombia posee: Las cuales sirvieron 
como fuente de inspiración para la creación de materiales. De igual modo, la riqueza de la lengua mostrada en el 
Diccionario de colombianismos (Instituto Caro y Cuervo, 2018) sirvió de fuente de referencia para la elaboración 
del texto, lo que muestra la posibilidad de ser aprovechado por grupos de investigación, profesores o escritores para 
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crear una mayor cantidad de material dentro del ámbito de ele. Es tan amplia, pues, la diversidad de personajes, 
prácticas y productos, que se pueden crear grandes compendios educativos, no solo libros electrónicos, como en 
este caso, sino también otros recursos interactivos, como videojuegos, cuentos, realidad virtual, películas, etc., 
por lo que resulta fundamental para los creadores de contenidos educativos asociarse con expertos técnicos en 
estas innovaciones tecnológicas de tendencia actual.

En futuras investigaciones sería provechoso profundizar en las percepciones de los profesores e investigadores 
en su rol de creadores, así como la percepción de los usuarios del libro Se habla colombiano, para así explorar 
otras dimensiones de los resultados expuestos en este estudio inicial.
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Anexos

Anexo a: Elementos de la cultura según Holló (2008)
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Anexo b: Resumen de los cinco elementos de la cultura propuestos por Moran (2001)


