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Resumen 

El proceso de globalización contribuye a la generación de contextos culturalmente 
diversos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4 establece que se debe “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”, haciendo necesaria una formación Inicial Docente con 
enfoque en competencia intercultural. El objetivo de esta investigación es analizar cómo 
se aborda la competencia interculturalidad en los planes estratégicos, perfiles de egreso, 
planes de estudio y mallas curriculares de tres programas de formación inicial docente 
pertenecientes a cinco universidades fronterizas chilenas. Se realizó un estudio de tipo 
cualitativo empleando la técnica de análisis documental a través del método analítico-
sintético. Los resultados indican que, si bien las universidades analizadas se ubican 
en territorios fronterizos en los que prevalecen contextos interculturales, la mayoría 
de los documentos analizados no dan cuenta de una formación inicial docente con 
enfoque intercultural. Se puede concluir la presencia de una ambigüedad con relación 
al tratamiento que se da a la interculturalidad en los planes estratégicos y la ausencia 
de este en las mallas y los planes de estudio. Se sugiere la necesidad de que existan 
documentos rectores que orienten el desarrollo de la competencia intercultural durante 
la formación docente, que incluyan tanto experiencias de aprendizaje, como recursos y 
estrategias.
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Intercultural competence in initial teacher 
training in Chilean border universities

Abstract 

The globalization process contributes to the generation of culturally diverse contexts. 
Sustainable Development Goal No. 4 establishes that we must “guarantee inclusive, 
equitable, quality education and promote lifelong learning opportunities for all,” making 
initial teacher training necessary with a focus on intercultural competence. The objective 
of this research is to analyze how intercultural competence is addressed in the strategic 
plans, graduation profiles, study plans and curricula of three initial teacher training 
programs belonging to five Chilean border universities. A qualitative study was carried 
out using the documentary analysis technique through the analytical-synthetic method. 
The results show that, although the universities analyzed are in border territories where 
intercultural contexts prevail, the majority of the documents do not report initial teacher 
training with an intercultural focus. It can be concluded the presence of an ambiguity in 
relation to the treatment given to interculturality in the strategic plans and the absence of 
this in the frameworks and study plans. The need is suggested for there to be governing 
documents that guide the development of intercultural competence during teacher 
training, which include both learning experiences, resources and strategies.

Keywords: teacher training; interculturality; strategic plans.

1. Introducción

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) N.º 4 establece que se debe 
“garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos” (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura-UNESCO, 2016).

Sin duda, los ODS constituyen 
unos lineamientos esenciales, y no es de 
extrañar que diferentes investigadores 
hayan contribuido a la discusión en cada 
uno de ellos a través de la generación 
de conocimiento desde la academia 
(Pedraja-Rejas et al, 2023).

En concreto, el ODS N.º 4 releva la 
necesidad de una capacitación docente 

adecuada (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2023). En este sentido, la 
preparación del cuerpo docente puede 
contribuir a promover el pluralismo y la 
interculturalidad (Sanhueza et al, 2012; 
Bastos & Araújo, 2015; Griffith et al, 
2016; Sánchez Espinoza et al, 2018 y 
Arnaiz-Sánchez et al, 2021). 

El proceso de globalización en 
conjunto con la presencia de pueblos 
originarios contribuye a la generación 
de contextos culturalmente diversos. En 
efecto, el Artículo 2 de la Declaración 
Universal sobre la Diversidad Cultural 
indica que es “indispensable garantizar 
la interacción armónica entre personas 
y grupos con identidades culturales 
plurales, variadas y dinámicas”.

Al respecto, existen varios 
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paradigmas que permiten el abordaje 
de la interculturalidad. En este estudio, 
nos referiremos al paradigma de la 
diversidad en el que se promueve un 
modelo intercultural inclusivo orientado 
hacia valores tales como la igualdad, el 
respeto, la autonomía y la solidaridad 
(Domínguez & Barbuzano, 2022). En 
este, se reconoce la diversidad como eje 
central para la generación de políticas 
en interculturalidad e inclusión, con el 
fin de desarrollar modelos educativos 
orientados a la educación intercultural y 
a la gestión inclusiva. 

Por su parte, la definición de 
competencia intercultural varía según 
los modelos bajo la cual se analice, 
sin embargo, a niveles generales se 
puede referir a la gestión eficaz de la 
interacción entre personas que tienen 
orientaciones afectivas, cognitivas y 
conductuales diferentes (Figueroa y 
Hofhuis, 2024). Es por ello, que diversos 
académicos consideran que esta 
competencia tiene un papel continuo y 
una orientación relacional (Einfalt et al, 
2022). En consecuencia, las instituciones 
educativas están llamadas a diseñar 
y adoptar herramientas que ayuden a 
los académicos a promover prácticas 
innovadoras de pedagogía intercultural 
(Demirbilek, 2024).

A pesar de que se reconoce que los 
docentes en ejercicio como en formación 
deben estar capacitados (Sierra-Huedo 
& Nevado-Llopis, 2022; Podestá et 
al, 2022; Shen, 2021; Sanhueza et al, 
2016; 2017; 2021), diversos estudios 
concluyen que los profesores no 
cuentan con la formación para afrontar 
la demanda educativa en entornos con 
diversidad cultural (Gómez et al, 2017, 
Quintriqueo et al, 2017, Sanhueza et al, 
2016). Más aún, se ha encontrado que 
los docentes tienden a invisibilizar las 
diferencias culturales y que, incluso, 

pueden cometer actos sancionadores 
vinculados a las variadas formas de 
expresión de los estudiantes, resultado 
de su origen sociocultural o étnico 
(Tovar-Correal & Bustos, 2022).

Si bien no se ha encontrado 
evidencia suficiente de estudios que 
aborden la competencia intercultural 
centrada en carreras del área de 
educación en instituciones terciarias de 
territorios fronterizos, destacables son 
los trabajos de Sánchez et al, (2018) y 
Garay-Alemany et al, (2023) en el tema. 
Sánchez et al, (2018) al examinar el 
grado de desarrollo de la competencia 
intercultural en la formación inicial 
docente (FID) de una universidad situada 
en una región fronteriza, concluyeron 
que es de vital necesidad que la 
educación intercultural sea pertinente y 
constructiva. 

Por otro lado, Garay-Alemany et al, 
(2023) al realizar un análisis de los planes 
de estudio, programas de asignaturas 
y modelo educativo de la carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía de una 
institución pública chilena, concluyeron 
que la inclusión en la educación en y 
para la diversidad parece ser recibida de 
manera inconsistente durante el proceso 
de formación.

De este modo, es preciso señalar 
que existe una urgencia por impartir una 
FID en la que se fomente el desarrollo 
de conocimientos y actitudes necesarios 
para el trabajo intercultural (Arnaiz-
Sánchez et al, 2021; Gómez et al, 
2017; Sanhueza, 2021), que apunte 
hacia la práctica de un discurso en la 
misma línea (Vargas Chichipe & Valera 
Pereyra, 2023) y que permita desarrollar 
la capacidad de mediar las normas 
sociales y las diferencias culturales (Zhu 
et al, 2023). 

Por lo tanto, el presente estudio 
pretende analizar cómo se aborda la 
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competencia interculturalidad en los 
planes estratégicos, perfiles de egreso, 
planes de estudio y mallas curriculares 
de tres programas de formación 
inicial docente pertenecientes a cinco 
universidades fronterizas chilenas. Se 
espera que los resultados contribuyan 
a enriquecer el enfoque intercultural en 
el proceso de formación universitaria de 
docentes.

2. Educación superior chilena 
y formación inicial docente

La educación superior cada vez 
toma más relevancia debido al potencial 
que tiene para contribuir al desarrollo 
cultural, social y económico de los 
países (Pedraja-Rejas et al, 2021). En 
Chile, las universidades conforman el 
nivel más alto de formación. Aquellas 
instituciones existentes antes del año 
1980 se conocen como tradicionales 
y cuentan con financiamiento parcial 
del Estado. Después de los años 80 se 
crearon diversas universidades privadas, 
las cuales no cuentan con aporte estatal 
directo (Rivera-Polo et al, 2018) pero sí 
algunas, con sistema de provisión mixta 
público-privado (Bernasconi et al, 2018). 
En el año 2013 surge una taxonomía 
en la clasificación de las universidades 
chilenas que toma en cuenta variables 
distintas a la financiación. De este modo, 
las categoriza en universidades de 
investigación, masivas, de acreditación, 
elitistas y no elitistas (Muñoz & Blanco, 
2013). 

El Consejo de Rectores de 
Universidades chilenas (CRUCH), 
conformado por ley en 1954, agrupa 
universidades tanto públicas como 
privadas, cuya distribución actual se 
basa en 18 universidades estatales, 9 
universidades privadas tradicionales 

y 3 universidades privadas recientes 
(Barrientos-Oradini & Araya-Castillo, 
2018 y Alarcón et al, 2023). Las 
universidades del CRUCH están 
comprometidas con formar profesionales 
que contribuyan al desarrollo del país y 
encaminen acciones orientadas a la 
responsabilidad social (CRUCH, 2021; 
Quezada, 2023). 

Es en este punto, donde la 
universidad asume un papel protagónico, 
aportando a la solución de los problemas 
económicos y sociales que se manifiestan 
en el entorno en el que se encuentra, los 
cuales avanza y transforman de forma 
acelerada (Labraña & Brunner, 2022; 
Yparraguirre, Moreno & Ponce, 2023). 

Por tanto, en los cambios políticos, 
geográficos y sociales que se están 
viviendo, la interculturalidad ocupa un 
lugar relevante (Hernández-Domínguez, 
2020). 

La educación superior chilena 
demanda a las universidades respuesta 
a los desafíos socioculturales 
y académicos que se generan, 
principalmente, en el proceso de la 
FID (Bennett, 2015; Ortiz, 2017). Los 
lineamientos de políticas públicas 
generados para el área mencionan que 
el diseño e implementación de los planes 
de estudio deberán incluir cinco criterios 
entre los que se encuentran la formación 
pedagógica para la inclusión, la 
diversidad y la ciudadanía considerando 
la cultura, los derechos de extranjeros-
inmigrantes, la influencia de diversos 
contextos culturales y los procesos de 
escolarización (Ministerio de Educación, 
2016).

Así las cosas, las universidades 
deben proporcionar una formación 
inicial y permanente que contemple el 
desarrollo de la competencia intercultural 
y el abordaje de la diversidad en las 
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aulas y en la que se incluya la vinculación 
de propuestas teóricas y prácticas 
(Hinojosa & López, 2016), desde un 
enfoque interdisciplinario. También, 
es imperativo considerar la necesidad 
de que los docentes universitarios 
posean competencias interculturales y 
puedan impartir, no solo conocimientos 
encaminados a tal fin (Arias-Ortega 
et al, 2022; Carrete-Marín & Buscà, 
2023), sino contribuir al desarrollo y a 
la internalización de valores, destrezas, 
habilidades y actitudes, como la empatía 
y la asertividad (Pareja De Vicente et al, 
2019; Leiva et al, 2022). 

Diversos programas académicos 
se proponen desarrollar la competencia 
intercultural como meta, aun cuando los 
estudios señalan que no se detectan 
contenidos que apunten efectivamente 
a tal fin (Gómez et al, 2017). Del mismo 
modo ocurre con la perspectiva de 
educación inclusiva, en la que se ha 
reportado un abordaje teórico que solo 
permite una reflexión superficial (Leiva et 
al, 2022) o incluso, la existencia de una 
incoherencia entre la conceptualización 
de la inclusión y la implementación de 
esta durante el proceso de formación 
docente (San Martín et al, 2017). Esto 
podría deberse a una ausencia relativa 
en plantearse la educación intercultural 
de los docentes como un objetivo 
(Schmelkes & Ballesteros, 2023), 
conllevando la ausencia de lineamientos 
universitarios claros. 

La dirección estratégica ha sido 
destacada en la literatura como un 
aspecto clave en la educación superior, 
debido a que otorga una proyección 
institucional de largo plazo al permitir 
definir los objetivos y la estrategia a 
seguir para su cumplimiento (Huerta-
Riveros et al, 2020). Es más, estas 
instituciones deben traducir sus 

“intenciones” en políticas y planes 
estratégicos, de manera que sus ideas 
puedan ser respaldadas con estrategias, 
objetivos y puntos de acción claramente 
definidos (Gonfa et al, 2024). 

En efecto, los planes estratégicos, 
muchas veces de acceso público, 
permiten conocer lo que los líderes 
y comunidades de la universidad 
“presentan como una propuesta de valor 
que conlleva una misión, un análisis 
interno y externo junto a una formulación 
para implementar en un horizonte de 
largo plazo” (Pedraja-Rejas, 2018: 
677). Por ende, en esta formulación, 
queda establecida la orientación de las 
acciones que promueven la integración 
en contextos de diversidad cultural, 
convirtiéndose en el “paraguas” de 
acciones futuras.

A su vez, los conocimientos, 
competencias, actitudes, habilidades 
y valores que las carreras declaran en 
su perfil de egreso ― entendido como 
el resultado deseado en el estudiante 
al culminar su proceso formativo― 
orientan los aprendizajes esperados 
y las actividades del plan de estudio 
(Huamán et al, 2020; Caniuqueo-Vargas 
et al, 2023). Este último se refiere a 
las nuevas exigencias curriculares que 
se deben cumplir para optar a un título 
o grado académico, mientras que la 
malla curricular se entiende como una 
representación gráfica de las asignaturas 
anuales o semestrales contenidas en el 
mismo (Cruz y & Carcausto-Calla, 2020; 
Ministerio de Educación-MINEDUC, sf). 

En cierta medida, todos estos 
documentos permitirán obtener una 
visión holística de lo que se está tomando 
como prioridad a niveles estratégicos de 
la universidad y cómo se está permeando 
a los procesos formativos en las carreras 
de FID.
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3. Consideraciones 
metodológicas de la 
investigación

Esta investigación adopta un 
enfoque descriptivo (Guevara et al, 
2020; Blanco & Acosta, 2023), el cual 
se llevó a cabo realizando el análisis de 
contenido de los planes estratégicos 
institucionales, las mallas curriculares, 
los planes de estudio y los perfiles de 
egreso de las carreras de pedagogía en 
educación general básica, pedagogía 

en educación diferencial y pedagogía 
en lengua castellana y comunicación 
de cinco universidades pertenecientes 
al CRUCH (Tabla 1), ubicadas en 
zonas fronterizas chilenas. Se emplea 
la técnica de análisis documental a 
través del método analítico-sintético 
(Quesada & Medina, 2020), mediante 
el uso del software Nvivo versión 
14.23.0 para Mac, el cual facilita el 
almacenamiento y la codificación de 
los datos (Dias do Nascimento et al, 
2016).

Tabla 1
Caracterización de las Universidades Seleccionadas

Universidad 6. Propiedad Años de acreditación
1 Estatal 5 años

2 Privada 5 años

3 Privada 5 años

4 Estatal 5 años

5 Estatal 6 años

Nota: Las cinco universidades pertenecen al CRUCH

El procedimiento consistió, 
en primer lugar, en identificar si el 
componente intercultural aparecía 
explícitamente indicado en los 
planes estratégicos institucionales. A 
continuación, se examinó la presencia 
del término “intercultural” en los perfiles 
de egreso de cada una de las carreras. 
Se determinaron los conceptos de 
mayor predominio tanto en los planes 
estratégicos, como en los perfiles de 
egreso. Finalmente, se estableció el 
mismo parámetro de interculturalidad 
en las mallas curriculares y planes de 
estudio, incorporando los conceptos de 
“inclusión” y “diversidad”. 

4. Interculturalidad en los 
lineamientos universitarios

El propósito de este apartado 

es presentar un compendio de los 
principales hallazgos obtenidos en el 
análisis de los planes estratégicos, 
perfiles de egreso, mallas curriculares 
y planes de estudio de las tres carreras 
de FID de las cinco universidades 
fronterizas seleccionadas. 

4.1. Planes estratégicos

En la Ilustración 1 se aprecian 
los conceptos que emergen como 
más relevantes en los documentos 
relacionados con los planes estratégicos 
y de desarrollo estratégico de cada una 
de las universidades. Como se puede 
observar, los conceptos predominantes 
son universidad, institucional y 
desarrollo. Desde el paradigma de la 
diversidad (Domínguez & Barbuzano, 
2022), se incluye la identificación de los 
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términos interculturalidad, inclusión y 
diversidad propiamente explícitamente, 

sin evidenciar su presencia en los 
resultados.

Ilustración 1
Nube de planes estratégicos

Respecto al análisis referente al 
abordaje de la interculturalidad, se puede 
determinar que, de las cinco universidades 

analizadas, dos de ellas no incluyen la 
dimensión interculturalidad en sus planes 
estratégicos institucionales (Tabla 2). 

Tabla 2
Presencia de la dimensión intercultural en cada universidad

Universidad Interculturalidad
1 0
2 0
3 11
4 1
5 7

La tercera institución universitaria 
elegida, por otro lado, establece 
como uno de sus ejes estratégicos la 
interculturalidad, el desarrollo sostenible 
y la internacionalización. Además, hace 

hincapié en el fortalecimiento de la 
perspectiva intercultural debido a su 
ubicación geográfica.

“Ser Referente en Interculturalidad…
Alcanzar un reconocimiento 
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nacional e internacional como 
universidad referente en temáticas 
interculturales”

La cuarta universidad estudiada 
hace referencia a la interculturalidad 
en su declaración de la misión, dando 
énfasis en su compromiso de promover 
la interculturalidad y colaborar con los 
pueblos originarios.

“… Promovemos la movilidad 
social, la integración trans-
fronteriza, la interculturalidad y 
valores democráticos como la 
libertad de expresión, la igualdad, 
el respeto a los derechos humanos 
y el compromiso con los pueblos 
originarios.”

La quinta universidad elegida 
menciona que, si bien ha logrado una 
adecuada gestión, su pretensión es 
preservar la perspectiva intercultural 
durante el fortalecimiento de la 

Ilustración 2
Nube de perfiles de egreso

investigación, innovación y vinculación 
con el medio.

“La Universidad presenta resultados 
contundentes que reflejan la exitosa 
implementación”, “el Horizonte 2030 
implica … robustecer el área de 
postgrado, consolidar el quehacer 
de pregrado, potenciar la inves-
tigación, innovación y vinculación 
con el medio, preservando las 
perspectivas de … interculturalidad 
… en el quehacer institucional.”

4.2. Perfil de egreso

Al realizar un análisis de las 
palabras de mayor predominio en los 
perfiles de egreso, el resultado arroja que 
los conceptos con mayor presencia son 
aprendizaje, competencias, estudiantes, 
educación, egresados y comunicación 
(Ilustración 2). 
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Con relación al desarrollo de 
competencias interculturales y/o aspectos 
relacionados con la interculturalidad, en 
tres de las cinco universidades no se 
mencionan. Sin embargo, en una de 
estas universidades se tiene en cuenta 
el aspecto intercultural en el perfil de 

egreso, a pesar de que no se refleja en su 
plan estratégico. Lo opuesto sucede con 
la última universidad, donde el abordaje 
de la interculturalidad se menciona en el 
plan estratégico, pero no en el perfil de 
egreso (Tabla 3).

Tabla 3
Presencia del abordaje intercultural en el plan estratégico y perfil 

de egreso
Universidades

Códigos 1 2 3 4 5

Enfoque intercultural – Perfil de egreso No Sí Sí No No
Enfoque intercultural – Plan estratégico No No Sí Sí Sí

4.3. Malla curricular

Interculturalidad: En lo que 
respecta al tratamiento del enfoque 
intercultural en las mallas curriculares 
de las carreras de pedagogía, este 
solamente se identifica en una de las 
asignaturas pertenecientes a la carrera 
de pedagogía básica en una de las 
universidades.

“Diversidad educativa en Contextos 

Multiculturales”
Inclusión: La inclusión no se 

aborda con frecuencia en las mallas 
curriculares, ya que solo se identifica en 
dos de las cinco universidades. En una 
de ellas, se encuentra presente en tres 
asignaturas de la carrera de educación 
diferencial, mientras que, en la otra, se 
aborda en una asignatura de la carrera 
de pedagogía en lengua castellana 
(Tabla 4).

Tabla 4
Presencia de asignaturas alusivas a la inclusión

Universidad Asignatura

4
“Familia y comunidad en contextos inclusivos”
“Práctica II: Escuela inclusiva”
“Gestión de Proyectos Educativos Inclusivos”

3 “Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad”

Diversidad: Con relación al 
enfoque de diversidad, cuatro de las 
cinco universidades ofrecen asignaturas 
relacionadas con este tema. No obstante, 
esta situación se presenta únicamente 
en las tres carreras de pedagogía de dos 
de las universidades analizadas.

4.4. Planes de estudio

El análisis documental de los 

planes de estudio de los tres programas 
de formación docente estuvo limitado 
debido a que no se logró el acceso a 
toda la documentación. En el caso de 
algunas universidades se contó con 
la documentación completa debido a 
que fue solicitada por medio de la ley 
de transparencia. Sin embargo, no fue 
posible emplear esta herramienta en 
todas las instituciones académicas.

Interculturalidad: En cuanto al 
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abordaje de la interculturalidad en los 
planes de estudio, en cuatro de las cinco 
universidades se evidencia la presencia 
de asignaturas alusivas a la temática. 
En tres de estas universidades, las 
asignaturas se pueden identificar en 
las tres carreras objetivas, es decir, en 
pedagogía, en educación básica, en 
educación diferencial y en castellano. 
Sin embargo, no es un número 
significativo de asignaturas, lo que 
podría estar influenciado por la carencia 
de la totalidad de la documentación.

Inclusión: Se observa un reducido 
acercamiento al concepto de inclusión 
dentro de los planes de estudio, estando 
presente solo en dos universidades. 
Además, este se encuentra incorporado 
solamente en una carrera de pedagogía 
de cada universidad.

Diversidad: No es posible la 
observación de este elemento por 
escasez de material documental.

En consecuencia, los resultados 
evidencian que, pese a que las 
universidades analizadas se posicionan 
en territorios fronterizos en los que 
priman contextos interculturales, no 
todos los planes estratégicos apuntan 
al abordaje explícito de la competencia 
intercultural. Del mismo modo, los 
perfiles de egreso de las carreras 
evaluadas no dan cuenta de un enfoque 
formativo en interculturalidad, lo que 
se refuerza con la poca presencia de 
asignaturas orientadas a temáticas como 
interculturalidad, inclusión y diversidad. 

Sobre esta base, es posible 
señalar que la FID en la mayor parte de 
las universidades fronterizas analizadas 
no considera la interculturalidad como 
un aspecto relevante en sus planes de 
estudio, reforzando la idea de que la 
perspectiva intercultural en la educación 
superior no se ajusta a la realidad 
territorial (Arias-Ortega et al, 2022). Lo 

anterior da sustento, de cierta forma, 
al hecho de que el profesorado no 
se sienta preparado para afrontar las 
necesidades educativas del alumnado 
(Arnaiz-Sánchez et al, 2021).

5. Conclusiones

Los resultados de esta investigación 
han permitido evidenciar que el abordaje 
de la competencia intercultural en los 
planes estratégicos, perfiles de egreso, 
mallas curriculares y planes de estudio de 
las carreras de formación docente en las 
universidades en contexto fronterizo es 
bastante reducida. En efecto, es posible 
establecer una ambigüedad al observar 
que en los planes estratégicos se hace 
referencia al enfoque intercultural, pero 
que, al momento de revisar las mallas y 
los planes de estudio, no hay elementos 
que así lo respalden. 

Resulta de suma importancia 
señalar la necesidad de que existan 
documentos rectores que orienten el 
desarrollo de la competencia intercultural 
durante la formación docente, que 
además incluyan tanto experiencias 
de aprendizaje, como recursos y 
estrategias. 

Así mismo, se insta a las 
universidades a revisar sus planes 
de estudio e incorporar contenidos 
relacionados con el ámbito intercultural 
y el desarrollo de la competencia, 
abarcando aspectos como inclusión y 
diversidad. De este modo, la adquisición 
de conocimientos y habilidades 
destinadas al abordaje de la competencia 
intercultural permitirán dar respuesta a la 
diversidad del alumnado, contribuyendo 
a fomentar una interacción armónica 
en ambientes de diversidad, relevando 
aún más, el papel que tiene el docente 
y su influencia dentro del aula. 
Adicionalmente, brindará a los docentes 
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herramientas para hacer frente a un 
mundo cada vez más globalizado.

Por último, futuros estudios podrían 
considerar entrevistas o grupos focales 
con docentes y estudiantes de FID 
de zonas fronterizas cuyos resultados 
permitan contribuir a relevar el abordaje 
intercultural. 
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