
 

Visitas al Patio, 16(2), julio-diciembre/2022, p. 485-520 

 Algunas consideraciones para el diseño de una 
unidad didáctica sobre el parlache en Medellín 

(Colombia)1 
 

Some Considerations for the Design of a Didactic Unit on Parlache in 
Medellín (Colombia) 

 

Laura Cardona Zapata2  & Juan Felipe Zuluaga Molina3  
2 Universidad EAFIT (Colombia)  

3 Universidad de Antioquia (Colombia) 
 
 

 

RESUMEN 
En este artículo, presentamos los resultados de un trabajo con una metodología 
cualitativa de carácter interpretativo diseñado para reflexionar sobre el momento 
actual del ELE en Colombia y proponer una unidad didáctica basada en la 
perspectiva accional (Puren, 2012) para abordar la realidad social de aspectos de 
Medellín en estudiantes de niveles avanzados. El resultado que se obtuvo del 
diseño del material permitió explorar la enseñanza del español desde nuevas 
didácticas y perspectivas, particularmente con respecto al parlache. 
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ABSTRACT 
In this paper, the results of a work are presented, with a qualitative interpretative 
methodology, designed to reflect on the current moment of SFL in Colombia and to 
propose a didactic unit based on the action perspective (Puren, 2012) for 
addressing Medellín’s social aspects in students at advanced levels. The results that 
were obtained from the design of the material allowed to explore the teaching of 
Spanish from new didactics and perspectives, particularly with regard to parlache. 
 
Keywords: teaching Spanish as a foreign language; sociolinguistics; dialectology; 
parlache; didactic material. 
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1. Introducción 
 
Medellín, al igual que otras ciudades de Colombia, presenta una estructura 
especial en diferentes aspectos históricos, urbanísticos, demográficos y 
socioculturales (Villa, 2000; Yaffe, 2011) que, en consecuencia, funcionan como 
determinantes para el uso de la variante lingüística de la ciudad, así como de la 
enseñanza del español (García, 2002). El dialecto de Medellín está determinado 
por diferentes aspectos que van desde lo histórico hasta lo demográfico. 
 
Los interrogantes para reflexionar sobre el momento actual de la enseñanza del 
español como lengua extranjera en Colombia, que nos preocupan desde la 
posición política de los profesores de español latinoamericanos en el contexto 
de la lengua extranjera, tienen que ver con aspectos sociolingüísticos y 
dialectológicos de la enseñanza de ELE en un contexto local. En este espacio 
queremos reflexionar sobre el momento actual de la enseñanza de ELE en 
Medellín. 
 
Como una celebración de la variación lingüística, se reflexiona también sobre la 
diversidad lingüística del español en América Latina, centrando el objeto de 
estudio en el interés principal de la investigación: la cultura y variante dialectal 
medellinense. Asimismo, se cuestiona la visión normativa de la enseñanza de la 
gramática española y del español peninsular, ambas difundidas a través de 
materiales didácticos en cursos de países hispanohablantes y no 
hispanohablantes -Estados Unidos y Brasil, por ejemplo- diferentes a España 
(Sánchez, 2011). 
 
Para empezar, es importante preguntarse cuál es la trayectoria de ELE durante 
estos años en Colombia y cuál ha sido el papel de la investigación de la Real 
Academia en su construcción. En este sentido, es importante discutir sobre los 
actuales programas de formación de profesores de español como lengua 
extranjera y el tipo de cursos que se ofrecen a los diferentes estudiantes que 
van a Colombia a estudiar español. Por tanto, problematizando la visión 
eurocéntrica de la enseñanza de ELE, la investigación es una reflexión 
sociolingüística y política que se presenta como respuesta a un necesario 
distanciamiento respecto de la influencia de España en las políticas sobre la 
enseñanza de ELE en América Latina. 
 
En esta medida, se defendió la importancia de las prácticas sociales en torno a 
la lengua y la cultura colombianas en la enseñanza de la ES y el uso de materiales 
didácticos contextualizados con los aspectos sociales, políticos y lingüísticos de 
Colombia (Sánchez, 2011). En este aspecto, se consideró importante mostrar 
una posición crítica sobre el papel de los Institutos Cervantes y el estándar del 
Marco Común Europeo de Referencia en la configuración de escuelas, cursos y 
materiales para ELE en Colombia. 
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La segunda pregunta que se desarrolló fue ¿cuáles son los materiales de apoyo 
que se utilizan en las clases de ELE en Colombia? Dentro del aula, tratar con el 
material didáctico de España puede resultar conflictivo tanto para el profesor 
como para el alumno, ya que hay momentos en los que el profesor no puede 
transmitir al alumno aspectos de la variante peninsular, por el desconocimiento 
de gran parte del vocabulario, expresiones idiomáticas y la conjugación de la 
forma de tratamiento vosotros; lo que lleva a los estudiantes a la 
desorientación, debido a que la mayoría de los extranjeros se interesan por 
conocer la variante del lugar donde se encuentran, en este caso, la colombiana 
(Sánchez, 2011). Pasar por las dificultades mencionadas llevó a una reflexión 
sobre la producción del material en sí. Por tanto, la segunda pregunta tiene que 
ver con el papel del material didáctico utilizado en el aula y la importancia de 
producir materiales propios para la enseñanza de ELE en Colombia. En ese 
sentido, se consideró pertinente construir un diálogo a la luz de algunas 
investigaciones sobre materiales didácticos de lenguas extranjeras —
especialmente ELE— en Brasil. 
 
En la tercera pregunta de investigación, se consideró importante preguntarse 
por el papel de la lengua en la competencia intercultural en la creación de un 
material didáctico para el español como lengua extranjera en el contexto 
colombiano. Por lo tanto, fue interesante indagar sobre la forma como se hace 
una unidad didáctica que tuviera en cuenta la competencia intercultural. 
 
Finalmente, a partir de la tercera pregunta —¿cuál es el papel de la lengua en 
la competencia intercultural en la creación de un material didáctico del español 
como lengua extranjera en el contexto colombiano?—, el último objetivo fue 
construir una unidad didáctica bajo los lineamientos de la evolución de la teoría 
sobre la perspectiva accional. Al contribuir con la construcción de una unidad 
didáctica que se ajuste a las necesidades de un extranjero que va a Colombia a 
aprender español, se trabajó en el material didáctico con la inclusión del 
paradigma de la competencia intercultural (Puren, 2008) y algunos aspectos del 
español de Medellín (Jang, 2013). De esta forma, la unidad didáctica tuvo como 
objetivo general desarrollar la competencia intercultural de los estudiantes 
extranjeros adultos de niveles avanzados en cursos de lengua y cultura en 
Medellín. Se puede decir que, con el diseño de la unidad didáctica, se justifica 
la preocupación por el uso de materiales didácticos adecuados para la 
enseñanza/aprendizaje de ELE que encajen en un espacio relevante del docente 
y del estudiante en concordancia con las características de las prácticas sociales 
y discursivas del contexto colombiano. 
 
La estructura de este artículo se divide en cuatro secciones. La sección 1 
introduce el marco teórico establecido desde un enfoque sociolingüístico y 
dialectológico de la enseñanza del español como lengua extranjera. En la 
sección 2, se explica el desarrollo de una metodología cualitativa a partir de un 
análisis del área del ELE en el mundo, y en especial en Colombia. La sección 3 
presenta algunas reflexiones sobre el diseño de la unidad didáctica. En la 
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sección 4, con el objetivo de determinar si se lograron los objetivos de la 
investigación, se exponen las consideraciones finales, obstáculos y objetivos 
que se lograron. 
 

2. Marco teórico: sociolingüística y dialectología para la enseñanza de 
ELE y el parlache 

 
Uno de los objetivos de esta investigación es defender la enseñanza de ELE y la 
creación de material didáctico en Colombia según los aspectos sociales y 
culturales del español colombiano. Así, se da importancia a conceptos como 
lengua, competencia sociolingüística, comunidad de habla, división dialectal, 
modelo lingüístico, entre otros. En esta línea, se presenta aquí un marco teórico 
desde dos perspectivas: la sociolingüística y la dialectológica, ya que ambas 
áreas describen y analizan las normas que funcionan en el dominio territorial 
de una lengua (Moreno, 2007: 62). Para ello, la propuesta teórica se basa en 
cinco autores: Francisco Moreno Fernández (2007), William Labov (2008), 
Coseriu (1981), Carmen Silva Corvalán (2009) y José Joaquín Montes (2000). 
 
En el proceso de adquisición de lenguas extranjeras, la lengua es un verdadero 
organismo de variación de uso y contexto social, entendido como el medio 
donde se produce y condiciona el aprendizaje. Nos inscribimos en un enfoque 
sociolingüístico debido a que, dentro de las diferentes áreas de conocimiento 
que existen para abordar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en 
general, resulta de interés la presencia de factores socioculturales. Es decir, 
«entender el propio aprendizaje lingüístico como una acción socializadora» 
(Moreno, 2007: 56), a través de la cual los aprendices desarrollan diferentes 
competencias y adquieren un conjunto de conocimientos y habilidades para 
utilizar la lengua según las exigencias socio-contextuales. Visto así, y 
parafraseando a Moreno, la lengua se concibe desde la realidad de una 
determinada comunidad de habla.  
 
Para el concepto de comunidad de habla se utilizará la definición de Labov 
(2008): 
 

La comunidad de habla no se define por ningún acuerdo marcado en el 
uso de los elementos lingüísticos, sino por la participación en un conjunto 
de normas compartidas; estas normas pueden observarse en tipos de 
comportamiento evaluativo explícito y en la uniformidad de patrones 
abstractos de variación que son invariantes con respecto a niveles 
particulares de uso. (150) 

 
En consecuencia, se puede decir que la lengua existe como una abstracción que 
va más allá del uso de sus hablantes y parte de un proceso de construcción social 
y colectiva de los individuos. Una de las contribuciones más importantes de la 
sociolingüística a la enseñanza de lenguas es la teoría de la variación o la teoría 
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variacionista. El objeto de estudio de esta corriente son las variaciones y 
cambios lingüísticos producidos dentro de un contexto social dado. 
 
Por tanto, el enfoque variacional trata de comprender cómo los factores 
lingüísticos (tipos de palabras, tipos de sujetos, etc.) y extralingüísticos (edad, 
época, estilo, etc.) intervienen en los fenómenos variables de una lengua. Así, 
partiendo de la propuesta de Coseriu, se pueden identificar cuatro tipos de 
variaciones según la función, así: diacrónicas (tiempos), diatópicas (espacio 
geográfico), diastráticas (aspectos sociales, edad, sexo, etnia, etc.) y diafásicas 
(situación comunicativa). En este sentido, sin desmerecer otras posturas 
lingüísticas, solo importa reflexionar sobre los tres últimos tipos de variación, 
especialmente las relacionadas con los cambios de un lugar a otro. 
 
En la enseñanza de lenguas extranjeras, este enfoque demuestra la importancia 
de asumir como docentes la variabilidad de la lengua como una estrategia 
dentro del aula. Según Moreno (1994), cuanto mejor sepas cómo funciona una 
lengua y cómo se usa en su contexto social, mejor serás para afrontar su 
enseñanza. Anteriormente, la investigación sobre la enseñanza de lenguas 
priorizaba el papel del estudiante como el actor más importante en el proceso 
de adquisición de una lengua extranjera. 
 
Ahora bien, sabemos que existen estudios relacionados con el aprendizaje de 
lenguas extranjeras en contextos aislados de la lengua que se está adquiriendo 
en los que se reconoce que es importante acompañar el proceso de enseñanza 
y adquisición de una lengua según el entorno o ambiente de aprendizaje de 
todas las maneras. Sin embargo, es necesario aclarar que, para esta 
investigación, el contexto es una categoría entendida dentro de un proceso de 
adquisición de la lengua de aprendices extranjeros en inmersión, en este caso, 
extranjeros que llegan a Medellín, Colombia, para aprender la variante 
lingüística de esta ciudad. 
 
Según Moreno (2007), en el proceso de adquisición de las lenguas meta, el 
contexto social de enseñanza es emergente y dinámico y puede tener 
elementos personales y no personales. Por un lado, en la primera categoría se 
encontraron las características sociales de los individuos (los otros) en el 
proceso de aprendizaje y las características de la comunidad donde se ubica el 
adquirente. Asimismo, en la segunda categoría, según el autor, se encuentran 
dos factores discursivos: elementos no personales (uso de la lengua en 
contexto, temas, registros, etc.) y elementos situacionales (lugar de uso de la 
lengua, actividad social, contexto público o privado). 
 
Por tal motivo, se cree que es necesario, como docentes de ELE, posicionarnos 
como individuos pertenecientes a una comunidad lingüística con determinadas 
características sociales, ya que es importante mostrar al estudiante extranjero, 
sin desmerecer la norma estándar del español, que existen diferentes variantes 
de la lengua. Bugel (1998), investigadora de las variedades del español utilizadas 
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en el aula en el contexto brasileño, indica que «los docentes, en la doble 
condición de hablantes nativos de alguna de las variantes y como lingüistas —
en la medida en que son docentes reflexivos— tienen todas las posibilidades de 
transmitir a los alumnos los conocimientos necesarios para llevar a cabo una 
acción exitosa» (49). Es necesario mencionar que, si bien la autora tiene razón, 
es importante decir que, en el tema de la condición del docente nativo, muchos 
investigadores piensan que «ser docente nativo» no es una necesidad que 
garantice un proceso de enseñanza de buena calidad. En este sentido, aspectos 
como la formación profesional, la experiencia y la práctica docente serán más 
relevantes que el simple hecho de ser nativo o hablar muy bien una lengua. 
 
Considerando el aspecto general, el español es la misma lengua en cualquier 
lugar; sin embargo, en el acto reflexivo de enseñar las variantes, el docente va 
marcando las similitudes, pero también las diferencias existentes, sobre todo 
en lo que se refiere a la identidad. Según Bugel (1998: 45), «La cuestión de las 
variantes, no como simples repertorios de palabras que diferencian una región 
de otra, sino como causa y consecuencia de los patrones culturales que 
caracterizan a las distintas comunidades hispanohablantes». 
 
Así, ante una posición política como profesores de español nacidos en un país 
latinoamericano, es necesario mostrar en el aula los diferentes usos y su 
convivencia con una buena producción comunicativa, la exageración coloquial 
en el discurso regional, la existencia del parlache como el despliegue de un 
fenómeno lingüístico de un período histórico, entre otros fenómenos 
lingüísticos que identifican a los medellinenses, son aspectos que se 
desarrollarán más adelante a profundidad. 
 
Por ello, en la enseñanza de lenguas extranjeras —no solo del español—, para 
que el alumno logre un desarrollo social efectivo, es muy importante el 
conocimiento por parte del docente de las variedades dialectales de la lengua. 
Como Bugel señaló: 
 

No significa dejar de lado por completo el estudio de las variantes 
peninsulares o lo que conocemos como castellano estándar. Sin 
embargo, es necesario verificar, en el caso de cada curso en 
particular, en qué variante(s) de idioma se debe(n) enfocar en cada 
oportunidad. (98) 

 
En consecuencia, no se hace referencia a tratar estrictamente toda la 
diversificación del español, ya que sería un trabajo que se apartaría de los 
ideales del aula, pero se señala que sería pertinente y justificable recibir del 
profesor un dominio del dialecto español del cual forma parte. Bajo esta 
premisa, se da lugar a la importancia de la teoría dialectológica en esta 
investigación, a lo largo de la cual, de igual manera, se desarrollan conceptos 
como modelo de lenguaje y norma estándar en la enseñanza de ELE. 
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Para empezar, la dialectología es una disciplina que, al igual que la 
sociolingüística, se interesa por el lenguaje hablado y la heterogeneidad de las 
lenguas; de ahí «la preocupación básica del área por establecer los límites 
geográficos de determinados usos lingüísticos» (Silva-Corvalán, 2001: 13). 
Desde esta perspectiva, se prioriza una de las necesidades más urgentes de los 
últimos años en ELE, la elección de un modelo lingüístico que esté en armonía 
con el dialecto en el que se está insertando socialmente el estudiante. 
 
Para definir un dialecto se hace uso de la propuesta de Montes (2000), en la que 
se dice que es un «conjunto de variantes que pueden ser agrupadas por al 
menos una norma funcional que las identifica frente a otros dialectos» (59). Así, 
un dialecto es una agrupación de formas históricas de habla de un lugar 
específico que comparten una serie de rasgos y características de un conjunto 
de normas y formas de las cuales forman parte de una entidad mayor de 
principios (lengua); es una subdivisión, pero también es un conjunto de usos 
tradicionales (normas), por los cuales se identifican los miembros de una misma 
comunidad. Esto significa que los dialectos no siempre tienen que estar 
asociados a clases o jerarquías sociales, también pueden englobar otras 
categorías. 
 
En esta investigación se utiliza la división geográfica del español propuesta por 
Moreno (2009: 105), que determina, al menos, ocho grandes variedades cultas 
de referencia en español, divididas de la siguiente manera: castellana, 
andaluza, canaria, caribeña, mexicana-centroamericana, andina, rioplatense y 
chilena. 
 
La variedad dialectal que corresponde a la identidad lingüística colombiana es 
la andina, dentro de la cual se encuentra el habla del departamento de 
Antioquia, cuya capital es Medellín. En esta medida, para los docentes que 
pertenecen a una variedad de español en América Latina, es una alternativa 
considerar la enseñanza de ELE desde el estándar andino, que incluye la 
variante colombiana con sus variantes dialectales. Debe quedar claro que al 
elegir una variedad que satisfaga las necesidades y expectativas del estudiante 
que va a Medellín no significa que las demás sean menos importantes; por el 
contrario, se defiende la idea de que todas las demás variedades del español 
deben ser tratadas con respeto. 
 
Según Moreno (2006), «cuando se habla de modelo, se está haciendo referencia 
a una representación o construcción simplificada de una serie de hechos, que 
en nuestro caso serían unos hechos lingüísticos» (79). En este sentido, la 
importancia de elegir un modelo lingüístico justificaría, por ejemplo, el cuidado 
al tipo de material didáctico y la variedad lingüística utilizada en el aula. De ahí 
que el docente tome su acción como modelo vivo a partir de los usos y 
referencias de las reglas en cada caso. También debe quedar claro que, así como 
los docentes tienen derecho a elegir un modelo lingüístico específico para la 
clase, también deben preocuparse por ofrecer el modelo más adecuado para el 
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alumno según las necesidades de cada uno. Es importante pensar en 
prioridades, por ejemplo: a) el estadounidense que viene a trabajar como 
profesor en una universidad colombiana; b) el coreano que ocupa un cargo en 
una empresa de tecnología en Perú; c) el francés que cursa una maestría de dos 
años en México; d) el alemán que solo pretende pasar un mes en Argentina. 
 
A la hora de elegir la variedad que se utiliza en la clase ELE, se prioriza un modelo 
regional (colombiano) de español frente a la norma estándar (español de 
Castilla). Así, en referencia a que un modelo ideal en ELE es una abstracción y 
simplificación del lenguaje, como docentes es necesario reflexionar sobre lo 
frecuente, lo común y lo neutro a la hora de elegir la variedad. Por tanto, se 
defiende la idea del uso socio-contextual de las reglas enseñadas en el aula. En 
este sentido, el docente utiliza su propia modalidad de español en función de 
su norma culta según el carácter regional o general del fenómeno lingüístico de 
interés. 
 
a. El parlache 
 
Una particularidad dialectal que se quiere resaltar en el habla antioqueña para 
la construcción de la unidad se relaciona especialmente con los jóvenes de 
Medellín pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad, 
es decir, los barrios marginales o comunas de Medellín. En cuanto al fenómeno 
sociolingüístico, es importante destacar algunos aspectos. Primero, los 
lingüistas que desarrollaron este estudio actualmente se refieren a él como un 
dialecto social (Henao & Castañeda, 2003). 
 
Por lo tanto, la siguiente característica de la comunidad de habla en Medellín 
que vale la pena señalar es el parlache. Según Castañeda (2005), este fenómeno 
sociolingüístico «es una variedad dialéctica de carácter argótico» (25), es decir, 
es una variante del español en cuanto configura todos los niveles de la lengua 
(morfosintáctico, léxico y fonológico). En este sentido, es posible encontrar 
tanto palabras como expresiones idiomáticas creadas o resignificadas. Sobre los 
orígenes de la palabra, según la autora citada, esta tiene un origen onírico. Un 
joven que había participado como informante en el proyecto lingüístico, 
después de mucha discusión con sus amigos sobre cómo llamar a su manera de 
hablar, dijo que, en un sueño revelador, un amigo suyo que había sido asesinado 
le sugirió que el nombre perfecto de su lengua sería parlache. 
 
En cuanto a la recepción del fenómeno, en un principio, el código lingüístico 
solo era comprensible para la propia comunidad de habla de Medellín; sin 
embargo, este se extendió a otros lugares fuera del departamento de Antioquia. 
En ese sentido, el parlache es una expresión simbólica de la lengua en evidencia 
de una crisis social de un determinado lugar en un período histórico. Surgió en 
la época de la violencia y el narcotráfico en los años ochenta en la ciudad de 
Medellín. Especialmente, fue desarrollado en el lenguaje de jóvenes 
pertenecientes a barrios de clase socioeconómica baja; sin embargo, según 
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Henao y Castañeda (2003), actualmente no es utilizado únicamente por esta 
comunidad debido a que permeó todos los niveles socioeconómicos y 
educativos de la ciudad. 
 
Así, para comprender mejor la formación histórica del parlache, es importante 
que los lectores se contextualicen con aspectos de Medellín, como la formación 
geográfica y la estructuración social, ya que las principales características de 
Medellín tienen que ver con la configuración demográfica de la ciudad, la cual, 
al igual que otras en América Latina, no respondió a procesos de desarrollo 
planificados y controlados. En el caso específico de Colombia, los grupos 
sociales víctimas de la violencia fueron desplazados del campo; como 
consecuencia de este hecho se produjeron éxodos hacia las grandes ciudades 
del país, como Medellín, Bogotá y Cali. 
 
En consecuencia, dado que estos grupos sociales eran extremadamente pobres, 
se construyeron barrios marginales en las montañas o zonas periféricas. Según 
Henao y Castañeda (2003), los colectivos relacionados con estos fenómenos 
sociales «no encajan del todo en la dinámica económica de la ciudad” (114), lo 
que conduce a la “formación de una cultura en la que los valores éticos y civiles 
se oscurecen o interrumpen” (114). Así, simultáneamente con los cambios en 
las dinámicas sociales, el lenguaje entendido como sistema de convenciones 
sociales cambia con ellas. 
 
En el contexto de Medellín, específicamente, en la época de Pablo Escobar, 
prácticas como el hurto, el sicariato y el narcotráfico empiezan a ser viables 
como sustento y estilos de vida normalizados. Fue así como los jóvenes que 
formaban parte de bandas criminales y prácticas ilícitas comenzaron, 
inconscientemente, a crear códigos excluyentes que respondían a los modelos 
sociales en los que estaban inmersos. En ese sentido, el parlache fue entendido 
como un lenguaje de crudeza en respuesta a las condiciones socioculturales de 
violencia que sufre Colombia. 
 
Como docentes —mediadores de la cultura—, sin necesidad de someterlos a 
ningún tipo de estereotipo, es importante mostrar a los estudiantes que las 
condiciones socioculturales producen formas lingüísticas que pueden ser 
“prestigiosas” o no. Así, como una forma de visibilización y respeto a cada una 
de las expresiones de la lengua y la cultura, se planteó en este trabajo esta parte 
de la realidad de Medellín. Al respecto, se considera que los aprendices de ELE 
que llegan a Medellín tienen derecho a conocer todas las manifestaciones 
socioculturales que hacen parte de la ciudad. 
 

3. Metodología 
 
El presente objeto de estudio no podría ser explorado en otra metodología que 
no sea en la forma de una investigación con enfoque cualitativo. Aunque este 
artículo pretende visibilizar más el resultado de la creación didáctica que la 
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metodología de la investigación. El uso de este modelo se justifica según 
Johnson y Onwuegbuzie (2004), porque de esta manera el investigador puede 
desarrollar su investigación no solo a partir de textos teóricos, sino también de 
experiencias personales, abriéndose así a una pluralidad de hipótesis y 
preguntas. Esto hace que este trabajo sea tan relevante debido a la experiencia 
en el aula en la enseñanza de ELE por parte de la autora de la investigación, su 
experiencia, realidad y dificultades. 
 
Sin embargo, la simple clasificación como cualitativa no define completamente 
la metodología aplicada a la presente investigación, siendo necesario enfatizar 
la necesidad de la interpretación del material didáctico, de lo que simbolizan los 
datos recolectados para la enseñanza de ELE, así como cuestiones relacionadas 
con el eurocentrismo de la producción de materiales didácticos, considerando 
las diversas ramificaciones de la lengua española. Este cuestionamiento cobra 
aún mayor relevancia ante la naturalidad de los investigadores del presente 
proyecto. 
 
Por lo tanto, la investigación debe ir más allá de la simple presentación 
cualitativa. Hay que abordar la subjetividad, pero, como señalan Laville y Dione 
(1999: 44), es necesario «objetivar la subjetividad», encaminando así tanto los 
resultados de la investigación como las experiencias personales para desarrollar 
un trabajo cohesionado, perfilando la investigación, buscando un punto y, por 
lo tanto, utilizando adecuadamente un enfoque final, que sería mejor 
catalogado como una metodología cualitativa de carácter interpretativo. 
 
Como respuesta práctica a la reflexión sobre el papel de la lengua y la 
competencia intercultural en la creación de un material didáctico de ELE en el 
contexto colombiano, el objetivo principal de este artículo, ya expresado 
anteriormente, se presenta en la construcción de una unidad basada en la 
teoría de la perspectiva accional que se ajusta a las exigencias para la enseñanza 
de ELE en Colombia. Así, en esta propuesta se trabajó con el paradigma de la 
competencia intercultural en Medellín desde los aspectos sociolingüísticos y 
dialectológicos del español colombiano, que se consideraron relevantes incluir 
en el material didáctico elaborado, específicamente el parlache. 
 

4. La unidad didáctica: Medellín en crónicas 
 
En línea con los principios de Nunan (1988) sobre el tipo de material, esta 
propuesta se centra en el proceso y uso de la lengua, es decir, en el sentido; por 
lo tanto, no se abordaron aspectos gramaticales ni formales. Por lo anterior, se 
consideró que el papel de los estudiantes en el proceso de creación de esta 
propuesta didáctica es de suma importancia, ya que fue planeada con el 
objetivo de sensibilizarlos sobre la variedad lingüística y cultural del español, en 
este caso colombiano. En esa medida, esta unidad propone crear discusiones 
con los estudiantes, como se mencionó anteriormente, como sujetos 
multilingües (Kramsch, 2017). Se pretende que haya una participación social 
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más activa con los extranjeros que llegan a Medellín. También es importante 
dejar en claro que la unidad didáctica se realiza con el propósito de adaptarse a 
las diferentes necesidades de los estudiantes, esto quiere decir que el docente 
debe evaluar si la propuesta en su totalidad se ajusta a las expectativas del 
curso, de lo contrario, el docente debe ser capaz de reconocer lo que podría ser 
útil para su propósito en el aula. 
 
La propuesta didáctica se tituló Medellín en crónicas y fue creada, 
especialmente, como material complementario para la enseñanza de un curso 
de ELE. Su objetivo general es desarrollar la competencia intercultural de 
estudiantes extranjeros adultos en niveles avanzados en cursos de lengua y 
cultura en Medellín. Vale aclarar que, dado que este material es un elemento 
de apoyo y complemento de un curso de lengua y cultura, el docente debe tener 
una posición crítica en el aula, ya que será el encargado de contextualizar a los 
estudiantes con la realidad social de Medellín, es decir, el docente tendrá que 
exponer los aspectos sociales de la ciudad que considere relevantes. 
 
Se consideró que los lineamientos dados por Puren (2008, 2014), a través de la 
coacción, brindan recursos adecuados, ya que presupone orientar a los 
estudiantes hacia un uso genuino del lenguaje y la comunicación real (no 
simulada) a través de actividades que les permitan desenvolverse en la vida real 
(sociedad) y aprender en la comunidad, juntos unos con otros. La motivación 
para elegir esta perspectiva se justifica en el sentido de que el material didáctico 
está diseñado para prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en la cultura 
que se centran más en el proceso que en el resultado. De esta forma, este 
enfoque considera a los estudiantes que aprenden español como miembros de 
una sociedad real (Medellín) que tienen tareas —no solo teniendo en cuenta la 
cuestión normativa del lenguaje— que desempeñar en un contexto específico 
y dentro de un campo de acción específico. Por ello, es importante centrarse en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y por eso se proponen tareas y 
proyectos en torno a la acción. 
 
Este material didáctico está basado en un libro de crónicas literarias de historias 
reales de Medellín, llamado El libro de los barrios (2015), una recopilación de 
diferentes relatos escritos por diferentes autores. Tomando a Puren (2012), en 
las acciones sociales a través de textos literarios, el estudiante tiene un rol de 
agente. Se considera que el desarrollo de la interculturalidad en el aula a través 
de los textos literarios permite un mayor espacio de debate y discusión con 
estudiantes de diferentes realidades e identidades. Además, se cree que la 
exploración de este tipo de textos tiene un fuerte potencial didáctico para el 
aula de ELE, ya que, al ser textos fieles a la realidad, permiten abordar temas 
sociales de alta complejidad. 
 
El lenguaje de las crónicas corresponde al español de Medellín, lo que podría 
ser considerado un impedimento para algunos. De esta forma, en el material se 
incorporan diferentes herramientas (un glosario, por ejemplo) que ayudan en 
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la comprensión de los escritos. Se reitera la importancia de que los estudiantes 
extranjeros que utilicen este material se encuentren en niveles avanzados, ya 
que se requieren algunos conocimientos previos. 
 
Finalmente, se considera que esta propuesta didáctica es importante, porque 
aborda y complementa uno de los aspectos criticados durante esta 
investigación, que es la ausencia de material didáctico para la enseñanza de la 
ELE en Colombia, que se relacione con las características lingüísticas y culturales 
de Medellín.  
 
La primera parte comienza con una cubierta (Figura 1): 
 

 
Figura 1. Portada de la unidad diseñada "Medellín en crónicas". 

 
Se presenta una foto de un hombre sentado en unas coloridas escaleras que 
contienen un texto de un famoso tango llamado Volver del cantautor Carlos 
Gardel. Desde la semiótica, se considera que la foto representa a Medellín 
desde la perspectiva social que quiere mostrar. La foto está ubicada en la 
Comuna 13 de San Javier, un barrio que, lamentablemente, ha sido víctima 
directa de la violencia urbana, el conflicto de pandillas y el abuso militar. La 
Comuna 13 es un símbolo de resistencia social y construcción de ciudad. 
 
Se decidió iniciar con esta presentación, ya que el objetivo de la unidad, según 
la nueva recomendación de referencia propuesta por Puren (2016), es 
desarrollar la competencia intercultural de estudiantes extranjeros adultos en 
niveles avanzados en cursos de lengua y cultura en Medellín. En este sentido, 
según Puren (2016), para “poder convivir de forma equilibrada con otras 
culturas diferentes, es necesario desarrollar la competencia multilingüe y 
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pluricultural” (15) es decir, caracterizar y comprender la idea de que dentro de 
una misma sociedad pueden convivir varias culturas, o sea a partir de las 
diversidades culturales y lingüísticas que existen, en este caso, en la ciudad de 
Medellín, y centrado en ellas. Así, con el objetivo de incluir desde un principio 
la participación de los diferentes contextos sociales que conforman la sociedad 
antioqueña, se deseaba informar a los estudiantes sobre prácticas que no 
fueran solo sociales; considerando que, desde un principio, intentamos mostrar 
un recorrido histórico por algunos aspectos de la ciudad que son necesarios 
para comprender la dinámica social y cultural de los ciudadanos de Medellín. 
Por tal motivo, se decidió mostrar, en primer lugar, la estructura de una ciudad 
que, incluso para muchos medellinenses, está alejada de su realidad social. 
 
En este sentido, también se quería lograr que los estudiantes desarrollaran 
satisfactoriamente el aspecto “metacultural” propuesto por Puren (2016), que 
indica tener un buen conocimiento de la cultura ajena, pues, como se muestra 
en esta investigación, para tener éxito en el aprendizaje de una lengua 
adicional, es muy importante conocer el contexto social para comprender la 
lengua y sus características dialectales. 
 
Consecuentemente, Medellín en crónicas representa, como propuesta 
didáctica, no solo un acercamiento lingüístico, sino también social con la ciudad 
de Medellín; así pues, para que los extranjeros comprendan el aporte social y 
lingüístico, en la página 2 de la unidad didáctica (Figura 2), se encuentra: 
 

 
Figura 2. “Distribución política de Medellín” (2). Fuente de la imagen: 

http://medellintespera.blogspot.com/p/mapa-de-medellin-con-barrios-y-comunas.html 

http://medellintespera.blogspot.com/p/mapa-de-medellin-con-barrios-y-comunas.html
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En la página ilustrada se presenta la división demográfica de Medellín en 
comunas y zonas rurales. Como es bien sabido, la importancia de adoptar un 
modelo de lenguaje que se ajuste a las necesidades del contexto social viene 
dada, como se ha dicho, porque las características sociales de los individuos (los 
otros) se encuentran en el proceso de los aprendices y las características de la 
comunidad donde se encuentra el adquirente. De igual manera, se encontraron 
factores discursivos como el tipo de comunicación, el registro y los 
interlocutores; por tanto, las características sociolingüísticas y dialectológicas 
son necesarias y definitivas para la adquisición de una lengua. Para desarrollar 
la competencia intercultural que los estudiantes quieren lograr a través de esta 
unidad y comprender mejor algunas características de Medellín, es 
fundamental que los estudiantes de español como lengua extranjera que 
utilicen el material, antes de abordar los aspectos lingüísticos, conozcan la 
organización urbanística de la ciudad. Así, para que el lector comprenda la 
importancia de incluir la estructuración social de la ciudad, en esta investigación 
se mostró la distribución demográfica de Medellín. Se considera necesario que 
el estudiante comprenda la forma en la que se distribuye geográficamente la 
ciudad, ya que esto le permitiría comprender mejor los fenómenos 
sociolingüísticos. A través de este enfoque demográfico, se comenzó a 
desarrollar una «tarea» acorde con el aprendizaje del alumno dentro del aula 
para que luego pueda tener éxito en la acción social. 
 
Junto a la división política de Medellín, se propuso incluir una explicación de 
cómo se construye la estratificación social en la ciudad. Este concepto se 
desarrolla dentro de la unidad ya que, para cumplir con los objetivos de 
comprensión del parlache, es necesario que los estudiantes sepan que algunos 
hechos lingüísticos que suceden en la ciudad están directamente relacionados 
con la distribución espacial de Medellín. Es importante que el docente tenga 
conocimiento sobre la historia de la ciudad y sus procesos lingüísticos, ya que el 
fenómeno lingüístico tiene que ver con la división social. 
 
Como muchas ciudades colombianas, Medellín se divide en barrios y comunas, 
que corresponden a la división más grande de la ciudad; los mismos son un 
imaginario muy significativo para sus habitantes, pues, según el lugar de 
procedencia de la persona, habrá una relación directa e indirecta con la forma 
de comunicarse con los demás. Además, el concepto de comuna debe estar bien 
explicado, ya que podría tratarse de un prejuicio asociado a la pobreza, las 
drogas y el peligro social; por ello, es importante no caer en estereotipos a la 
hora de explicar este término. En ese sentido, cuando un estudiante ve y 
comprende la distribución política de Medellín en barrios y comunas tendrá un 
mejor proceso de inmersión. 
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Figura 3. “La Comuna 13” (3). Fuente: El libro de los barrios de Medellín. 

 
En la página 3 de la unidad didáctica (Figura 3) “La Comuna 13”, se propuso una 
tarea basada en una de las zonas de la ciudad conocida como Comuna 13. La 
importancia de haber incluido esta comuna y no otra se debió, en primer lugar, 
a cuestiones metodológicas, ya que, lamentablemente, no hubo tiempo para 
desarrollar una unidad más amplia; y, en segundo lugar, porque el lugar 
simboliza un centro de resistencia dentro de Medellín, en tanto representa la 
supervivencia de la violencia urbana. 
 
Así, en la clase de lengua extranjera, con base en la teoría de la competencia 
intercultural de Puren (2016), se decidió trabajar con los estudiantes de esta 
parte de la ciudad, ya que es necesario que los estudiantes miren más allá de 
las palabras, pero comprendan que, en los movimientos de los distintos 
discursos, hay «valores e identidades entre culturas» (p. 15). ¿Cómo se puede 
aplicar esto? La unidad estaría mostrando a los estudiantes extranjeros que hay 
un pasado de la ciudad que es necesario conocer para comprender mejor su 
presente y su futuro. 
 
En cuanto al desarrollo de la página 3 de la unidad didáctica, antes de la lectura 
del texto se realizaron algunas preguntas sobre las visitas turísticas a la Comuna 
13, ya que en este lugar existían diferentes iniciativas sociales como “Las 
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escaleras eléctricas”, propuesta que consistía en la construcción de escaleras 
que permitieran el acceso seguro a la zona por parte de otros habitantes. Sin 
embargo, la iniciativa ha cambiado de propósito, sobre todo con quienes 
venden planes turísticos muy caros para que los visiten los extranjeros. Además 
del punto de vista turístico, se pretende que, con los extranjeros, haya una 
discusión que vaya más allá de romantizar la realidad social de la ciudad. Por 
tanto, se presenta una actividad que tiene un objetivo social con la memoria. A 
través de la crónica llamada “Las marcas de la memoria”, de Katalina Vásquez, 
se pretende que el docente abra una discusión sobre la Comuna 13, la 
Operación Orión y el servicio militar en Colombia, que es otro problema social 
en el país, debido a la guerra interna y que solo afecta a los jóvenes de las zonas 
rurales y de los estratos socioeconómicos más bajos.  
 

 
Figura 4. “Medellín, Antioquia. Autobiografía” ( 4). Fuente: El libro de los barrios Medellín. 

 
Luego, en la página 4 de la unidad didáctica (Figura 4), “Medellín, Antioquia. 
Autobiografía” fue diseñado como un complemento a la actividad anterior, pero 
esta vez se pensó en desarrollar la actividad histórica, es decir, reflexionar sobre 
el pasado de la ciudad para comprender el presente y los hechos que se cuentan 
en la unidad. El texto escogido es un relato que toma la ciudad como un 
personaje que creció sintiendo la urbanización y el progreso como síntoma de 
enfermedad. A través de esta lectura se realizó una preparación histórica con la 
ciudad para comprender cuáles son las dinámicas sociales actuales y el porqué 
de su existencia. 
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Figura 5. “Algunos aspectos sociolingüísticos” (5). Creación propia. Fuente de la imagen: 

https://www.kienyke.com/ 
 
En la página 5 de la unidad didáctica (Figura 5), “Algunos aspectos 
sociolingüísticos”, hay una tarea hecha para trabajar con el objetivo de conocer 
y reflexionar sobre el parlache.  De esta forma, el fenómeno lingüístico se 
incluyó como propuesta inicial, debido a que es una manifestación directa de la 
violencia urbana y de la distribución demográfica de la ciudad. Como se explica 
en esta investigación, este sociolecto es un código lingüístico producto del 
narcotráfico en las décadas de los 80 y 90, nacido en la comunidad lingüística 
de jóvenes pertenecientes a los barrios más pobres y están inmiscuidos en 
actividades ilícitas, lo que fue representado como expresión simbólica de una 
sociedad atravesada por una crisis social. Sobre el tema, cabe recordar que «es 
una variedad dialéctica de carácter argótico» (27) y que configura todos los 
niveles de la lengua, ya que es posible encontrar tanto palabras como 
expresiones idiomáticas.  
 
Además, las palabras en parlache representan el mundo de las armas y la 
muerte, principalmente; sin embargo, es un fenómeno que ha calado tanto en 
la ciudad que, actualmente, es posible escuchar algunas palabras y expresiones 
en jóvenes de todos los niveles socioeconómicos, incluso en otras ciudades de 
Colombia. En esta unidad, se observan algunas palabras como man (hombre), 
muñeco (muerto), entre otras que se desarrollaron en las crónicas y que, para 
una mejor comprensión, el docente debe ayudar a los estudiantes en todo 
momento, pues, en ocasiones, el nuevo contexto léxico puede significar para 
ellos un desafío. También es importante recordar que, debido a la complejidad 

https://www.kienyke.com/
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que probablemente represente la comprensión del sociolecto, los estudiantes 
que utilicen la unidad deben estar en niveles avanzados. 
 
Quisimos incluir el aspecto sociolingüístico en esta unidad, ya que la idea era, 
principalmente, mostrar a los estudiantes la conformación de la ciudad real, es 
decir, la otra sociedad que no es visible en los medios y tampoco muy conocida 
por los extranjeros que visitan Medellín. De esta forma, se propuso, a través de 
una ilustración tomada de internet, enseñar a los estudiantes que el parlache 
aparece más en el lenguaje de los jóvenes marginales, los que no pertenecen a 
las élites de la ciudad. En este sentido, la imagen representa una comunidad 
excluida. Luego, para contar y contextualizar lo que significa este fenómeno 
lingüístico en Medellín, se diseñaron dos textos breves para que los estudiantes 
puedan resolver de mejor manera las actividades que se diseñaron con la 
unidad. Así, en el primer texto, la idea era contextualizar a los estudiantes con 
la situación social derivada de la época de la violencia urbana, específicamente, 
la época del narcotraficante Pablo Escobar en los años 90. 
 
En cuanto a los textos propuestos, cabe aclarar que son solo una pequeña forma 
de explicar la situación social de interés para esta investigación; en este sentido, 
es necesario decir que la unidad es solo una guía didáctica que ayudará al 
docente, junto con los alumnos, a ampliar sus conocimientos sobre este 
momento histórico de la ciudad, pero no es un referente histórico completo. En 
este caso, la propuesta que se diseñó tenía muchos límites que no permitían 
abordar ejercicios más complejos, ya que esto llevaría más tiempo. 
 
El medio por el cual se decidió trabajar el parlache fueron cuentos o crónicas 
sobre algunos barrios de Medellín. En esta unidad —insistimos—, se optó por 
este género textual ya que se consideró que es el género que mejor se ajusta a 
la realidad social. Por ello, en la página siete de la unidad didáctica del género 
textual, se introduce el concepto de género con el objetivo de trabajar la 
crónica. 
 
Para los estudiantes se diseñó una actividad explicativa sobre el género elegido 
para que puedan desarrollar mejor las actividades que se mostrarán más 
adelante con el material. Se sabe que existen muchos géneros literarios, como 
el cuento, la poesía, entre otros, pero con la unidad didáctica, para desarrollar 
la competencia intercultural en el aula, se espera que los estudiantes se 
acerquen más a la realidad social de Medellín. En este sentido, se cree que la 
crónica como género textual cumple con las características que mejor se 
adaptan a la actividad, ya que son reportajes reales sobre los barrios de 
Medellín, narrados, en su mayoría, en parlache. Así, como actividad 
orientadora, en la página ocho, se presenta la estructura de la crónica, con el 
propósito de que los estudiantes puedan identificar y comprender mejor las 
pequeñas crónicas que se trabajarán. 
 
A través de la propuesta explicativa de la página siete (ver Anexo) de la crónica 
como género textual, se busca que los estudiantes comprendan qué es una 
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crónica, cómo se construye, qué características tiene, el papel del escritor y la 
conformación de las partes. Finalmente, se sabe que pueden existir muchas 
explicaciones y controversias respecto a lo que podría significar este género 
textual y que, quizás, la explicación ofrecida en la unidad no sea del todo 
satisfactoria para algunos lectores, docentes y estudiantes, ya que esta guía 
narrativa es solo una exposición didáctica cuya intención estuvo más orientada 
al desarrollo de la competencia intercultural y algunos aspectos 
sociolingüísticos del español de Medellín que al desarrollo del género literario. 
Así, esta propuesta se elaboró específicamente para las clases de español para 
extranjeros que están vinculadas a los componentes culturales y 
sociolingüísticos de la ciudad, como referencias narrativas para un curso que 
está relacionado con la producción textual, porque se necesita más profundidad 
y, tal vez, un mayor conocimiento del tema. 
 
Finalmente, en la página ocho de la unidad didáctica, se presentan las 
principales actividades —entendidas como tareas y acciones sociales—. Así, 
tomando como base esta unidad la perspectiva coaccional de Puren (2004), 
pensada como unidad de sentido para la acción colectiva con fines colectivos, 
se planificó como una relación entre las «tareas» y las «acciones sociales», así, 
el aula se concibe como un espacio de tareas con una finalidad didáctica de 
enseñar y aprender; es decir, como un lugar donde funciona una auténtica 
«microsociedad». En este sentido, se propusieron actividades que se centran 
en el aula para que luego los estudiantes puedan obtener un objetivo de 
referencia social. 
 
Posteriormente, se diseñaron tareas que no estaban dirigidas enteramente a la 
simulación dentro del aula —frente al enfoque comunicativo—, sino como 
“unidades de sentido dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje” (33), a 
través de las cuales se busca formar estudiantes responsables para actividades 
colectivas y autónomas dentro y fuera del aula. Para lograrlo, según la teoría 
utilizada, se deben proponer tareas más enfocadas al proceso que al resultado. 
Es importante recordar que, según Puren (2004), existe una diferencia 
importante entre tarea y acción, ya que la «tarea» es lo que los estudiantes 
hacen dentro del aula y la «acción» es lo que los estudiantes harán con la lengua 
extranjera en la sociedad. En ese sentido, nuestras actividades fueron 
planificadas para que la sociedad, entendida como ámbito de actuación, se 
convierta en un fin social. 
 
Del mismo modo, las actividades se organizaron según el concepto de 
orientación, tomado como “principal criterio utilizado para evaluar la 
actividad”, propuesto por Puren, (2004. p. 51) y la adecuación, a través de la 
cual cada docente tiene la capacidad de moldear la importancia de las 
diferentes actividades según el contexto social y los métodos de enseñanza. 
Como se dijo anteriormente, uno de los objetivos es desarrollar la competencia 
intercultural, por lo que las actividades que se muestran en la unidad tienen 
como criterio principal una orientación para la comunicación y la transmisión 
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del mensaje. Es importante decir que, con el propósito de diseñar una unidad 
con un procedimiento adecuado, se propuso que todas las actividades se 
realicen de manera sucesiva, por lo que se estableció un orden específico y 
correspondiente para que los estudiantes puedan realizar correctamente cada 
una de las tareas requeridas. 
 
Por lo tanto, en la página 8 (Figura 6), se pensó en desarrollar una serie de cinco 
tareas que corresponden al concepto de la teoría coaccional de la siguiente 
manera: 
 

 
Figura 6. “Los Barrios. Actividad comunicativa e intercultural” (8). Fuente: El libro de los 

barrios de Medellín. 

 
Como se muestra en la imagen anterior, las cinco actividades o tareas 
propuestas se dividieron en orden alfabético. Así, el enunciado de la actividad 
a), que dice: A continuación, será presentada una serie de crónicas de 
Medellín... recomendamos que sea en parejas para que haya una mejor 
comprensión, presenta las crónicas sobre Medellín y tiene como objetivo que 
se haga una lectura en parejas. La orientación de la tarea es explorar un proceso 
de comunicación y con ello, en la evaluación, se busca que haya una eficiencia 
en la transmisión de sentido. A través de esta actividad, tratamos de promover 
el aprendizaje como un proceso de coacción, ya que pone énfasis en la 
dimensión colectiva, actuar con los demás. 
 
En la actividad b), se propone una exploración de vocabulario y modismos en 
parlache de la siguiente manera: Las palabras subrayadas pertenecen al 
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parlache. En caso de que no las entiendas, ayúdate del glosario que se presenta 
al final de esta unidad didáctica con el diccionario alternativo Tubabel. Esta 
tarea ha sido diseñada para que los estudiantes se acerquen directamente a 
este fenómeno sociolingüístico específico de Medellín, y su criterio de 
evaluación es la adecuación cultural con la relación entre forma y sentido. 
 
Para lograr un desarrollo satisfactorio de la tarea, se diseñó un pequeño glosario 
para que los estudiantes se orientaran con las palabras de los textos que, 
posiblemente, desconozcan. Respecto a esta metodología, se sabe que muchos 
extranjeros pueden sentirse frustrados, ya que muchas de estas palabras o 
expresiones pueden ser estudiadas o escuchadas por primera vez; por lo tanto, 
es necesario recordar que esta unidad didáctica es solo un material de apoyo. 
En este sentido, es necesario que el docente utilice otras fuentes y materiales 
didácticos para que el alumno tenga otras posibilidades para aprender lo que 
es el parlache, porque se sabe que esta unidad no es suficiente para cubrir todas 
las necesidades que existen con este tema durante la clase. Dado que el 
material es gratuito, el docente puede elegir las crónicas que considere 
significativas para el contenido; sin embargo, es recomendable tratar de 
utilizarlas todas, ya que cada una de ellas presenta el fenómeno de la 
pronominalización y del sociolecto. Asimismo, se espera que el ejercicio se 
desarrolle de manera colectiva y, dada la heterogeneidad cultural, dé espacio 
para expresar diferentes puntos de vista. 
 
La tarea c) dice: Después de leer las crónicas, responder a las preguntas quién, 
dónde (barrio o comuna), por qué, para qué, cómo. A través de esta actividad, 
se pretende que el alumno pueda identificar las características de una crónica 
a través de los textos entregados. En esta tarea se trae nuevamente como pauta 
una actividad comunicativa a través de la cual los estudiantes tienen una 
adecuada transmisión de sentido con las indicaciones oportunas dadas. 
 
Posteriormente se describe la tarea d) con el fin de obtener un resultado 
respecto a la tarea anterior, pues tal como se planteó se sugiere: Discutir el 
título de la crónica ¿Qué aspectos sociales de Medellín se abordan o denuncian 
en cada una de las narraciones? Religión, desigualdad, violencia, etc. A través 
de esta tarea, los estudiantes mostrarían su propia opinión e interpretación de 
las crónicas leídas y, con ello, el objetivo de la actividad es promover una 
discusión. Según la perspectiva coaccional, se cree que el concepto de cultura 
no está disociado del de lengua, por lo que se entiende como el conjunto de 
concepciones que los estudiantes ya tienen y crean, a la vez, a partir de acciones 
conjuntas. 
 
Es importante mencionar que la unidad completa tiene más de ocho páginas. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que este artículo pretende ser una 
introducción o una reflexión inicial para la construcción de otros materiales 
didácticos, se finalizará la presentación y se invitará a los lectores a conocer las 
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demás páginas consultando la disertación mencionada al inicio del artículo para 
comprender mejor las demás reflexiones y construcciones. 
 

5.  Consideraciones finales 
 
El objetivo principal de este artículo es presentar una serie de reflexiones sobre 
el proceso de construcción de una unidad didáctica para la enseñanza del 
español en Medellín (Colombia). Así, abordar esta investigación desde un 
enfoque sociolingüístico y dialectológico nos permitió constatar el porqué de la 
delimitación del lugar. Se destaca que la unidad didáctica estaría prevista para 
ser utilizada en las clases de ELE en Medellín, ya que toda la práctica docente se 
concentra en esa ciudad. De esta forma, se puede apreciar que la enseñanza de 
ELE en Colombia necesita una integración que responda a las necesidades de 
desarrollo del área en el país con la participación directa de los docentes. En 
este caso, se proponía una unidad didáctica que se ajustara a las características 
dialectales de la ciudad con el objetivo de ayudar a los alumnos a comprender 
la lengua y la sociedad en la que se encuentran inmersos. Así, a partir de la 
creación de material didáctico para implementar políticas propias en la 
enseñanza de ELE en Colombia, se puede decir que la finalidad de la unidad 
didáctica se reduce, ya que no satisface las necesidades de una clase gramatical. 
De la misma manera, esta propuesta no fue una muestra completa de la 
diversidad dialectal del español de Medellín; por lo que, quizás, muchos 
profesores considerarían que no es una opción para las clases de español en la 
ciudad. 
 
A continuación, se puede decir que el objetivo de diseñar una propuesta de 
unidad didáctica con la evolución de la perspectiva accional representó un gran 
desafío, ya que se encontraron pocas investigaciones con esta perspectiva para 
la enseñanza del español como lengua extranjera. Así, fue necesario incluir un 
análisis empírico para demostrar que la teoría funciona en la enseñanza de ELE 
en el contexto colombiano. Desafortunadamente, se considera que, quizás, la 
teoría aún no se ha desarrollado satisfactoriamente. Esto podría significar que 
otros investigadores han utilizado la teoría para proponer nuevos análisis 
metodológicos para la enseñanza del español en un contexto de lengua 
extranjera. 
 
En cuanto a los objetivos de la unidad didáctica, que fueron desarrollar la 
competencia intercultural de estudiantes extranjeros adultos de niveles 
avanzados en cursos de cultura y lengua en Medellín y realizar un acercamiento 
social e histórico a Medellín a través del texto literario de tipo “crónica”, se 
concluye que fue muy desafiante reflejar el marco teórico en los datos de 
análisis, ya que, como se mencionó, no hubo tiempo para desarrollar la última 
parte de la investigación. Sin embargo, el resultado que se obtuvo del diseño 
del material, a pesar de los obstáculos, representó un trabajo importante como 
investigadores, ya que como docentes es necesario ubicarse en otro lugar que 
permita explorar la enseñanza de ELE desde nuevas didácticas y perspectivas. 
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Finalmente, se espera que esta investigación y este artículo específicamente 
contribuyan para nuevas investigaciones sobre ELE en Colombia y que otros 
profesores-investigadores continúen ampliando la investigación sobre material 
didáctico y los nuevos desafíos del área en el país. Para concluir, se reitera que 
seguiremos apoyando la enseñanza del español como lengua extranjera y que 
este proceso académico ha terminado con muchos interrogantes resueltos, 
pero con más por resolver. 
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Anexo 1. Unidad didáctica del parlache diseñado por la autora. 
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