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RESUMEN 
 
Este artículo presenta un contraste entre los conceptos de ‘multiculturali-

dad’, ‘pluriculturalidad’ e ‘interculturalidad’. La perspectiva general que se 
asume es desde la consideración de la educación como un derecho fundamental 
y se relaciona todo ello con las competencias clave analizando la literatura pu-
blicada y los documentos de la Unión Europea, que tratan de orientar su ad-
quisición y desarrollo. Se propone la asignatura de Historia Contemporánea 
como materia a través de la cual aplicar metodología AICLE para la adquisición 
de las competencias comunicativa y digital en la didáctica de esta disciplina 
que presenta intrínsecamente la interulturalidad en sus contenidos. 
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ABSTRACT 
 
This article contrasts the concepts of ‘multiculturalism’, ‘pluriculturalism’ 

and ‘interculturalism’. The general perspective adopted here is that of consid-
ering education as a fundamental right. All of this is linked to the key compe-
tences by analysing the published literature and European Union documents 
that seek to guide their acquisition and development. The discipline of Con-
temporary History is proposed as a subject through which to apply the CLIL 
methodology for the acquisition of communicative and digital competences 
in its teaching, since it intrinsically presents interculturality in its content. 
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1. Introducción 
 

En una sociedad como la actual en la que la globalidad ha conllevado una 
multiculturalidad generalizada es preciso tener en cuenta una serie de aspectos 
y elementos que no pueden obviarse en la enseñanza de ninguna de las disci-
plinas curriculares.  

Por otra parte, tampoco es posible olvidar que tanto multiculturalidad 
como multilingüismo son factores que están presentes en todos los países. Pa-
rece que esa idea se asocia principalmente a aquéllos que constituyen los des-
tinos principales de los flujos migratorios. Sin embargo, en el presente se 
reconoce, asimismo, en todas partes, una diversidad interna derivada de las di-
ferentes culturas que han terminado por constituir los estados actuales, pero 
que han mantenido sus identidades y sus lenguas dentro de ellos aun siendo 
minoritarias (Gómez Zermeño, 2023; Sushant, 2023). Además, los movimien-
tos migratorios también transforman aquellos países que son de tránsito hacia 
los puntos preferentes y mayoritarios para la migración. Cualquier contacto 
entre diferentes culturas, sea temporal o permanente, supone una evolución, 
un cambio en todas ellas que no se puede ignorar, aunque por el momento no 
se ha prestado atención a este asunto. Mucho menos puede ignorarse en un 
mundo globalizado en el que cualquier evento repercute en los cimientos pro-
fundos de nuestras sociedades. Interculturalidad y plurilingüismo, respeto a 
las culturas y a las lenguas son fundamentales para la integración y para la paz 
en el mundo. Un recorrido histórico esencial para entender esta perspectiva lo 
ofrecen Medina Beltrán y López Vega (2022) en un trabajo que da detallada 
cuenta de cómo evoluciona la percepción de la multiculturalidad y las migra-
ciones en la historia del área cultural de influencia europea. La importancia de 
su enfoque interpretativo es que los considera como marco axiológico para la 
docencia y para la educación como derecho fundamental, lo cual, en ocasiones, 
quizá por obvio, pudiera parecer que se olvida. En el caso de este estudio, nos 
proporciona la fundamentación que determina nuestra perspectiva. 

Los países miembros de la Unión Europea (UE a partir de ahora) han asu-
mido su pertenencia a un espacio educativo compartido y han intentado ajustar 
sus programas, en la medida de lo posible, para alcanzar una cierta homoge-
neidad de criterios que haga plausible el intercambio y la colaboración entre 
sus diferentes sistemas educativos. Todos estos estados, además, tienen en 
común la nueva variable que representa la diversidad cultural y lingüística de 
su alumnado. Algunos de ellos ya cuentan con una tradición considerable de 
acogida, mientras que otros se han convertido en países receptores en un pe-
riodo de tiempo reciente y de manera intensa y rápida. Pero todos ellos en-
frentan los mismos problemas de inclusión académica, y consecuentemente 
social, e intentan buscar soluciones para solventar el alto índice de retraso y el 
abandono escolar de los alumnos no nativos (del-Olmo-Ibáñez et al., 2022). 
En el caso de España, la Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional elabora anualmente un in-
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forme que proporciona datos muy clarificadores en cuanto a la procedencia 
del alumnado en las escuelas e institutos. Año tras año, se constata la hetero-
geneidad de la procedencia de unos y unas estudiantes que no es, ni más ni 
menos, que el reflejo de la diversidad cultural y lingüística de la sociedad actual. 
Esos datos ponen sobre la mesa la importancia de estudiar, desde todos los án-
gulos posibles, la multiculturalidad en las etapas de Educación Primaria y Se-
cundaria (del-Olmo-Ibáñez et al, 2023; del-Olmo-Ibáñez et al., 2022; 
del-Olmo-Ibáñez y Cremades-Montesinos, 2019), tanto como en cualesquiera 
entornos educativos. El profesorado de dichos niveles, además de en lo con-
cerniente a la didáctica de la lengua, precisa una formación suficiente sobre 
esos contenidos como parte de su competencia docente, en la que, además, se 
debe incluir también la afectiva (del-Olmo-Ibáñez, 2019 y 2020; Martínez-
Álvarez et al., 2020; Perpiñà Martí et al., 2020) y el resto de las competencias 
clave, de las que daremos cuenta más adelante. 

El trabajo que aquí se presenta pretende analizar las indicaciones de los do-
cumentos que la UE ha elaborado sucesivamente para enmarcar la enseñanza 
y el aprendizaje de lenguas y la adquisición de competencias clave dentro de 
unos estándares comunes, reconocibles e identificables para el espacio europeo, 
como ya se ha apuntado arriba (Consejo de Europa, 2002; 2009; 2013, 2018a 
y b; Carretero et al., 2017; Coste et al., 2009; Parlamento Europeo, 2006; 
Vuorikari, et al., 2016). Pero, en esta ocasión, se va a concretar a través de la 
didáctica de la historia. Todos esos documentos europeos y sus actualizaciones 
van más allá de establecer los niveles de desarrollo de la competencia en las 
lenguas y de proporcionar los descriptores para cada uno de ellos, que es la 
idea que, en general, suele tenerse de ellos. Además de esas categorizaciones, 
elaboran un andamiaje de conceptos que deviene paradigma funcional y ac-
cional y construyen una base común de entendimiento para los profesionales 
de la didáctica de las lenguas y del resto de disciplinas. Una de las nociones 
más importantes que sustenta el MCER, y a la que dedican considerable aten-
ción tanto en el documento original (2002) como en su revisión de 2018, es 
la de ‘pluriculturalidad’ e interculturalidad, las cuales distinguen de ‘multicul-
turalidad’.  

Trujillo Sáez (2005) subraya la dificultad de definir el concepto de ‘cultura’ 
y el riesgo de caer en el error de considerarla como un ámbito cerrado, en el 
que el individuo o la sociedad se encuentran formando parte de ella de manera 
‘restrictiva’4 y excluyente. Igualmente, este autor considera necesario ir más 
allá y adoptar una visión dinámica y múltiple de la idea de ‘cultura’5. Asimismo, 
establece que debe diferenciarse entre ‘multiculturalidad’, ‘pluriculturalidad’ e 
‘interculturalidad’. Para definir estas ideas de cara a su aplicación en la ense-

4 F. TRUJILLO SÁEZ, En torno a la interculturidad reflexiones sobre cultura y comunicación para la di-
dáctica de la lengua, «Porta Linguarum: revista internacional de didáctica de las lenguas extranjeras», 
4, 2005, p. 25.
5 Ivi, p. 26.
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ñanza de lenguas, precisamente, se sitúa en una perspectiva antropológica, en 
la que ‘la cultura se nos muestra como un objeto de estudio inserto en la se-
miótica y comprensible desde una perspectiva constructivista, es decir, un ob-
jeto creado por el hombre a través de la comunicación; es decir, es un objeto 
educativo’6. Por último, Trujillo interpreta, entre otros, los conceptos de ‘mul-
ticulturalidad’, ‘pluriculturalidad’ e ‘interculturalidad’ a partir de sus defini-
ciones en el MCER. 
 
 
2. El nuevo ‘yo’ del siglo XXI. Tecnologías, transhumanismo y educación 
 

En las últimas décadas, la transición de la posmodernidad al transhuma-
nismo, pasando por lo que algunos han denominado posthumanismo, ha su-
puesto un cambio de paradigma en la concepción del ser humano 
contemporáneo. El ‘yo en red’ (Papacharissi, 2010) se impone en una sociedad 
virtualizada y digitalizada con consecuencias en el mundo de la educación, lo 
que puede y debe ser una oportunidad en la instrucción de los jóvenes (meno-
res de 35 años, según la ONU). Hoy en día, la comprensión de su ‘yo’ incluye 
necesariamente sus perfiles online (Linne, 2018). Debemos tenerlo en cuenta 
si queremos estar más cerca de ellos en nuestra forma de enseñar y debemos 
asumir que en la didáctica de las diferentes materias, desde una posición de 
atención a la lengua, siempre hay que planificar su enseñanza considerando 
que actúan en los entornos virtuales tanto como en los analógicos. Varis 
(2010), ya llamaba la atención sobre lo necesario de la reflexión en cuanto a la 
supuesta equiparación de los nuevos medios y alfabetizaciones digitales a las 
tradicionales de lectura, escritura y cálculo. Asimismo, subrayaba la importan-
cia de desarrollar el pensamiento crítico, esencial en el desarrollo de la alfabe-
tización digital. Y no sólo esto. El acceso a contextos ilimitados que 
proporciona dicha alfabetización requiere creatividad y competencias cultura-
les. El análisis que ofrece la crítica reflexiva relacionada con el futuro lo presenta 
como «abierto y maleable, no como cerrado y fijo»7. La variedad de valores, de 
usos y costumbres, de organizaciones sociales y de concepciones artísticas hacen 
que el pensamiento crítico deba entenderse no como un resultado sino como 
un proceso, que es, asimismo, tanto racional como emocional. En este mundo 
intercultural, además, intervienen valores y comportamientos diversos en la 
comunicación. Por estos motivos, la alfabetización mediática y la alfabetización 
digital pueden, y deben, entenderse como complementarias. Todos los profe-
sores deberían recibir formación para la enseñanza y la adquisición de compe-
tencias comunicativas en todos los entornos y para el desarrollo de estas mismas 
competencias en sus alumnos. Por otra parte, señala Varis, ésto tiene relación 

6 Ivi, p. 30; traducción de los autores.
7 T. VARIS, Communication and New Literacies, in the multicultural world, «Historia y comunicación 
social», 15, 2010, p. 16.
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también con el hecho de que Internet, por sí mismo, no garantiza ni la inte-
gración social ni la comprensión. En el mundo global e interconectado en el 
que vivimos intervienen los valores de diferentes y múltiples culturas, por lo 
que es necesario prestar mucha atención a los aspectos derivados de esta diver-
sidad en la convivencia y al necesario desarrollo de las competencias de inte-
racción internacional e intercultural en todos los niveles y contextos educativos. 
Como se ha mencionado anteriormente, todos los conceptos de multicultura-
lidad, pluriculturalidad e interculturalidad están, desde el principio, incluidos 
en los documentos elaborados por la UE para la enseñanza de idiomas (2002, 
2006, 2009, 2016, 2017, 2018a y b). Algunos de ellos son publicaciones es-
pecíficas sobre algunas de las competencias implicadas, como las denominadas 
‘plurilingüe’ y ‘pluricultural’ (Coste et al., 2009). De la misma forma, es rele-
vante la importancia dada a la competencia digital (Council of Europe, 2013), 
que se encuentra también entre las definidas como básicas para la educación 
permanente (Parlamento Europeo, 2006). Por esta razón, hay que destacar la 
importancia de formación para las actuaciones de los sujetos en los entornos 
virtuales, en los que tanta presencia tienen la diversidad cultural y lingüística, 
ya que su dinámica relacional es esencialmente activa dada la asunción tan asi-
milada de los papeles de consumidor y productor de los jóvenes, en lo que se 
ha terminado por denominar y definir ‘prosumidor’ (González-Martínez et al., 
2018). 
 
 
3. Una enseñanza sensible a la lengua en todas las disciplinas 
 

En lo que concierne a la didáctica de lenguas parece que la asunción del 
enfoque comunicativo y accional del Marco común europeo de referencia (2002, 
2018a) es evidente y ha contribuido en gran manera a facilitar la colaboración, 
el intercambio y el entendimiento entre el profesorado de todas las lenguas y 
de los diferentes países. En ese texto, aparecen estrechamente ligados pluricul-
turalidad y plurilingüismo, como se verá más adelante. Vinculada a la filosofía 
del MCER (2002) se encuentra la metodología CLIL, (AICLE en su traducción 
a español) (Marsh et al., s.f.; Beacco et al, 2016; Beacco et al, 2016; Wolf, 
2012) para el aprendizaje de lenguas adicionales (Judd et al., 2001). Como se 
decía arriba, es cierto que esta metodología se ha ido haciendo más conocida 
en los ámbitos académicos, e incluso en la sociedad. Especialmente en la en-
señanza de lenguas adicionales, cada vez más, se van incorporando de forma 
más habitual sus procedimientos de una manera más o menos sistematizada y, 
en la mayoría de las ocasiones, parcialmente. Por otra parte, son muchos los 
centros de Educación Primaria y Secundaria que en los últimos años han op-
tado por este modelo pedagógico con la finalidad de convertirse en colegios o 
institutos bi o multilingües. Sin embargo, los resultados han sido bastante de-
siguales y, en más casos de los deseados, insatisfactorios. La aplicación de estas 
propuestas metodológicas requiere el trabajo en equipo del profesorado y una 
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acción metódica y específica para cada entorno educativo, como aparece des-
crita por los autores que la idearon (Marsh et al., s.f.; Wolf, 2012). No obstante, 
la enseñanza/aprendizaje de las lenguas adicionales en general no es el asunto 
que nos ocupa aquí únicamente, sino que también nos interesa poner el foco 
sobre una variante muy concreta de ella. Es decir, las implicaciones, y ventajas, 
que el método tiene para la didáctica de la competencia comunicativa a los 
alumnos extranjeros a través de los contenidos las materias del currículo de los 
países de acogida en los que se encuentran escolarizados. Si el método está con-
cebido para el desarrollo de dicha competencia de manera integrada a través 
de los contenidos, no se entiende que esos estudiantes extranjeros, inmersos 
en un contexto idiomático de manera permanente, dentro y fuera del aula, no 
lleguen a alcanzar los objetivos comunicativos y didácticos que les permitan 
su inclusión académica y social. Ésto es más evidente si se recuerda cómo se 
busca entornos de inmersión de manera general cuando se programan o se 
quiere asistir a cursos de aprendizaje de lenguas. Una vez más, debemos indicar 
que el conocimiento a fondo de los documentos del Consejo de Europa pro-
porciona una información necesaria para poder solucionar muchos de los pro-
blemas a los que nos enfrentamos. Dichos documentos deberían ser conocidos 
por todo el profesorado. Y los referentes a la metodología AICLE son funda-
mentales en los casos que nos interesan. También hay que destacar dos aspectos 
que van más allá del aprendizaje de una lengua adicional. La primera cuestión 
es la importancia que conceden los autores de estas propuestas a lo que deno-
minaron ‘enseñanza sensible a la lengua’ (Wolf, 2012; Beacco et al. 2016; 
Beacco et al., 2016). Esto, ya se ha dicho, concierne no sólo a los profesores 
de lenguas, no sólo a las y los alumnos extranjeros, sino a todo el profesorado 
y a todo el alumnado. Las y los docentes de todas las materias deben ser cons-
cientes de que sus estudiantes están desarrollando su competencia comunicativa 
en cada uno de los registros y lenguajes específicos de sus disciplinas. Por lo 
tanto, la transcendencia de sus actuaciones no sólo concierne a las competen-
cias propias de su campo, sino que, siempre y en todas ellas, el alumnado está 
adquiriendo competencias comunicativas específicas. El aprendizaje de la len-
gua es permanente y nunca termina de desarrollarse. Y esto es para las y los es-
tudiantes nativos y no nativos y para cualquier hablante de cualquier lengua.  

La segunda cuestión sí que se centra en el alumnado no nativo, quienes 
precisan de mayor apoyo para la comunicación y para la comprensión de los 
contenidos académicos. En su caso, todavía es más perentorio que se conceda 
la atención necesaria al aspecto lingüístico. El lenguaje académico es difícil de 
por sí para el alumnado cuya lengua primera coincide con la vehicular. Si la 
intervención docente es imprescindible en ese caso, mucho más lo es cuando 
el aprendizaje se realiza en una lengua diferente de la propia. Como se ha dicho 
antes, la situación para la adquisición de la lengua meta es idónea por encon-
trarse el alumnado en un entorno de inmersión completa, dentro y fuera del 
aula. Si se pone en práctica la metodología de aprendizaje de la lengua inte-
grada en los contenidos de todas las materias se podrían invertir los resultados 
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negativos que se han ido plasmando año tras año en los informes del Ministerio 
de Educación en cuanto a fracaso y abandono escolar. 

En resumen, uno de los principios de este método es que todas las asigna-
turas deben impartirse prestando atención a la lengua. En otras palabras, todos 
los profesores deben recibir formación en este aspecto, y no sólo los de lengua. 
El fundamento de esta idea estriba en que la competencia comunicativa se de-
sarrolla en cualesquiera materias del currículo, como se desarrolla en todas las 
situaciones comunicativas en las que nos encontramos como sujetos hablantes 
a lo largo de nuestra vida. Por esta razón, todas las disciplinas deben impartirse 
desde un planteamiento de sensibilidad hacia la lengua. Es más, muchas veces, 
los problemas de comprensión en algunas materias no tiene su causa en su di-
ficultad epistemológica sino en la manera de presentar los contenidos y plantear 
los problemas. Además, hay otro factor que debería contribuir a crear una si-
tuación favorable para el alumnado extranjero: la importancia que se está 
dando en los últimos años a la elaboración de material didáctico accesible en 
todos los aspectos. Los esfuerzos desde los organismos dedicados a la formación 
del profesorado en todos los niveles se dirigen a que la inclusión sea efectiva 
para todas las necesidades educativas diferentes a las ordinarias. Esto, además, 
entronca con la consideración de los ODS de la agenda 2030 de la UNESCO, 
cuyos números 4, 5 y 10: educación de calidad, igualdad de género y reducción 
de las desigualdades respectivamente, entran de lleno en el ámbito de los sis-
temas y centros educativos. Precisamente, ese número 4: «Garantizar una edu-
cación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos» es lo que puede garantizar que los demás 
objetivos sean alcanzados, además de tratarse de uno de los derechos funda-
mentales (Medina Beltrán y López Vega, 2022). Es imposible el acceso a la 
educación, o a cualquier otro ámbito de la vida social, si los sujetos no tienen 
la capacidad de comunicarse. 
 
 
4. Competencias necesarias para una competencia docente para el siglo XXI 
 

En general, y en lo que se ha visto hasta aquí, hay tres competencias prin-
cipales en las que deberían instruirse todos los profesores de todas las materias: 
competencias informativas y comunicativas; metodología sensible a las lenguas 
y, de manera implícita, deberían incluirse también las pluriculturales o inter-
culturales y las plurilingües. A éstas hay que añadir las competencias clave que 
estableció la UE para el aprendizaje permanente (Parlamento Europeo, 2006), 
algunas de las cuales coinciden con las enumeradas, y que aparecen descritas 
de la siguiente forma: 1) comunicación en la lengua materna de conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita en cua-
lesquiera contextos sociales y culturales; 2) comunicación en una lengua ex-
tranjera, similar a la anterior, pero subrayando la importancia de la mediación 
y comprensión intercultural; 3) competencia matemática y competencias bá-
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sicas en ciencia y tecnología, que atiende a la capacidad y habilidad de aplicar 
conocimientos, razonamientos matemáticos, científicos y tecnológicos a las 
necesidades humanas cotidianas como la medicina, el transporte o la comuni-
cación; 4) competencia digital: uso seguro y crítico de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en el entorno laboral, el ocio y la comunicación 
y ser capaz de comunicarse y colaborar a través de Internet; 5) aprender a 
aprender: iniciar, continuar organizar y gestionar el propio aprendizaje de ma-
nera eficaz individual o grupalmente, siendo consciente del propio proceso de 
aprendizaje, capaz de superar obstáculos y de buscar orientación y hacer uso 
de ella; 6) competencias sociales y cívicas: son competencias personales, inter-
personales e interculturales que permiten una participación eficaz, constructiva, 
comprometida y democrática en la vida social y profesional en sociedades cada 
vez más diversificadas e, incluso, para resolver conflictos; 7) sentido de la ini-
ciativa y espíritu de empresa: habilidad para convertir ideas en actos a través 
de la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, y para planificar, ges-
tionar proyectos, alcanzar objetivos en el ámbito familiar, profesional, social y 
saber aprovechar oportunidades; 8) conciencia y expresión culturales: apreciar 
la importancia de la expresión creativa de las ideas, experiencias y emociones 
a través de distintos medios, como la música, la literatura y las artes escénicas 
y plásticas. Todas ellas deben incorporarse desde el principio de la formación 
de los niños y mantenerse durante todo el proceso formativo obligatorio, 
puesto que el concepto educativo de hoy en día, y el que postula el documento 
citado, es a lo largo de la vida y como parte del proceso de desarrollo y creci-
miento permanente. Muy especialmente deben considerarse estas competencias 
en la didáctica de la Historia que aquí nos ocupa, ya que se trata de una disci-
plina intrínsecamente multicultural y, como ocurre con la lengua, forma parte 
de los sujetos en cuanto que conforma su identidad a partir de su pasado, su 
cultura y su tradición.  
 
 
5. Una didáctica de la historia para el siglo XXI: sensible a la lengua e integradora 
de las competencias clave 
 

Efectivamente, esta perspectiva es realmente importante cuando se trata de 
la metodología de la enseñanza de la Historia Contemporánea en el presente. 
El descubrimiento, la adquisición y transmisión de conocimientos son posibles 
gracias a la lengua, oral y escrita, que es una herramienta fundamental para ac-
ceder a la información. Y las competencias digitales y el resto de las clave com-
pletan las habilidades esenciales para la enseñanza y el aprendizaje de cualquier 
materia en la actualidad. Como se ha introducido en apartados anteriores, el 
aprendizaje de las lenguas a través de los contenidos es el método que propuso 
la UE (Marsh et al. S.f.; Wolf, 2012). La metodología no se elaboró de manera 
unívoca y programada, sino que inicial y posteriormente se fueron sucediendo 
propuestas que completaban o introducían variantes del modelo (Pham & 
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Unaldi, 2021; Van Mensel & Hiligsmann, 2021; Dale y Tanner, 2013; Coyle 
et al, 2010). En trabajos anteriores ya se ha considerado la relación entre las 
materias de Lengua y Literatura e Historia contemporánea desde diversos as-
pectos y para diferentes etapas y contextos educativos, incluso más allá de los 
programas de enseñanza obligatoria, centrados en el tratamiento que se da a 
los contenidos de la historia de España en los libros de español para extranjeros 
(del-Olmo-Ibáñez et al, 2023; del-Olmo-Ibáñez y López Vega, 2020). En todos 
los casos se ha adoptado la perspectiva del desarrollo de la competencia comu-
nicativa a través de los contenidos de Historia contemporánea, de su enseñanza 
sensible a la lengua. En esta ocasión, se ha adoptado un punto de vista global 
en cuanto que el foco se dirige a las competencias docentes implicadas en el 
proceso de desarrollo de las competencias comunicativas y para la historia en 
el siglo XXI. Se verá que la multiculturalidad es inherente a la historia, que la 
interculturalidad es un requisito formativo tanto para el profesorado como 
para el alumnado nativo y no nativo y que, mediante su didáctica, se está ad-
quiriendo la competencia comunicativa. Las limitaciones de estos alumnos y 
alumnas no son únicamente lingüísticas. Todos precisan desarrollar, igual-
mente, habilidades pragmáticas, culturales e históricas sobre el país de estudio 
que sólo a través de las asignaturas de Historia pueden adquirir. Muy especial-
mente para el alumnado extranjero será decisiva esta materia para poder en-
tender el entorno en el que están incluyéndose. En cuanto a la literatura 
publicada sobre la didáctica de la lengua a través de los contenidos de Historia, 
sobre la didáctica de la historia sensible a la lengua o sobre la multiculturalidad 
o las competencias digitales dentro de este ámbito, no existen otros trabajos 
que los de los autores. Como se ve, el profesorado de Historia, como ocurriría 
con el del resto de las disciplinas, requiere de una formación específica para 
poder centrarse en tales cuestiones, pero esa instrucción no se le proporciona 
en sus programas de grado y tampoco, normalmente, en su formación docente 
de posgrado. La cuestión de la enseñanza sensible a la lengua de manera inter-
disciplinar se está iniciando en algunas asignaturas de didáctica de la lengua 
española de los programas de estudios de los grados de magisterio y del máster 
de profesorado de Educación Secundaria en la Universidad de Alicante. Dado 
que los maestros en nuestro sistema educativo son generalistas, se ha incorpo-
rado en esas materias la perspectiva interdisciplinar, realizando actividades con 
asignaturas de Didáctica de la Historia y de Didáctica del Valenciano para el 
desarrollo de las competencias intercultural y plurilingüe. En lo que respecta 
al estado de la cuestión en lo que se refiere específicamente al alumnado ex-
tranjero, no existen estudios sobre la didáctica de la lengua española a través 
de los contenidos de historia, ni para la Educación Primaria ni para la Secun-
daria, como tampoco para la enseñanza de la Historia en sí misma.  

Otra cuestión que subyace en el fondo de la didáctica de la historia y que 
también se ha planteado en un estudio anterior (del-Olmo-Ibáñez et al, 2023) 
es la carencia de unos referentes que enmarquen el estudio de la historia dentro 
del espacio europeo. Se ha echado en falta la elaboración de un marco de refe-
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rencia que permita situarnos en la perspectiva multicultural que es Europa de 
por sí y que se pueda afrontar desde unos pivotes de alguna manera homolo-
gables para que los estudios de historia en los sistemas educativos puedan plan-
tearse en términos más o menos equiparables. Esto, por otra parte, contribuirá 
a uno de los objetivos de la UE: la estabilización de la conciencia comunitaria 
y de una identidad europea reconocible por todos los ciudadanos, sean de la 
Unión o no. Asimismo, facilitará la inclusión del alumnado extranjero que 
podrá conocer desde el primer momento de su formación cuál es la identidad 
del espacio en el que se integrará. Esto, además, se alinea con los programas 
de la agenda 2021-2027, cuyo acento está puesto en la inclusión, y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, a los que ya se ha hecho re-
ferencia, y que la UE ha incorporado también a su agenda vigente.  

Un aspecto al que se debe prestar también atención son los materiales para 
la enseñanza de la Historia, si contemplan o no las cuestiones de atención a la 
lengua, multiculturalidad/interculturalidad y cómo integran las competencias 
clave, con atención especial a la digital. Por supuesto, esto enlazado con el ba-
lance en cuanto a la formación que recibe el futuro profesorado de historia en 
todos estos aspectos. Es importante establecer que, en el caso de España, la en-
señanza de la Historia como tal no se inicia hasta el segundo ciclo de Educación 
Primaria. En la etapa de Secundaria ya aparecen en todos los cursos. Además, 
puesto que la Educación es una de las áreas en las que las comunidades autó-
nomas tienen transferidas las competencias, sus correspondientes gobiernos 
autonómicos elaboran sus decretos con una concreción específica de esos con-
tenidos para cada territorio. Esto, en el caso de la Historia implica una com-
plicación evidente ya que, al no contar con marcos de referencia definidos, es 
imposible poder hacer un balance de cómo se presentan y tratan los contenidos 
en cada territorio. Únicamente se elaboran descripciones de la información, 
de las destrezas que se espera desarrollar y las competencias que deben adqui-
rirse, los objetivos que se deben alcanzar o criterios de evaluación de los currí-
culos. Junto a esta peculiaridad, hay que plantear la importancia de contribuir 
a la creación de una identidad europea mediante la elaboración de un marco 
para la enseñanza de la Historia que destaque cómo confluyen las diferentes 
tradiciones de nuestro continente. Es innegable que, a partir de la II Guerra 
Mundial, se consolidó la voluntad de trabajar para el proyecto de una Europa 
común. Una filosofía compartida, similar a la que se ha elaborado para la di-
dáctica de las lenguas, haría posible interpretar las diferencias de los países de 
la Unión desde el punto de vista histórico y con la unidad como meta funda-
mental. Implícitamente, la interculturalidad que los europeos justipreciaron 
después de las nefastas consecuencias de las dos guerras mundiales se pondría 
más en evidencia. Europa ha sido cuna y entorno de civilización y de cultura, 
punto de encuentro de valores y pensamiento y esto la ha constituido en pa-
radigma de interculturalidad, no exenta de luchas, guerras y conflictos entre 
sus países, pero que ha sido capaz de superar esa historia para conformar una 
trayectoria común en el siglo XXI. 
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6. La integración y desarrollo de las competencias en la didáctica de la Historia 
 

Puestos ya en las coordenadas del estudio podemos entrar en la cuestión 
fundamental de la investigación: cómo se integran y desarrollan las competen-
cias clave de las que venimos hablando en la didáctica de la Historia Contem-
poránea. Hablamos de competencias clave porque todas ellas están incluidas 
de manera natural en esta materia. Además, por un lado, las que hemos esta-
blecido como objeto de estudio también son parte de esa categorización; y, por 
otro, partimos de una concepción formativa holística de la persona en la que 
todas esas facetas están incluidas. Se trata de destrezas hondamente interrela-
cionadas que funcionan de manera complementaria y que conforman la iden-
tidad del individuo, si bien las que serán foco de atención principal en este 
caso serán las comunicativa, la digital, la social y cívica y la conciencia y ex-
presión cultural. La competencia comunicativa, ya se ha dicho, es fundamental 
para poder adquirir todas las demás y se desarrolla a través de la didáctica de 
la Lengua y la Literatura, pero también en el resto de las disciplinas curriculares. 
Las competencias sociales y cívicas parecen corresponder especialmente a la 
enseñanza de la Historia, si bien ocurre que en todas las materias se encuentran 
vías para su adquisición. Lo mismo sucede con la competencia digital, la tec-
nológica, inseparable de cualquier ámbito de conocimiento, pero que para la 
investigación histórica suponen herramientas de gran valor. Como se ve, su 
interrelación es evidente y no es posible obviar ninguna de ellas. La primera, 
la comunicativa, es imprescindible para poder adquirir el resto y todas las 
demás contribuyen a su desarrollo y a lo largo de la vida. A lo largo del trabajo 
se ha señalado que la base referencial para este estudio son los documentos eu-
ropeos. Ahora vamos a concretar cuáles corresponden a cada uno de los aspec-
tos indicados y cómo los sustentan: los marcos para la enseñanza de las lenguas, 
el aprendizaje a través de los contenidos, la documentación sobre competencias 
digitales y las recomendaciones para la educación a lo largo de la vida. 

La didáctica de la Historia ofrece un espacio idóneo para el desarrollo de 
las competencias comunicativa y digital mediante la aplicación de las orienta-
ciones metodológicas que se obtienen en los documentos del Consejo de Eu-
ropa. Estos textos son, concretamente, el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas (2002), el Common European Framework of Reference for Lan-
guages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors 
(2018) y el debido a Wolf (2012): The European framework for CLIL teacher 
education, para la enseñanza de la competencia comunicativa a través de los 
contenidos de la materia de Historia. Para las competencias digitales, también 
hay dos versiones del texto: DigComp (The Digital Competence Framework for 
Citizens) (2013) y su versión más reciente, DigComp 2.1 (2016), que actualiza 
la primera. Según ésta, hay cinco áreas en las que se concretan las competencias 
digitales: 1) La información y alfabetización de datos, 2) comunicación y coo-
peración virtual, 3) elaboración de contenidos en la red, 4) seguridad online y 
5) resolución de problemas en los entornos digitales. En España, además, con-
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tamos con un Marco común de competencia digital docente (2017), centrado es-
pecíficamente en la didáctica de las competencias digitales en los entornos edu-
cativos. Finalmente, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 
18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje perma-
nente provee de la información sobre esas competencias y su desarrollo a lo 
largo de la vida. Visto con perspectiva, en su primera edición de 2002, el MCER 
presentaba un planteamiento que ya anticipaba lo que ha resultado la evolución 
del uso y tratamiento de los medios digitales desde su aparición hasta la actua-
lidad. La posición del MCER es muy acorde con las metodologías activas y de-
fendía ya entonces la interculturalidad y el plurilingüismo, y que la 
responsabilidad del aprendizaje descansa en el alumnado. Eso supone la asun-
ción implícita de muchas de las características que se atribuyen a los entornos 
digitales en el momento presente. Es decir, debe actuarse entendiéndolos como 
espacios de convivencia intercultural, plurilingüística, abiertos a todos los con-
tenidos y con plena conciencia de ‘prosumidores’ por parte de todos los usua-
rios (González-Martínez et al., 2018). El objetivo final que se propone el 
documento de cara al alumnado es que su adquisición de las lenguas le permita 
la construcción de una identidad propia mediante la aportación cultural que 
ellas significan. Como no podría ser de otra forma, en ese contenido cultural, 
la historia es un factor inherente. La filosofía del MCER conceptualiza a los 
aprendientes como usuarios de la lengua en cuanto a su enseñanza y aprendi-
zaje puesto que su planteamiento es accional y comunicativo. Aúna los ele-
mentos de cognición, volición y emociones que conforman al sujeto, al que 
entiende como agente social con todas sus consecuencias. Su acción y actividad 
se produce en situaciones sociales y lo hace mediante actos de habla.  

El MCER también integra la idea del aprendizaje a lo largo de la vida. La 
adquisición de la competencia comunicativa no se reduce a objetivos inme-
diatos, aunque sí concretos en cada etapa. Pero todos ellos deben ser conside-
rados más como la base que permita la ampliación en el conocimiento de las 
lenguas continuadamente en las diferentes fases educativas y de desarrollo per-
sonal. Para identificar dónde se producen esos aprendizajes y usos recurre a la 
definición de ámbitos, entendiendo por éstos los entornos en los que operan 
los agentes sociales ya que se trata de una perspectiva dirigida a la acción, es 
decir: la educación, la profesión, lo público y lo personal. Tanto el MCER 
como los documentos dirigidos a las competencias digitales han ido actuali-
zándose en sucesivas ediciones posteriores. En todos los casos, han conservado 
la esencia original y han efectuado adiciones correspondientes a los nuevos pa-
noramas que han resultado de la evolución social y educativa. Pero, como se 
ha anticipado, todos ellos mantienen una coherencia y están interrelacionados. 
Por ejemplo, el MCER, en su Companion Volume (2018) ha ampliado su aten-
ción a las actividades de mediación y a la comunicación en entornos digitales. 
Los correspondientes a la formación digital, asimismo, han incorporado cues-
tiones comunicativas. Y en todos se ha subrayado la importancia de la inter-
culturalidad, tan presente en la historia. Si se analiza con detalle los 
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documentos, el Companion Volume (2018) se verá que se detiene en las inte-
racciones virtuales, las cuales, además, aparecen entre los descriptores de todos 
los niveles y detallados en cada una de las destrezas. Una innovación trascen-
dental es la que señala que las escalas para medir las competencias en los con-
textos presenciales no son aplicables en los digitales. En éstos, hay que 
diferenciar dos categorías propias: primero, las actividades de discusión y con-
versación online; y, segundo, las acciones colaborativas y transaccionales, tam-
bién on line. Un detalle diferenciador importante también viene determinado 
por la forma de multimodalidad propia de Internet. El documento discrimina 
en cuanto a las interacciones orales y las escritas basándose en ese rasgo de mul-
timodalidad. Esto determina una serie de conceptos operacionales clave y re-
presentativos de los distintos estadios de adquisición de las lenguas a partir de 
los objetivos conseguidos mediante discusiones, conversaciones, colaboraciones 
y transacciones. Para todo ello, el documento presenta los descriptores corres-
pondientes en todos los umbrales que contempla. 

Queda aludir a los documentos elaborados para las edades correspondientes 
a la Educación Primaria y a la Secundaria. Son de la misma fecha, 2018, los 
Collated Representative Samples of Descriptors of Language Competences Developed 
for Young Learners, Vol. 1: Ages 7-10 & Vol. 2: Ages 11-15. En general, las am-
pliaciones que presentan todos los documentos se refieren a las citadas cues-
tiones sobre la mediación social, las interacciones virtuales y literarias, las 
modificaciones necesarias para la adaptación a los niños y jóvenes, el lenguaje 
de signos que aparece con lugar propio ahora, la perspectiva pluricultural y 
plurilingüe para el aprendizaje de las lenguas, el aprendizaje colaborativo y la 
mediación comunicativa. El documento más reciente del Consejo de Europa 
para la didáctica de las competencias digitales es el de 2017 de Carretero et al. 
Aparecen descritas cinco fases para la adquisición de estas competencias: 1) 
conocimientos básicos de información y datos. 2) Comunicación y colabora-
ción. 3) Creación de contenidos digitales. 4) Seguridad y 5) Solución de pro-
blemas8. En todas ellas es evidente que las destrezas comunicativas son 
esenciales para el desarrollo de las digitales. Sin el asentamiento previo de las 
comunicativas es imposible que se pueda acceder a los varios niveles compe-
tenciales del entorno digital. Complementariamente, el progreso en el desa-
rrollo de las digitales contribuye al de la comunicativa, como en todos los 
campos del conocimiento. Mediante la didáctica de la Historia Contemporá-
nea el desarrollo de las competencias comunicativas y digitales se ve favorecido 
al mismo tiempo que estas dos permiten la adquisición de las correspondientes 
para la Historia. La aplicación, y consecuente adquisición, de las competencias 
digitales en el estudio de la Historia contemporánea puede verse claramente 
en el documento al que nos estamos refiriendo. En todos los niveles estableci-

8 S. CARRETERO, R. VUORIKARI, Y. PUNIE, The Digital Competence Framework for Citizens. With eight 
proficiency levels and examples of use, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, 
pp. 21-43.
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dos, los escenarios que aparecen, además de los laborales y de búsqueda de tra-
bajo, presentan muestras para todos los contextos de aprendizaje considerados. 
Los descriptores, como es lógico, van incrementando su complejidad conforme 
se progresa en el desarrollo de las competencias. Comienza por establecer la 
creación de informes breves sobre temas específicos, con una gradación de la 
dificultad y mayor intervención del profesorado en la primera área de conoci-
mientos básicos en cuanto a la obtención de información y datos. La segunda 
área, corresponde a la comunicación y colaboración, incluye trabajos en grupo 
mediante los que favorecer el intercambio, la interacción, el compromiso ciu-
dadano, creación de etiquetas en la red y gestión de identidades digitales me-
diante el uso de tecnología. La tercera, se centra en la creación de contenidos 
y su tarea básica es la producción de una exposición sobre un tópico para pre-
sentarla en clase, considerando la creación de formatos diferentes que sirvan 
de cauce para las propias manifestaciones en medios digitales, para elaborar 
contenidos innovadores y para adiestrarse en la propiedad intelectual y dere-
chos de autor, licencias y programaciones. La cuarta área es la de la seguridad 
mediante la utilización de la plataforma virtual de los centros educativos con 
la finalidad de compartir contenidos e información sobre cuestiones de interés, 
pero con entrenamiento en cuanto a la protección de datos personales, los pro-
pios dispositivos, la salud, la intimidad, el bienestar propio y común y el medio 
ambiente. El área número cinco es la que se centra en la resolución de proble-
mas tecnológicos, en identificar necesidades, en la elaboración de respuestas, 
en la creatividad en la utilización de la tecnología digital e identificación de 
necesidades de mejora digital mediante la implementación de actividades como 
la rentabilización de plataformas digitales didácticas para la mejora de la com-
petencia matemática, por ejemplo. Aunque pudiera parecer que esta última 
área se aleja de los objetivos y contenidos de la Historia, no pensamos que deba 
excluirse puesto que en los diferentes niveles que presenta el área las acciones 
dirigidas al desarrollo del pensamiento matemático se dirigen a la resolución 
de asuntos de cualquier índole y que aparecen puestos en relación con otras 
disciplinas. Para la didáctica de la Historia, la oferta de recursos y herramientas 
que proporciona es considerable y muy útil para su aprendizaje y de manera 
general contribuye al asentamiento de la competencia comunicativa.  

El siguiente punto en el que debemos entrar es la metodología AICLE (CLIL). 
Ya se ha expuesto de manera resumida, pero suficiente, en qué consiste, por lo 
que no vamos a adentrarnos en más detalles. Lo que interesa para el objeto de 
análisis de este trabajo es la insistencia en la enseñanza atenta a la lengua. Como 
ya se ha dicho, todo el profesorado debe tener siempre presente que sus alum-
nos están desarrollando su competencia comunicativa con el aprendizaje de 
todas las materias. La didáctica de la Historia es un ámbito especialmente idó-
neo para incluir en su práctica del aula todos los elementos que hemos venido 
analizando y describiendo hasta ahora. Los contenidos pluriculturales que in-
cluye la materia son obvios, pero quizá sea conveniente hacer una reflexión 
sobre sus posibilidades para el aprendizaje comunicativo a través de sus conte-
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nidos. La tipología textual que recoge el estudio de la historia es muy amplia 
y su variedad constituye un muestrario privilegiado de modelos textuales: en-
sayísticos, epistolares, administrativos, legales… todos ellos constituyen pri-
meras fuentes de información para la historia. Asimismo, la aplicación y 
explotación de las competencias digitales se ven muy favorecidas dado el alto 
grado de digitalización de los archivos históricos y de cualquier tipo, de las bi-
bliotecas, de los recursos documentales de toda índole, fondos de las funda-
ciones, instituciones culturales. La consulta de estos bancos de datos, la 
utilización de sus plataformas con fines educativos y para la elaboración de tra-
bajos e investigaciones es esencial para la adquisición de las competencias di-
gitales y multimodales. A esto es preciso añadir que la metodología didáctica 
para la Historia se presta especialmente al aprendizaje cooperativo y multime-
dia puesto que en todas esas acciones, como señala el MCER (2018) los discen-
tes deben poner a trabajar todas sus habilidades comunicativas en las diferentes 
acciones que requiere la consecución de los objetivos: búsqueda y selección de 
las fuentes, puesta en común de la información obtenida, creación de mate-
riales de trabajo, de exposiciones y evaluación de las presentaciones finales, 
sean orales o escritas.  
 
 
7. Objetivos 
 

Los objetivos de este trabajo son: en primer lugar, situar el concepto de 
‘multiculturalismo’ y acercar la perspectiva didáctica al de ‘pluriculturalismo’ 
e interculturalismo en sus contextos históricos desde los citados documentos 
publicados por la UE para la enseñanza de lenguas. En segundo lugar, exponer 
los principios de la metodología AICLE en relación con el desarrollo de com-
petencias pluriculturales, plurilingüísticas (Coste, Moore y Zarate, 2009) y di-
gitales para una instrucción completa (Varis, 2010; Linne, 2018). En tercer 
lugar, demostrar la aplicación de este procedimiento para el aprendizaje de len-
guas mediante el desarrollo de las competencias pluricultural e intercultural 
en relación con la plurilingüística y digital a través de los contenidos transmi-
tidos en la enseñanza de la Historia Contemporánea, ya que constituye un ma-
terial privilegiado en el que ejemplificar una mayor variedad y ejemplos de 
intercambios culturales que otras épocas de la humanidad. Por último, señalar 
cómo es dicha disciplina se ven potenciadas y desarrolladas las competencias 
clave. 
 
 
8. Metodología 
 

La metodología que se ha aplicado en esta investigación es la teórico des-
criptiva, propia de la investigación educativa y también de las humnidades, a 
través del análisis de textos y de literatura indexada sobre los temas que con-
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ciernen a este trabajo. Además, es también comparatista para establecer las re-
laciones entre todas las fuentes de referencia y los documentos de la Unión 
Europea analizados. Los resultados se extraen tanto del análisis como de la 
comparación y en cuanto a su aplicación interdisciplinar en la didáctica de la 
Historia Contemporánea. 
 
 
9. Resultados Y Discusión 
 
Los resultados obtenidos a partir de la lectura de las fuentes, la reflexión y la 
comparación son, en primer lugar, la constatación de la existencia de un interés 
crítico, metodológico, pedagógico y social en el desarrollo, definición y renta-
bilización de los conceptos de ‘multiculturalidad’, ‘pluriculturaliddad’ e inter-
culturalidad. En segundo lugar, la presencia de contenidos 
multiculturales/pluriculturales en la enseñanza de las asignaturas de Lengua, 
Literatura e Historia, pero principalmente enfocado a la materia de Historia 
Contemporánea. En tercer lugar, la necesidad de formación general del profe-
sorado en AICLE y en su propuesta de metodología sensible con las lenguas. Y, 
por último, la formación en competencias pluriculturales, comunicativas y di-
gitales, además del resto de las clave, que tiene lugar en todas ellas, de manera 
complementaria y recíproca en todas las actividades de formación docente. Los 
documentos de la UE centrados en la enseñanza de idiomas dedican especial 
atención a diferenciar los conceptos de ‘multiculturalidad’, ‘pluriculturalidad’ 
en ‘interculturalidad’. Y es un aspecto que han incluido tanto en sus primeras 
ediciones como en todos los volúmenes complementarios y revisiones que se 
han publicado para actualizar aquellas primeras. Se puede resumir que ‘multi-
culturalismo’ describiría una situación (nacional, regional, comunitaria) de 
culturas en contacto, mientras que ‘pluriculturalismo’ implica un rasgo cogni-
tivo personal. Del mismo modo que los individuos tienen diferentes ‘registros’ 
lingüísticos para las distintas situaciones comunicativas, utilizan diferentes re-
pertorios culturales en diferentes contextos culturales. Por competencia pluri-
lingüe y pluricultural se entiende la capacidad de utilizar las lenguas con fines 
comunicativos y de participar en una relación intercultural en la que intervie-
nen varias lenguas. En este caso, una persona, como agente social, domina va-
rias lenguas y tiene experiencia en varias culturas. Asimismo, cabe decir que 
todos los autores asumen como conceptos generalizados los definidos en estos 
documentos. Todo esto puede desarrollarse especialmente a través de conteni-
dos de Historia Contemporánea y de una metodología sensible a las lenguas 
para su enseñanza. Hoy en día, conectar personas y culturas es algo que todo 
el mundo hace a diario incluso de forma no intencionada. Poniendo en rela-
ción este hecho con la enseñanza, podemos hacer de este tema una oportunidad 
para profundizar en las competencias necesarias que deben adquirir nuestros 
alumnos. Si siempre ha existido una relación universal entre los hechos histó-
ricos, que ha obligado a las sociedades al conocimiento mutuo y al intercambio 
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cultural, es en la etapa contemporánea cuando esta interrelación se ha inten-
sificado (López Vega, 2014). Por ello, paulatinamente hasta la actual situación 
de globalidad, la interpretación de los hechos históricos ha hecho imprescin-
dible el conocimiento intercultural para acceder a su comprensión e interpre-
tación en una clave realista y que se ajuste al presente. Y, en este proceso 
cognitivo y hermenéutico, se produce simultáneamente la adquisición y el co-
nocimiento del lenguaje. Por ello, la asignatura de Historia Contemporánea 
se presenta como idónea para la aplicación de la metodología AICLE, con el 
consiguiente desarrollo de competencias informativas, comunicativas y pluri-
culturales. Del mismo modo, la aplicación de recursos digitales y la conside-
ración de la identidad del ‘yo en red’ de las generaciones millennials contribuye 
a su adquisición de la competencia digital y a la instrucción que ellos mismos 
demandan (Linne, 2018) en materia de tratamiento de la información. 
 
 
10. Conclusion 
 

La relevancia de las conclusiones reside en la necesidad de difundir la im-
portancia de la multiculturalidad/pluriculturalidad y la alfabetización digital 
en la sociedad actual, la trascendencia del aprendizaje de idiomas y competen-
cias digitales, y la idoneidad de la asignatura de Historia Contemporánea para 
la formación en todas las anteriores. Las implicaciones de este trabajo son que 
aporta una visión comparada de los conceptos de multiculturalidad, pluricul-
turalidad e interculturalidad, lo que ayudará a difundir una diferenciación que 
normalmente no se conoce. Además, contribuye a la difusión de la metodología 
AICLE y a la demostración de sus beneficios a través de la existencia real de la 
enseñanza de contenidos multiculturales/pluriculturales en las asignaturas ob-
jeto de estudio. Asimismo, se incorpora al proceso la instrucción digital y se 
ponen en relación todos los elementos, lo que puede ser un modelo para su 
aplicación en otras áreas de conocimiento. En definitiva, entendiendo la era 
digital como una oportunidad, es el momento de introducir nuevas claves com-
prensivas en la forma de enseñar. Para terminar, insistimos en la necesidad de 
una interpretación histórica de las trayectorias de los países de la Unión Euro-
pea y sus relaciones con una perspectiva de unidad y centrando los objetivos 
en la búsqueda de elementos coincidentes más que en las diferencias. Esto haría 
posible empezar a construir una concepción filosófica comunitaria creando un 
marco referencial similar al realizado para la enseñanza de las lenguas. Tendría 
una relevancia fundamental el componente intercultural comunitario, al que 
ya recurrió Europa después de los horrores y devastación de las dos grandes 
guerras. Nuestro continente es cuna de civilización y cultura, punto de en-
cuentro de intercambio del pensamiento y de valores comunes. Los últimos 
años ha podido erigirse, precisamente como paradigma para la interculturali-
dad a pesar de partir de un pasado de guerras y conflictos.  
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