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Resumen. Este artículo parte de la idea de que el plurilingüismo es un prerrequisito para el desarrollo sostenible, y analiza 
cómo la actividad docente puede reflejar este hecho. Existen estudios que examinan cómo los textos de temas ambientales 
se pueden usar en las clases de LE para elevar la consciencia medioambiental, pero faltan estudios que examinen cómo 
la actividad docente puede reflejar la relación entre lengua y sostenibilidad más allá del simple uso de textos de temas 
ambientales para la impartición de la LE. Este estudio empírico busca llenar este vacío explorando cómo el Aprendizaje 
Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE), en combinación con el Aula Invertida se pueden emplear para 
fomentar las destrezas en las dos disciplinas. Aquí se analizan las estrategias pedagógicas que se han empleado en un curso 
de ELE para estudiantes noruegos de negocios para fomentar los resultados de aprendizaje estipulados para la conciencia 
sostenible, por un lado, y la ELE, por el otro. Los resultados muestran que este acercamiento logra estimular varias de las 
destrezas estipuladas en la literatura existente. 
Palabras clave: AICLE; aula invertida; sostenibilidad; ELE; estudiantes de negocios

[en] Foreign languages for sustainable development: Spanish for Norwegian Business 
Students at NHH
Abstract. This article starts from the idea that multilingualism is a prerequisite for sustainable development and analyzes 
how our teaching activity can reflect this fact. Existing studies examine how texts with environmental topics can be used in 
foreign language classrooms to elevate environmental consciousness, but there is a lack of research into how the teaching 
activity may reflect the relation between language and sustainability in other ways than the mere use of environmental texts 
in language teaching. This empirical study aims to fill this gap by exploring how Content and language integrated Learning 
(CLIL) combined with Flipped Classroom may be used to acquire skills and learning outcomes in both disciplines. Here, 
we analyze the pedagogical strategies used to foster the learning outcomes of sustainable development on the one hand, and 
foreign language on the other, in a course of Spanish as a foreign language for Norwegian business students. The results 
indicate that this approach successfully promotes many of the learning outcomes stipulated in the existing literature. 
Keywords: CLIL; flipped classroom; sustainability; Spanish as a foreign language; business students

[fr] Les langues étrangères pour le développement durable : l’espagnol pour les étudiants 
norvégiens d’économie et de gestion à NHH
Résumé. Cet article part de l’idée que le multilinguisme est un prérequis pour le développement durable, et analyse comment 
l’enseignement en tant qu’activité peut refléter ce fait. Il y a des études existantes qui examinent comment des textes avec des thèmes 
environnementaux peuvent être utilisés, dans des classes de langue étrangère, pour augmenter la conscience environnementale. 
Cependant, il y a une pénurie de recherches sur la manière dont l’enseignement pourrait refléter la relation entre la langue et la 
durabilité de manières autres que le simple usage de textes environnementaux dans l’enseignement de langues. La présente étude 
empirique vise à combler cette lacune, en explorant comment l’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère, en 
combinaison avec la classe inversée, peut être utilisé pour cultiver des compétences et des acquis de l’apprentissage dans les deux 
disciplines. Ici, nous analysons les stratégies pédagogiques utilisées pour nourrir les acquis de l’apprentissage du développement 
durable d’un côté, et de la langue étrangère de l’autre côté, dans un cours d’espagnol langue étrangère pour des étudiants norvégiens 
en économie et gestion. Les résultats indiquent que cette approche promeut de manière satisfaisante un grand nombre des acquis 
de l’apprentissage stipulés dans la littérature existante.
Mots-clés: CLIL; classe inversée ; développement durable; espagnol comme langue étrangère ; étudiants en école de co-
merce
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1. Introducción

Los estudiantes de negocios tienen una posición única entre los actores sociales futuros que gestionarán la transición 
hacia una existencia global más sostenible; tendrán la responsabilidad para administrar el capital público y privado, así 
como para tomar decisiones de inversión y operación (UHR-ØA, 2020, p. 4). Por ende, es necesario que las escuelas de 
negocios incluyan en sus currículos, de forma sistemática, objetivos de aprendizaje relatados a la sostenibilidad. 

Este artículo argumenta que las clases de lenguas extranjeras (LE) son una arena vital para incluir estos 
aspectos en la actividad docente en la educación de negocios, porque llenan dos vacíos. Primero, con las len-
guas extranjeras se adquieren competencias en la comunicación internacional y el conocimiento intercultural, 
y segundo, las clases de LE meten la discusión sobre la sostenibilidad en contextos geográficos, políticos y 
culturales específicos, lo cual se ha mostrado ser una forma de enseñanza especialmente eficaz para fomentar 
la competencia en desarrollo sostenible (Dziubaniuk & Nyholm, 2021). 

Existen múltiples estudios que tratan la actividad docente y las destrezas de sostenibilidad en la educación su-
perior (Brundiers et al., 2021; Frisk & Larson, 2011; Paschall & Wüstenhagen, 2012; Schnurr et al., 2013; Schnurr 
et al., 2014), otros que tratan la relación entre el multilingüismo y la sostenibilidad en la economía (Raworth, 2017; 
Romaine, 2019), y hay estudios que examinan cómo los textos de temas ambientales se pueden usar en las clases de 
LE para elevar la consciencia medioambiental (Hauschild et al., 2012; Uyar & Ensar, 2015; Ramadhan et al., 2019), 
pero faltan estudios que examinen cómo la actividad docente puede reflejar la relación entre lengua y sostenibilidad 
más allá del simple uso de textos de temas ambientales para la impartición de la LE. 

Por ende, el objetivo principal de este estudio es llenar este vacío. En específico, se explorará el Aprendizaje 
Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) en combinación con el Aula Invertida como enfoques 
para elevar las destrezas combinadas de LE y desarrollo sostenible. Como objetivo subordinado se buscará 
comparar las destrezas estipuladas para la LE y el desarrollo sostenible, para sacar elementos característicos 
de las dos que permitan diseñar un acercamiento pedagógico adecuado. El análisis consiste en una evaluación 
de las estratégicas pedagógicas usadas (basada en tres tareas obligatorias) en cuanto a su aptitud para fomentar 
los resultados de aprendizaje estipulados. 

En otras palabras, nuestra hipótesis es que no sólo el contenido temático de los textos curriculares, sino 
también las actividades docentes en sí pueden reflejar las destrezas deseadas para la LE y el desarrollo soste-
nible. Según Cummins (2004), el AICLE pone la cultura en el centro y la comprensión intercultural mueve las 
fronteras hacia agendas alternativas como las pedagogías transformativas y la ciudadanía global. 

2. Estado de la cuestión

2.1. Lenguas extranjeras y sostenibilidad en la educación económica: destrezas

Según Raworth (2017, p. 5), la economía es la lengua de la política pública, y, por ende, debe ser lingüística 
y culturalmente diversificada. Romaine (2019) especifica: “economics must be multilingual and public policy 
in our linguistically diverse world must rest on explicit recognition of language as both a right and means of 
inclusive sustainable development” (p. 42).

En el artículo 6 del convenio núm. 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos 
indígenas y tribales, artículo que forma parte central de una negociación simulada del curso analizado en el 
presente trabajo, estipula que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando se considera im-
plementar legislación que les pueda afectar directamente, además de tomar medidas para que estos pueblos 
puedan participar libremente y al mismo nivel que el resto de la población, en todos los niveles de decisión 
(OIT, 2014). Este convenio no se puede satisfacer si se les requiere a los miembros de estos pueblos que ha-
blen inglés para participar en las negociaciones. La diversidad lingüística, en otras palabras, está íntimamente 
ligada a la diversidad cultural, étnica, y biológica.

Para poder incluir la perspectiva de la sostenibilidad en el aula de LE, sin embargo, hay que explorar cuá-
les son los resultados de aprendizaje que se buscan alcanzar en las dos disciplinas. Metzger y Curren (2017), 
llaman la problemática de la sostenibilidad un ‘wicked problem’, es decir, un fenómeno transdisciplinario, 
cargado de valores y relevante para una variedad de otros campos profesionales. Igual de compleja se vuelve, 
entonces, la pregunta de cómo se debe incluir este fenómeno en el currículo en la educación superior. 

En la literatura existente (Angelovska, 2018; Brundiers et al., 2021; Dziubaniuk & Nyholm, 2021; Flórez 
Romero et al., 2005; Frisk & Larson, 2011; Huth & Betz, 2019; UNESCO, 2017), se especifican varias destrezas 
que coinciden con, o fácilmente permiten combinarse con, las destrezas en la LE. Se destacan las siguientes. 
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2.1.1. Pensamiento crítico 

Los estudiantes deben tener la capacidad de comprender y analizar fenómenos complejos, y sacar conclusiones 
independientes basadas en sus observaciones. 

Para el área de la sostenibilidad, UNESCO (2017) describe esta destreza como la capacidad para cuestionar 
las normas y opiniones, y reflexionar sobre sus propios valores, percepciones y acciones, y tomar una posición 
en el discurso sobre la sostenibilidad (p. 10).

El pensamiento crítico en el aprendizaje de la LE, por su lado, implica, entre otras cosas, la aplicación de la 
conciencia metalingüística a la mejora de los usos de la lengua (Camps, 2019, p. 11). En otras palabras, “apren-
der conceptos gramaticales implica abstracción a un nivel que permita la generalización y sistematización” 
(Camps, 2019, p. 19). Varios autores afirman que la actividad metalingüística es un elemento inevitable en la 
producción de textos (Fortune, 2005; Tolchinsky, 2001), ya que esta actividad involucra el reconocimiento y la 
identificación de patrones de uso lingüístico, así como la capacidad de regular los usos y las decisiones propias 
lingüísticas (Myhill & Jones, 2015, p. 847). 

2.1.2. Resolución de problemas

Según Brundiers et al., los que van a manejar los desafíos de sostenibilidad tienen que emplear conocimiento 
relevante disciplinario e interdisciplinario para combinar los pasos individuales del proceso de resolución de 
problemas de sostenibilidad (2021, p. 22). Nuestro trabajo como educadores, según Misiaszek, no es princi-
palmente medir el conocimiento ambiental que han adquirido los estudiantes, sino aumentar su capacidad para 
comprender y resolver problemas socioambientales (2015, p. 282). 

Para la LE, la destreza de resolución de problemas implica un proceso continuo de adaptación de los pa-
trones de uso lingüístico en respuesta a necesidades comunicativas localmente emergentes (Pekarek Doehler, 
2018, p. 4). Camps explica que “a través de la enseñanza de la gramática se elaboran instrumentos conceptua-
les para poder actuar y resolver problemas planteados” (2019, p. 21). 

2.1.3. Comunicación y colaboración

La problemática de la sostenibilidad es un fenómeno que no sólo nos afecta a nivel individual, sino que con-
cierne a todas las instituciones, clases y países. Por ende, hace falta una cooperación sólida y duradera tanto a 
nivel global como local. Frisk y Larson explican: “Fostering collaboration not only has the potential to mitigate 
or solve ‘wicked’ problems; it is also a matter of equitably incorporating multiple views on how to address 
those problems” (2011, p. 10). UNESCO subraya la capacidad de aprender de los demás, comprender las pers-
pectivas de otros y manejar conflictos en un grupo (2017, p. 10). 

En este contexto conviene subrayar que la colaboración sería imposible sin la lengua. Además, la lengua 
nace de la interacción, y en esta se incluyen también factores como normas de conducta y habilidades pragmá-
ticas como la coherencia discursiva (Pekarek Doehler, 2021, p. 22), elementos todos que se incluyen habitual-
mente en las aulas de LE. 

2.1.4. Pensamiento estratégico y progresista

Esta competencia nace de la definición misma del desarrollo sostenible: un desarrollo que satisface las nece-
sidades presentes sin arruinar las posibilidades de futuras generaciones para satisfacer las suyas (World Com-
mission on Environment and Development, 1987, p. 43). UNESCO llama esto “anticipatory competency”, que 
implica comprender y reflexionar sobre múltiples posibles futuros, evaluar consecuencias, y manejar riesgo y 
cambios (2017, p. 10). También es esencial saber tomar la consecuencia de tal conocimiento para la planifica-
ción estratégica del desarrollo sostenible. 

La LE en nuestras aulas se vuelve en este caso el medio por el que los estudiantes entrenan y adquieren esta 
competencia. 

2.1.5. Consciencia ética

Los desafíos de sostenibilidad están cargados de valores que están en oposición el uno al otro, como la pro-
tección del medioambiente versus el rendimiento económico, o la diversidad versus la producción en masa. 
Metzger y Curren se preguntan:

How can the geosciences better inform policymaking around sustainability challenges such as climate change, mana-
gement of limited natural resources, and deforestation, when making decisions about these issues inevitably involves 
values as well as facts? (2017, p. 95).

Brundiers et al. explican que los estudiantes deben aprender a distinguir entre valores intrínsecos y ex-
trínsecos en el mundo social y natural, reconocer estructuras opresivas, identificar sus propios valores, y 
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distinguir entre valores pretendidos y valores practicados (2021, p. 22). UNESCO (2017) explica que esta 
competencia incluye la capacidad para reflexionar sobre sus propios valores, y, por extensión, su propio rol 
en la sociedad local y global.

En las clases de lenguas extranjeras, los estudiantes se enfrentan a estos temas a través del conocimiento de situa-
ciones locales específicas de los países asociados con la lengua en cuestión, lo que para los estudiantes noruegos de 
negocios puede ser, por ejemplo, las inversiones noruegas en la industria de papel en Colombia (LAG & Cauca, 2018), 
o la construcción de centrales hidroeléctricas en áreas sagradas para los pueblos indígenas en Chile (Madariaga Caro, 
2020). 

2.1.6. Conocimiento intercultural

Un país en aislamiento no puede solucionar desafíos que se manifiestan a nivel global, pero la colaboración 
es frágil (Henderson, 2020). Misiaszek explica: “Ecopedagogy is […] only possible if one learns about socio-
environmental perspectives and traditions that are different from our own” (2015, p. 282). Para llegar a un 
entendimiento común con gente de otras partes del mundo, se necesita conocimiento sobre la fundamentación 
contextual, cultural e histórica de sus valores (Brundiers et al., 2021, p. 22). UNESCO especifica como una de 
las metas para la sostenibilidad, el fomento de la ciudadanía global y la apreciación por la diversidad cultural, 
además de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible (2017, p. 8). 

En cuanto a la LE, Zhang afirma que “La enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras es inseparable 
de la cultura y la competencia comunicativa intercultural” (2020, p. 2). Como es el caso con la historia, polí-
tica y economía de los países pertenecientes a la lengua en cuestión, las idiosincrasias culturales también se 
imparten habitualmente en las clases de LE. 

2.1.7. La sostenibilidad: desafíos reales y locales

Dziubaniuk y Nyholm explican que los métodos de enseñanza ligados a problemas específicos a determinados paí-
ses son particularmente eficaces para desarrollar la competencia en desarrollo sostenible (2021, p. 180). Al trabajar 
ejemplos reales de desafíos de sostenibilidad en el mundo hispánico, los estudiantes de ELE en NHH adquieren una 
consciencia sobre las implicaciones del fenómeno de sostenibilidad, además de resaltar cómo los diferentes objeti-
vos de desarrollo sostenible estipulados por la ONU (United Nations, 2022) dependen el uno del otro. 

En cuanto al LE y el concepto de sostenibilidad, uno de los objetivos de la enseñanza de lenguas extranje-
ras en el estudio profesional es que los estudiantes aprendan el manejo apropiado de la terminología. Urdan y 
Luoma argumentan que la claridad del término de sostenibilidad depende del contexto en el que se lo mete, y 
que los estudiantes deben aprender a comprender este término, no por el nombre que le asignan los programas 
de estudio, sino aprendiendo a reconocer las características de un tipo de sostenibilidad, y mapear tales carac-
terísticas a este tipo (2020, p. 813).

2.1.8. Competencia integrada de resolución de problemas

Todas las competencias mencionadas constituyen lo que Brundiers et al. (2021) y UNESCO (2017) llaman 
“integrated problem-solving competency”, siendo ésta una competencia meta que implica el uso e integración 
de las competencias anteriores para resolver los problemas de sostenibilidad, así como la promulgación del 
desarrollo sostenible. 

Para terminar, el objetivo de nuestro curso ha sido combinar estas destrezas de lengua y sostenibilidad en la 
enseñanza, lo cual se ha llevado a cabo mediante una combinación entre el Aprendizaje Integrado de Conteni-
dos y Lenguas Extranjeras (AICLE) y el aula invertida que se presentarán en la próxima sección. 

2.2. AICLE y el aula invertida 

Como se argumentó en el apartado 2.1, el plurilingüismo es un prerrequisito para otras formas de diversidad, y 
últimamente para el desarrollo sostenible. Se hipotetiza aquí que el AICLE es una aproximación ideal para mane-
jar la relación entre sostenibilidad y lengua; tiene un enfoque dual, es una fusión entre el contenido de materia y 
el aprendizaje de lengua (Coyle et al., 2010, p. 6). 

Los estudios existentes de experiencias de clase con AICLE tienen diferentes enfoques, desde los que compa-
ran el AICLE y el llamado Content-based instruction (CBI) (Cenoz, 2015) y los que analizan la interacción entre 
profesor y estudiante (Lo & Macaro, 2015) hasta los que estudian cómo el enfoque AICLE fomenta aspectos como 
el aprendizaje intercultural (Gómez-Parra, 2020; Soto-Molina & Méndez-Rivera, 2021), la motivación (Somers & 
Llinares, 2021), el trabajo colaborativo (Soto-Molina & Méndez-Rivera, 2021; Yélamos Guerra & Moreno Ortiz, 
2022), y la combinación entre AICLE y TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación] (Gaballo, 2010). 

A diferencia de la instrucción basada en contenidos (CBI Content Based Instruction), en la que el contenido 
se puede interpretar como un simple armazón para el aprendizaje de la lengua (Brown & Bradford, p. 331), el 
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AICLE tiene un enfoque dual en lengua y contenido, y, por ende, tiene el potencial para reflejar y trabajar las 
conexiones inextricables entre las competencias en LE y las de sostenibilidad. Además, a diferencia de los acerca-
mientos que ponen más énfasis en el contenido que en la lengua, como por ejemplo el EMI [English as a Medium 
of Instruction] (Brown & Bradford, p. 332), el AICLE trata la LE como más de un simple vehículo para la impar-
tición del contenido; también es objeto de estudio. Todo esto significa que los textos que se escogen para trabajar 
no se seleccionan por su inclusión de determinados desafíos gramaticales, sino por su relevancia temática. Por 
otro lado, los temas gramaticales que se tratan surgen no sólo a través de los contenidos temáticos de los textos, 
sino también a través del formato de las tareas que se diseñan (carta formal, negociación oral y reporte) y además 
por el nivel de competencia de cada estudiante individual. Coyle explica: “an analysis of the language needed 
to scaffold content learning will lead to a complementary approach to learning progression” (2007, p. 553). Por 
esto, es esencial que el profesor tenga conocimiento metalingüístico y que ponga las explicaciones gramaticales 
en contextos reveladores, como respuesta a las necesidades emergentes del estudiante. 

Coyle (2007) define cuatro Cs en las cuales se fundamenta la integración de contenido y lengua característica 
del AICLE: contenido, comunicación, cognición y cultura. 

El contenido representa el elemento vertebrador del proceso de aprendizaje (Alvarado, 2021, p. 135), pero no 
implica la simple adquisición de conocimiento, sino que supone que el estudiante cree su propia comprensión y 
que desarrolle destrezas (Coyle et al., 2010, p. 42).

La comunicación implica el uso comunicacional que se le da a la lengua extranjera en proceso de apropiación 
(Alvarado, 2021, pp. 135-136). Coyle explica: “Whilst the ‘C’ representing communication takes into account 
linguistic elements such as grammar, it also includes a wider interpretation of communication for learning which 
accommodates issues such as the use of the mother tongue and codeswitching” (2007, p. 552). 

La cognición implica un desafío cognitivo que equipe al estudiante para construir sus propias interpretaciones 
y para crear nuevos conocimientos y habilidades (Alvarado, 2021, p. 136). 

La cultura impregna a todo, según Coyle, y forma parte integral de la lengua y el pensamiento (2007, p. 550). Alvarado 
explica que la cultura es un factor fundamental para acceder al sentido completo de la comunicación (2021, p. 136). 

El American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) han propuesto una modificación de los 
cuatro Cs, formulando los siguientes cinco: comunicación, culturas, conexiones, comparaciones y comunidades 
(Dong, 2015), las tres últimas de las cuales se distinguen de las cuatro originales.

Las conexiones implican conectar con diferentes disciplinas y adquirir información y diferentes perspectivas 
para usar la lengua en situaciones académicas y relacionadas a su carrera (Dong, 2015, p. 2).

Las comparaciones suponen comparar la lengua y cultura estudiadas con las que son propias y nativas al estu-
diante (Ghaith & Awada, 2022, p. 12).

Las comunidades involucran usar la lengua en la escuela y en la comunidad global como una herramienta para 
el aprendizaje de toda la vida (Ghaith & Awada, 2022, p. 12).

En el apartado 4 se mostrará cómo estos Cs han contribuido a formar la actividad docente en el curso de ELE 
analizado en este artículo.

Un prerrequisito para adquirir las destrezas en lengua y sostenibilidad es que el estudiante sea autónomo y activo 
en su aprendizaje. Para alcanzar esta meta, uno de los procedimientos de nuestro curso ha sido la combinación del 
AICLE con el aula invertida, en la que “los alumnos fuera del horario de clase observan determinados contenidos 
suministrados por el docente, destinando el tiempo de la clase a fomentar otros procesos enriquecedores” (Cedeño-
Escobar & Vigueras-Moreno, 2020, p. 881). Sams y Bergmann explican: “Flipped learning helps teachers move 
away from direct instruction as their primary teaching tool toward a more student-centered approach” (2013). Para 
los objetivos de este estudio ha sido importante evitar que este acercamiento implique la simple impartición de tex-
tos para leer en casa como preparación para la clase. Por eso, se han diseñado diferentes formas de interactuar con 
el currículo fuera del aula, con la intención de estimular la participación autónoma y activa del estudiante. En los 
apartados 3 y 4, se presentarán las herramientas, actividades y tipos de retroalimentación que se han empleado para 
que el aula invertida logre reflejar la idea detrás del AICLE, es decir, el enfoque igualitario en lengua y contenido, 
además de estimular la autonomía del estudiante y fomentar las destrezas de ELE y sostenibilidad. 

3. Metodología

3.1. Descripción de los participantes, el curso y la intervención didáctica

El estudio de español en NHH Norwegian School of Economics está compuesto por dos módulos: Lengua 
española (SPA10) y El mundo hispanohablante de hoy, economía, sociedad y cultura (SPA20), y la presente 
investigación se centrará en el segundo. El estudio de español acepta estudiantes con un nivel recomendado 
previo de A2. La selección para la presente investigación consta de las entregas de todos los estudiantes de 
cuatro semestres diferentes: Las primaveras del ’19, ’20, ’21 y ’22, que son 78 estudiantes en total. 

El curso SPA20 forma parte del bachiller de economía y administración en NHH (NHH, 2022a), que a 
su vez enfoca el conocimiento amplio en el área de negocios y administración, además del conocimiento de 
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matemáticas, estadística y metodología sociológica (NHH, 2022b). Entre las destrezas estipuladas para este 
programa se encuentran varias que tratan el tema de la sostenibilidad, como por ejemplo la manera en que las 
empresas llevan a cabo sus actividades de una forma ética, cuidando sus intereses a la vez que promulgan los 
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (NHH, 2022b).

Los vacíos que llenan las lenguas extranjeras en este contexto son las competencias comunicativas e inter-
culturales, por un lado, y el conocimiento sobre los desafíos de sostenibilidad puestos en contextos geográfi-
cos, políticos y culturales concretos, por otro.

El curso de SPA20 tiene dos clases semanales durante doce semanas. Se emplea el método del aula inver-
tida, que en este caso significa no solo que los estudiantes leen textos curriculares en casa para trabajarlos en 
clase, sino también que tienen que hacer preparaciones de contenido y lengua para una negociación simulada 
(véase 4.2), y que las lecciones gramaticales se imparten mediante grabaciones y cuestionarios que se publican 
como retroalimentación a textos estudiantiles (véanse las figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Retroalimentación a un texto estudiantil con error en el uso de los tiempos verbales  
(el texto estudiantil aparece a la derecha con el error en amarillo, la retroalimentación  

(un cuestionario + un video instruccional) a la izquierda).

 Fuente: elaboración propia usando el programa Edword (EasyCorrect, 2022)2

Figura 2. Retroalimentación en forma de un cuestionario (que aparece después de una explicación  
de la diferencia entre ser y estar en español). El error estudiantil aparece en el texto a la derecha. 

 Fuente: elaboración propia usando el programa Edword (EasyCorrect, 2022)

2 Por la protección de privacidad de los estudiantes, el texto de este ejemplo no es un texto estudiantil auténtico, sino un texto elaborado por los 
instructores para ilustrar cómo se usa la herramienta en cuestión.
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Figura 3. Retroalimentación en forma de un video explicando el fenómeno gramatical relevante al error que ha 
cometido el estudiante.

Fuente: elaboración propia usando el programa Edword (EasyCorrect, 2022)

3.2. Datos empíricos y metodología analítica

Este estudio empírico cuantitativo busca, en el sentido más fundamental, la respuesta a la pregunta for-
mulada por Dehesa de Gyves (2015): “¿cómo logro que mis alumnos trabajen mejor el contenido del pro-
grama de estudios?” Según esta autora, “[…] el perfeccionamiento de la práctica docente debe responder 
a una preocupación más allá de una buena intención de ‘cubrir’ el temario oficial.” Así es que este estudio 
explora el acercamiento docente como una materialización de la amalgama entre lenguas extranjeras y 
sostenibilidad. Para esto se han recopilado y contado trabajos estudiantiles que, en palabras de Pozuelos 
Estrada & Rodríguez Miranda (2008), permiten conocer el desarrollo del currículo integrado en la prác-
tica docente. 

El primer paso de la recopilación de los datos consta de las entregas obligatorias escritas por todos los 
estudiantes que completaron la asignatura, una de las cuales es un reporte de un ejercicio oral de nego-
ciación. Los textos se entregaron a través de la plataforma digital Edword (Easycorrect), donde también 
quedan almacenados para la posterioridad. Para este estudio se han registrado y contado determinados 
elementos de los textos; errores o inconsistencias lingüísticos y de estilo, por un lado, y elementos del 
contenido temático por el otro. La frecuencia de los elementos textuales relevantes para los objetivos 
de estudio de este artículo (véase 1) se presentan en gráficos y se interpretan con la base en los 5 Cs del 
AICLE además de las destrezas estipuladas para la LE y la sostenibilidad. Los estudiantes están anonimi-
zados, y la profesora es la única que tiene acceso a los textos originales. 

Por ende, la base empírica para este estudio son cuatro conjuntos de datos (presentados en la tabla 1): 
1) La primera tarea obligatoria (tratando la política y economía de los países hispanohablantes), 2) La se-
gunda tarea obligatoria (tratando el tema de sostenibilidad en los negocios entre Noruega y un país latino-
americano), 3) La tercera tarea obligatoria, que es el reporte de una negociación simulada llevada a cabo 
en clase, y 4) Tres tareas obligatorias del semestre anterior (otoño),3 para tener un punto de comparación 
relacionado al desarrollo en el manejo de la comunicación profesional. Los datos fueron recolectados en 
el período 2019 a 2022.

3 Aquí no existen datos del otoño del 2018, ya que empezamos a usar el programa Edword (que registra datos de retroalimentación) en la primavera 
del 2019.
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Tabla 1. Conjunto de datos empíricos
Conjunto de datos 20194 2020 2021 2022

Primera tarea obligatoria (escrita) 25 12 9
Segunda tarea obligatoria (escrita) 26 24 12 9
Tercera tarea obligatoria (trabajo en grupo): Reporte de la ne-
gociación

8 8 4 4

Tres tareas obligatorias de SPA10 (el semestre anterior (de oto-
ño)) como punto de comparación para el manejo de la comuni-
cación profesional5 

87 43 39

Fuente: elaboración propia

Este proyecto es un piloto con la posibilidad de pruebas con un alumnado más grande u otra LE. 

4. Resultados y análisis

En este apartado se analizarán las actividades de enseñanza evidenciadas por los datos empíricos presentados 
en el apartado anterior, con el fin de averiguar hasta qué punto el enfoque AICLE + aula invertida logra fomen-
tar las destrezas de sostenibilidad y LE presentadas en el apartado 2.1.

4.1. Primera y segunda tarea obligatoria 

De las dos primeras tareas obligatorias, sólo la segunda trata un tema de sostenibilidad, así que, en cuanto al 
contenido, será la única de las dos que se analizará, pero las dos se compararán y analizarán en cuanto a las 
destrezas lingüísticas.

Para la segunda tarea obligatoria los estudiantes se tienen que basar en el reporte Impacto de las planta-
ciones forestales en los municipios de Timbío, Cajibío y Sotará (LAG & Cauca, 2018), y escribir un correo 
electrónico ficticio al gobierno noruego en el que piden consciencia en torno a las inversiones en la industria de 
papel en Colombia, exponiendo las consecuencias sociales y medioambientales de estas inversiones. También 
tienen que formular una respuesta por parte del gobierno noruego. 

En el mencionado correo los estudiantes escogieron diferentes consecuencias sociales y medioambientales 
para resaltar. La figura 4 muestra qué es lo que más frecuentemente se mencionó. La figura 5 muestra las me-
didas sugeridas en la respuesta al correo.

Figura 4. Los problemas más frecuentemente resaltados en el correo electrónico para el gobierno noruego

 Fuente: elaboración propia

4 Los textos estudiantiles de la primera tarea obligatoria del 2019 no se han podido recuperar por dificultades técnicas con la plataforma usada.
5 Son tres tareas del SPA10 que se comparan con una tarea del SPA20. Por eso, se ha calculado el promedio del número de comentarios de las tres 

tareas de SPA10 (otoño anterior) para tener un punto de comparación para la tarea de SPA20 (primavera).
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Figura 5. Las medidas más frecuentemente sugeridas en la respuesta del gobierno noruego

 Fuente: elaboración propia

Posteriormente se analizarán estos datos en cuanto al desarrollo de las destrezas de sostenibilidad, pero 
primero cabe presentar los resultados de la parte lingüística.

Los estudiantes tuvieron que entregar cada tarea dos veces: un primer esbozo y una versión final que se 
ha elaborado según los comentarios del profesor (véanse las figuras 1, 2 y 3). Para medir el desarrollo de las 
destrezas lingüísticas y comunicativas en este caso, se comparará la tarea 1 (la política y economía de los 
países hispanohablantes) y la tarea 2 (sostenibilidad de las inversiones noruegas en la industria de papel en 
Colombia), poniendo atención a la frecuencia de comentarios del profesor. Semejante comparación será más 
reveladora que una comparación entre el primero y segundo esbozo de una sola tarea, ya que este último sobre 
todo mediría la capacidad del estudiante para comprender y seguir la retroalimentación. 

La figura 6 muestra la frecuencia de comentarios gramaticales de la tarea 1 y la tarea 2.

Figura 6. Frecuencia de errores de lengua: la primera tarea contra la segunda tarea

 Fuente: elaboración propia, a base de datos generados por el programa Edword (EasyCorrect, 2022)

Se puede observar que la masa estudiantil en general ha mejorado su manejo del español escrito gramatical-
mente correcto. Pero las tareas escritas no sólo están diseñadas para entrenar el uso del español gramaticalmen-
te correcto, sino también el manejo de estilo y nivel de formalidad en la cultura en cuestión. Los estudiantes 
noruegos se tienen que acostumbrar a una cultura mucho más formal que la noruega, cultura en la cual se suele 
tutear y usar expresiones como “hola” incluso en la correspondencia profesional. 

En cuanto al SPA20, sólo había una tarea en la que este aspecto fue relevante (las otras no se formularon 
como una comunicación con una tercera parte), sin embargo, el semestre anterior, en el SPA10, varias de las 
tareas incluyeron estas consideraciones. La figura 7 muestra una comparación entre la tarea 2 del SPA20 y las 
tareas del SPA10, las cuales se corrigieron con el mismo método.
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Figura 7. Frecuencia de errores en el tratamiento formal/profesional

 Fuente: elaboración propia, a base de datos generados por el programa Edword (EasyCorrect, 2022)

Estos resultados indican una correlación entre el método docente empleado y una mejora en las destrezas 
de estilo formal en español.

Al explorar todos los datos presentados se han podido hacer varias observaciones en cuanto a las destrezas 
en sostenibilidad y ELE.

Primero, cuando los estudiantes seleccionan los problemas para resaltar y sugieren medidas para contra-
rrestar los efectos negativos de las inversiones (véanse las figuras 4 y 5), están empleando pensamiento crítico 
e independiente, porque muestran una aptitud para sacar conclusiones independientes basadas en sus propias 
observaciones y tomar una posición en el discurso sobre la sostenibilidad (UNESCO, 2017). En cuanto a la 
parte lingüística, los resultados también indican pensamiento crítico en la forma de aplicar consciencia meta-
lingüística (representada por la retroalimentación de la profesora) a la mejora de los usos de la lengua (Camps, 
2019), (véanse las figuras 6 y 7). 

Las medidas que puede tomar el gobierno noruego en cuanto a los problemas en Colombia no aparecen en 
el texto curricular, así que estos resultados también evidencian pensamiento autónomo, estratégico y progre-
sista. En otras palabras, los estudiantes han reflexionado sobre múltiples posibles futuros (UNESCO, 2017) y 
han evaluado las consecuencias de sus acciones. 

Al decidir hasta qué punto el gobierno noruego es responsable por resolver los problemas surgidos en 
Colombia, los estudiantes además tienen que activar la consciencia ética, como evidenciada en la figura 5. O 
sea, han sabido reconocer estructuras opresivas (Brundiers et al., 2021) y reflexionar sobre su propio rol como 
empresarios en la sociedad global (UNESCO, 2017). 

La competencia intercultural se expresa en esta tarea a nivel de la comunicación, ya que han tenido 
que aprender la forma apropiada de dirigirse a una contraparte hispanohablante en una situación formal 
(véase figura 7). En otras palabras, han elaborado el manejo de las idiosincrasias culturales expresadas 
en la lengua.

Esta tarea también ejemplifica desafíos de sostenibilidad reales y específicos de una región geográfica 
determinada. A través de este ejemplo, los estudiantes pueden ver cómo dependen uno de otro los diferentes 
objetivos de desarrollo sostenible estipulados por las ONU (United Nations, 2022), como la eliminación de la 
pobreza, el agua limpia, el trabajo decente, el crecimiento económico, las desigualdades reducidas, las comu-
nidades sostenibles, la vida en tierra firme, y la paz y justicia.

Esta tarea además está diseñada alrededor de las Cs características del enfoque AICLE. Para el Contenido, 
los estudiantes han tenido que participar activamente en la construcción de su propio conocimiento a través de 
un texto argumentativo en el que priorizan problemas y sugieren medidas. La Comunicación incluye elementos 
de gramática, pero también consideraciones como estilos y cambio de código, las Conexiones se han expre-
sado en el vínculo entre diferentes disciplinas: la lingüística y el conocimiento cultural, político, económico y 
medioambiental.

Las observaciones aquí descritas expanden la panorámica de investigadores como Ramadhan et al. que con-
cluyen, con la base en el uso de temas medioambientales para el aprendizaje de una lengua extranjera, que estas 
clases aumentan el conocimiento sobre el medioambiente, además de desarrollar la capacidad del estudiante 
para el pensamiento crítico y la comunicación (2019, p. 2).

4.2. Tercera tarea obligatoria: reporte de la negociación simulada

La negociación simulada está basada en un caso real: las negociaciones entre la empresa noruega Statkraft y la 
Empresa Eléctrica Pilmaiquén (EEP) de Chile, específicamente, sobre la construcción de centrales hidroeléc-
tricas en el río Pilmaiquén, un territorio sagrado para el pueblo indígena Mapuche. 
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Para esta tarea los estudiantes se tienen que organizar en equipos (de 3-4 estudiantes) que representan o 
Statkraft o la Empresa Eléctrica Pilmaiquén (EEP). Van a negociar sobre una posible fusión entre las empresas, 
además de la construcción de centrales hidroeléctricas en el río Pilmaiquén. Los equipos tienen que llevar a 
cabo dos reuniones: una reunión interna del equipo para planificar la estrategia, y otra con el otro equipo, que 
es la negociación en sí. Cada equipo recibe instrucciones que contienen una lista de puntos de negociación, en-
tre otras directrices. En la reunión de estrategia, cada equipo tiene que decidir la priorización de los puntos de 
negociación y planificar cómo quieren estructurar la negociación en sí. Tienen que tomar en cuenta diferencias 
culturales y distintos estilos de negociación. Después de esta reunión tienen que llevar a cabo la negociación. 

El reporte de los estudiantes (figuras 8, 9, 10 y 11) nos permite indagar sobre las destrezas de ELE y sos-
tenibilidad presentadas en 2.1. Las figuras 8 y 9 muestran a cuáles de los puntos de negociación se ha dado 
mayor priorización. Para esta última recopilación se han incluido sólo los dos puntos de negociación con más 
prioridad en cada equipo, dándole un puntaje de 2 al punto con más prioridad en cada equipo, y 1 para el punto 
segundo más alto. 

Figura 8. Los puntos de negociación con más prioridad para los equipos de Statkraft

 Fuente: elaboración propia

Figura 9. Los puntos de negociación con más prioridad para los equipos de EEP

 Fuente: elaboración propia

La figura 10 muestra cómo los estudiantes optaron por resolver los conflictos que surgieron durante la ne-
gociación.
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Figura 10. Cómo resolvieron los conflictos

 Fuente: elaboración propia

La figura 11 muestra qué reportan haber aprendido de la tarea.

Figura 11. Qué aprendieron de la tarea

 Fuente: elaboración propia

Estos resultados evidencian la presencia de destrezas tanto en desarrollo sostenible como en ELE. 
Primero, el pensamiento crítico e independiente se revela a través de la priorización de los puntos de ne-

gociación (figuras 8 y 9), el manejo de conflictos (figura 10) y las técnicas de negociación y planificación de 
estrategias (figura 11). Estas actividades se llevan a cabo sin que los estudiantes puedan recurrir a respuestas 
previamente existentes o metas específicas externas. Así es que desarrollan la capacidad para analizar fenóme-
nos complejos y sacar conclusiones basadas en sus propias observaciones.

Segundo, se estimula la capacidad para resolver problemas a través de la búsqueda de compromisos y el 
respeto por opiniones diferentes (figuras 10 y 11). De esta manera, los estudiantes han adquirido una experien-
cia esencial: los desafíos para un futuro sostenible no se encuentran principalmente en la difusión de infor-
mación y conocimiento medioambiental, sino en la construcción de un consenso entre perspectivas y culturas 
diferentes. Esta observación se alinea con las conclusiones de Schnurr et al.: “the simulation achieved its first 
learning objective: helping students to gain a better understanding of the complexity of negotiating MEAs 
[Multilateral Environmental Agreements]” (2014, p. 412). 

Tercero, la tarea fomenta la comunicación y trabajo en equipo, ya que los estudiantes tienen que idear una 
estrategia en conjunto para después aparecer como un equipo unificado y comunicar sus deseos a los socios 
negociadores. Además, aprenden a incorporar varios puntos de vista, comprender las perspectivas de los de-
más y manejar conflictos en un grupo, todos definidos por UNESCO (2017) como destrezas en comunicación. 
Schnurr et al. observan sobre este tipo de tarea: “[It] helps students appreciate the challenge of achieving 
consensus among competing interests, understand the pervasive power dynamics that shape political outcomes 
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within the realm of global environmental governance, and hone skills relevant to policy analysis, negotiation, 
and consensus building” (2013, p. 109). En cuanto a las destrezas lingüísticas, Adnan afirma que este tipo de 
tareas, que involucran discusión espontánea sobre temas específicos, en la que los estudiantes deben pensar 
agresivamente, lleva al aprendizaje profundo (2020, p. 98). 

Esta tarea además estimula el pensamiento estratégico y progresista cuando los estudiantes tienen que 
planificar la estrategia para la negociación, y cuando tienen que decidir qué es importante para el futuro de la 
empresa, el ambiente local y la cooperación (figuras 8, 9 y 11). 

Antes y durante las negociaciones los estudiantes tienen que decidir qué aspectos éticos deberían enfocar, y 
esto nace de la capacidad del estudiante de tomar decisiones, además del conocimiento sobre las condiciones 
ambientales, culturales, económicas y políticas sobre las que van a negociar. Los puntos de priorización que en 
mayor medida implican consideraciones éticas son: a) Si se debe cumplir con el convenio de la OIT, b) si se debe 
implementar tecnologías nuevas o usar proveedores locales, que estimularía la economía y la cooperación local, 
y c) si se debe construir nuevas centrales hidroeléctricas en el río (figuras 8 y 9). Los estudiantes reportan haber 
desarrollado las destrezas éticas de escuchar/ser comprensivos, respetar valores diferentes, y conocimiento sobre 
la situación en Pilmaiquén (figuras 10 y 11). 

Durante las negociaciones los estudiantes tienen que tomar en cuenta las diferencias culturales en el estilo 
de negociación y en las priorizaciones, usando lo que han aprendido durante el semestre sobre estos aspectos 
(CIAI, 2019; Fanjul, 2020; Hofstede, 2021; Paz, 2021). En la figura 11 se puede observar que las diferencias 
culturales son de los componentes más frecuentemente mencionados en cuanto a conocimiento estudiantil 
adquirido. También mencionan la capacidad de respetar valores diferentes y el conocimiento sobre la situación 
del Pilmaiquén, dos aspectos que implican consciencia intercultural. 

Por último, los equipos de la negociación tienen que familiarizarse con el problema que surgió cuando Sta-
tkraft iba a construir centrales hidroeléctricas en el río Pilmaiquén, en tierra sagrada de los Mapuches. En otras 
palabras, se fomenta el conocimiento sobre los desafíos reales de sostenibilidad en Latinoamérica (figuras 9 
y 11). Así adquieren además una claridad en cuanto al término de sostenibilidad, ya que reconocen las carac-
terísticas de diferentes tipos de sostenibilidad en vez de memorizar definiciones de tal término presentadas en 
libros de currículo o en lecciones tradicionales. 

Tal y como los otros trabajos obligatorios descritos, el trabajo de caso incorpora los diferentes Cs del AICLE, 
como la Cognición, con el que los estudiantes construyen sus propias interpretaciones para crear nuevos conoci-
mientos y habilidades (Alvarado 2021, p. 136), la Cultura, ya que los estudiantes adquieren una consciencia sobre 
otras culturas (Alvarado 2021, p. 136), y las Comparaciones, entre la cultura estudiada y la cultura nativa propia del 
estudiante (Gaith & Awada, 2022). 

Con estas observaciones, se expande sobre las conclusiones sacadas por Hauschild et al. (2012), que exploran un 
acercamiento a la LE y la sostenibilidad que usa textos con temas medioambientales para la impartición de las clases 
de LE. Concluyen que estas clases animan a los estudiantes al pensamiento crítico, les proporciona conocimiento del 
mundo real, aumenta la motivación y promueve la autonomía del aprendiz (Hauschild et al., 2012, p. 6).

5. Conclusión

Con este proyecto se ha examinado cómo la actividad docente puede reflejar la fusión entre la lengua y la 
sostenibilidad de manera que se evite que la impartición de la LE se reduzca a una simple inclusión de textos 
curriculares de temas ambientales. Para esta meta, hemos empleado los enfoques de AICLE y el aula invertida. 

Las tareas analizadas se diseñaron alrededor de las siguientes Cs características del enfoque AICLE: Cog-
nición, Contenido, Conexión, Comunicaciones, Cultura y Comparaciones.

Se encontraron evidencia de la evolución de las siguientes destrezas en desarrollo sostenible y LE a través 
de las tareas analizadas: 

La consciencia ética, a través de casos específicos y tareas diseñadas de manera que los estudiantes tuvieron 
que tomar sus propias decisiones y analizar su propia posición y la consecuencia de sus actos, el pensamiento 
crítico e independiente en cuanto al contenido y lengua, la resolución de problemas tanto en contenido como en 
la lengua oral y escrita, la competencia intercultural en contenido y lingüística, el conocimiento sobre desafíos 
reales en una región geográfica específica y cómo dependen uno de otro los diferentes objetivos de desarrollo 
sostenible estipulados por la ONU, el pensamiento estratégico y progresista, la comunicación escrita y oral en 
español, y la colaboración.

Por ende, la evidencia indica que el AICLE y el aula invertida logran estimular los resultados de aprendizaje 
deseados para poder combatir los desafíos de sostenibilidad en un mundo multilingüe, y se inculca en los estu-
diantes que la complejidad de las negociaciones y el consenso intercultural son de los desafíos más importantes 
a la hora de construir un futuro sostenible. 

En conclusión, para resolver los problemas de sostenibilidad, la LE debe ser una parte integral de la educa-
ción en sostenibilidad, y viceversa. Los hallazgos de este estudio indican que los enfoques de AICLE y el aula 
invertida son un acercamiento fructífero para reflejar la fusión orgánica entre lengua y sostenibilidad.
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