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Enseñanza de EFE: nuevos enfoques didácticos en la enseñanza de la diplomacia y 
las relaciones internacionales desde una perspectiva intercultural 
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Universidad Internacional de La Rioja 
 

Esther Ramos Gómez 
Universidad de La Rioja 

 
 

1 Introducción 
 

El presente trabajo se centra en la reflexión acerca de la falta de publicaciones para 
la enseñanza del español para fines específicos de la Diplomacia y las Relaciones 
Internacionales y, especialmente, plantea una propuesta didáctica concebida para un 
curso de español de la diplomacia. Prestamos atención a la primera cuestión dado que se 
trata de una profesión en la que el conocimiento de idiomas y la capacidad de 
adaptación a otras normas sociales gozan de una importante notabilidad a la hora de 
ejercerla. Así lo corroboran ciertos documentos que demuestran que, en la Antigüedad, 
ya los emisarios enviados a otros pueblos eran personas políglotas, capaces de 
comunicarse y adaptarse a las costumbres de los otros pueblos. Roncati (1989, 131) 
afirma que el domino de varios idiomas extranjeros es un valor añadido de estos 
profesionales, ya que conocer el idioma permite comprender la sociedad y la cultura del 
país anfitrión (Robles-Gómez 2020a). Esta falta de materiales publicados no solo afecta 
al caso del español de la diplomacia, sino también a otros idiomas que, en nuestros días, 
gozan de una mayor tradición diplomática como ocurre con el inglés o el francés. De ahí 
la importancia de desarrollar un manual dirigido a este campo de especialidad. No 
obstante, cuando hablamos de creación de materiales de español con fines específicos 
(en adelante EFE), nos referimos a actividades dirigidas tanto a profesionales, 
trabajadores como a traductores de este campo.  

 
 

2 Contextualización del español en la Diplomacia y las Relaciones Internacionales 
 

A la hora de hablar de lenguas de especialidad, es importante partir de una 
definición clara de este concepto. Así, Cabré (apud Gómez de Enterría 2009, 20) define 
las lenguas de especialidad como subconjuntos de recursos específicos lingüísticos y no 
lingüísticos que se utilizan en situaciones consideradas especializadas por sus 
condiciones comunicativas. Por otra parte, Gómez de Enterría añade que estas lenguas 
de especialidad tienen unas características propias ―un léxico, unas marcas discursivas, 
etc.― (Gómez de Enterría 2009, 21). Asimismo, debemos tener en cuenta a la hora de 
definir este concepto cuestiones pragmáticas (Aguirre Beltrán 2000, 34-44), cuyo 
objetivo es el de superar con éxito las situaciones reales dependiendo del contexto 
comunicativo en el que se dé. Concretamente, en el mundo de la Diplomacia y de las 
Relaciones Internacionales los procesos comunicativos son muy sensibles, lo que 
justifica la necesidad de adquirir unas habilidades y aprender a utilizar una serie de 
herramientas que permitan a los interesados comunicarse de manera exitosa en la lengua 
meta dentro del contexto laboral (Robles-Gómez 2020a). Es decir, el desarrollo de una 
competencia comunicativa intercultural se ha convertido en una cuestión imprescindible 
para lograr una comunicación exitosa. 
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Ante la cuestión de si es necesario un mayor número de publicaciones en el campo 
de EFE, la respuesta es indiscutiblemente afirmativa. Como ya hemos mencionado, esta 
necesidad viene justificada por la escasez de las mismas. Por ejemplo, Santos de la Rosa 
(2018) demuestra en su investigación sobre el español de la Diplomacia en los países 
árabes que los trabajadores locales de las embajadas españolas en estos países dominan 
el español; sin embargo, sienten que carecen de las herramientas o habilidades 
necesarias para comunicarse en un español adecuado dentro de este ámbito. Esta 
carencia viene motivada por el hecho de que hay cuestiones lingüísticas concretas, 
específicas de este contexto laboral, que no aparecen en los manuales de español general 
(Robles-Gómez 2020a). En nuestra opinión, esta idea puede extenderse a otras zonas 
geográficas de habla no hispana. Por una parte, en la actualidad España cuenta con unas 
215 embajadas repartidas por el mundo; por otra, debemos considerar el número de 
embajadas de los países hispanoamericanos en los que la lengua oficial es el español y, 
además, el número de consulados. El español también es lengua oficial y/o de trabajo de 
las principales organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) o la Unión Africana (UA), entre otras (Robles-
Gómez 2020a). Es importante destacar que organizaciones internacionales como la 
ONU o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)1 han creado su propio 
currículo para la enseñanza y aprendizaje de idiomas dentro de sus organizaciones. Por 
lo tanto, el hecho de que estas instituciones hayan creado sus propios documentos para 
la enseñanza de idiomas debería considerarse como un indicador de la necesidad de 
crear materiales adaptados a este contexto tan concreto.  

 
 

3 La Competencia Comunicativa Intercultural en la Diplomacia y en las 
Relaciones Internacionales 
 

Una de las singularidades que han adoptado las organizaciones internacionales ha 
sido integrar la competencia intercultural como requisito sine qua non en el aprendizaje 
de idiomas para los profesionales de este ámbito. No cabe duda de que la Competencia 
Comunicativa Intercultural (en adelante CCI) está cada vez más presente en la 
enseñanza-aprendizaje de idiomas por diferentes razones. Entre ellas, cabría destacar la 
importancia de hacer de nuestro estudiantado personas capaces de desenvolverse en la 
sociedad globalizada actual en la que vivimos, donde la presencia de varias culturas 
resulta cada vez más común (Ramos 2021). 

Poseer una competencia lingüística no resulta suficiente para comunicar de forma 
eficaz. De hecho, en muchas ocasiones en el aula de lenguas extranjeras comprobamos 
como estudiantes con un alto dominio de la lengua no logran una comunicación exitosa 
debido a la falta de adquisición del componente cultural comunicativo. 

Por tanto, es necesario desarrollar la CCI, ya que esto permite a nuestros estudiantes 
conocer determinados saberes socioculturales, así como hacer uso de ciertas estrategias 
y habilidades interculturales para comunicar de forma eficaz con personas provenientes 
de diferentes culturas (Ramos 2018). Esta necesidad se ve acrecentada en el ámbito de 
la Diplomacia y las Relaciones Internacionales, pues estos profesionales están expuestos 
en su día a día a la comunicación con personas que cuentan con referentes culturales 
distintos a los suyos. 

 
 

 
1 El español no es lengua oficial ni de trabajo en esta organización.  



372 

en clase. Aconsejamos grabar las intervenciones, ya que esto permite realizar un análisis 
de las intervenciones de los compañeros e incluso de las suyas propias con el propósito 
de hacerles conscientes tanto de los contenidos lingüísticos como socioculturales, junto 
con la capacidad analítica de comportamientos interculturales propia de la CCI. 

 

 
Imagen 9. Actividad didáctica “Romper el hielo” 

 
 

4 Conclusión 
 
El objetivo de este artículo ha sido demostrar, a partir de una secuencia didáctica, 

que es posible y necesario integrar y trabajar la CCI en el aula de EFE. De hecho, se 
puede hacer de forma sencilla y asequible tanto para el docente como para el estudiante. 
Para ello, es importante trabajar siempre el binomio lengua-cultura y, además, 
centrarnos no solo en la cultura meta, sino tratar esta competencia como competencia 
universal para que nuestros estudiantes sean capaces de lidiar con posibles problemas en 
la comunicación en encuentros interculturales. 

Por otro lado, queremos reafirmar que, con esta propuesta didáctica, no pretendemos 
enseñar a los profesionales del campo de la diplomacia a ejercer su labor, sino que 
buscamos ayudarlos a comunicarse en español dentro de su ámbito laboral de manera 
más exitosa, dado que ya cuentan con los saberes y los conocimientos para desempeñar 
sus funciones. 

Por último, y como se ha señalado anteriormente, consideramos que el número de 
publicaciones en el campo de EFE no es muy amplio, por lo que es fundamental la 
creación de nuevos materiales, pues el español es un idioma con presencia global y de 
peso internacional en las principales organizaciones internacionales. Asimismo, hemos 
de destacar que estos materiales han de cubrir las necesidades de los profesionales e 
incluir terminología, conceptos propios de su campo, así como saberes socioculturales. 
Todo ello debe estar enfocado desde una perspectiva intercultural, tal y como esperamos 
haber plasmado en la presente propuesta.  
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