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Resumen: 

La educación intercultural se presenta como una mirada educativa necesaria para conseguir una 

escuela inclusiva y de calidad. La literatura científica pone de manifiesto el decalaje existente entre 

los enfoques discursivos y las prácticas educativas desarrolladas en los centros educativos. Este 

trabajo pretende tiene el objetivo de conocer los enfoques de los discursos y el tipo de acciones que 

predominan en el desarrollo práctico de la educación intercultural en la etapa de Educación Primaria 

en las escuelas españolas, atendiendo a la titularidad y porcentaje de alumnado de origen extranjero 

de las mismas. La investigación se apoya en una metodología mixta desde la que se ha suministrado 

una encuesta a los responsables de 1730 centros educativos de España y se ha entrevistado al 

profesorado de 5 escuelas. Los resultados indican que la variable de estudio más influyente en la 

implementación de la educación intercultural en las escuelas es la presencia de alumnado de origen 
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extranjero. Como resultado general, existe un reconocimiento del valor de la Educación intercultural 

en las escuelas a modo discursivo, pero su aplicación práctica mediante acciones de perspectiva 

intercultural es identificado solamente por un 42% de los centros educativos. Se concluye que la 

comprensión y el desarrollo práctico de la educación intercultural continúa evolucionando, aunque 

sigue pendiente de superar la folclorización de las acciones de tipología específica y que esta sea una 

educación que se extienda de forma general para todo el alumnado (potenciando la competencia 

intercultural) y desde una mirada amplia incluyendo toda la comunidad educativa. 

Palabras clave: discurso; diversidad cultural; educación intercultural; Educación Primaria; práctica 

educativa 

 

Abstract: 

Intercultural education is presented as a necessary educational approach to achieve an inclusive and 

quality school. Scientific literature highlights the existing mismatch between discursive approaches 

and educational practices developed in schools. The aim of this work is to find out the approaches of 

the discourses and the type of actions that predominate in the practical development of intercultural 

education at the Primary Education stage in Spanish schools, taking into account the ownership and 

percentage of pupils of foreign origin in these schools. The research is based on a mixed methodology 

in which a survey was given to the heads of 1730 schools in Spain and teachers from 5 schools were 

interviewed. The results indicate that the most influential study variable in the implementation of 

intercultural education in schools is the presence of students of foreign origin. As a general result, 

there is a discursive recognition of the value of intercultural education in schools, but its practical 

application through actions with an intercultural perspective is identified by only 42% of the schools. 

It is concluded that the understanding and practical development of intercultural education continues 

to evolve, although it is still pending to overcome the folklore of actions of specific typology and that 

this is an education extended in a general way for all students (enhancing intercultural competence) 

and from a broad perspective including the entire educational community. 

 

Key Words: cultural diversity; educational practice; intercultural education; Primary Education; 

speech 

 

1. Diversidad cultural y educación intercultural en la escuela 

La diversidad cultural, inherente a cualquier sociedad y escuela, constituye un 

punto de partida desde el que toman forma y valor los grupos humanos (Parlamento 

Europeo, 2016). Sin embargo, su consideración a lo largo de la historia por las 

diferentes sociedades ha ido variando entre polos positivos y negativos (Garreta et al., 

2020). En España, la preocupación por dar respuesta a una realidad sociocultural 

diversa se intensificó a consecuencia de los movimientos migratorios masivos que 

tuvieron lugar a partir de la última década del siglo XX. Estas migraciones trajeron 

consigo un intenso aumento de la presencia de población extranjera en el territorio y 

en el sistema educativo español, especialmente en la etapa de Educación Primaria1 

(Ministerio de Educación, Cultura-Centro de Investigación y Docencia Económicas 

[MEC-CIDE], 2005; Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP], 2020; 

 
1 Según la base de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) el 
alumnado de origen extranjero de Educación Primaria supone un 40.90% del total de todas las 
enseñanzas y un 11.58 % en relación con las matrículas totales de Educación Primaria (Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, 2020). 
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Ortega et al., 2019). Consecuentemente, se agudizó la emergencia de necesidades y 

desafíos sobre cómo gestionar en diferentes esferas, como la política, la social y la 

educativa (la cual se analiza en este trabajo), una realidad que se había evidenciado 

multicultural (Domingo, 2016; Ortega et al., 2019).  

España ha pasado por diferentes modelos para gestionar la diversidad cultural, 

como son el segregacionista, el integracionista, el multicultural y el intercultural, que 

han dado lugar a distintas medidas administrativas en el ámbito educativo (Garreta, 

2014), como también ha sucedido en otros territorios (Banks et al., 2020; 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019). Como avance a los anteriores, el modelo de 

Educación intercultural se proclama especialmente desde principios del siglo XXI en las 

políticas educativas nacionales2 (Essomba et al., 2019) e internacionales como forma 

ideal de progreso en pro de la inclusión y la equidad educativa, la cohesión social y la 

convivencia en una sociedad diversa (Aguado et al., 2017; Ainscow, 2020; Arroyo, 2013; 

Banks & McGee, 2020; Bouchard, 2011; Carrizo, 2020). 

Sin embargo, existe una falta de consenso sobre la definición de Educación 

Intercultural así como una decisión unánime de las dimensiones que la conforman 

(Garreta et al., 2020). Este hecho, unido a la descentralización legislativa que otorga 

poderes para regular el sistema educativo primero a los estados y después, en el caso 

de España, a las autonomías (Andrés & Giró, 2020) se hallan diferentes discursos 

teóricos de la Educación Intercultural en función de dónde esté puesto el centro de 

atención en cada uno de ellos. No obstante, según diferentes investigadores (Aguado 

& Mata, 2017; Mikander et al., 2017) la característica común de todos ellos es el 

dirigirse a toda la comunidad educativa, ir más allá del mero reconocimiento y 

aceptación de las diferencias y conseguir un diálogo y una convivencia sustentados en 

la inclusión, la equidad y la justicia social. 

Por consiguiente, encontramos distintos enfoques teóricos vinculados a la 

Educación Intercultural que ponen en relevancia la importancia de abordar diferentes 

dimensiones como el currículum (Banks & McGee, 2020), la competencia intercultural 

(Deardoff, 2020; Escarbajal & Leiva, 2017; Lourenço, 2018), la convivencia (Carrizo, 

2020) y la participación democrática de toda la comunidad educativa (Leiva, 2017; 

Moliner et al., 2017). Así, la Educación intercultural va más allá del conocimiento y 

respeto de la diferencia; educar interculturalmente, como apunta Carrizo (2020) “es 

desarrollar la construcción de una realidad común de convivencia” (p. 598) que actúe 

contra las desigualdades, resuelva los conflictos y favorezca el empoderamiento de 

toda la comunidad educativa. Además, la perspectiva crítica de autores como Walsh 

(2010), insiste en la necesidad de revisar de forma constante los enfoques de los 

discursos y prácticas para atender a la diversidad cultural, con el objetivo de detectar 

relaciones desiguales de poder que invisibilizan las voces de aquellos que sufren 

 
2 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. BOE n.º 340 (30/12/2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/ pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf 
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exclusión y marginación socioeducativa por motivos étnicos y culturales, en favor de 

una equidad real. 

1.1. Del discurso teórico sobre la educación intercultural a su práctica 

Como reflejan distintas investigaciones (Arnaiz & Guirao, 2015; Besalú, 2020; 

Vigo & Dieste, 2017), en España, a pesar de los avances, el enfoque intercultural no se 

ha terminado de asentar en la práctica educativa y sigue conviviendo con las prácticas 

segregacionistas y compensatorias (Garreta et al., 2020; Llevot & Bernad, 2019; 

Palaiologou & Faas, 2012). La literatura científica muestra que las prácticas para 

atender a la diversidad cultural suelen adoptar un carácter integracionista, puntual y 

concreto (Aguaded et al., 2010; Garreta et al., 2020; Leiva, 2017), con acciones 

desarrolladas a nivel de centro o de aula que, además, corren el riesgo de folklorizarse 

(Martínez, 2014; Palaiologou & Faas, 2012) y generar una comprensión 

descontextualizada, estática y acrítica de lo que la diversidad cultural supone 

(Ballesteros et al., 2014).  

Estudios recientes (Macia et al., 2019; Rodríguez-Izquierdo & González-Faraco, 

2020) señalan la presencia de diferentes acciones desarrolladas en España que sí 

contribuyen a introducir la mirada intercultural en las escuelas. Algunos ejemplos son 

la apertura de la escuela a las familias y al entorno y la colaboración de todos los 

agentes que conforman la comunidad educativa (Aguado, 2006; Llevot & Bernad, 

2019). De hecho, si lo que se busca es una escuela transformadora, se ha de perseguir 

un modelo de participación crítico, comprometido y activo (Sales et al., 2019) que 

incluya a todos los agentes socioeducativos; aspecto fundamental para conseguir la 

inclusión y una educación de calidad para todo el alumnado. Así, van en aumento los 

centros educativos que deciden dedicar esfuerzos a las acciones que fortalecen dicha 

implicación (Llevot & Bernad, 2019; Rojas y Bakieva, 2017) por los beneficios que 

encuentran, como la mejora de la dimensión emocional y actitudinal del alumnado, 

profesorado y familias con relación a la presencia de alumnado culturalmente diverso 

(Macia et al., 2019).  

En ese sentido, Rojas y Bakieva (2017) hallaron en su trabajo que los centros 

que afirman llevar a cabo acciones realmente interculturales, las dirigen al total del 

alumnado con fines inclusivos. Así, se encuentra una vinculación entre educación 

intercultural y el desarrollo de acciones transversales de convivencia (Medina, 2018), 

de tipo cooperativo, de educación emocional y comunitaria. Estas acciones toman 

forma de proyectos que tratan de involucrar a toda la comunidad educativa e incluso 

traspasar los muros de la escuela (Orteso & Caballero, 2017). En esta misma línea, 

Garreta y Torrelles (2020) muestran que el profesorado percibe que la educación 

intercultural debe implantarse a través de acciones generales que no estén diseñadas 

exclusivamente para el ‘diferente’. 

Por otra parte, distintas variables podrían influir en el desarrollo de acciones 

interculturales. Garreta (2014) encontró que los centros con menor prevalencia de 

alumnado de origen extranjero llevaban a cabo menos prácticas implantadas desde el 

enfoque intercultural. El desarrollo lento de la práctica y la disonancia entre ésta y el 
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discurso teórico (Garreta, 2014), evidencian la persistencia de barreras en el sistema 

educativo para poder extender la educación intercultural a todas las escuelas. Algunas 

de estas barreras a superar son la mejora de los recursos humanos, materiales (Macia 

et al., 2019) y la formación del profesorado (Solano & Huddleston, 2020). 

Algunos autores, como Orteso y Caballero (2017), destacan el deber de seguir 

estudiando nuevas vías que garanticen la inclusión de todo el alumnado, 

independientemente de su origen, cultura o etnia, etc. Las percepciones y praxis del 

profesorado cobran especial relevancia por ser donde realmente se materializa el 

enfoque de la Educación Intercultural (García-Castaño, et al., 2018). Por todo esto, y 

debido a la escasa existencia de artículos empíricos relacionados con la práctica que 

ofrezcan una visión general del estado de la Educación Intercultural en España (Orteso 

& Caballero, 2017), además del estudio comparado del MEC-CIDE (2005), se ha 

realizado la investigación que se presenta este artículo. 

 

2. Método 

Este artículo tiene el objetivo general de identificar, describir y analizar los 

discursos y las prácticas que los componentes de los equipos directivos y los docentes 

de Educación Primaria reconocen dentro de la Educación Intercultural. Para dicho fin, 

se presentan los siguientes objetivos específicos: 

1 Identificar qué enfoques sobre educación intercultural valoran en sus discursos 

los miembros de los equipos directivos de los centros de Educación Primaria. 

2 Conocer las acciones que se llevan a cabo en los centros educativos españoles 

identificadas por responsables del equipo directivo dentro de las prácticas de 

Educación Intercultural. 

3 Analizar la relación existente entre la incorporación de la interculturalidad en 

las escuelas españolas (discursos reconocidos y prácticas) con las variables: 

titularidad y porcentaje de alumnado de origen extranjero del centro. 

 

Dado el carácter del fenómeno del estudio abordado, se ha considerado 

pertinente hacer uso de un enfoque metodológico mixto que se sirve de técnicas de 

carácter cuantitativo y cualitativo para dar respuesta a los objetivos de investigación 

planteados, utilizando y combinando las fortalezas de ambas (Hernández- Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

2.1. Participantes 

Por una parte, se realizó una encuesta telefónica a una muestra (n) de 1.730 

centros españoles de educación primaria públicos, privados y concertados, que 

constituyeron las unidades de análisis (López-Roldán & Fachelli, 2015). Se llevó a cabo 

un muestreo aleatorio proporcional al número total de centros que impartían 

educación primaria en España en el curso 2018-2019, siguiendo datos del Ministerio de 
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Educación y Formación Profesional (N = 13.870). Este se realizó mediante una tabla 

numérica aleatoria asignada a la lista de escuelas, teniendo en cuenta la titularidad 

de los centros y su distribución territorial por todas las provincias. Dicha muestra es 

generalizable dado el paradigma cuantitativo (Valles, 2000) y el tamaño de la muestra 

(n) 1730. El nivel de confianza es del 95,5% en (p = q = 50%), con un error estadístico 

de ±2,25% en el caso más desfavorable. 

Los datos descriptivos de dicha muestra en base a la titularidad del centro, 

indican que el 79,30% está representada por escuelas públicas, el 2,5% son escuelas 

privadas y el 18,20% concertadas. Paralelamente, 1.515 disponen de alumnado de 

origen extranjero matriculado en el mismo; 521 centros tienen matriculado hasta un 

5% de alumnado de este perfil, 605 del 5% al 20%, 284 del 21% al 50% y 105 tienen una 

matrícula superior al 50%. 

Poniendo en relación ambas variables, los centros que tienen una 

representación de más del 50% de alumnado de origen extranjero son de titularidad 

pública en un 88,7%. Por otra parte, un 35% del total de los centros (siendo esta la 

proporción mayor), han declarado tener entre un 6% y un 20% de matrículas de este 

perfil de alumnado, coincidiendo con la media española en educación primaria, que es 

un 11,85% (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020). 

En cada centro, se suministró el cuestionario a una persona del equipo directivo 

(n = 1730), es decir, con cargos en dirección, jefatura de estudios, secretaría o en la 

coordinación de la etapa de educación primaria, por ser considerados buenos 

conocedores del funcionamiento y organización de las escuelas, de sus proyectos 

educativos y curriculares y de las prácticas desarrollada. Concretamente, el 34,30% de 

los participantes son hombres y un 63,10% mujeres (un 2,70% no consta). La media de 

los años de experiencia como docentes es de 21,43. 

Por otra parte, los participantes de la parte cualitativa han sido cinco centros 

escolares etnografiados, repartidos por diversas comunidades del territorio español 

(Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja y Madrid). Estos centros se seleccionaron 

atendiendo al mismo criterio: tener una matrícula de origen extranjero de más del 30% 

y tener un largo recorrido en cuanto al trabajo y a la atención a la diversidad cultural. 

De los centros educativos etnografiados, cuatro centros son de titularidad 

pública y uno es de titularidad concertada, así mismo, uno de los cuatro centros de 

titularidad pública se encuentra en un entorno rural. En estos se realizaron 19 

entrevistas en profundidad al personal docente, de diversos cursos y especialidades y 

también a cada equipo directivo sobre diferentes aspectos de la vida escolar en 

relación con la educación intercultural.  

De esta manera, se puede obtener una imagen más amplia del estudio, siempre 

teniendo en cuenta que los resultados de la etnografía no son generalizables, sino que 

muestran la realidad de un contexto determinado. 
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2.2. Instrumentos y técnicas de investigación 

El instrumento de investigación descriptivo escogido para la recogida de datos 

cuantitativos, ha sido la encuesta telefónica tradicional (Hoy & Adams, 2015; Nardi, 

2018).  

El cuestionario fue previamente diseñado y aprobado por el equipo de 

investigación (multidisciplinar, compuesto por: sociólogos/as de la educación, 

psicopedagogos/as y psicólogos/as). Antes de su puesta en marcha, se realizó el testeo 

de dicho instrumento suministrándolo a 35 centros educativos de Educación Primaria 

de diversas provincias y diferente titularidad, para así cotejar y evidenciar su correcta 

compresión. 

El cuestionario consta de 50 preguntas de carácter cerrado, abierto y de alguna 

escala psicométrica tipo Likert, distribuida en base a: mucho, bastante, poco, nada, 

no sabe/no contesta o no es pertinente; como la pregunta 22 que se ha analizado para 

este trabajo. En esta, se preguntaba sobre “en qué grado en su centro, la educación 

intercultural se basa en: ¿el conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural?, 

¿la promoción del diálogo e interrelaciones interculturales?, ¿la promoción de la 

convivencia y cohesión social?, ¿el desarrollo de un currículum inclusivo?, ¿el fomento 

de la competencia intercultural de todo el alumnado?, ¿la promoción de la justicia 

social, equidad educación para el desarrollo y ciudadanía global? ¿Y un enfoque 

pedagógico como el aprendizaje?”. Luego se han analizado las respuestas a la pregunta 

34, de carácter abierto, sobre: “¿qué están haciendo en relación a la educación 

intercultural en su escuela?”3.  

La investigacion etnográficas se llevó a cabo mediante entrevistas en 

profundidad (Taylor & Bodgan, 1987). Esta entrevista atendía a un guion como modelo 

para la persona investigadora, sin embargo no han sido entrevistas de carácter cerrado 

ni estático, si no que han sido entrevistas semiestructuradas, donde los entrevistados 

pueden ser expuestos al mismo guion, aunque con libertad en los ejes que guían sus 

respuestas, sin forzar el orden de las preguntas. 

Los instrumentos han sido siempre de carácter voluntario y anónimo. 

2.3. Procedimiento 

El trabajo empírico de las encuestas fue ejecutado por investigadores con 

previa experiencia en la realización de encuestas telefónicas en el ámbito educativo y 

sociológico. El periodo de realización de las encuestas fue de octubre de 2019 a enero 

de 2020. Tras la realización de los cuestionarios, se procedió al análisis de los datos 

recogidos de los 1730 centros educativos de educación primaria, para lo que todas las 

respuestas fueron tabuladas y codificadas manualmente. Para obtener los resultados, 

se realizó el análisis estadístico univariable y bivariable y se aplicaron pruebas de 

 
3 Estos siete enfoques están basados en los planteamientos de los discursos teóricos actuales 
recogidos  sobre  Educación intercultural  (ver punto 1). 
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significación estadística (Test T de proporciones al 95%) empleando el programa Star 

de Pulse Train. 

El trabajo de campo etnográfico se llevó a cabo entre diciembre de 2019 y 

diciembre de 2021, periodo alargado debido a la situación de pandemia. De las cinco 

etnografías realizadas, se ha hecho uso de las entrevistas con el objetivo de 

complementar y contrastar los resultados aportados por cuestionario. De las 19 

entrevistas a docentes, se han seleccionado 5 para la realización de este artículo, 

puesto que recogen manifestaciones acordes con los objetivos. Por último, se puso en 

marcha el estudio cualitativo y en profundidad de cada uno de los informes en busca 

de categorías de análisis comunes entre ellos manualmente. 

 

3. Resultados. 

3.1. Enfoques del discurso sobre educación intercultural de los responsables de los 

equipos directivos en las escuelas de educación primaria 

El análisis de la pregunta 22 (descrita en el apartado de metodología), 

proporciona los siguientes resultados. 

El enfoque más significativo dado al discurso sobre educación intercultural es 

el de «convivencia y cohesión social», elegido en el cuestionario como mucho y 

bastante por un 92,2% de los centros. A este le sigue el enfoque centrado en la «justicia 

y equidad social» y, en tercer lugar, el de desarrollo de un «currículum inclusivo». Sin 

embargo, el enfoque que se centra en el discurso sobre «conocimiento y 

reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural» pasa a ser de los menos 

puntuados.  

Fijándonos en la valoración general de los enfoques como no pertinentes, son 

los centros privados y concertados aquellos que confieren menos valor a los diferentes 

enfoques de los discursos educativos interculturales. Si se analiza esta misma cuestión 

en relación al porcentaje de matrículas de origen extranjero, son los centros sin 

alumnado de origen extranjero o con menor porcentaje del mismo, los que han 

escogido en más ocasiones la opción poco, nada o no pertinente, en comparación a los 

centros que tienen más de un 21% de esta tipología de alumnado. 

La categoría que se muestra más importante en el enfoque de la educación 

intercultural, reconocida por los centros según su titularidad es la de «proyectos y 

trabajo cooperativo», donde los centros privados han respondido mucho o bastante 

con un 88,6%, los concertados con un 86,3% y los públicos con un 76,8%. Además, 

aquellos centros con más del 50% de alumnado de origen extranjero, también apoyan 

en mayor medida la no pertinencia de este enfoque en comparación al resto de 

escuelas. 

En relación con el enfoque del discurso centrado en el «conocimiento y 

reconocimiento de la diversidad cultural», se observa un aumento en su valoración 
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cuanto más alumnado de origen extranjero acoge el centro. Las escuelas con un 

máximo del 5% de alumnado de origen extranjero han seleccionado la opción mucho 

en un 20,9%, frente al 50,5% de los centros con más de un 50% de este alumnado.  

Por último, el enfoque del discurso que entiende la educación intercultural 

como el trabajo de la «convivencia y la cohesión social», primer enfoque mayoritario, 

se hace más presente cuanto más alumnado de origen extranjero se matricula en los 

centros. Así, esta respuesta alcanza un 64% en las escuelas que tienen más de un 50% 

de alumnado de origen extranjero, mientras que representa menos de la mitad (un 

49,7%) en los centros sin este alumnado. 

3.2. La interculturalización de las prácticas (acciones generales y educativas) en 

los centros educativos españoles. 

Las prácticas educativas con un planteamiento intercultural, identificadas por 

los miembros del equipo directivo de las escuelas encuestadas, se han categorizado en 

base a dos tipologías de acciones, 1) acciones generales y 2) acciones educativas; en 

virtud de los resultados de las respuestas a la pregunta abierta del cuestionario, las 

teorías pedagógicas y los pasos seguidos en otros estudios.  

Las acciones generales designan aquellas estrategias con un carácter global, 

destinadas a toda la comunidad educativa y que van más allá del aula, partiendo de la 

idea de que la educación es una responsabilidad común (Besalú, 2020; Leiva, 2011). 

Las acciones educativas se desarrollan a nivel de aula, con un enfoque más pedagógico, 

englobando metodologías y con una finalidad más específica, aunque pueden derivar 

de proyectos implantados a nivel de centro (Leiva, 2011). 

Del total de los 1730 centros participantes, 727 han reconocido llevar a cabo 

prácticas educativas que se enmarcan en la perspectiva intercultural. De esta cifra, un 

81,5% son centros públicos, un 16,5% son concertados y un 1,9% son privados.  

En relación con la variable del porcentaje de alumnado de origen extranjero, 

los centros que matriculan a más del 50% son los que realizan más acciones generales 

(65%). Los centros que menos prácticas interculturales (acciones generales y 

educativas) realizan se corresponden con aquellos que matriculan este perfil de 

alumnado por debajo del 5%.  

Respecto a la tipología de acciones escogidas, se encuentra que los 

responsables de las escuelas identifican mejor el desarrollo de acciones educativas 

(92,3%) frente a las acciones generales (62,3%). Sin embargo, las acciones educativas 

ocupan un espacio similar en todas las escuelas, como se observa en la siguiente figura. 



Educación intercultural en España: enfoques de los discursos y  

Prácticas en Educación Primaria.  

376  

 

Figura 1. Tipología de acciones según porcentaje de alumnado extranjero en el centro educativo. Fuente: 

elaboración propia. 

Atendiendo a la titularidad del centro educativo se encuentran las principales 

diferencias en relación con las acciones generales. Se observa que las escuelas públicas 

son las que más optan por este tipo de estrategias (63,2%), en contraposición a los 

centros privados (35,7%), como ilustra la figura siguiente. 

 

Figura 2. Tipología de acciones según titularidad del centro educativo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2.1. Acciones generales 

Las acciones generales de educación intercultural implementadas en las 

escuelas se han desglosado en nueve patrones de respuestas, presentados en la tabla 

1.  

Tabla 1 

Acciones generales de los centros educativos españoles por titularidad de centro y porcentaje de 

alumnado de origen extranjero. 
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Titularidad de centro Porcentaje de alumnado extranjero 

 

Total Público Privado Concertado Ninguno Hasta 
5 % 

6 al 
20% 

21 
al 

50% 

Más 
del 
50% 

Total de centros 727 593 14 120 67,0 177, 280,0 135 68 

Acciones 
Generales totales 

62,3 63,2 35,7 60,8 52,2 61,0 63,9 64,4 64,7 

Acoger todo el 
alumnado en el 
centro 

4,1 4,2 - 4,2 3,0 2,8 5,4 3,7 4,4 

Atender las 
necesidades 
específicas del 
alumnado 

2,6 2,9 - 1,7 1,5 2,8 3,2 2,2 1,5 

Trabajar la 
inclusión (+ 
integración) 

Fomentar la 
igualdad de 
oportunidades. y 
equidad entre 
alumnos 

9,9 10,3 7,1 8,3 6,0 7,3 12,1 11,1 8,8 

5,8 6,7 - 1,7 7,5 5,1 6,8 5,2 2,9 

Tratar a todos por 
igual (trato sin 
diferencias) 

2,9 3,2 - 1,7 3,0 1,7 3,6 3,0 2,9 

Favorecer la 
convivencia en el 
centro 

15,0 15,2 14,3 14,2 10,4 15,3 18,6 14,1 5,9 

Acciones con 
familias 

19,5 20,1 7,1 18,3 7,5 19,2 22,1 17,0 26,5 

Acciones para 
familias 

11,4 12,6 7,1 5,8 1,5 7,9 11,8 16,3 19,1 

Tener en cuenta 
la diversidad 
cultural en todos 
los estudios/ 
actuaciones 
centro 

27,9 26,6 28,6 34,2 29,9 27,7 26,8 28,9 29,4 

Otras generales: 
formación... 

0,8 0,3 - 3,3 - 0,6 1,4 - 1,5 

Fuente: elaboración propia. 

Atendiendo a los datos de la tabla 1, se observa que, a mayor número de 

matrículas de origen extranjero, mayor es la heterogeneización de las acciones 

generales. Primeramente, las acciones incluidas en el «trabajo transversal de la 

interculturalidad» realizadas en el día a día o a través de acciones de dinamización 
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cultural, son más implementadas por los centros concertados (34,2%) y privados 

(28,6%) que por los públicos (26,6%). 

Posteriormente se priorizan, especialmente por parte de los centros públicos y 

concertados, las «acciones específicas con las familias» a través del fomento de su 

implicación y participación en las actividades del centro y del fomento de una buena 

comunicación familia-escuela. Destacan en cuarto lugar aquellas «específicas para las 

familias», como son: clases de lengua, charlas formativas, acogida familiar o parejas 

lingüísticas. Implementadas en mayor medida por centros públicos (12,6%). Destacar 

que los centros sin alumnado de origen extranjero desarrollan considerablemente 

menos «acciones con las familias» (7,5%). 

En cuanto al «fomento de la convivencia», todos los centros han otorgado a este 

tipo de acciones bastante prioridad, desarrollando planes y formando comisiones o 

equipos de convivencia. Cabe destacar que estas se dan con más frecuencia en centros 

con un porcentaje igual o inferior al 20% de alumnado de origen extranjero.  

En último lugar, señalar que algunos de los responsables de las escuelas 

incluyeron la «formación del profesorado» como acción general a través de la cual 

incorporan la educación intercultural en los centros. 

3.2.2. Acciones educativas. 

Los resultados recabados sobre las acciones educativas de óptica intercultural 

introducidas en los centros atienden al qué se trabaja y al cómo se trabaja. La tabla 2 

muestra las distintas respuestas desglosadas en diferentes categorías según definición 

de variables. 

Tabla 2 

Acciones educativas de los centros educativos por titularidad de centro y porcentaje de alumnado de 

origen extranjero. 

  

Titularidad de centro Porcentaje de alumnado extranjero 

 

Total Público Privado Concertado Ninguno ≤5% 6 al 
20% 

21 al 
50% 

≥50% 

Total acciones 
educativas 

92,3 92,6 92,9 90,8 94 91,5 91,8 92,6 94,1 

¿CÓMO? 84,7 85,2 64,3 85,0 85,1 82,5 84,6 84,4 91,2 

Trabajar la temática 
en el currículo o de 
forma transversal 

20,9 20,6 14,3 23,3 20,9 18,6 18,2 24,4 30,9 
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Trabajar la temática 
en el aula 

36,2 36,9 35,7 32,5 31,3 32,8 41,1 32,6 36,8 

Trabajar la temática 
en actividades 
concretas 

43,5 45,7 28,6 34,2 40,3 40,1 46,1 44,4 42,6 

Trabajar la temática 
en asignaturas 
específicas 

10,7 9,1 - 20,0 17,9 9,0 10,7 8,9 11,8 

Usar metodologías 
diversas: trabajo en 
equipo, proyectos... 

3,0 2,0 7,1 7,5 - 4,0 2,5 3,0 5,9 

Potenciar los 
intercambios, 
estancias, viajes ... 

7,4 6,9 - 10,8 4,5 7,9 8,9 5,9 5,9 

Potenciar el diálogo e 
interrelación entre el 
alumnado 

6,1 6,1 - 6,7 6,0 8,5 4,3 8,1 2,9 

Abrir el centro a la 
comunidad 

7,6 6,9 - 11,7 5 10 8 4,4 8,8 

¿QUÉ? 60,7 61,0 64,3 58,3 49,3 63,8 63,9 63,7 44,1 

Conocimiento y 
entendimiento de 
culturas y realidades 
diversas 

44,4 46,0 42,9 36,7 32,8 44,1 47,9 48,1 35,3 

Habilidades cognitivas 3,9 3,9 - 4,2 4,5 5,6 3,2 4,4 - 

Habilidades 
sociolingüísticas 

8,1 8,6 - 6,7 4,5 9,0 8,6 8,1 7,4 

Habilidades sociales 13,1 13,5 7,1 11,7 6,0 11,9 15,0 16,3 8,8 

Valores: sensibilidad y 
respeto hacia la 
diversidad 

18,4 16,9 21,4 25,8 13,9 21,1 16,7 22,2 16,2 

Educación para la 
transformación social 
(o ciudadanía global) 

7,3 6,1 - 14,2 9 6,8 9,3 5,2 2,9 
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Actitudes: apertura, 
positivismo, 
curiosidad e interés 

5,1 4,9 - 5,8 3,0 7,1 4,6 5,9 4,4 

Diversidad cultural 
como fuente de 
enriquecimiento y 
oportunidad de 
aprendizaje 

1,0 1,0 - 0,8 - 0,6 1,1 1 3 

Fuente: elaboración propia. 

Se obtienen más respuestas sobre la categoría cómo implementar acciones de 

interculturalidad (84,7%) frente a qué trabajar por la interculturalidad (60,7%). 

Respecto al cómo, siguiendo una lectura vertical de los datos, casi la mitad de los 

centros implementan la educación intercultural principalmente mediante el desarrollo 

de «actividades concretas». Estas se identifican con la realización de jornadas y 

semanas culturales o con la celebración de festividades para toda la comunidad 

educativa, en las que lo que se trabaja es «el conocimiento y el entendimiento de 

culturas diversas», como se refleja en el siguiente fragmento de un docente de un 

colegio concertado de Aragón:  

Por un lado, se plantean semanas y jornadas, por ejemplo, donde cada uno tiene la 

oportunidad de hablar de sus costumbres, de sus comidas, jornadas culturales donde 

cada uno trabaja. Luego, por ejemplo, ahora, para fin de curso, se une el que tratan 

de recaudar algo de dinero, donde cada uno trae sus postres típicos y los venden entre 

los distintos servicios que tenemos en la fundación (Docente, Colegio Concertado, 

Aragón, 2021). 

Tal y como comentan las personas encuestadas, se han incorporado temáticas 

culinarias y tradiciones culturales en los centros, especialmente en los de titularidad 

pública. En cambio, las escuelas en las que cobran menos protagonismo dichos 

contenidos son las que tienen una matriculación superior al 50% de alumnado de origen 

extranjero y aquellos que no acogen alumnado de este perfil. A continuación, se 

muestra en esta misma línea, la experiencia de un docente de un centro público de 

Madrid: 

Cuando es lo de la fiesta del cordero que es de los musulmanes siempre se les pregunta 

a los musulmanes ¿Cómo se celebra? ¿Qué es lo que se hace? (Docente, Colegio Público, 

Madrid, 2021). 

Continuando con qué se trabaja, destaca también el «trabajo en valores para 

favorecer la sensibilidad y el respeto hacia la diversidad cultural» (18,4%), donde 

destaca la promoción de la solidaridad, la igualdad, o la paz. El «trabajo en valores» 

obtiene más puntuación en colegios privados (21,4%) y concertados (20%) respecto a 

los públicos (13,5%). Por otra parte, los centros sin alumnado de origen extranjero son 

aquellos que menos desarrollan valores explícitamente en sus acciones educativas, 

opción que representa un 13,9% con relación al resto de habilidades, actitudes o 

contenidos desarrollados. En el resto de los centros las puntuaciones para esta opción 
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varían entre el 16% y el 22%. Tal como manifiesta un docente de un colegio público 

andaluz: 

Sobre todo intentando inculcarles valores, de saber respetar las diferencias y 

aceptarlas y que desaparezcan para así tratar a todo el mundo por igual, vengan de 

donde vengan sean como sean, sean más gorditos sean más altos sean más bajos 

(Docente, Colegio Público, Andalucía, 2021). 

Por último, dentro del qué se trabaja, el «desarrollo de las habilidades sociales» 

se sitúa como tercera opción general más señalada por los centros públicos (13,5%) y 

privados (7,1%), mientras que en los concertados sería la cuarta (11,7%), ya que sitúan 

por delante la «educación para la transformación social» (14,2%), opción que no ha 

tenido un lugar destacado en el resto de los centros. Además, el desarrollo de las 

competencias sociales se ha priorizado más en los centros que acogen una matrícula 

de alumnado de origen extranjero de entre el 6% y el 50%. 

Por otro lado, profundizando en el cómo se lleva a cabo la educación 

intercultural, además de las actividades específicas comentadas, la segunda respuesta 

mayoritaria es el «trabajo de la temática en el aula» (36,2%) a través de la puesta en 

marcha de proyectos específicos, talleres, cuentos, debates, charlas y asambleas en 

materia intercultural; tipología de acciones a las que recurren más las escuelas 

privadas y que también han destacado Aguaded, et al. (2010). Tanto las primeras 

acciones mencionadas como las segundas han sido más valoradas por centros con un 

porcentaje de entre el 6% y el 20% de alumnado de origen extranjero. 

Como tercera respuesta en la categoría de cómo, se señala que la educación 

intercultural se introduce «de forma transversal en el desarrollo curricular» (20,9%); 

llevándose a cabo en la cotidianidad de las actividades escolares o en proyectos 

sistematizados y programados (proyecto intercultural, de diversidad religiosa, de 

plurilingüismo, etc.), al mismo tiempo que se trabaja la competencia intercultural del 

alumnado. En cuanto a la titularidad, son los centros concertados (23.3%) y públicos 

(20.6%) aquellos que más usan estas acciones para trabajar la educación intercultural. 

Además, son especialmente significativas para los centros con más del 50% de 

alumnado extranjero en comparación a los que tienen un porcentaje igual o inferior al 

6% de este alumnado. Tal como comenta, un docente de una escuela pública de La 

Rioja: 

La diversidad cultural, la tratamos con tanta naturalidad, es que es tan natural, que 

no es, no tengo que preparar al alumnado porque venga un alumno de otro país, porque 

ya están acostumbrados a eso (Docente, Colegio Público, La Rioja, 2020). 

Sin embargo, las acciones educativas referidas a «abrir el centro a la 

comunidad», a la «diversidad metodológica» o a «potenciar el diálogo y las 

interacciones interculturales», siguen siendo poco implantadas. Aunque en alguno de 

los centros etnografiados no es así:  

Cuando viene un alumno nuevo, lo que hacemos es… bueno, incluirlo dentro de la clase, 

y le buscamos un alumno guía, ¿vale? bueno, que más o menos le pueda ayudar. Si es 

que no entienden nada el idioma, ¿no? A veces tienen a alguien que conocen (...) 
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entonces bueno, pues en el patio, que no esté solo, que esta persona le guíe (Docente, 

Escuela Pública, Cataluña, 2021). 

 

4. Discusión  

Los resultados hallados indican que, a nivel discursivo sobre la educación 

intercultural, se ha producido un alejamiento de los enfoques más pluralistas que 

ponen el foco en el alumnado extranjero y en su excesiva visibilización. Ahora bien, el 

planteamiento de desarrollar una competencia intercultural en todo el alumnado, 

aspecto destacado en los discursos teóricos de los últimos años (Deardoff, 2020), no 

tiene tanta presencia en las respuestas de los miembros de los equipos directivos 

encuestados.  

De acuerdo con los datos, las variables definidas podrían incidir en el modo en 

el que las escuelas la acogen. Los resultados coinciden con los de otros estudios (Leiva, 

2017; Garreta et al., 2020) al señalar que se produce una mayor valoración de la 

perspectiva intercultural en el discurso a medida que aumenta la presencia de 

alumnado de origen extranjero. Puede, como señala Goenechea et al. (2011), que la 

incorporación de este perfil de alumnado haya supuesto retos destacados, sobre todo 

cuando no hay un dominio de la lengua de enseñanza.  

En relación con la perspectiva intercultural de las prácticas educativas, se 

extrae que, a pesar de que el mantenimiento de un discurso educativo intercultural ha 

sido corroborado por la mayoría de los centros, existe una dificultad de ponerlo en 

práctica (Tsaliki, 2017), tal y como distinguen diferentes estudios previos (Garreta & 

Torrelles, 2020; Leiva, 2017).  

Se viene a confirmar que la educación intercultural en la práctica se vincula 

con una visión reducida del concepto, reafirmando que la presencia del alumnado de 

origen extranjero es uno de los factores determinantes del tipo y de la cantidad de 

acciones a desarrollar, aspecto señalado en estudios anteriores (Leiva, 2017; Garreta 

et al., 2020; Maiztegui-Oñate et al., 2019; Martinez, 2014; Palaiologou & Faas, 2012). 

Existe una tendencia ascendente en la realización de acciones generales conforme 

aumenta la presencia de alumnado de origen extranjero, como reafirma Garreta 

(2014). 

En referencia a las acciones generales, los resultados del estudio concuerdan 

con los discursos teóricos sobre interculturalidad que refuerzan la mirada de apertura 

de la escuela hacia la comunidad (Banks & McGee, 2020; Essomba et al., 2019), 

propiciando así una relación permeable, participativa, democrática e inclusiva con 

todas las familias (Cernadas et al., 2019; Garreta et al., 2020; Moliner et al., 2016). 

La incorporación de la convivencia como un eje de la educación intercultural 

en la escuela, parece corroborar que en la actualidad se va afianzando como una 

necesidad de trabajo prioritario (Carrizo, 2020; Consejo de Europa, 2016), a pesar de 

que la falta de interacción y convivencia entre el alumnado de diferentes 
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nacionalidades sigue siendo un obstáculo por superar, como destacan en su estudio 

Rojas & Bakieva (2017). Aun así, este porcentaje de respuestas es considerablemente 

bajo teniendo en cuenta que esta medida constituye un punto esencial para poder 

incluir la perspectiva intercultural en las escuelas de manera efectiva a través de la 

práctica educativa (Tsaliki, 2017), como han señalado aportaciones de numerosas 

investigaciones (Essomba et al., 2019; Escarbajal & Leiva, 2017; Garreta & Torrelles, 

2020; Leiva, 2017). 

Acerca de las acciones educativas, reconocidas por estudios previos (Garreta & 

Torrelles, 2020), se encuentran situadas dentro de lo que Tarozzi (2012) define como 

la pedagogía del cous-cous, con una orientación folclórica que no alcanza ni fomenta 

una educación intercultural real (Aguado et al., 2017; Llevot & Bernad, 2019; Martínez, 

2014; Palaiologou & Faas, 2012).  

De los resultados ruge la necesidad de conectar la actividad de la comunidad 

educativa con la realidad de su entorno próximo en un sentido amplio (barrio, 

asociaciones de vecinos, etc.), tal como ya han comentado varios investigadores en 

relación con la mirada intercultural (Cernadas et al., 2019; Essomba et al., 2019; 

Tsaliki, 2017). 

Por último, los resultados de la descripción de la muestra cuantitativa del 

estudio evidencian la concentración del alumnado de origen extranjero en la red 

pública, hecho señalado desde hace años por varios estudios y datos oficiales (MEC-

CIDE, 2005; Garreta, 2014; Ministerio de Educación Y Formación Profesional, 2020), tal 

como se define en las respuestas de esta investigación. 

 

5. Conclusiones 

El estudio complementa y amplía los resultados obtenidos por otras 

investigaciones desarrolladas tanto a nivel autonómico (Garreta et al., 2020) como 

nacional (MEC-CIDE, 2005), concretando el alcance que tiene la educación intercultural 

en las escuelas de Educación Primaria en España. 

Respecto al primer objetivo determinado, los resultados llevan a concluir que 

el enfoque intercultural es reconocido y valorado como pertinente por los integrantes 

de los equipos directivos. Las percepciones recogidas por estos sobre el discurso de la 

educación intercultural permiten afirmar que la comunidad educativa se ha alejado 

del enfoque reduccionista. La convivencia y los principios de la educación inclusiva son 

las vías principales a través de las cuales el profesorado trata de encauzar el enfoque 

discursivo intercultural en la escuela. 

Teniendo en cuenta el segundo objetivo, el panorama es diferente cuando se 

cambia el foco hacia la práctica educativa en la escuela, para ver qué ‘forma’ adquiere 

la mirada intercultural en el quehacer educativo; debido a que el porcentaje de 

escuelas que afirman llevar a cabo acciones de educación intercultural es solamente 

de un 42%. Además, se percibe una falta de perspectiva crítica dentro del enfoque 
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intercultural en la práctica escolar, reflejada en el predominio de acciones de carácter 

folclórico y centradas en el conocimiento y aceptación de las culturas que son 

‘diferentes’. Sin embargo, se han identificado acciones generales que van más allá de 

la mera interacción, posibilitando la cooperación y participación de la comunidad 

educativa, generando oportunidades para transformar la realidad escolar. Esto implica 

una disonancia entre el enfoque del discurso y su materialización en la práctica 

educativa, que es necesario superar.  

El determinismo que sigue apuntando a tener la mayor o menor presencia de 

alumnado de origen extranjero en las aulas para que el profesorado perciba la 

necesidad de desarrollar acciones de educación intercultural, supone un obstáculo 

para conseguir una escuela inclusiva. 

Este trabajo presenta ciertas limitaciones dado que se podría haber indagado 

más en la investigación cualitativa, considerando los resultados de las observaciones 

y/o del análisis de los documentos de centro. Sin embargo, este artículo supone una 

aproximación a las prácticas educativas desarrolladas actualmente en España sobre 

educación intercultural. De este modo, esta aportación, podría derivar en otros 

estudios que profundicen sobre dichas prácticas con análisis crítico, contribuyendo a 

la transformación socio-educativa real en las escuelas. 

Se encuentran implicaciones de este estudio en distintos ámbitos, como son en 

la formación del profesorado, en las políticas educativas y en las propias realidades 

estudiadas. Es necesario mejorar la formación del profesorado (inicial y continua) en 

educación intercultural, desde una perspectiva crítica y contextualizada. Una 

formación que entienda la diversidad cultural como un aspecto que impregna toda 

dimensión socioeducativa de la escuela (tenga o no diversidad cultural) y no como un 

elemento de celebración (Escarbajal & Leiva, 2017; Essomba et al., 2019; Macia et al., 

2019). Por otro lado los resultados pueden impulsar una revisión de las políticas 

educativas interculturales, ya que su influencia a la hora de diseñar y desarrollar 

acciones en los centros es decisiva (Tsaliki, 2017; Vigo & Dieste, 2017) para la 

construcción de un modelo de escuela con competencias que atienda a las necesidades 

particulares de su realidad, tratando así de garantizar la equidad y la justicia 

socioeducativa. Por último, especialmente en la etnografía, se ha contribuido a la 

reflexión del profesorado participante sobre su propia praxis y el funcionamiento de 

su escuela en relación con la educación intercultural. 
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