
sociedad 

El objetivo de este artículo es analizar 
qué respuestas está dando la escuela 
ante la mu/ticu/turalidad presente, 

qué cuestiones permanecen 
pendientes de cara a superar las 

dificultades existentes y consolidar 
las buenas prácticas interculturales 

y, finalmente, concluir señalando, 
como se está haciendo desde distintos 

foros, la importancia de establecer 
las bases para un consenso general 

en educación. 
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Durante los últimos treinta años, 
el sistema educativo español ha 
experimentado importantes cam
bios corno respuesta a las nuevas 
demandas de la sociedad espa
ñola. Así, la extensión de la escola
rización pública; la ampliación de 
la escolarización obligatoria hasta 
los 16 años; la implantación de los 
programas de compensación edu
cativa de desigualdades sociales 
en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo; la introducción 
de nuevas temologías en el ám
bito escolar; los programas de 
educación de adultos y educación 
a lo largo de toda la vida y la esco
larización de la mujer más allá de 
los niveles universitarios, son al
gunas de las respuestas que desde 
los sistemas educativos se han 
dado para acompañar la transfor-
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mación de una sociedad condicio
nada en su avance y desarrollo 
tanto por procesos próximos de ni
vellocal como por procesos globa
lizadores. 

Es en este marco, donde confluyen 
una dimensión local y una global, 
donde hay que situar las migracio
nes como el gran disparador del 
proceso de transformación de la 

la excesiva concentración de 
alumnado con necesidades de 

compensación educativa 
vulnera el derecho a la 

educación, según el Defensor 
del Pueblo 

escuela española. Se ha constituido 
ya una España innúgrante y los 
hijos de la innúgración están en el 
sistema educativo, y a las funcio
nes tradicionales de la escuela se 
une hoy la de constituirse como lu
gar privilegiado en los procesos de 
integración de los hijos de innú
grantes en el espacio educativo y 
social. 

En este sentido la escuela ha ido 
progresivamente introduciendo 
cambios para dar respuestas edu
cativas al nuevo perfil de alum
nado, permaneciendo aún muchas 
cuestiones que obstaculizan la 
conformación de un centro educa
tivo convivencial, inclusivo e inter-
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cultural. y queda por desarrollar 
fundamentalmente un consenso en 
educación que no sólo plantee los 
acuerdos necesarios hoy, sino que, 
ya hoy, comience a construir la edu
cación y la sociedad del futuro. 

Escuela multicuItural, educación 
intercultural 

La escuela de hoyes multicultural. 
Ciento sesenta nacionalidades se 
encuentran escolarizadas al menos 
en uno de los cursos del sistema 
educativo no universitario. El cur
so 2004-2005 ha concluido con casi 
medio millón de alumnado extran
jero que supone más de un 6% del 
total de alumnado matriculado en 
el sistema educativo español, cifra 
que, aunque cuantitativamente pe
queña, adquiere gran relevancia 
por la heterogeneidad y diversi
dad que refleja. 

El alumnado inmigrante sigue, 
como es obvio, las pautas de la in
migración adulta de la que pro
cede y, si bien esta migración es 
sumamente heterogénea y se dis
tribuye por toda la geografía espa
ñola, diez nacionalidades extraco
munitarias -Marruecos, Ecuador, 
Rumania, Colombia, Bulgaria, Pe
rú, Argentina, Bolivia, República 
Dominicana y China- engloban al 
68% de todo el alumnado extran
jero escolarizado, concentrando al
gunas comunidades autónomas el 
mayor número de alumnado innú-
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grante, como es el caso de Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana 
y Murcia1

• 

Así, la institución escolar tradicio
nalmente homogeneizadora, se ha 
convertido en heterogénea, plante
ándose un nuevo tratamiento de la 
diversidad existente en sus aulas. 
Hablar de alumnado de origen in
migrante como un todo, es caer en 
una generalización sobre un colec
tivo que solamente comparte una 
característica, la de ser extranjeros. 

Más allá de ésta, se presenta un co
lectivo diverso en procesos educa
tivos anteriores, perfiles socioeco
nómicos y educativos de sus pa
dres, proyectos migratorios y tra
yectorias de inserción-integración 
en la sociedad receptora. 

Encontramos entonces rriños que 
se escolarizan con 6 años, otros ya 
adolescentes; algunos vienen de 
sistemas educativos similares al 
español, otros de sistemas muy 
distintos y algunos sin escolariza
ción previa; unos tienen el español 
como lengua materna, otros son 
competentes en varias lenguas, 
otros tienen una lengua distinta 
que muchos no hablan ni escriben 
correctamente. 

I Los últimos datos disponibles son Datos 
avance del curso escolar 2004-2005. Véase 
MEC Estadísticas de la Enseñanza no 
Universitaria. www.mec.es 
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El perfil de sus familias establece 
diferencias muy marcadas: fami
lias que proceden de entornos ru
rales o urbanos, migrantes inter
nos en su país de origen o primera 
experiencia migratoria; altos nive
les instructivos o casi analfabetos; 
trabajadores cualificados con ex
periencia laboral en origen o poco 
cualificados y carentes de un capi
tal humano que pueda competir 
en las sociedades desarrolladas; fa
milias con un proyecto migratorio 
pensado, sólido, que adaptan y lle
van adelante, una trayectoria de 
inserción gradual, adquiriendo 
una situación administrativa regu
lar, un trabajo estable, mejora en su 
situación residencial, alta motiva
ción de logro para la familia; otras 
en cambio viven prolongadas si
tuaciones de inestabilidad, de con
fusión, sin proyectos claros para sí 
y para sus hijos, en situación de in
documentados, trabajo precario, 
movilidad permanente, intentos 
de retomo, etc. 

Con estos perfiles es con los que se 
encuentra la escuela y que añaden, 
a la ya compleja situación escolar, 
una complejidad nueva y distinta. 
Aún sin contar, al inicio de la esco
larización de hijos de inmigrantes, 
con una legislación educativa adap
tada, políticas específicas para in
migración, formación adecuada de 
sus equipos educativos, en suma, 
sin prever con tiempo los efectos 
sobre la escuela de una migración 
constante, la escuela da respues-
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tas' . Respuestas diversas. Resulta 
imposible encontrar un enfoque 
común y compartido, en parte por 
la estructura político-administra
tiva de España, también por el 
principio de autonomia de los cen
tros, pero además por la diversi
dad de actuaciones que, por acción 
u omisión, han realizado los equi
pos educativos. 

Respondiendo al derecho a la edu
cación hasta los 16 años, la escola
rización ha sido inmediata, a cual
quier edad dentro del ciclo obliga
torio y en cualquier momento del 
curso escolar. 

Gradualmente se han ido perfec
cionando los sistemas de evalua
ción de los aprendizajes previos a 
fin de situar al alumno en el nivel 
educativo correspondiente. Gran 
parte de este alumnado se ha in
sertado en programas de refuerzo 
escolar y de adaptación lingüística 
para el aprendizaje de la lengua 
vehicular de la escuela; ha accedido 
a becas de comedor, materiales 
escolares y actividades extraesco
lares; en un proceso relativamente 
corto, en especial el alumnado de 
primaria, se ha normalizado en el 

2 Tengamos en cuenta que es apenas con el 
Real Decreto 299 / 1996, de 28 de febrero, 
de Ordenación de las Acciones, dirigidas a 
la compensación de desigualdades en 
educación, cuando se señala explícita
mente la presencia de inmigración en el 
sistema educativo y la necesidad de aten
ción a la especificidad de su educación. 
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sistema educativo obteniendo re
sultados escolares similares a los 
del alumnado autóctono. 

Se han establecido también siste
mas de información, acogida y 
atención al alumno y a su familia, 
en distintos idiomas, con ayuda de 
traductores e intérpretes. 

Asimismo el profesorado, en una 
parte importante, ha accedido pau
latinamente a procesos de forma
ción dirigidos a gestionar la diver
sidad, la interculturalidad en los 
centros, aprendiendo sobre nuevos 
referentes culturales, incorporan
do metodologías de atención de la 
diversidad, de desarrollo de traba
jo cooperativo entre alumnos y tam
bién en los equipos educativos. 

Recursos más innovadores, fruto 
de la cooperación entre centros, se 
han puesto en marcha. Intercam
bio de buenas prácticas, proyectos 
conjuntos entre centros que com
parten un entorno con característi
cas similares, participación de cen
tros en proyectos europeos, elabo
ración y difusión de materiales di
dácticos interculturales, aulas de 
alfabetización para padres inmi
grantes y escuela para padres, son 
algunas de las múl tiples buenas 
prácticas en marcha. 

Algunas cuestiones pendientes 

Los avances en el sistema educa
tivo son importantes, pero las difi-
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culta des subsisten. Una cuestión 
pendiente gira en tomo a la aplica
ción plena de una perspectiva in
tercultural; otras tienen que ver 
con los resultados escolares del 
alumnado inmigrante, la continui
dad de los estudios postobligato
rios, los vínculos familia escuela, la 
competencia intercultural del pro
fesorado o el uso de dispositivos 
educativos, trabajo en red en el es
pacio local. 

La perspectiva intercultural no 
constituye un modelo educativo 
únicamente para los inmigrantes; 
es un modelo educativo para todo 
el alumnado y comunidad escolar, 
considerando que ese todo es di
verso individual, social y cultural
mente. Por tanto, es un error plan
tear una atención educativa inter
cultural de los inmigrantes y dise
ñar un proyecto intercultural sola
mente en los centros que los esco
larizan. En cierta medida, estas ac
tuaciones han conducido a un 
fuerte proceso de etiquetado: del 
alumnado por su procedencia na
cional -se percibe a unos con más 
espíritu de logro, a otros con 
menos-; de los centros educativos 
-unos sin inmigrantes, con una 
educación de alta calidad, otros, 
centros para inmigrantes de los 
que huyen los autóctonos, por su 
conflictividad, por su bajo nivel 
educativo, etc. A la larga, este pro
ceso fomentaría los estereotipos 
existentes sobre las capacidades de 
logro de los distintos colectivos na-
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cionales, pudiendo conducir ade
más a la existencia de dos redes 
educativas para dos tipos de alum
nado y finalmente a la configura
ción de «escuelas gueto»' . 

En este sentido, también queda 
pendiente la distribución equili
brada de alumnado con necesida
des de compensación educativa 
-€n su mayoría inmigrantes- en 

es necesarIO consensuar una 
reforma educativa estable, 

permanentemente 
actualizada, para dar 

respuesta a un alumnado 
crecientemente heterogéneo 

toda la red educativa sostenida 
con fondos públicos. Sin pretender 
entrar en un debate que aún no ha 
conducido a soluciones consen
suadas y adecuadas, la propuesta 
de equilibrio en esta distribución 
se apoya en dos argumentos: 

Por una parte, el Defensor del Pue
blo, en su último Informe Anual' 
recoge un argumento ya muy ex
tendido que plantea cómo la exce
siva concentración de alumnado 

, Stephan KIasen, (1999): Social Exclllsion, 
Children and Education: conceptual and mea
surement issues. Background paper for the 
OECD, www.oecd.org. 
4 Defensor del Pueblo. Informe Anual 
2004. 
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con necesidades de compensación 
educativa vulnera el derecho a la 
educación, en el sentido de que 
este derecho es a una educación de 
calidad --<lerecho que podría pri
mar sobre el de libre elección de 
centro- para todos los alumnos, 
autóctonos e inmigrantes, alum
nado con necesidades de compen
sación educativa y alumnado nor
malizado. 

Por otra, desde los primeros estu
dios e informes del Consejo de 
Europa hasta las más recientes in
vestigaciones' se insiste en el lugar 
clave que ocupa la escuela en el 
desarrollo de procesos integrado
res e interculturales. La escuela es 
un microcosmos de la sociedad, 
los alumnos viven en un entorno 
multicultural, pleno de diversidad 
y las primeras prácticas de sociali
zación entre iguales y con adultos 
fuera del entorno familiar se pro
ducen en el centro educativo. Di
fícil sería entonces aprender la 
convivencia intercultural en escue
las homogéneas, segregadoras-di
fícil para todos: alumnos, profeso
res, familias, sean autóctonos o in
migrantes-. 

, Véase: Council of Europe (1986): Fi"al 
Report o[ TI" Project Group. The mccs 
Project N°.? «(The Education and the Cul
tural Development of Migrants». Estras
burgo.; Defensor del Pueblo. Informe Mo
nográfico: «Escolarización del alumnado 
de origen inmigrante en España: análisis 
descriptivo y estudio empírico» (2003) 
wwwdefenSQrdelpueblo es 
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De las otras cuestiones pendientes 
que señalamos anteriormente sola
mente nos centraremos brevemen
te en las que consideramos más 
definitorias. Dejamos de lado el 
dato del fracaso escolar porque és
te afecta sin distinción de naciona
lidad -además de que los datos no 
se desglosan por nacionalidad- a 
la población escolarizada que no 
finaliza la enseñanza secundaria 
obligatoria. 

Una cuestión de gran importancia 
que produce preocupación es la de 
que, en su gran mayoría, el alum
nado inmigrante, a diferencia del 
alumnado autóctono, no continúa 
los estudios más allá de los 16 
años". Abandonar el sistema edu
cativo con 16 años supone inte
rrumpir tempranamente la adqui
sición de un capital cognitivo, cul
tural Y social. Supone, además, in
sertarse en un mercado laboral con 
escasa o nula cualificación. Este 
corto recorrido por el sistema edu
cativo perjudica los procesos de in
tegración y de promoción social de 
los hijos de la migración. 

, Según datos del Censo 2001, solamente el 
32,6% de los extranjeros entre 16 y 18 están 
escolarizados frente a un 83,6% de los es
pañoles. Son datos sobre escolarización no 
sobre finalización de estudios, ya que el úl
timo informe de la OmE señala que del 
conjunto de este alunmarlo, un 33% fra
casa en el bachillerato. Veáse OCDE. 
Education at a Glance: OEm lndicators -
2005 Edition (www.oecd.org) 
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Otra cuestión pendiente es la difí
cil y escasa relación existente entre 
centro educativo y familia inmi
grante. Los VÚ1culos son débiles, 
los desencuentros son muy fre
cuentes y, como resultado, suele 
haber una percepción mutua nega
tiva que poco ayuda a la promo
ción educativa de los alumnos y a 
la imprescindible supervisión edu
cativa que la familia debe realizar 
sobre sus rujas. 

Es cierto que la poca participación 
de los padres en la vida del centro 
y en los estudios de sus rujas se ob
serva también entre familias au
tóctonas, pero esta carencia perju
dica más al alumnado inmigrante 
y a su familia porque los alejan del 
primer referente institucional más 
próximo a ellos, como es la es
cuela, negando además la posibili
dad de incorporar a la familia a los 
procesos educativos y participati
vos que se producen en el espacio 
escolar, como escuela de padres, 
aulas de padres, AMPAS, etc., fa
vorecedores de su proceso de inte
gración. 

Otro tema pendiente de gran ca
lado es la situación laboral y for
mación adecuada y sistemática del 
profesorado. Interinatos continuos 
con cambio de centros, percepción 
y autopercepción negativa del rol 
docente --crisis del rol docente--, 
fórmulas poco adecuadas de for
mación --como la oferta de cursos 
muy generales que no responden a 
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sus necesidades concretas ni a la 
realidad de su centro--, obstaculi
zan el desarrollo de un proyecto 
educativo construido en equipo, 
consensuado con la comunidad 
educativa y prolongado en el 
tiempo. 

Estas cuestiones pendientes, junto 
a muchas otras que no hemos 
abordado aquí, demoran la puesta 
en marcha y la extensión de las 
buenas prácticas educativas que 
muchos centros están desarro
llando y con resultados positivos. 
Centros que se han propuesto ser 
«escuelas eficaces», definidas co
mo aquellas que comparten carac
terísticas como: « .. . liderazgo positivo 
y elevada moral del persO/tal; altas ex
pectativas académicas en relación con 
todos los alumnos, con independencia 
de su procedencia; valoración elevada 
de las culturas e idiomas de los alum
nos, un ambiente escolar seguro y or
denado y capaces de crear auténticos 
campos de oportunidades para los in
migrantes»7. 

Estas escuelas cuentan con un 
equipo educativo eficiente y sensi
bilizado, una comunidad educa
tiva cohesionada y abierta al entor
no, trabajando en red con la admi
nistración y las organizaciones lo
cales, utilizan de manera innova
dora los dispositivos y recursos 

7 Suárez Orozco, M. y Suárez Orezco, e, La 
i"fancia de la imnigración. Madrid, Mo
rata, 2003, p. 222. 
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educativos disponibles, trabajan 
con el alumnado con metodologías 
participativas y cooperativas, rea
lizan un seguimiento continuo de 
su alumnado en especial del más 
vulnerable, previniendo el absen
tismo escolar y detectando posi-

la educación que se imparte 
en el sistema educativo 

reglado, produce un beneficio 
personal, grupal y social, 
mientras que un déficit en 

educación aumenta el riesgo 
de exclusión 

bIes signos de fracaso escolar; vin
culan a las familias al centro y las 
comprometen en el ejercicio de sus 
derechos y deberes, promocionan 
a su alumnado y lo estimulan y 
apoyan para que prolongue su per
manencia en el sistema educativo 
más allá de la enseñanza obligato
ria y hacen posible vivir con actitu
des positivas y capacidad de reso
lución de conflictos, la riqueza de 
un entorno de diversidad. 

Toda su acción educativa está re
gida por los principios de calidad, 
equidad, máxima promoción edu
cativa de su alumnado, reducción 
de estereotipos y prejuicios y desa
rrollo de altas expectativas de y 
hacia su alumnado. 
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Las bases de un consenso 
en educación 

Desde finales de 2003 un grupo de 
organizaciones sociales trabajan 
para establecer un consenso social 
en inmigración' . Esta propuesta 
abarca todos los ámbitos o áreas 
que afectan al conjunto de una so
ciedad hoy constituida por autóc
tonos, inmigrantes asentados y 
nuevos inmigrantes. El ámbito 
ed ucativo es fundamental por el 
rol que juega en la inserción edu
cativa y social de la segunda gene
ración, los futuros adultos. 

Pero la escuela es una institución 
que siempre se cuestiona y se la 
cuestiona en relación con sus fun
ciones, con su responsabilidad so
cial, con los cambios que debe 
hacer, etc. Más aún, se ha conver
tido en el campo de batalla donde 
se dirimen muchas cuestiones que 
no tienen que ver con lo educativo. 

Por eso el primer elemento para 
un consenso general en educación 
es estar dispuesto a conseguirlo. 
Así lo ha planteado el Defensor del 
Pueblo en su último Informe cuan
do insta a las autoridades compe
tentes y a la comunidad educativa 
a consensuar una reforma educa-

• Integran esta red, la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado, Cáritas y la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias. Véase: www.cear.es / consen
so social l 
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tiva estable, permanentemente ac
tualizada, para dar respuesta a un 
alumnado crecientemente hetero
géneo que requiere y requerirá 
aprendizajes complejos' . 

En el desarrollo de este consenso 
resulta fundamental acordar la im
portancia que tiene la escuela para 
todos y para la inmigración que 
llega a nuestra sociedad. En tiem
pos de desprestigio, de crisis, 
cuando los mensajes que se reci
ben son de una institución incapaz 
de competir con otras instancias 
socializadoras, más difuminadas, 
con mensajes más contundentes, 
más atractivas para niños y adoles
centes, en un momento como el ac
tual donde se ha llegado a cuestio
nar la obligatoriedad de la educa
ción hasta los 16 años, tiene que 
acordarse que la escuela sigue 
siendo la institución educadora y 
de socialización secundaria más 
definitoria para el futuro de niños 
y jóvenes y del conjunto de la so
ciedad. 

Todos los estudios nacionales, eu
ropeos e internacionales, indican 
que la educación que se imparte en 
el sistema educativo reglado, pro
duce un beneficio personal, grupal 
y social, mientras que un déficit en 
educación aumenta el riesgo de ex
clusión. Los sistemas educativos 
son, en su formulación más pro
funda, inclusivos, producen inclu-

' Defensor del Pueblo. Informe Anual 2004. 
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sión social. De alú que se considere 
que entrar en este sistema y per
manecer en él es entrar en un círcu
lo benéfico, donde los individuos 
van ejerciendo derechos y deberes 
y generando para sí mismos ma
yores niveles de derechos y de 
oportunidades y para la sociedad 
formas más acabadas de cohesión 
sociallO

• 

La siguiente cuestión a consensuar 
son los objetivos fundamentales 
del sistema educativo en relación 
con las claves culturales, políticas 
y sociales de la sociedad actual y 
futura. Así, el proporcionar una ca
pacidad general a todos los alum
nos, basada en los conocimientos, 
experiencias, valores y disposicio
nes fundamentales para ser un ciu
dadano competente, capaz de tra
bajar, llevar adelante sus proyec-

10 La importancia de la educación -y del 
papel de los sistemas educativos- para el 
desarrollo de todo orden de los individuos 
y de la sociedad no es un tema nuevo, pero 
emerge con fuerza en estos últimos años 
desde el análisis de los factores producto· 
res de exclusión/ inclusión social AJgunos 
trabajos relevantes son: Eq//ih} of tire Euro
pean Educational System (Project Sócrates 
S02-610BGE); A. Marchesi (2000): .. Un 
sistema de incticadores de desigualdad 
educativa», en Revista Iberoamericana de 
Edl/cació/!, 23: 135-162. ; Stephan Klasen 
(1999), op.cit., Child Immigration Project 
(www.injel'.fr / chipl. los últimos análisis 
sobre pobreza y educación del Banco 
Mundial y la mayoría de los documentos 
que publica on-line el Consejo Escolar de 
Castilla y León. 

noviembre - 2005 191 



María Rosa Blanco 

tos, saber vivir y conVIVir en un 
entorno multicultural, participan
do de forma eficaz en la vida polí
tica, social, económica y cultural, 
es el objetivo que, tanto a nivel na
cional como europeo, se formu
la en las competencias clave en 
educaciónll

. 

y en esta línea hay que favorecer la 
incorporación al sistema educati
vo, la permanencia hasta los máxi
mos niveles posibles, una educa
ción integral e integradora, accio
nes efectivas sobre las desigualda
des sociales que producen desi
gualdades educativas, facilitar los 
procesos de retorno al sistema edu
cativo, en especial de jóvenes que 
lo dejaron con 16 años y de adultos, 
construir un centro educativo in
tercultural y formar un profeso
rado competente para avanzar 
hacia estos grandes objetivos de la 
educación. 

11 M.E.C., Centro de Investigación y 
Documentación Educativa. Las competen
cias clave. Un concepto en expansión den
tro de la educación obligatoria. 2003. 
Documentos. www.mec.es / cide 
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Conclusiones 

Extensión de las buenas prácticas, 
construcción de una escuela inte
gradora e intercultural, remisión 
gradual de todos los obstáculos 
que dificultan el logro de los obje
tivos fundamentales de la escuela 
hoy, el fortalecimiento como insti
tución de ámbito local y su aper
lura al entorno, todo en el marco 
de un consenso en educación, 
constituyen las bases de un cambio 
que la escuela no puede postergar 
más, a fin de jugar un papel crucial 
en el proyecto político de integra
ción de los inmigrantes. Todo ello 
porque, en definitiva, más allá de 
las políticas formuladas desde ins
tancias estatales y autonómicas, las 
prácticas de integración de los in
migrantes se producen en el espa
cio local; y es en este espacio don
de la escuela opera como «fábrica 
u obrador» de ciudadanos l
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