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El modelo de escuela actual en las sociedades desarrolladas surgió en 
su momento para homogeneizar los comportamientos, normas, valores, 
lengua y costumbres de las poblaciones insertadas en un territorio políti-
ca y administrativamente delimitado que se corresponde con el estado-
nación. Los programas de escolarización masiva de la población infantil y 
adolescente de las primeras décadas de la posguerra se presentaban como 
un logro político y social destinado a compensar las desigualdades socia-
les y culturales que padecían las clases más desfavorecidas en su origen. 
A cambio, para abaratar el costo social de tal empresa, se hacía necesario 
uniformar el proceso de socialización escolar a costa de establecer un 
modelo de cultura escolar que, grosso modo, coincidía con el de las clases 
medias urbanas. El acceso a una educación cubierta por el Estado impli-
caba la inmersión de los escolares en una cultura que les obligaba a la 
renuncia de una parte sustancial de su propia cultura de origen: la len-
gua, los estilos y los ritmos de aprendizaje, así como los contenidos ense-
ñados y aprendidos tenían como objeto la imposición de una identidad 
perfilada a base de trazos lingüísticos (la unidad de la lengua), comunita-
rios (la unidad de la nación), religiosos (la unidad en valores trascenden-
tes), políticos, económicos. etc. que debían configurar la personalidad de 
los individuos para convertirlos en «ciudadanos>>. Sin embargo, pese al 
discurso igualitario con el que la institución escolar ha procurado mante-
ner formalmente su carácter plural y democrático, han sido muchas las 
dudas que, desde los años sesenta, se plantean acerca de su eficacia para 
tratar la desigualdad social. Porque a las desigualdades económicas y 
culturales -en el punto de mira de análisis marxistas o neomarxistas más 
o menos ortodoxos- de los años sesenta y setenta, se suman las desigual-
dades de género, de etnia y de ciudadanía de los años ochenta y noventa. 

Las referencias en España a la Educación Multicultural o Intercultural 
son cada vez más frecuentes: proliferan las reuniones científicas, se 
promocionan investigaciones desde las administraciones públicas y se 
publican trabajos originales en castellano elaborados por profesionales 
de la educación, la sociología, la antropología y la psicología. Se ha llega-
do incluso a decir que el tema «está de moda••, y es que todo parece seña-
lar en esa dirección. Creemos que algunas de las razones que han traído 



al debate estas nuevas preocupaciones, para el caso del Estado Español, 
tienen un componente más geopolítico que científico, al menos desde la 
percepción que tienen quienes han tratado de explicar la aparición de la 
Educación Multicultural. Veamos algunos de sus planteamientos: 

1) La Educación Multicultural aparece en el momento en que hemos 
llegado finalmente a comprender y reconocer la diversidad de gentes que 
constituyen un país. 

En palabras de una de las «nuevas•• autoras en educación multicultural: 

Ha comenzado a utilizarse el término educación multicultural cuando el hombre va 
tomando conciencia de que el poder de una cultura mayoritaria puede no dejarnos 
ver ni aceptar la existencia, el valor y la riqueza de perspectivas de otra cultura (Pérez 
1992, 59). 

Otros autores expresan esta diversidad en versión bicultural: 

La idea de educación multicultural surge cuando dos grupos de individuos, dos vi-
siones distintas del mundo, interaccionan y se comunican el significado que para 
ellos tienen las personas y los hechos (Villar 1992, 129). 

La pregunta que cabe hacerse es por qué esa expresión y ese reconoci-
miento surgen en el momento actual, cuando debería estar claro que la 
diversidad siempre ha existido entre nosotros. Con más de una década de 
organización del Estado en Autonomías, defendiendo muchas de ellas sus 
peculiaridades y diferencias y promoviendo diseños educativos más o 
menos particulares, el término podría haberse acuñado hace ya mucho 
tiempo. Hay quienes sostienen (Villar 1992, 129) que ha sido la educación 
multiculturalla que ha venido a mostrar la idea de diversidad y el respeto 
hacia ésta 1 • Pero la evidencia de los datos, además de la propia lógica, 
muestran que el proceso ha sido el contrario: la imposibilidad de ocultar 
más la realidad diversa ha llevado a la aparición de la educación 
multicultural. 

2) La Educación Multicultural aparece por la presencia de grupos étnicos 
diferentes a aquéllos a los que se les reconoce su derecho a la escolarización. 

La perspectiva intercultural ante la diversidad tiene, en España, cita 
en el espacio y en el tiempo: coincide con la presencia cada vez más nu-
merosa de inmigrantes extranjeros extracomunitarios y los hijos de éstos 
en las escuelas (véase Zabalza 1992, 121). Sin embargo, la diversidad ha 
estado representada durante décadas por el grupo étnico gitano (por men-
cionar tan sólo un elemento de diversidad), pero no se ha enfocado el 
problema educativo con ellos desde una perspectiva intercultural. Toda-
vía hoy se propone genéricamente una educación compensatoria para este 
colectivo que, en la práctica, promueve un proceso de asimilación. Por 
otra parte, la presencia de inmigrantes en España se remonta a más de 



una década, cuando todavía éramos, fundamentalmente, un país de emi-
gración. Se trataba, sin embargo, de inmigrantes procedentes del centro 
de Europa y de otros países del Primer Mundo, cuya presencia no suscitó 
en los educadores y en los teóricos de la educación reflexión alguna sobre 
la necesidad de una educación intercultural. Los hijos de estos inmigrantes 
han sido escolarizados en nuestras escuelas o, incluso, en escuelas dise-
ñadas por y para ellos mismos, pero no tenemos conocimiento de que se 
haya apelado a la educación intercultural para atender su diversidad. 

En el tratamiento de la interculturalidad en el contexto español, se 
aprecia por tanto una estrecha relación entre diversidad y nacionalidad-
religión-procedencia geográfica, de manera que sólo se habla de diversi-
dad si existen diversas nacionalidades, diversas religiones o diversos lu-
gares de procedencia. Aquí, o no se incluyen a los diversos culturalmente 
o se entiende que la cultura es coextensiva con las tres categorías anterio-
res: nacionalidad, religión y/ o procedencia geográfica. 

Ni que decir tiene, pues, que el grueso de la producción teórica y de 
investigación empírica sobre interculturalidad tiene que ver con ese tipo 
de diversidad. Se trata, para abreviar, de una educación multicultural 
reclamada para saber qué hacer con los inmigrantes de culturas «tan 
diversas» y extrañas a Occidente, para saber qué hacer con culturas a las 
que se asocia con la marginación y la pobreza. En suma, se trata de una 
educación multicultural para la protección de los de aquí y para la com-
pensación de los que vienen. Ello se observa mejor atendiendo al modelo 
que se esconde detrás de gran parte de todos los discursos que se emiten 
en la actualidad en España sobre educación multicultural, modelo cono-
cido genéricamente como «asimilacionista». Habría que preguntarse, en 
definitiva, si es realmente la inmigración (sin adjetivo alguno) la que plan-
tea la necesidad de un tratamiento específico en la escuela o, por el con-
trario, si se plantea la educación multicultural en clave de atención a la 
marginación, de atención compensadora que esconde realmente toda una 
estrategia asimiladora y, con ello, etnocéntrica. 

3) Existe, por último, un variado abanico de justificaciones que, alu-
diendo a «razones ideológicas>>, explican la aparición de la educación 
multicultural en España. Razones del tipo «preocupación social por la 
existencia humana», «mayor compromiso con los derechos humanos>> o 
«intensa defensa de la identidad cultural de los pueblos>> (Jordán 1992, 
15). También se encuentran reflexiones sobre la educación multicultural 
a partir de la facilidad con que en el mundo moderno se produce la movi-
lidad de la población mundial, gracias a los medios de transporte cada vez 
más sofisticados, rápidos y baratos. El turismo y los movimientos masi-
vos de individuos se constituyen en razones para «empezar» a justificar la 
«preocupación de los políticos y los desvelos de los educadores>> por estas 
temáticas (Marín 1992, 9). 



Estas son las cuestiones sobre las que vamos a reflexionar, presentan-
do brevemente una versión particular de lo que es el panorama de la 
llamada educación intercultural en España. Comenzaremos haciendo una 
revisión crítica de los primeros discursos aparecidos a finales de la déca-
da de los ochenta y principios de los noventa interesados en la necesidad 
de una educación intercultural. En esta revisión, presentaremos los in-
tentos desarrollados para explicar las diferentes concepciones que exis-
ten de la educación intercultural y los intentos por justificar teóricamente 
las prácticas educativas interculturales. Procederemos asimismo a una 
breve descripción de la investigación realizada en lo que va de la década 
de los noventa y que trata de conectar las situaciones de diversidad cultu-
ral con la educación (se trata de investigaciones desarrolladas en clave de 
interculturalidad). En un siguiente apartado pasaremos a revisar la docu-
mentación disponible que recoge las prácticas interculturales. Tres son 
los ámbitos de estas prácticas que analizaremos con más detalle: el que 
se refiere a lo que se está haciendo en el terreno de la educación de adul-
tos; el que se centra especialmente en las prácticas en las escuelas prima-
rias; y, un tercer ámbito, relativo a propuestas sobre formación del profe-
sorado en la interculturalidad. Otro apartado de este trabajo lo dedica-
mos a presentar descriptivamente la experiencia (oficial) en el terreno de 
la lengua y la cultura de origen que se dirige normalmente a los colectivos 
de escolares inmigrantes extranjeros. Dos serán los programa que descri-
biremos: el de lengua y cultura portuguesa y el de lengua árabe y cultura 
marroquí. Finalmente, los tres últimos apartados pretenden ser reflexio-
nes críticas de todo lo anteriormente presentado: desde la implantación 
de los programas de lengua y cultura de origen hasta nuestra propia vi-
sión de los procesos educativos en clave intercultural. 

En síntesis, el presente trabajo tiene dos partes claramente diferencia-
das: por un lado, la descripción de lo que se dice que se hace cuando se 
habla de educación intercultural o de investigación en educación 
intercultural2 ; por otro, la reflexión crítica sobre las prácticas interculturales 
tomando como argumento los programas de lengua y cultura de origen. 

Finalmente, en una tercera y última parte, se completa el trabajo con 
una amplia y detallada selección bibliográfica en castellano y en catalán 
sobre educación e interculturalidad en España. 



LOS INICIOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN 
EL ESTADO ESPAÑOL 

Valgan estos primeros apuntes y estas breves reflexiones acerca de la 
educación intercultural en España y su proceso de desarrollo, para com-
prender la enorme confusión en la que se ha ido gestando su implanta-
ción, sobre todo en el ámbito académico. La organización docente y disci-
plinar de la universidad española y la temática tratada desde determina-
das perspectivas teóricas marcaron en sus inicios líneas de trabajo que 
mostraron rápidamente su invalidez. Apuntamos, a titulo de ejemplo, el 
contexto en el que se desenvuelve y desarrolla el interés por la educación 
intercultural: uno de los elementos que caracteriza a dicho contexto es, 
pues, el estrictamente académico; otro tiene que ver con la dificultad de 
definir lo que es objeto de ser tratado desde la educación intercultural. 

Desde el punto de vista académico, la nueva configuración del panora-
ma de las ciencias de la educación en la universidad ha mostrado que 
determinadas áreas de conocimiento, ya muy desarrolladas de antaño y 
con un número importante de docentes, poseen ahora un reconocimiento 
académico menor3 • Ante esta nueva situación, algunos pedagogos, dedi-
cados antes a la reflexión teórica y filosófica sobre la educación, se lanzan 
al «descubrimiento» de nuevos campos de estudio que tengan actualidad 
y de los que se puedan «apropiar». Una buena parte de ellos trabaja y 
publica sobre multiculturalidad desde una perspectiva muy próxima a la 
Pedagogía Social y hacen suyo un campo del que hasta ahora no se ha-
bían preocupado -como ya hemos indicado sobraban situaciones, razo-
nes y poblaciones diversas para hacerlo- y, mucho nos tememos, dejarán 
de hacerlo en un futuro más o menos próximo. En el deseo de abarcar 
nuevos campos disciplinares, algunos «profesionales•• de la educación rei-
vindican como propio y legítimo el campo de la educación multicultural, 
huérfano de adscripción científica en el sentido de la distribución tradi-
cional en disciplinas. Las recientes publicaciones pretenden demostrar 
que es a ellos a quienes les corresponde trabajar dicho campo, justamen-
te cuando se está empezando a debatir la reforma de los curricula en la 
formación de educadores y pedagogos4 • 

Desde el punto de vista del objeto, para muchos profesionales de la 
educación la referencia reciente a la educación multicultural se plantea 
en el marco del reconocimiento de una nueva organización política del 



Estado, la que surge a partir de la pertenencia de España a la Comunidad 
Europea, y de un nuevo desarrollo, también en la educación, por tal per-
tenencia. Así lo muestran los títulos de los primeros libros publicados 
sobre multiculturalidad y educación en España: Educación intercultural: 
la Europa sin fronteras ( 1992) y Educación intercultural en la perspectiva 
de una Europa unida ( 1992), muestran esta dimensión europeísta. En la 
introducción al primero, se dice lo siguiente: 

Está próximo 1993. La libre circulación de bienes, servicios y profesionales multipli-
cará los contactos entre lenguas y culturas antes separadas y alejadas y obligará a 
instaurar la educación multicultural para atender a los hijos de los profesionales que 
se desplacen (Marín 1992, 21). 

En la introducción al segundo libro no se es menos explícito: 

El Acta Única, la Europa sin fronteras, la caída del muro en el Este, la disminución 
o estancamiento demográfico vegetativo y otros factores convergentes justifican la 
preocupación multicultural en Ciencias de la Educación (Fermoso 1992, 11). 

El (entonces) futuro mercado único europeo y la libre circulación de 
trabajadores parecen ser razones de peso para contar con una nueva for-
mación que dote a los estudiantes de estrategias para poder competir con 
sus vecinos europeos en puestos de trabajo que, en adelante, no tendrán 
necesariamente que situarse en España, sino también en otros países 
comunitarios. Para ello hay que estar preparado lingüísticamente y, se 
piensa, multiculturalmente. Se trata pues de una educación multicultural 
para poder competir. Llama poderosamente la atención el contraste entre 
el contenido de la mayoría de los textos que hablan de interculturalidad y 
los planteamientos que se hacen en la introducción a los libros que esta-
mos comentando: en aquéllos se habla de minorías marginales, normal-
mente no comunitarias, que no parecen entrar en competencia en el lla-
mado libre mercado europeo de trabajadores. Puede que resulte atractiva 
la idea de una educación multicultural por la nueva construcción de Eu-
ropa y por la supuesta mayor interrelación de los ciudadanos de los dis-
tintos países de la Unión Europea, pero nos parece muy alejada de la idea 
que generalmente se tiene de educación multicultural. Es más, la aparen-
te atención hacia aquéllos que tienen mayor dificultad para incorporarse 
plenamente al proceso de escolarización por motivos relacionados con su 
procedencia cultural, queda completamente ocultada al tener como pun-
to de atención la correcta incorporación de los futuros profesionales espa-
ñoles (no se dice pero se piensa) al gran mercado europeo. 

1.1 EL INICIO DE LOS DISCURSOS SOBRE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN ESPAÑA 

Distintos congresos nacionales marcan el punto de inicio de los prime-
ros trabajos producidos por los teóricos de la educación sobre 
in tercul turalidad. 



1.1.1 Congreso de Ceuta 

Aunque no es el primer evento en el que se trata el tema de la educa-
ción intercultural5 , el Congreso de Ceuta, celebrado en 1991, tiene el pri-
vilegio de ser la primera gran reunión de pedagogos que pretende tener 
una dimensión internacional, con la presencia de ponentes como E. Gelpi, 
M. de Beauvais, etc. 

En dicho Congreso se aceptó de manera genérica la expresión «educa-
ción interculturah para referirse al proceso educativo a seguir, y la de 
«multiculturalidad" como término descriptor de la realidad en la que vivi-
mos. Se consideró igualmente que las diversas culturas que configuran la 
escuela deben ser aprovechadas con el objeto de enriquecerla (Marín 1992, 
14) y que los alumnos gocen de las ventajas de todas las culturas del 
medio (Marín 1992, 53). 

Pero también se versaron opiniones que muestran un profundo desco-
nocimiento de la realidad sobre la que se habla. Así, por ejemplo, se 
engloban en el mismo grupo minoritario a «emigrantes", gitanos, magrebíes 
y portugueses (Pérez 1992, 58), o se admite como relativa la diversidad: 

Es curioso que algunas etnias se caracterizan fundamentalmente por su lengua, 
caso de las comunidades autónomas que las tienen en el ámbito español. Otras por 
su religión, como puede ser el caso de los hindúes. Otras veces es la raza, el color de 
la piel, lo cual se revela más agudamente en norteamérica. El caso gitano es singular, 
donde es la etnia una filiación común, más allá de todo territorio, incluso de lengua 
y religión, con unas costumbres, unas instituciones altamente arraigadas, una altí-
simo sentido de identificación con lo propio y una distinción rotunda de lo ajeno. No 
es que se sientan unilateralmente marginados, que en ocasiones también lo están, 
sino que son ellos a su vez los que se proclaman separados, distintos, enfrentados a 
los demás (Marín 1992, 20). 

También se juega con una visión etnocéntrica de culturas superiores e 
inferiores -resolviendo parte del problema al amparo de lo que se denomi-
nan culturas científicas- y se afirma, a renglón seguido, que las culturas 
precolombinas, por ejemplo, carecieron de escritura: 

En ocasión del XI Congreso Internacional de Educación Comparada (Wurzburgo, 
1983), en una sesión plenaria un africano dijo que «todas las culturas son iguales», y 
en la sala se armó un gran revuelo pues no todos aceptaban esa opinión. Y es que 
hay que puntualizar y afinar (además de recordar aquello de que las comparaciones 
son odiosas). Terciando en esta discusión, diremos que todas las culturas tienen un 
valor intrínseco, consistente en que sirven por igual para adaptar a sus individuos a 
su respectiva sociedad, pero eso mismo hace que las diversas culturas tengan un 
valor relativo, que tienen excelencia dentro de las coordenadas de cada sociedad, 
pero quizá no, o no tanto, dentro de las otras, no pudiendo -por tanto- servir de 
modelo de referencia ni, en consecuencia, educacional. Y así por ejemplo, la nostal-
gia que en muchos países latinoamericanos hay de sus culturas ancestrales parece 
olvidar que los indios precolombinos estaban en la prehistoria, pues no conocían la 
escritura ni la rueda, con lo cual no constituyen ningún paradigma de vida intere-
sante. Las culturas surgidas de los procesos científicos y técnicos poseen sus indu-
dables ventajas, de las que carecen otras (Quintana 1992, 75). 



Como reflejan éstas y muchas otras citas que aparecen en algunos 
trabajos presentados en este congreso, las cosas parecen ser muy senci-
llas de entender y el tiempo es capaz de solucionarlo todo si se le deja 
pasar. Así lo expresa el último autor citado, cuando explica cómo ocurre 
el proceso de inserción-asimilación de los inmigrantes, aludiendo al final 
a algo tan superado y criticado por los científicos sociales como la idea de 
la unidad psíquica de los individuos en una cultura: 

La inserción sociocultural de los inmigrantes suele hacerse según este proceso. La 
primera generación (los padres trabajadores) permanece totalmente arraigada en su 
cultura de origen. Sus hijos (segunda generación) acuden a las escuelas del país y se 
asimilan a la cultura de éste; pero al mismo tiempo reciben en su hogar la socializa-
ción propia del país originario, lo cual les produce una especie de esquizofrenia cul-
tural. Esta segunda generación es la que de un modo más problemático tiene que 
enfrentarse con la situación multicultural y sus consecuencias. En cambio, sus fu-
turos hijos (tercera generación) se hallarán ya plenamente integrados en el nuevo 
pais, en sentido tanto lingüístico como cultural, social y profesional. Un ejemplo de 
esto último lo vemos en la Argentina actual, donde sus individuos adultos vienen de 
las procedencias más diversas y, sin embargo, todos hablan el mismo castellano con 
el dulce acento argentino y se hallan poseídos de un mismo sentimiento nacional y 
hasta patriótico (Quintana 1992, 74). 

Pero no sólo se cometen errores de tipo histórico. Hay una falta de 
claridad conceptual básica, hasta el punto de identificar aculturación con 
enculturación en base a un texto de Herskovits (1955) que, obviamente, 
no parece haber sido entendido a tenor de la confusión que se establece y 
que, además, no aparece como cita textual: 

La educación, entonces, forma parte del proceso general que se conoce como 
aculturación, o sea, la internalización de la cultura, el proceso mediante el cual el 
individuo absorbe los modos de pensamiento, de acción y de sentimiento que consti-
tuye su cultura. Herskovits (1955, 326) afirma ... (Lara 1992, 83). 

Pese a la aceptación que a priori se hace en el Congreso de la educa-
ción intercultural y de la multiculturalidad, hay textos que tratan de defi-
nir qué es la educación multicultural: 

La educación multicultural se fundamenta en las corrientes educativas de tipo hu-
manista preocupadas por los derechos humanos, la justicia social y la diversidad. 
Puede considerarse como una educación de tipo cualitativo encaminada a ayudar a 
los estudiantes a elegir por sí mismos entre varios modelos, alternativas y oportuni-
dades posibles en todo el espectro de nuestra cultura .... [siendo necesario recono-
cer] el valor de los diferentes grupos culturales como condición para la unidad nacio-
nal (Pérez 1992, 60-61). 

Otro autor (Zabalza 1992, 121 y ss.), después de recomendar con cla-
ridad una práctica pedagógica que permita el reconocimiento de la diver-
sidad, plantea abiertamente sus preocupaciones por el mantenimiento de 
la identidad de la mayoría (de las señas de identidad propias: nuestra 
lengua, tradiciones y sistemas de vida). El derecho de las minorías, dice 
este autor, no puede conducir a la desidentificación cultural de las mayo-



rías. Para que ello no ocurra, continúa, el currículum escolar diseñado en 
una educación multicultural debe responder a preguntas claves como las 
siguientes: 

¿Qué se puede-debe hacer desde la escuela con los de aquí para que no se pierda lo 
de aquí (nuestra cultura), para que el poder de los mass media y los cambios políti-
cos, sociales y demográficos no acaben difuminando la propia identidad cultural? 
(Zabalza 1992, 122) 

La mayoría de los trabajos hablan mucho de diversidad pero no anali-
zan lo que ello significa. A nuestro entender, diversidad e igualdad son 
dos caras de una misma moneda. De modo que no se puede hablar de 
diversidad si no se plantea en términos de igualdad. Resulta cuando me-
nos curioso que se plantee la diversidad como algo problemático; sobre 
todo porque es la cultura la que ostenta la diversidad, sea del tipo que 
sea, fisica o simbólica. Entender la relación con la diversidad en términos 
problemáticos o conflictivos es partir de presupuestos desigualitarios que 
jerarquizan la diversidad. Si, además, se plantea así en el contexto esco-
lar, de poco sirve emitir toda suerte de discursos teóricos acerca del reco-
nocimiento de la diversidad: 

Hay que pensar que los grupos minoritarios suelen presentar características especí-
ficas en su modo de adaptación a lo escolar, que su presencia en las clases genera 
dinámicas interactivas peculiares, que su rendimiento suele resentirse por la falta de 
base, que las condiciones de significación de los contenidos instructivos exige la 
implementación de estrategias especiales, en fin, que uno tiene que vérselas con una 
relación con las familias no siempre fácil (Zabalza 1992, 124) 

Más que reconocerla, parece darse a entender que hay que «soportan> 
la diversidad. 

1.1.2 Congreso de Salamanca 

En 1992 los educadores españoles celebraron su X Congreso Nacional 
de Pedagogía bajo el lema «La Educación Intercultural en la Perspectiva 
de una Europa Unida>>. Todas las contribuciones presentadas en este con-
greso hablaban de educación multicultural o intercultural desde la parce-
la correspondiente a la división académica de las ciencias de la educación 
en España. Un total de treinta ponencias centrales fueron presentadas, 
repartidas entre las áreas de política educativa, planificación y organiza-
ción escolar, formación del profesorado, currículum, investigación y cues-
tiones lingüísticas. 

Dejando a un lado las peculiaridades de cada una de las áreas mencio-
nadas, las contribuciones enmarcadas en éstas comparten un importan-
te grado de homogeneidad en torno a una serie de rasgos que, desde nuestro 
punto de vista, sólo podemos calificar de negativos. Éstos serían algunos 
de los rasgos que definen el discurso global generado por los educadores 
españoles: 



-Falta de claridad conceptual. Preferencia, por ejemplo, por el término 
«interculturah frente a «multiculturah, porque el primero «recoge mejor 
la intencionalidad, actitudes y comportamientos acordes con los prin-
cipios del mejor entendimiento de los alumnos de diversas culturas» 
(Etxeberría 1992, 45), y porque «el interculturalismo es más objetivo 
que el multiculturalismo, que siempre pretenderá cotas de integra-
ción» (Colom 1992, 75). Si bien el debate conceptual tiene la virtud de 
clarificar y despejar el terreno sobre el que se trabaja, en este caso nos 
encontramos ante una preocupación estéril por cuestiones 
terminológicas por cuanto los diversos autores acaban demostrando 
no poseer definiciones claras. 

- Desconocimiento de la realidad de la diversidad cultural en las escue-
las (en términos estadísticos). Ello conduce a enormes dosis de espe-
culación en todo el discurso. Baste señalar que ningún ponente cita 
investigación propia sobre el tema. 

- Interés corporativista por apropiarse de un tema -el del 
multiculturalismo en la educación- como campo de estudio ya tratado 
por los educadores «desde siempre»: 

( ... ) aunque no tenga nada de moda [la educación multicultural e intercultural]. ¿O 
acaso los contenidos ahora abordados bajo el epígrafe de multi e interculturalismo 
no vienen siendo considerados -analizados y desarrollados- en la Pedagogía y Psico-
logía diferenciales ... ?. 

-Ausencia notable de fundamentación antropológica: suele ser normal 
que los educadores no se preocupen por conocer los conceptos de cul-
tura que se han construido desde la antropología, lo que les lleva a 
decir cosas como que los antropólogos no han tratado los modos de 
transmisión de la cultura6 : 

[en el trabajo de los antropólogos] nunca encontré advertencia de la pertinencia de 
un punto de vista pedagógico en el que el discurso tenga que habérselas con el modo 
y manera según el cual las culturas se trasmiten (García-Carrasco 1992, 20). 

O, lo que es peor, si cabe, a confundir las perspectivas emic y etic: 

Planteada y admitida la diversidad en la reflexión sobre la cultura, se plantean varias 
opciones reales, es decir se practican varios modos de discursos: (i) el discurso 
etnocéntrico que toma el propio estado cultural como patrón para describir y valorar 
el otro modo de vivir o pensar -análisis •émic»-; (ii) o el discurso del relativismo cultu-
ral, en el que se entiende que ninguna cultura puede mínimamente ser comprendi-
da, sino en las perspectiva del nativo, con visión desde dentro -análisis •etie»- (García-
Carrasco 1992, 17). 

-Vaguedad e ingenuidad en las propuestas realizadas. Las propuestas 
formuladas para el «tratamiento de las problemáticas multi e 
interculturales en las escuelas• responden, en la mayoría de los casos, 



a programas de buenas intenciones construidos desde un pobre cono-
cimiento acerca de la realidad de los fenómenos multi e interculturales. 

- La elección unánime de Europa como punto de referencia constante 
para la elaboración del discurso multi o intercultural, aunque la edu-
cación intercultural se plantea como consecuencia de la presencia en 
Europa de ciudadanos «no europeos». Esta focalización casi exclusiva 
en Europa se manifiesta en todas las áreas. Así por ejemplo, en el 
apartado de la investigación se entiende que la educación intercultural 
hace referencia al intercambio de investigadores mediante programas 
europeos, mientras que en el apartado de la formación del profesorado 
se entiende que la educación intercultural hace referencia a la prepa-
ración de «docentes en una adecuada formación de futuros ciudada-
nos europeos» (Villar 1992, 74). Esta vocación europeísta queda clara-
mente reflejada en la siguiente cita: 

Para el logro de estos planteamientos, no hay duda de que la revisión curricular, el 
redescribir la historia, la inculcación de valores culturales europeos, el conocimiento 
de características y costumbres de los otros países y las múltiples actividades esco-
lares que puede patrocinar el sistema educativo, son de gran valor, por lo que eviden-
temente aportarían su grano de arena al logro de esta conciencia supranacional 
europea (Colom 1992, 75). 

Salvo excepciones, los teóricos de la educación españoles poseen, en 
general, una información de segunda o tercera mano acerca del fenómeno 
de la diversidad cultural en las escuelas. En vez de realizar investigación 
sobre dicho fenómeno decidieron en su día organizar un congreso nacio-
nal para especular sobre el tema e intentar apropiarse del mismo a efec-
tos de la división académica de las áreas de estudio. 

1.1.3 Congreso de Sitges 

Celebrado en 1990, las Actas fueron publicadas en 1992. La coinci-
dencia teórica de algunos de los trabajos presentados con los ya expues-
tos en los Congresos anteriores no impide reconocer su vocación interna-
cional con la participación de colegas europeos trabajando desde hace 
tiempo en educación multicultural. A excepción de los trabajos que tie-
nen una investigación detrás y de los dedicados a cuestiones genéricas 
sobre inmigración, en el apartado dedicado a la inmigración en Cataluña 
se vierten opiniones políticas, ideológicas y conceptuales que no podemos 
pasar por alto. 

La incorporación de gentes de otros lugares de España a las escuelas 
catalanas ha sido una constante en los últimos veinticinco años sin que 
se hayan suscitado planteamientos problemáticos de adaptación, de inte-
gración o de asimilación. Sin embargo, la incorporación más reciente de 
grupos de inmigrantes extranjeros a las escuelas catalanas es contempla-



da como un fenómeno desestabilizador y tratada desde una perspectiva 
problemática. Debido, sobre todo, a la falta de preparación del sistema 
educativo en general para recibir tales poblaciones extranjeras (Siguán 
1992, 9). De este modo, la escolarización de niños hijos de inmigrantes 
extranjeros, se convierte en problemática -puesto que no se plantea la 
idea de una educación intercultural para acogerlos- y se plantea la nece-
sidad de una regulación de los procesos migratorios hacia Cataluña por 
su capacidad limitada de acogida (Arenas 1992, 62). Detrás de tales plan-
teamientos se adivina la llamada a los cupos, a las cuotas o a los umbra-
les de tolerancia: 

Una comunidad no se ve afectada por una corriente migratoria, no se tambalea por 
la incorporación de un diez por ciento de nueva población. Con un veinte empiezan a 
originarse problemas (Arenas 1992, 61). 

Lo que obliga a reparar sobre el sentido de expresiones como «nueva 
población», «Venir de fuera» o, simplemente, a formular dudas acerca de 
qué es un inmigrante. El periódico Liberation (1-9-83) se preguntaba en-
tonces ¿Quién no es un inmigrante?, indicando que más de un tercio de 
los franceses en 1983 (unos 18 millones) descendían en primera, segunda 
o tercera generación de al menos un extranjero (citado por Gokalp 1 987). 

La forma en que muchos autores caracterizan a los grupos de 
inmigrantes denota un desconocimiento de la realidad y una pobreza con-
ceptual sobre estos temas. Hay quienes siguen insistiendo en caracterizar 
a los inmigrantes como pertenecientes a razas diferentes (Siguan 1992, 
10) y ello, básicamente, por tener color de piel diferente al de la «norma>>. 
Desde esta posición, expresiones como «naturales del país» frente a 
«inmigrantes», pueden generar desastrosas confusiones. A algunos no 
parece importarles mucho la medida de sus palabras en estos temas y 
lanzan afirmaciones muy poco instructivas y de dudoso fundamento: 

La primera es la diversidad de razas. Por decirlo con pocas palabras, son personas de 
otro mundo, pertenecen a hábitos diferentes al nuestro. Podemos decir sin riesgo 
alguno que pertenecen incluso a civilizaciones muy distantes (Arenas 1992, 63) 7 

Afirmaciones como ésta plantean dudas muy serias acerca de la 
intencionalidad de su autor: o bien se desconocen los siglos de historia de 
contacto entre grupos humanos que dejan sin valor cualquier pretensión 
moderna de agrupar a las gentes como pertenecientes a una u otra raza, 
o bien se hace un uso del término <<raza», de carácter biológico, para aludir 
a diferencias exclusivamente culturales. Si la cuestión se plantea de esta 
última manera, el problema es claramente otro, de mayor envergadura y 
de consecuencias muy peligrosas: se trata de un intento de naturaliza-
ción de la cultura, lo que se ha dado en llamar <<nuevo racismo». 



De cualquier manera, la categorización y caracterización que se hace 
de los inmigrantes (esos sujetos «tan diferentes>>) parece que encuentra su 
pieza de encaje final cuando se resuelve el problema proponiendo que la 
educación intercultural persiga el proceso de asimilación e integración: 

Sea pequeña o grande la diferencia, sea uniforme o variada la población inmigrada, 
el problema de fondo es siempre el mismo: intentar la integración social y cultural de 
estos niños en la sociedad que les acoge (Siguan 1992, 1 O). 

Se sigue insistiendo en que la cultura, en este caso la cultura catalana, 
debe aceptar las culturas y subculturas que puedan aportar los alumnos, 
en la idea de que la educación debe proporcionar igualdad de oportunida-
des para todos, independientemente de la procedencia cultural, y en la 
idea de que la escuela tendrá que posibilitar que los alumnos desarrollen 
su personalidad cultivando la conciencia y la confianza en su identidad 
(Arenas 1992, 64-65). Pero a la vez que se llenan los discursos de estos 
aparentes buenos propósitos se concluye con posiciones que no dejan ver 
claramente esa dimensión de interculturalidad de la que tanto se habla: 

Nos gustaría que nuestra aportación haya transmitido el principio de que el aspecto 
de la educación no ha de hacer tambalear nada de lo que ha ido haciendo posible la 
escuela catalana en lengua y contenidos para todos los alumnos practicada en estos 
últimos diez años, que hay que incorporar elementos que la mejoren para este nuevo 
reto que supone la educación de niños y niñas procedentes de otras culturas, y que 
les puede dar sin perder la identidad de origen, la posesión clara de un nuevo refe-
rente cultural, el del pueblo que los acoge (Arenas 1992, 67). 

1.1.4 Otros textos significativos que marcan los inicios 
de la producción en educación intercultural 

Queremos finalmente referirnos a un libro editado por el profesor 
Fermoso en 1992. Nuestra contribución al mismo con un capítulo nos 
obliga a emitir algún comentario. En cualquier caso, no comentaremos 
todos y cada uno de los artículos, ni menos aún el nuestro. Dejamos esa 
tarea a quienes están en una posición más objetiva que nosotros para 
hacerlo, aunque no podemos dejar de advertir que, dada la pésima edi-
ción del libro y de nuestro texto en concreto8 , no será dificil encontrar 
espacios abiertos por donde entrar. 

El libro mantiene en dos de sus capítulos el mismo tono comentado 
hasta aquí: 

l. La idea de una Europa sin fronteras como detonante de la educación 
multicultural (Fermoso 1992, 11), para luego dedicar gran parte de las 
reflexiones a la educación intercultural motivada por la presencia de 
inmigrantes no comunitarios (Quintana 1992, 9). 



2. El debate entre lo «interculturah y lo «multicultural»: 

En rigor, parece que la denominación comprensiva más coherente con la filosofía que 
empapa esta corriente pedagógica debería ser de la <<Educación Interculturah, en 
cuanto que implica enriquecimiento mutuo, además de reconocimiento y valoración 
de las culturas en presencia escolar (Jordán 1992, 21). 

Como en ejemplos anteriores, se sitúa como objetivo de la educación 
interculturalla asimilación, determinándose en cada caso el tipo de inte-
gración más pertinente y plausible (Jordan 1992, 13). Aunque se aclare 
que no se habla de integración en sentido funcional (adaptativo o 
intrumental) sino en el sentido profundo (adhesión psicológica) de una 
elección voluntaria por cada persona, se termina cayendo en los más cla-
ros tonos asimilacionistas: 

( ... )el acento de los programas de Educación Multicultural debería recaer, según las 
singulares situaciones de contacto cultural, en objetivos prioritariamente lingüísticos, 
compensadores, integradores, de recíproco enriquecimiento, etc. (Jordan 1992, 24). 

Por si quedara alguna duda sobre tales posiciones se pasa a prestar 
atención a debates sin mucho sentido admitiéndose que es «lógico» que se 
deba educar en «una» sola cultura, como si se pudiera hablar tan fácil-
mente de los límites y fronteras de cualquier cultura. Todos sabemos a 
qué conducen tales posiciones: admitir que se debe comenzar enseñando 
la cultura «propia>>, admitir como razonable una cierta regulación de la 
inmigración, llegar a pensar que la interculturalidad supone simplemente 
tener en «consideración» a las culturas minoritarias: 

Que la escuela, como una institución social entre otras, pueda primar proporcional-
mente más la cultura de la mayoría -según criterios democráticos- no debería impe-
dir la debida consideración de las otras culturas minoritarias en el currículum que 
vehicula (Jordan 1992, 31). 

Al final, de manera claramente abierta, el modelo intercultural se hace 
claramente asimilacionista: 

Sin abdicar de sus valores culturales genuinos positivos, los alumnos minoritarios 
habrían de poder alcanzar por distintas vías las mejores disposiciones psíquicas que 
las escuelas de la cultura occidental (al margen de sus defectos) prometen a quienes 
asisten a ellas (Jordan 1992, 32). 

1.1.5 Balance/valoración de los inicios de la educación 
intercultural en España 

El discurso global generado por los educadores españoles en torno a la 
educación intercultural en sus inicios, reflejado en los trabajos presenta-
dos a los distintos congresos y en algunas de sus publicaciones más sig-
nificativas, puede resumirse de modo simple en dos ideas centrales: (a) 
falta de claridad conceptual y (b) vaguedad e ingenuidad en las propues-



tas formuladas para gestionar las situaciones interculturales en el con-
texto escolar. 

Afortunadamente, una vez pasada la primera oleada de imitaciones-
aportaciones-reflexiones-especulaciones, el debate suscitado con el tiem-
po desde otros ámbitos de las ciencias sociales como la sociología, la an-
tropología, la psicología social, la historia, la política, etc. en torno a la 
identidad, el nacionalismo, las migraciones, el racismo y la xenofobia, las 
distintas formas de exclusión social y cultural, etc., han colmado impor-
tantes lagunas de tipo teórico y metodológico y han enriquecido la pers-
pectiva intercultural, en particular la que tiene que ver con la educación. 
Las investigaciones sobre interculturalidad y educación han contribuido 
en gran medida a ello. 

Especialmente significativo en este terreno es el libro de Dolores Juliano 
( 1993) que con formato de manual, tanto por su título Educación 
intercultural. Escuela y minorias étnicas, como por su contenido y su tono 
didáctico, brinda desde la antropología 

( ... ) herramientas para re-ver críticamente la propia historia y valorar las 
especificidades culturales que pertenecen a tradiciones distintas, controlando las 
distorsiones etnocéntricas (Juliano 1993, 9). 

1.2 MODELOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MULTI E 
INTERCULTURAL 

Los modelos y programas de educación multi e intercultural se presen-
tan como guías de orientación para desarrollar prácticas escolares, utili-
zar recursos didácticos, diseñar estilos de aprendizaje (normas, rutinas), 
definir contenidos curriculares, contribuir a la organización escolar, etc. 
Los modelos que se analizan en la literatura sobre educación intercultural 
en España han sido, en general, desarrollados y experimentados en otros 
países, o bien importados y experimentados con sus correspondientes 
adaptaciones al contexto escolar y social español. En cualquier caso, el 
grado de fundamentación teórica que acompaña a dichos modelos y pro-
gramas en la revisión que se hace de ellos, oculta a menudo su aplicación 
práctica, agravada por la ausencia de investigaciones que analicen y 
evalúen su aplicabilidad. 

Algunos autores han hecho clasificaciones de la variedad de progra-
mas y modelos de educación multi e intercultural, estableciendo diversos 
esquemas en los que se enmarcan cada una de las experiencias realiza-
das. El esquema aportado por Torres ( 1997) ofrece un breve recorrido por 
la historia de la educación multicultural, desde sus comienzos hasta los 
programas que se realizan en la actualidad, estableciendo cuatro modelos 
o estrategias diferentes de educación multicultural: (a) los programas que 



marcan los inicios (surgen como reacción a los programas de educación 
monocultural que tratan de forma homogénea la cultura); (b) los progra-
mas de educación compensatoria (programas que persiguen evitar el fra-
caso escolar dirigido a niños y niñas de poblaciones en situación de des-
ventaja social, económica y social); (e) los programas de educación 
antirracista (programas que doten a las personas de los instrumentos 
necesarios para desmantelar los discursos, prácticas y estructuras que 
reproducen el racismo); (d) los programas que permitan reconocer la dis-
criminación y enfrentarse a ella (programas que no se centran en las di-
mensiones de raza y etnia sino en los grupos humanos que son objeto de 
discriminación por razón de género, clase social, edad minusvalías) (To-
rres 1997, 30-33). En este recorrido histórico, cada uno de estos modelos 
o prácticas de educación multicultural se corresponden con una concep-
ción de lo que es la diversidad cultural. 

De forma más detallada otros autores como Merino y Muñoz ( 1 995) 
sintetizan los modelos de programas aportados por Mauviel ( 1 985), Banks 
(1986), Verne (1987), Davidman (1989) y Etxeberría (1992). Tomando como 
eje el análisis de las políticas educativas, Merino y Muñoz (1 995) clasifi-
can los programas multiculturales en tres grupos o modelos: 

l. El primer grupo de programas a los que se refieren estos autores son 
los dirigidos por una política educativa conservadora; éstos son: (a) los 
programas asimilacionistas, cuya filosofia establece que todo ciudada-
no que quiera participar plenamente en la cultural nacional ha de fun-
dir su cultura (minoritaria) en la cultura de la mayoría (Banks 1 986); y 
(b) los programas de «diferencias genéticas» que responden y atienden 
a los resultados escolares adversos que obtienen los grupos étnicos 
minoritarios (Verne 1 987). 

2. En segundo lugar distinguen los programas dirigidos por políticas 
educativas neoliberales, con una amplia variedad: (a) los programas de 
educación compensatoria (se plantean ante la necesidad de recuperar 
los déficits socioculturales del alumnado que pertenece a minorías 
étnicas); (b) los programas biculturales y bilingües (programas de en-
señanza de la lengua materna y de la lengua oficial para paliar los 
peores resultados académicos de las minorías étnicas como consecuen-
cia de las diferencias entre la lengua materna y la lengua oficial en la 
que se enseña); (e) los programas de actividad étnica (consistentes en 
añadir contenidos étnicos al currículum escolar aunque sin elaborar 
revisiones o reestructuraciones del mismo); (d) los programas de desa-
rrollo del autoconcepto (se incluyen unidades didácticas con contenido 
étnico para contribuir al fortalecimiento del autoconcepto del alumnado 
de minorías étnicas); (e) los programas de educación no racista; (f) los 
programas que promueven el pluralismo cultural (la escuela promociona 
y organiza cursos para promover la identificación y la pertenencia 



étnica); (g) los programas de desarrollo de competencias multiculturales 
(se trabaja la adquisición de competencias culturales diversas: siste-
mas de normas, evaluar, creer, percibir y hacer); (h) programas de edu-
cación para la construcción europea (formación de una conciencia de 
la participación en la Comunidad Europea: relaciones entre culturas 
igualitarias que pretenden cohesionar un proyecto político a largo pla-
zo); y por último, (i) el modelo de integración pluralista (la diversidad 
cultural se reconoce como legítima y como una riqueza común). 

3. El tercer grupo de programas es el promovido por el paradigma so-
cio-crítico según el cual la educación multicultural o intercultural es la 
nueva forma con que la ideología burguesa sitúa en la escuela los te-
mas conflictivos, aislándolos de sus repercusiones sociales y políticas 
y de su dimensión de poder. Es una manera de enmascarar los proble-
mas sociales, de raza y de sexo (Etxebarría, 1992, 58 citado por Meri-
no, J. y Muñoz, A. 1995, 139) 

En su trabajo de tesis doctoral -sobre los valores que deben configurar 
un Currículum Intercultural en una ciudad como Melilla donde se da cita 
el intercambio y el «conflicto Islámico-Occidental>>- Arroyo ( 1998) hace una 
recopilación y síntesis de los distintos modelos que se han venido desa-
rrollando en educación multicultural e intercultural: Zabalza 1991, Marín 
1991, Villar 1992, García y Pulido 1991, Bartolomé 1994. Para Arroyo no 
todos los autores se refieren en los mismos términos a las prácticas 
interculturales. Los modelos de programas que esta autora reúne son los 
siguientes: 

En el modelo que propone Zabalza ( 1992), la escuela ha pasado por 
una serie de etapas en cada una de las cuales se refleja una filosofía 
diferente respecto a la diversidad cultural. Las etapas que señala son: 
(a) asimilación (absorción o eliminación de las diferencias culturales); 
(b) diferenciación (reconocimiento de las diferencias traducidas en se-
gregación de las distintas culturas); (e) integración (se postula el con-
tacto enriquecedor entre culturas diferentes); (d) educación igual para 
todos o anti-racismo (la diversidad es un valor a fomentar, respetar y 
necesario para el crecimiento mutuo). 

En los modelos de curriculum multi e intercultural propuestos por 
Marín Ibánez (1991), el tipo de enseñanza y la utilidad que se concede 
al lenguaje de los grupos minoritarios es el criterio que define los dis-
tintos modelos de educación. Estos son: (a) modelo de asimilación total 
(el lenguaje materno se ignora); (b) modelo de transición (enseñanza 
del lenguaje dominante, abandono del lenguaje materno); (e) modelo 
de mantenimiento (el uso del lenguaje de origen de las minorías 
lingüísticas es un derecho intrínseco); (d) modelo intercultural (el len-
guaje y la cultura de las minorías se enseña a todos los estudiantes); 



(e) modelo de restauración (se pretende preservar y expandir las cultu-
ras que corren riesgo de desaparición). 

La propuesta de Villar Angula (1992), siguiendo a Sleetery Grant (1987), 
presenta diferentes concepciones de educación en contextos 
multiculturales: (a) enseñanza del niño diferente (asimilación del dife-
rente); (b) relaciones humanas (modelo de ayuda para que el alumnado 
de diferente origen se aprecien entre sí); (e) estudio de grupo único 
(fomento del pluralismo cultural); (d) aproximaciones multiculturales 
(se promueve el pluralismo cultural y la equidad social a través de un 
currículum escolar que muestre la diversidad cultural); (e) educación 
multicultural y reconstrucción social (desafíos contra la desigualdad 
de la estructura social y propuestas de diversidad cultural). 

La cuarta propuesta que Arroyo presenta es la de García Castaño y 
Pulido (1991) quienes, desde la antropología, hablan de distintas con-
cepciones de la educación multicultural a partir del análisis del con-
cepto de cultura. Los modelos que estos autores distinguen son los 
siguientes: 

Educar para igualar (asimilación e integración cultural). Se pretende 
igualar las oportunidades educativas para el alumnado culturalmente 
diferente. El objetivo de esta educación es el de lograr la compatibili-
dad entre la dinámica del aula y la dinámica de origen de los grupos de 
individuos «diferentes» (minoritarios), ya que, se sostiene, se encuen-
tran en situación de desventaja. 

Entendimiento cultural (conocimiento de la diferencia). La educación 
multicultural debe orientarse a todos los grupos. Desde aquí se valo-
ran las diferencias y el enriquecimiento entre culturas. Los objetivos 
fundamentales de este enfoque son: 

( ... ) el cambio de los estereotipos atribuidos a los grupos minoritarios, la adaptación de 
las estructuras pedagógicas a las necesidades de ciertos grupos minoritarios y la valora-
ción de la cultura de éstos (García Castaño y Pulido 1993, 86). 

Pluralismo cultural (preservar y extender el pluralismo). En opinión de 
los autores este enfoque es el que más peso ha tenido en la concepción 
de la educación multicultural. Consiste en: reconocer la existencia de 
diversidad cultural dentro de la sociedad, promover la interacción ínter 
e intragrupo, proporcionar las mismas oportunidades políticas, econó-
micas y educativas a todos los grupos, y valorar la diversidad cultural. 

Educación bicultural (formación de competencias en dos culturas). Parte 
del supuesto de que dos culturas no tienen por qué ser mutuamente 
excluyentes por lo que la educación multicultural debería producir 



sujetos competentes en dos culturas diferentes: la cultura nativa de-
bería mantenerse y preservarse y la cultura dominante debería mante-
nerse como una alternativa o segunda cultura. 

La educación como transformación (educación multicultural y recons-
trucción social). Desde aquí la educación multicultural se concibe como 
un proceso encaminado al desarrollo de los niveles de consciencia -
basados en una comprensión crítica de la realidad- de los estudiantes 
pertenecientes a minorías, de los de sus padres y de los de la comuni-
dad en general, acerca de sus condiciones sociales (García Castaño y 
Pulido 1993, 91). Esta posición se nutre de las teorías sociológicas del 
conflicto y la resistencia, de las teorías sobre el desarrollo cognitivo, y 
de las teorías de la cultura. 

Educación antirracista. La sociedad se concibe como una sociedad ra-
cista y la educación un elemento de reproducción de ese racismo. La 
educación multicultural pasa de una preocupación por las diferencias 
culturales a un énfasis en la forma en que éstas se utilizan para con-
vertirlas en desigualdad. 

La educación multicultural ha de ser entendida a partir del concepto 
de cultura. Sólo desde aquí será posible entender el significado de la 
educación multicultural y llevar a la práctica programas coherentes 
con estos principios: 

( ... ) la educación multicultural no es un programa para grupos minoritarios; no de-
ben desaparecer los programas de educación multicultural porque cambien de signo 
los movimientos migratorios (García Castaño y Pulido 1993, 101). 

La educación multicultural debe orientarse hacia un proceso crítico 
del conocimiento generado sobre la propia cultura. En este sentido, el 
objetivo de la educación multicultural será: 

( ... ) transmitir, promover, facilitar la comprensión crítica de la cultura, de las cultu-
ras (García Castaüo y Pulido 1993, 103). 

La última de las propuestas que recoge Arroyo es la realizada por 
Bartolomé (1994), quien elabora un esquema de modelos fundamenta-
do en la síntesis de modelos o programas de autores como Banks ( 1986), 
Selby (1992), Grant y Sleeter (1989) y Muñoz Sedano (1993). Dicho 
esquema se compone de tres grandes elementos: enfoques, modelos y 
programas de educación multicultural en el marco escolar. El criterio 
que diferencia a cada uno de ellos responde a los diferentes objetivos 
que con ellos se persigue: mantener la cultura hegemónica, reconocer 
la diversidad, fomentar la solidaridad entre culturas, denunciar la in-
justicia dada la asimetría cultural o avanzar en un proyecto educativo 



global encaminado hacia la interculturalidad y la lucha contra la dis-
criminación. A partir de estos objetivos y de las distintas estrategias 
para alcanzarlos distingue: 

Un enfoque orientado hacia la afirmación hegemónica de la cultura del 
país de acogida. Los modelos que se derivan de este planteamiento se 
corresponden con posturas asimilacionistas, compensatorias y 
segregacionistas. El desarrollo de programas y políticas de actuación 
se llevan a cabo: (a) con programas de inmersión lingüística en la len-
gua del país de acogida; (b) con programas que persiguen apoyar el 
aprendizaje de la lengua del país de acogida o compensatorios; o (e) 
mediante la organización de escuelas separadas para las minorías 
étnicas marginadas. 

Un enfoque que reconozca la pluralidad de culturas en aspectos parcia-
les o globales dentro del marco escolar. Los modelos que a este enfoque 
se asignan son: por un lado, el currículum multicultural, llevado a cabo 
con programas o políticas de actuación que, (a) incorporen algunos con-
tenidos étnicos sin revisión global del currículum; (b) incorporen la 
multiculturalidad como eje transversal, o (e) con programas de transi-
ción; el segundo modelo, de orientación multicultural se implementa 
con actuaciones que desarrollan el autoconcepto; finalmente, el modelo 
de pluralismo cultural supone el reconocimiento al derecho a la expre-
sión propia de la identidad cultural de las minorías étnicas en la escue-
la. Los programas de actuación se orientan hacia el mantenimiento de la 
lengua materna a lo largo de toda la escolaridad, juntándose con la len-
gua de la cultura mayoritaria, y a la creación de escuelas para grupos 
minoritarios para preservar su cultura peculiar. 

El tercero de los enfoques que Bartolomé propone se dirige hacia una 
opción intercultural basada en la simetría cultural. A este enfoque le 
corresponden otros tres modelos. El intercultural, o de respeto a la 
diferencia cultural, llevado a cabo con programas (a) de 
multiculturalismo lingüístico, (b) orientados a valorar la diferencia y 
vivir la diversidad y (e) programas de relaciones humanas en la escue-
la. El segundo modelo, de educación no-racista y, finalmente, el mode-
lo holístico de Banks que aborda la educación intercultural de la es-
cuela desde un enfoque institucional, incorporando elementos de de-
nuncia y lucha contra la discriminación y el racismo. 

El enfoque sociocrítico, persigue una sociedad más justa luchando con-
tra la asimetría cultural, social y política. Los modelos que a este enfo-
que corresponden son: el modelo antirracista, llevado a cabo a través 
de programas y políticas de actuación para la educación de adultos, y 



el modelo radical que persigue concienciar a las minorías culturales 
marginadas. 

El último de los enfoques propuesto por Bartolomé es el que denomina 
enfoque global. Incluye la opción intercultural y la lucha contra toda 
discriminación. El proyecto o modelo educativo global intenta valorar 
la diversidad y promover la igualdad a través de programas de educa-
ción para la responsabilidad social. 

Por último, concluimos con este resumen de los modelos y programas 
de educación intercultural revisados por Arroyo en su tesis, presentando 
la propuesta elaborada por la propia Arroyo ( 1998, 149), quien identifica 
como «niveles» lo que otros autores entienden como etapas, modelos y 
concepciones del currículum intercultural. Distingue seis niveles de los 
que sólo los dos últimos se corresponden con un «currículum interculturak 

l. El primer nivel se corresponde con una finalidad de asimilación, 
adaptación y compensación. 

2. El segundo nivel reconoce la diversidad. Las prácticas persiguen la 
segregación de los grupos minoritarios. 

3. El tercer nivel persigue la integración a partir del reconocimiento de 
la igualdad de derechos y la igualdad de posibilidades sociales. 

4. El cuarto nivel reconoce la diversidad como un elemento enriquece-
dor para todos. Las prácticas en los contextos multiculturales propo-
nen el diseño de curricula multiculturales que afecten a todos los nive-
les, sujetos y modalidades del sistema educativo. 

5. El quinto nivel se propone preservar, restaurar y extender el plura-
lismo cultural con principios y estrategias que promuevan la interacción 
inter-intra grupos y la igualdad de posibilidades políticas, sociales y 
económicas. 

6. El sexto nivel procura promover la adquisición de «competencias 
culturales» (Banks 1987, 7 citado por Arroyo 1998, 150) que permitan 
al individuo utilizarlos en contextos culturales diversos. Estas prácti-
cas priman la diversidad y la libertad, y la participación en otras cultu-
ras. 

Como se puede apreciar, el trabajo realizado por Arroyo es de sumo 
interés para comprender las lineas-fuerza que delimitan el espacio que 
ocupan los modelos y programas de educación multi e intercultural en el 
diseño de políticas y prácticas de intervención, en contextos sociales, cul-
turales, políticos y económicos muy próximos al nuestro. 



1.3 TRABAJOS CON EL INTERÉS DE FUNDAMENTAR 
LAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Muchos de los trabajos sobre prácticas de educación intercultural to-
man como punto de partida la necesidad de fundamentar desde el punto 
de vista teórico la realización de tales actuaciones. Trataremos este asun-
to de forma independiente porque, como ya advertíamos en el discurso 
sobre la educación intercultural, esta nueva preocupación viene unida a 
la presencia de nuevos grupos que llegan de diferentes lugares de proce-
dencia y, por tanto, son portadores de diferentes nacionalidades. En mu-
chos de estos casos se asocia la diversidad cultural y la interculturalidad 
a situaciones conflictivas o problemáticas. La proyección de este discurso 
en las prácticas diarias supone, por un lado, bien el diseño de actuacio-
nes dirigidas hacia los colectivos que llegan -el objetivo fundamental es 
superar los déficit-, o bien el diseño de programas dirigidos a toda la 
comunidad educativa -resolución de conflictos intergrupales, fomento del 
trabajo cooperativo etc-. Estas acciones se vienen realizando en nuestro 
país desde la Administración con una «actitud rayana en el cinismo» 
(Castiello y Nicieza, 1995, 67). La razón fundamental de tal afirmación es 
que: 

Por una parte, afirma una política de orden público en el tratamiento de la inmigra-
ción alimentando una opinión pública que cada vez opta más por considerar a los 
inmigrantes y refugiados como responsables de nuestros problemas o como huéspe-
des inoportunos. Por otro lado, da muestras de su magnanimidad garantizando en la 
red pública un puesto escolar (por cierto, incapaz de imponer en una red concertada 
justificada en nombre de su carácter social) (Castíello y Nicieza 1995, 67). 

El trabajo que nos presentan Castiello y Nieza ( 1995) pretende mostrar 
un conjunto de reflexiones, a veces simples interrogantes y preocupacio-
nes, sobre un tema que ha adquirido ya naturaleza de «urgencia»: Diversi-
dad cultural e inmigración. Para las instituciones educativas se ha con-
vertido en un reto empezar a trabajar para salir al paso de las ideas racis-
tas y xenófobas, en continuo crecimiento en las sociedades occidentales, 
a las que debe responder aceptando los siguientes principios: 

El derecho a la educación en la lengua materna: tal derecho debe signi-
ficar, en primer lugar, la presencia de profesionales con tales conoci-
mientos. En ausencia de los mismos, debe indagarse en la propia co-
munidad de procedencia del escolar para conocer los recursos disponi-
bles. 

Puesto que sin un dominio lingüístico no es posible alcanzar el nivel de 
conceptualización preciso para el desarrollo cognitivo, las principales 
áreas curriculares deben impartirse en la lengua materna. 



Diseño de currículos de aprendizaje de la lengua castellana como se-
gunda lengua: en la medida en que se produzca el dominio lingüístico 
suficiente se podrán desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en 
lengua castellana. El objetivo final no puede ser otro que el bilingüis-
mo. 

Valorar y aceptar la cultura de las minorías en el seno de la institución 
escolar: una verdadera educación antirracista y jo intercultural debe 
incidir no solamente en los grupos culturales minoritarios, sino tam-
bién en los miembros de la cultura mayoritaria. 

Proponerse como objetivo defender y desarrollar el pluralismo cultural 
en la sociedad: construir un clima de respeto, tolerancia y compren-
sión entre las culturas. 

Expurgar de contenidos etnocéntricos nuestros textos escolares en una 
acción semejante a la desarrollada por el movimiento feminista. Co-
bran especial importancia programas donde se manifiesten los logros 
de otras culturas en los campos artísticos, científicos, organizativos, 
etc. 

Procurar desarrollar escalas de valores abiertas en las que la diversidad 
sea apreciada como factor positivo para cada cultura en contacto. 

Por último, debemos admitir que el racismo y la xenofobia no tienen su 
origen sólo en falsas creencias, estereotipos y prejuicios, ya que éstos 
son más consecuencias que causas. El racismo tiene raíces históricas, 
un contexto de clase y la ausencia de derechos sociales, políticos y 
económicos que actúan en detrimento de unos grupos sociales y en 
beneficio de otros. La sociedad no puede ser analizada de manera neu-
tral como un espacio en el que se comparten valores sino como un área 
en la que los valores dominantes se imponen a otras culturas que care-
cen de poder. De ahí que nuestra propuesta implique también cuestio-
nar las causas de fondo que mantienen la desigualdad entre los grupos 
humanos (Castiello y Nicieza 1995, 68-69). 

El conflicto y la problemática llega a ser en algunos trabajos expuesta 
de forma tan explícita que las propuestas de intervención giran en torno a 
una necesidad urgente de solución: 

(proponemos) un entrenamiento en resolución de conflictos interculturales, es decir, 
la posibilidad de realizar un proceso grupal mediante diferentes dinámicas en el que 
se vayan adquiriendo las habilidades, valores, actitudes y conocimientos necesarios 
para abordar los conflictos interculturales, para promover relaciones de igualdad y 
de enriquecimiento mutuo entre las personas procedentes de diferentes culturas 
(Colectivo Amani 1994, 20) 



En este contexto, es fácil encontrar propuestas de intervención a partir 
de estrategias de resolución de conflictos en el aula, estableciéndose un 
paralelismo entre educación interculturalidad y educación para la paz. El 
trabajo de Rodríguez Rojo ( 1995) es una muestra de ello. Éste plantea la 
educación para la paz y el interculturalismo desde una perspectiva trans-
versal y las define como las estrategias necesarias para entrenar al 
alumnado a resolver satisfactoriamente, de manera no violenta, los con-
flictos personales y sociales. 

Por su parte, Carbonell (1995) analiza el papel de la escuela ante una 
diversidad cultural que se traduce en la presencia de diferentes grupos de 
origen en un mismo contexto. Dada nuestra experiencia como emigrantes 
todavía reciente, en nuestro país debería existir una mayor sensibilidad 
hacia la diversidad y los problemas de adaptación e integración que con-
lleva todo movimiento migratorio. Señala asimismo que tenemos la posi-
bilidad, en el ámbito educativo, de aprender de los errores cometidos por 
otros y de planificar con tiempo una intervención educativa coherente con 
una visión positiva y enriquecedora del hecho migratorio (Carbonen 1995, 
4). Este autor centra su análisis en las causas y consecuencias sociales de 
los procesos migratorios del «Tercer Mundo» hacia Europa. La exclusión 
social proyectada en desigualdad, rechazo y marginación es el dilema al 
que debe responder la educación, diseñando intervenciones que conciencien 
de la diversidad cultural, el respeto y la resolución de conflictos. 

Para Aguado ( 1991), la confluencia de culturas diferentes integradas 
en un mismo contexto, la génesis de situaciones conflictivas derivadas de 
la convivencia de éstas y la necesidad de responder a tales situaciones 
con medidas que exijan el reconocimiento de derechos e igualdad de opor-
tunidades de los grupos minoritarios, son el punto de referencia de la 
práctica de educación intercultural. La denominación de educación 
intercultural alude a una tendencia reformadora en la práctica educativa, 
amplia y variada en sus metas, con la que se intenta responder a la diver-
sidad provocada por la confrontación y convivenca de diferentes grupos 
étnicos y culturales en el seno de una situación dada (Aguado 1991, 89). 
Esta autora apunta algunas notas sobre la delimitación conceptual de 
educación intercultural, su desarrollo y paradigmas, y muestra la reper-
cusión de este modelo en el diseño curricular Uustificación, objetivos, 
materiales didácticos y retos a los que debe responder). Finalmente, pre-
senta «las líneas generales de educación sociopolítica y algunos ejemplos 
de programas educativos desarrollados en los países de la Europa occi-
dental en las dos últimas décadas». Las conclusiones de este trabajo se-
ñalan que: 

( ... ) la propuesta de educación intercultural implica una toma de conciencia acerca 
de la interdependencia entre los diferentes grupos que integran el cuerpo social y 
plantea el desarrollo de paradigmas educativos complejos, holísticos, 



pluridimensionales y multifactoriales. Tales paradigmas y estrategias exigen consi-
derar la escuela como un todo imbricado en una sociedad compleja y promueven 
reformas encaminadas a favorecer un proceso de aculturación mutua y pluralista 
para alumnos y profesores, proporcionándoles los conocimientos, habilidades y acti-
tudes necesarios para una plena participación en su cultura, nación y la sociedad en 
su totalidad (Batalaan, 1983; Lynch, 1986 citado por Aguado 1991, 102-103). 

La sociedad que deseamos construir debería alejarse del uso de cual-
quier recurso coercitivo y autoritario y responder creativamente a la opor-
tunidad que la variedad aportada por los diferentes grupos culturales le 
ofrece para impulsar los ideales del pluralismo democrático: participa-
ción en las decisiones de gobierno y organización social, justicia social, 
igualdad de oportunidades y libertad (Aguado 1991, 1 03). 

Algunas propuestas interesadas en fundamentar las intervenciones 
interculturales en la escuela han sido presentadas por Abad, Cucó e Iz-
quierdo (1993), que plantean la importancia del cambio de actitudes ra-
cistas y xenófobas como tarea imprescindible de la educación intercultural. 
En La Educación Intercultural como propuesta de integración, Abad ( 1993) 
propone una mirada analitico-descriptiva sobre los parámetros generales 
de las sociedades actuales, definidos en estos finales de siglo por un mue-
vo orden» internacional matriz de acontecimientos imprevisibles. En este 
«nuevo orden>>, se conjugan factores socio-económicos (división norte sur, 
globalización, dualización), socio-políticos (descomposición del Bloque 
Soviético) e ideológicos (uniformización cultural a la vez que afloración de 
todo tipo de particularismos reactivos). Es desde estos parámetros desde 
los que hay que partir para explicar los nuevos fenómenos migratorios así 
como las actuales relaciones interétnicas basadas en la dominación de 
las mayorías autóctonas sobre las minorías inmigrantes. El autor analiza 
conceptos como los de asimilación, marginación, integración social, o «for-
mas de la intolerancia>>, como el etnocentrismo, la xenofobia o el racismo, 
propugnando como alternativa de intervención la educación intercultural 
en las escuelas. 

La Educación Intercultural en la escuela como respuesta a la integra-
ción de personas de origen nacional diferente también ha sido analizada 
por Brotons (1994). Para esta autora dicha propuesta de intervención no 
debe dirigirse únicamente al alumnado de las escuelas sino que debe cons-
tituir un proyecto global en el que la sociedad en su conjunto, a través de 
las asociaciones, ONGs, instituciones públicas, APAS etc., se implique. 
La propuesta de intervención se concreta en las siguientes actuaciones: 
(a) actividades con el alumnado a partir de acciones dirigidas, por un 
lado, a la totalidad del grupo y, por otro, a las minorías (refuerzo del idio-
ma de acogida y de origen); (b) actuaciones dirigidas a los padres y ma-
dres, distinguiendo actividades para los autóctonos y para los de culturas 
minoritarias; (e) actuaciones dirigidas al profesorado del que se exige par-
ticipación activa y constante formación. 



Asociar educación intercultural e inmigración es el punto de partida 
del trabajo de Lovelace ( 1995) que se centra en el estudio de la institución 
educativa y las estrategias que ésta diseña para dar respuesta a la nueva 
realidad social. 

Ante este panorama la escuela como institución o el sistema educativo 
como organización no puede permanecer inmóvil, manteniendo los mis-
mos esquemas organizativos, los mismos contenidos, las mismas 
metodologías, como si la sociedad no hubiera cambiado en su entorno. La 
escuela debe vivir armónicamente el mismo cambio y ajustar sus objeti-
vos, actitudes, materiales, etc., en definitiva, el currículum, a la situación 
y necesidades de la sociedad de hoy (Lovelace 1995, 10). 

Desde este planteamiento la autora analiza la pluralidad cultural y la 
pluralidad lingüística en la escuela y la sociedad. La relación que se esta-
blece entre ambas llega a ser tan estrecha que el análisis que realiza de la 
diversidad cultural se reduce a la pluralidad de idiomas que se dan cita 
en un mismo contexto. 

El aspecto lingüístico es objeto de estudio( ... ). Se analiza la necesidad de establecer 
una política que valore y promocione los diversos idiomas bajo la concepción de que 
la lengua es la expresión de la cultura y representa la identidad y sentido de perte-
nencia de los pueblos (Lovelace 1995, 12) 

Otras cuestiones que se plantean en este estudio se relacionan con la 
formación del profesorado: cambios de actitudes, expectativas ante el he-
cho multicultural, flexibilización de los métodos de enseñanza y el 
currículum. 

El contacto de pueblos y personas y sus consecuencias socio-políticas 
ha sido argumentado por Creus ( 1994) para fundamentar la Educación 
Intercultural desde una perspectiva pedagógica. Tras un análisis de las 
razones fundamentales por las que las sociedades de la vieja Europa han 
pasado a ser multiculturales, justifica el reto urgente que para la escuela 
debe ser el diseñar criterios pedagógicos que respondan a esta realidad. 
Las conclusiones de su trabajo son las siguientes: 

El multiculturalismo es ya un hecho cotidiano del cual se puede sacar 
provecho. Las diferencias culturales pueden ser factores positivos de 
integración social y cultural si son tratadas con criterios racionales y 
éticos comunes. 

El interculturalismo no debe fundamentar una nueva disciplina aca-
démica. No es necesaria una nueva «Educación para ... ». Se trata, más 
bien, de un nuevo punto de vista en educación moral y cívica. 

Cualquier intervención educativa en el campo de lo intercultural debe 
ser contextualizada en su entamo concreto. Instituciones escolares y 



organizaciones no gubernamentales pueden encontrar ahí un buen lu-
gar de colaboración mutua. 

La ciudad puede ser marco idóneo de actuaciones interculturales. Sus 
habitantes, como tales, no participan en los procesos que enemistan a 
los estados entre sí. Por otro lado, la ciudadanía y sus asociaciones de 
base pueden hacer oír su voz y organizar sus propias iniciativas en la 
perspectiva de actuar localmente en aquello que se ha pensado univer-
salmente. 

Es necesario fomentar una auténtica cultura de paz y solidaridad en-
tre los pueblos basada en el mutuo conocimiento. Para ello es indis-
pensable, y de manera simultánea erradicar todas aquellas concepcio-
nes, prejuicios y convicciones que impiden alcanzar estos valores. 

La potencial riqueza de las diferentes culturas en contacto y la creati-
vidad de los diferentes interlocutores pueden ser un buen estímulo 
para diseñar actividades que fomenten el interculturalismo basado en 
la cercanía de las personas (Creus 1994, 222-223). 

El número 54 de la colección de Apuntes IEPS del Instituto de Estu-
dios Pedagógicos de Somosaguas aporta una reflexión realizada desde el 
enfoque pedagógico sobre cultura y sociedad en un momento en el que la 
interrelación entre países y culturas está salpicada por hechos como la 
creciente desigualdad social, la discriminación y la insolidaridad. Éste es 
el punto de partida del que se parte para establecer, brevemente, las coor-
denadas del concepto de educación intercultural y para proponer unida-
des prácticas de enseñanza intercultural. En el desarrollo y conclusiones 
de dicho trabajo se señala que, sin olvidar que la escuela continúa cons-
tituyendo uno de los filtros más duros -por sus repercusiones tanto a 
nivel social, como económico y cultural- que sigue sufriendo la población 
inmigrante en el seno de países cada vez más multiculturales, en la ac-
tualidad la práctica sistemática de la educación intercultural en contex-
tos escolares heterogéneos, se empieza a ver como una solución para fa-
vorecer realidades más interculturales. Tanto es así que sus autoras pro-
ponen una serie de pautas que contribuyen a «crecer desde una cultura 
particular hacia la cultura de la mundialidad a través de otras culturas". 
Se trata de orientaciones contrastadas con la experiencia que pueden ser-
vir de ayuda a los profesionales que creen en su responsabilidad para 
educar en la aceptación, el respeto y el intercambio cultural. Algunas de 
estas orientaciones son: 

La importancia del deseo. Hay que «desear y buscar el diálogo 
in tercul tural». 

Otro aspecto es la escucha, que introducirá mayores dosis de realismo 
y paciencia, además de que contribuirá a que se valore mucho más el 



tiempo personal, el tiempo de diálogo así como el tiempo de los resulta-
dos. 

Es fundamental saber mirar y leer las reacciones de las otras personas 
de cultura diferente a la propia. 

Conocer la historia que hay detrás de cada cultura es comprender e 
integrar muchas acciones y conductas del individuo en su presente. 

En el diálogo intercultural hay que aprender a ejercer el hábito de la 
pregunta. 

Fermoso (s/f) estudia las implicaciones de las sociedades culturalmente 
plurales para la política curricular. En toda sociedad multicultural, sos-
tiene, existe una cultura dominante, que es la del pais receptor de emi-
grantes, y una cultura dominada, que es la original de los advenedizos. La 
filosofía política del currículum no puede prescindir de ésta y de otras 
circunstancias que el administrador, organizador y legislador han de te-
ner en cuenta. Así, el currículum se verá afectado por el multiculturalismo 
y este es el tema básico sobre el cual el autor de este trabajo establece la 
relación entre currículum, poderes estatales y democracia, para luego re-
flejarlo en cómo debe ser el currículum multicultural para preescolar, 
primaria, secundaria y Universidad, así como en la formación del profeso-
rado y la educación permanente. En cada nivel se describen las finalida-
des y objetivos que deberá alcanzar el alumnado que ha recibido una 
educación multicultural. Las conclusiones de este trabajo, que vuelven a 
establecer una relación estrecha entre Educación intercultural e inmigra-
ción, las resumimos en cuatro aspectos fundamentales: 

l. La política curricular en una sociedad multicultural ha de atenerse 
a una serie de principios, la mayoría de los cuales explican valores 
recogidos en las declaraciones sobre los derechos humanos y en algu-
nos convenios y pactos internacionales. 

2. No pueden ser objeto de disculpa los errores políticos en materia 
curricular que se atribuyan a la improvisación, a los prejuicios y a los 
estereotipos. 

3. El currículum multicultural es una exigencia de las sociedades 
culturalmente plurales ya que buscan compensar las desigualdades 
que pudiera producir el predominio de la cultura del país que recibe a 
los inmigrantes. 

4. El ideal es un currículum único para todos que tenga en cuenta las 
diversidades culturales. 



Los ámbitos de actuación de las prácticas de educación intercultural 
se justifican -en un contexto de diversidad cultural, definido como con-
flictivo y problemático- como una forma de satisfacer las necesidades de 
los colectivos procedentes de fuera o denominados minoritarios. De esta 
forma, muchos de los trabajos que se promulgan en esta línea se justifi-
can ante la necesidad de implementar una reflexión pedagógica, teórica y 
práctica, que se haga eco de la desigualdad social, la discriminación y la 
insolidaridad que se produce ante la «reciente» (antes no) interrelación 
entre países y culturas diferentes. Por ello, salpicada de las repercusiones 
que a nivel social, económico y cultural tiene la llegada de población inmi-
grante, la escuela se convierte en el baluarte idóneo para trabajar por la 
aceptación, el respeto y el intercambio cultural que transcienda a la so-
ciedad en general. De esta asociación, entre la llegada de personas de 
otros contextos (sobre todo se pone el acento en los que llegan del «Tercer 
Mundo») y las reflexiones teóricas y prácticas interculturales en el ámbito 
educativo, surge el análisis de cuestiones como el racismo, las actitudes 
de tolerancia, la paz o la resolución de conflictos que pasan a formar parte 
de todo el campo de la interculturalidad. Así, Alegret (1991) señala que: 

Uno de los retos actuales que deben afrontar los sistemas educativos de los paises 
occidentales es el tratamiento a la diversidad cultural. El problema radica en cómo 
conjugar la fuerte tradición monocultural de esos sistemas con la respuesta necesa-
ria a la cambiante realidad multicultural propiciada básicamente por la inmigración. 
En este sentido, las políticas y las prácticas educativas se están viendo sometidas a 
un proceso de transformación que viene orientado desde diferentes perspectivas 
(Alegret 1991, 1). 

Las reflexiones del autor sobre racismo y educación insisten en que: 

Ante todo será necesario erradicar la negligencia y la indiferencia existentes ante el 
tema del racismo en los centros educativos, al igual que en el resto de la sociedad. 
Para ello hay que colocar el problema en su justo término y pasar de políticas implí-
citas a acciones más contundentes que transformen las tímidas medidas 
antidiscriminatorias actuales en verdaderas medidas antirracistas. 

Por otra parte se deberá pasar de los •añadidos curriculares» a estrategias más globales 
e imaginativas que posibiliten transformar las acciones centradas en los programas 
y currículos, en acciones que impliquen a la escuela en su conjunto y donde las 
deficiencias debidas a la estructura social tengan prioridad frente al •déficit cultu-
ral> individual o colectivo. 

Otra de las necesidades que habrá que plantearse será la toma de posición que cada 
centro educativo deberá adoptar como tal frente al tema del racismo. Es de este 
modo como se podrá cambiar la posición hasta ahora vigente de considerar los pro-
blemas racistas como problemas individuales que afectan o a los alumnos o los pro-
fesores o a los padres, dando la espalda de este modo al núcleo del problema, cuál es 
su dimensión social global. 

Esta propuesta no es más que una de las múltiples manifestaciones de la necesidad 
tan reclamada desde diferentes posiciones de la inserción de los centros educativos 



al contexto social en el que se encuentran. Inserción que aparece como condición 
necesaria, aunque no suficiente, para poder ir más allá del simple reconocimiento de 
las diferencias, y poder llegar a la defensa real de la igualdad entre todos (Alegret 
1991, 24-25). 

Los trabajos que hasta aquí hemos expuesto insisten en el reto de las 
instituciones educativas para llevar a cabo la educación intercultural, 
transmitiendo actitudes de tolerancia y el respeto y reconocimiento de la 
diversidad cultural. Sin embargo, la puesta en práctica de tales principios 
está cargada de interrogantes que la cuestionan. Algunos de estos 
interrogantes han sido planteados por Puig y Moreno ( 1991). Este autor 
estudia la experiencia del curso 1990-91 en un pueblo del Maresme cata-
lán, cuando alumnado marroquí comienza a incorporarse a la escuela. 
Las cuestiones que plantea son las siguientes: 

¿Está o no está preparada nuestra sociedad para acoger a los inmigrados 
extracomunitarios, para descubrir y para respetar sus culturas? 

¿Estamos o no estamos preparados los enseñantes y formadores para 
integrar en nuestros programas la nueva dimensión de la pedagogía 
in tercul tural? 

¿Qué formación inicial o permanente existe yjo deben exigir los 
enseñantes para hacer frente a este nuevo reto? 

¿Qué perspectivas ofrece la Reforma Educativa para poder tratar ade-
cuadamente el respeto y la diferencia étnica, cultural, lingüística y so-
cial? 

Algunas respuestas a estos interrogantes las formula el propio Puig 
(1991) en los siguientes términos: 

La sociedad española no se ha visto confrontada, como las sociedades 
industriales del norte de Europa, a un fenómeno migratorio semejante 
por razones históricas, neocoloniales y postcoloniales. 

Enseñantes y formadores no poseen generalmente una competencia 
etnocultural suficiente. 

No existe una formación inicial para los enseñantes en materia de for-
mación intercultural equiparable a la que hay en ciertos países del 
norte de Europa. 

Las perspectivas de carácter intercultural o de tratamiento de las dife-
rencias culturales de la Reforma educativa en curso, son de orden muy 
general. 



Lo expuesto hasta aquí trata, en su conjunto, de reflexiones para fun-
damentar teóricamente las prácticas interculturales. Pero, desde nuestro 
punto de vista, estamos siendo herederos de las tradiciones disciplinares 
producidas en otros ámbitos geográficos y no estamos prestando tanta 
atención a las prácticas que aquí se desarrollan. Por ello, de todo lo reco-
gido en esta primera parte relativa a los inicios de la educación intercultural 
en España y sus presupuestos teóricos, creemos de gran acierto la clasi-
ficación propuesta por el Colectivo loé sobre las diferentes opciones que 
tiene ante sí la escuela cuando tiene que adoptar medidas y formular 
propuestas ante la diversidad; a saber (Colectivo loé 1997, 126-128): 

La opción del rechazo a los diferentes. La diversidad es percibida como 
peligro que es necesario eludir: colegios que dificultan la matrícula de 
niños de determinada procedencia, padres que cambian a sus hijos de 
colegio debido a la presencia «excesiva» de alumnos de etnias «diferen-
tes», etc. 

La opción de ignorar a los diferentes. Desde el principio de la igualdad 
de trato y de oportunidades reconocidos por la Constitución española, 
los colectivos con características específicas son ignorados: 

El alumnado es percibido como un conglomerado homogéneo donde no tienen cabi-
da las necesidades especiales: existe un único modelo de niño y un único currículum 
a desarrollar. Incluso desde la pretensión de un trato no discriminatorio («todos los 
niños son iguales») se niegan las peculiaridades de colectivos específicos (Colectivo 
lOÉ 1997, 127). 

La opción de educar a los diferentes. Hay un reconocimiento explícito 
de la situación peculiar de niños de ciertas minorías que requiere de 
actuaciones compensatorias para garantizar su adaptación. 

La opción de adaptación del currículum. Aún incipiente en la escuela 
española, el enfoque intercultural propiamente dicho está destinado al 
conjunto del alumnado incorporando aportaciones de diferentes pers-
pectivas socioculturales: 

( ... ) sus principales sustentos son algunos materiales y experiencias docentes. y un 
sector minoritario de padres de las clases medias urbanas( ... ) (Colectivo lOÉ 1997, 
128). 

La opción de la educación antí-racista. Bajo esta denominación utiliza-
da en el ámbito anglosajón se apunta a una opción que comparte obje-
tivos con la educación intercultural pero señala algunos límites de sus 
planteamientos como es que la relación entre grupos culturales está 
mediada por la distinta posición social de los mismos. La 
interculturalidad no puede entenderse, por tanto, al margen de los 
fenómenos de poder y de la división de clases: 



Para la educación intercultural el sistema social es adecuado en rasgos generales y 
puede ser mejorado mediante la elaboración de valores compartidos entre distintos 
grupos ( ... ) Para la educación anti-racista la discriminación es un componente es-
tructural del sistema social vigente, por tanto, los educadores han de plantearse su 
crítica y contribuir a cambiarlo (Colectivo lOÉ 1997, 128). 

Como se puede ver, el punto de referencia de la práctica de educación 
intercultural en los trabajos revisados lo configura la confluencia de cul-
turas diferentes integradas en un mismo contexto, la génesis de situacio-
nes conflictivas derivadas de la convivencia de éstas y la necesidad de 
responder a tales situaciones con medidas que exijan el reconocimiento de 
derechos e igualdad de oportunidades de los grupos minoritarios. Las dis-
tintas propuestas relativas a las prácticas de educación intercultural en las 
escuelas van de las más voluntariosas e ingenuas, que ignoran (o hacen 
que ignoran) las resistencias que ofrece la dinámica homogeneizadora de 
la institución escolar, a las más pesimistas, que dejan entrever la imposi-
bilidad de encontrar fracturas por las que introducir la diversidad. 



INVESTIGACIONES SOBRE INTERCULTURALIDAD Y 
EDUCACIÓN EN ESPAÑA 

Con lo dicho hasta aquí, se puede componer ya la idea reiteradamente 
planteada en páginas anteriores de que el interés por la interculturalidad 
en España es muy reciente y se convierte en tema relevante de estudio y 
de preocupación en la última década, coincidiendo con la presencia cada 
vez más numerosa de inmigrantes extranjeros y los hijos de éstos en las 
escuelas9 • 

La investigación sobre interculturalidad y educación en España em-
pieza a tener, pues, importancia social y académica en ese momento. Un 
análisis detallado de una buena parte de la investigación nos lleva a sos-
tener, en efecto, que los estudios realizados tienen que ver sobre todo con 
las condiciones de escolarización de los hijos de inmigrantes extranjeros 
del Tercer Mundo en las escuelas del Estado Español. 

Dos han sido las instituciones públicas que podemos considerar en 
cierto sentido como iniciadoras de la promoción de investigaciones y estu-
dios en este campo. Estas dos instituciones fueron la ya transformada 
Dirección General del Instituto Español de Migración -dependiente del 
Ministerio de Trabajo en la época que comentamos y posteriormente del 
Ministerio de Asuntos Sociales, para retornar de nuevo al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales con nueva denominación y estructura- y el 
Centro de Investigación y Documentación Educativa -dependiente del 
Ministerio de Educación y Ciencia, ahora de Educación y Cultura. 

La primera institución, la Dirección General del Instituto Español de 
Migración, incluyó pronto entre sus líneas prioritarias para la realización 
de estudios sobre los inmigrantes en España (convocatoria de ayudas 
públicas de 1991) la de los procesos de escolarización de los hijos de 
éstos. Desde entonces ha continuado financiando estudios relacionados 
con educación aunque no consideremos que sea una de las líneas más 
favorecidas. 

Por su parte, el CIDE impulsó desde 1992 una clara línea de apoyo a la 
investigación educativa sobre interculturalidad recogida con acierto por 
Grañeras y otros ( 1997). Aunque algunos de los miembros del CIDE ya 



habían tratado con mayor o menor extensión el tema del desarrollo de la 
investigación en educación intercultural, nos referiremos resumidamente 
a algunos de los puntos más significativos de la cuestión. 

Conviene no pasar por alto, sin embargo, que con ser importante la 
investigación producida y centrada en la educación intercultural de mi-
norías de origen extranjero en los últimos años, son los estudios realiza-
dos en España sobre la minoría gitana los que tienen una larga y consoli-
. J.da tradición que, aunque sin la etiqueta «intercultural», han tratado 
con rigor las dificultades con las que el colectivo gitano se ha ido encon-
trando para incorporarse con pleno derecho a las escuelas y, por exten-
sión, a los espacios sociales que, por exclusión de la mayoría, les han sido 
vetados. Asociaciones, colectivos y ONGs han contribuido de manera no-
table y rigurosa a dotar de contenido a un campo que se ha ocupado 
durante largo tiempo de investigar sobre la diversidad en el ámbito edu-
cativo -representada fundamentalmente por la minoría gitana- y que, más 
recientemente, se ha dado en llamar «educación intercultural». 

2.1 LA INVESTIGACIÓN SOBRE GITANOS: SU 
INCORPORACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y 
LOS PREJUICIOS DE LA MAYORÍA ESCOLAR 

Puesto que el título de este apartado trata de la educación multicultural 
e intercultural, no podemos obviar las investigaciones que se refieren al 
colectivo gitano que, aunque inferior en número al de las que tratan de 
inmigrantes extranjeros, tienen un peso importante y ocupan un lugar 
propio en el tratamiento de la diversidad, tanto desde el punto de vista 
teórico y metodológico como desde el de la prevención o el de la interven-
ción social y política. 

Ya en 1991, a través de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación 
Educativa, el CIDE financiaba un proyecto de Educación Intercultural 
sobre la minoría étnica y cultural más numerosa de España, los gitanos 
(Muñoz Sedano 1993). La investigación tenía por objeto: 

( ... ) mirar al interior de las escuelas primarias madrileñas, conocer la aceptación y 
acogida o el rechazo de los gitanos en ellas, la presencia o ausencia de su cultura 
(Muñoz Sedano 1993, 1) 

Todo ello, partiendo de un análisis de los conceptos, teorías y modelos 
de educación intercultural. En último término se proponía establecer las 

· líneas básicas de educación multicultural que pudieran orientar los pro-
yectos educativos y curriculares de los centros que atendieran a alumnos 
de diferentes culturas. 

Pero de los 16 proyectos que se presentan en la convocatoria del Con-
curso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa de 1992, sólo dos 



de los ocho seleccionados por el CIDE se enmarcan en el análisis de la 
presencia de niños gitanos en las escuelas. Uno, el de Mariano Fernández 
(Fernández Enguita 1996) se centra en las causas y en el modo en que se 
produce la colisión entre la cultura gitana y la «cultura escolar» y describe 
la situación como un conflicto que se pone de manifiesto en los aprendi-
zajes complejos de ritmos, rutinas y normas escolares. El segundo, el de 
José Manuel Fresno, de la Asociación Secretariado General Gitano (Fres-
no García 1994), evalúa el proceso de escolarización de los niños gitanos 
en España por medio de una guía elaborada a partir de seis variables: (a) 
acceso a la escuela, (b) adquisición de ritmos, rutinas y normas en la 
escuela, (e) interacción social en el aula, (d) logros escolares en función de 
la normativa curricular, (e) relación de la familia con la escuela y (f) el 
derecho a la diferencia. Analiza igualmente las dificultades para su inte-
gración escolar destacando, como aspectos más importantes para supe-
rar dichas dificultades: (a) la adquisición de ritmos, rutinas y normas 
escolares, indispensables en el proceso de normalización educativa, espe-
cialmente para lograr objetivos educativos complejos, y (b) la superación 
del bajo estatus social de los alumnos gitanos, significativamente menor 
que el del grupo mayoritario y el de otros grupos minoritarios. 

Fresno García presentó otro proyecto de investigación en 1994 a la 
Convocatoria de Proyectos de Investigación de la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía (Fresno García 1996) en el que, a 
partir de los datos de la anterior investigación del CIDE, se desagregaron 
los relativos a la Comunidad Autónoma de Andalucía (un 43%) y se aplicó 
el mismo sistema de evaluación, con resultados equivalentes. Los datos 
más significativos que se desprenden de la investigación son: (a) el nivel 
de normalización educativa en Andalucía, de acuerdo con la Guía de Eva-
luación utilizada, era del 64,6%; (b) el proceso de acceso a la escuela 
obtenía un nivel del 85,4%; (e) los ritmos, rutinas y normas escolares 
alcanzaban el 71,4% de normalización; (d) las relaciones sociales que el 
alumnado gitano tiene con sus compañeros de aula llegaban al 62% de 
normalización; (e) los alumnos alcanzaban un 62% de nivel en los logros 
académicos; (f) la implicación de la familia en el proceso llegaba tan sólo 
al 35,7%; (g) el derecho a la diferencia cultural alcanzaba sólo el 35,4% 
del nivel normalizador. 

Otro trabajo no financiado por el CIDE ni por ningún otro organismo 
público ni privado «fruto de 15 años de investigación etnográfica aplicada» 
es el realizado por José Eugenio Abajo (Abajo Alcalde 1997), en el que se 
analiza la escolarización de los niños gitanos como una realidad que nos 
informa de nosotros mismos, del ser humano en general, de los procesos 
cognitivos y afectivos, y de nuestro sistema social escolar. Las alternati-
vas que se desprenden de este análisis pasan «por que los distintos agen-
tes apostemos decididamente por los vínculos sociales y afectivos: en el 
eje social, acelerar la «desmarginación social» (voluntad política y compro-



miso ciudadano contra el gueto, la segregación y la exclusión); en el eje 
escolar, una pedagogía de la afectividad, crítica, constructivista, coopera-
tiva e intercultural, y, sobre todo, unas expectativas altas sobre el alumno 
gitano». 

Desde una perspectiva antropológica, Tomás Calvo Buezas ( 1989), lle-
va a cabo una serie de investigaciones sobre las actitudes y prejuicios 
hacia minorías étnicas o culturales en las que, después de analizar dife-
rentes textos escolares de E.G.B., B.U.P. y F.P., detecta valores y actitu-
des hacia otros pueblos y culturas, con una atención especial al pueblo 
gitano. De entre sus conclusiones hay que resaltar la constatación de que 
el pueblo gitano no existe en los textos escolares. En otro de sus trabajos 
(Calvo Buezas 1990a), se presentan los resultados de una encuesta en la 
que los maestros y escolares muestran sus opiniones, actitudes, prejui-
cios y valores sobre otros pueblos y culturas, particularmente sobre el 
pueblo gitano. Dichos resultados nos descubren que los gitanos son el 
grupo étnico que mayor prevención y rechazo recibe entre profesores y 
alumnos en todas las relaciones interétnicas propuestas: como vecinos, 
amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, pareja propia o de 
los hijos. Finalmente, este autor presenta los resultados de una investiga-
ción de tipo cualitativo (Calvo Buezas 1990b) en la que se completan, 
amplían y profundizan los resultados de la encuesta anterior, a partir de 
las redacciones abiertas y espontáneas de escolares. 

2.2 LA INVESTIGACIÓN SOBRE INMIGRANTES 
EXTRANJEROS Y SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA 
EDUCATIVO FORMAL: EL C.I.D.E. Y LA INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL10 

En junio de 1992, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia emitió 
un informe en el que con el título La Educación Intercultural en España, 
insistía en la necesidad de estudiar las implicaciones que la presencia de 
inmigrantes en España tiene en los distintos niveles del sistema educati-
vo, especialmente en las enseñanzas Primaria y Secundaria. 

En esas fechas, el C.I.D.E. se había significado ya, como se ha visto, 
por su apuesta en una línea de investigación que analizara las condicio-
nes de escolarización de la minoría étnica gitana en España, desde una 
perspectiva intercultural que desbordara el estricto marco compensato-
rio. En la misma línea, también había demostrado su capacidad para 
detectar y diagnosticar los problemas que podían plantearse en el ámbito 
escolar, con la incorporación de «otras minorías étnicas o culturales» pro-
cedentes de la inmigración extranjera. 



Consciente de la importancia de la Educación Intercultural y siguiendo 
recomendaciones del Consejo de Europa el C.I.D.E. tomó pronto la decisión 
de promover y desarrollar -dentro de su área de trabajo: fomento y coordi-
nación de la investigación básica y aplicada, realización de estudios e in-
vestigaciones sobre los diversos problemas del sistema educativo para que 
sirvan de apoyo a la toma de decisiones, etc.- proyectos de investigación en 
torno a la dimensión que los movimientos migratorios introducen en los 
contextos educativos, haciendo de ello una de las líneas prioritarias en el 
Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa. 

2.2.1 Los estudios precursores: las minorías étnicas y 
culturales 

Para entonces, este organismo público centrado en la investigación ya 
había financiado un proyecto presentado por M.J. Díaz-Aguado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid a la Convocatoria de Ayudas a la Inves-
tigación Educativa de 1988, en el que se proponía la elaboración de un 
modelo de intervención socio-educativa que favoreciera la adaptación es-
colar de alumnos con desventaja en contextos interétnicos desde los pri-
meros cursos de escolaridad (Díaz-Aguado 1993a). 

Con anterioridad a dicho proyecto, esta misma autora había publicado 
otros estudios orientados a la igualdad de oportunidades -el gran desafio 
compensatorio de los años sesenta y setenta- e inicia, a partir del trabajo 
citado, una línea más próxima a la construcción de la tolerancia, el desa-
fio intercultural de los años noventa. En este sentido, cabe destacar la 
propuesta de un modelo de intervención (Díaz-Aguado 1993b) en el que 
incluye tres componentes o programas tendentes a compensar las des-
igualdades ante la educación a personas y grupos que se encuentran en 
situaciones desfavorables y a asegurar: 

( ... ) la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia (Díaz-Aguado 1993, 5, b, II). 

Estos programas son: (a) el aprendizaje cooperativo; (b) la explicación 
de las diferencias étnico-culturales y las situaciones de discriminación 
que se derivan de dichas diferencias; y, (e) el diseño de materiales 
curriculares en los que las culturas minoritarias tengan cabida y permi-
tan el desarrollo de actitudes y esquemas cognitivos contrarios a los prejui-
cios. Esta autora concluye un conjunto de reflexiones y de propuestas de-
sarrolladas a lo largo de más de doce años de investigación sobre los obstá-
culos que con frecuencia se encuentran en la escuela quienes se proponen 
como objetivo prioritario erradicar la intolerancia promoviendo el derecho a 
la propia identidad y el respeto a la diversidad (Díaz-Aguado 1996). 



2.2.2 La interculturalidad en clave étnica y cultural: la 
consolidación de la investigación sobre inmigrantes 
extranjeros 

Ante la «imperiosa necesidad>> de dar soluciones a los «problemas» que 
plantea la «diversidad» de los nuevos grupos de inmigrantes -sobre todo 
desde el ámbito académico en el que se otea un horizonte nuevo suscep-
tible de convertirse en campo de investigaciones financiadas- desde 1991 
y, sobre todo, partir del año 1992, -el grueso de las investigaciones apoya-
das y financiadas por el CIDE serán investigaciones que tendrán por obje-
to analizar las condiciones de vida y de integración de las poblaciones 
inmigrantes y de sus hijos en la sociedad española. 

2.2.2.1 Convocatoria de 1991 

De los tres proyectos de la convocatoria del CIDE para el año 1991, el 
primero (Ortega Esteban J. 1996), de la Universidad de Salamanca, se 
proponía el estudio de las culturas de procedencia y las necesidades so-
cio-educativas de niños y jóvenes hijos de inmigrantes residentes en 
Castilla-León (portugueses y caboverdianos) con el objeto de desarrollar 
un programa para su normalización e integración social. 

El segundo (Mesa Franco y Sánchez Fernández 1996), se planteaba el 
estudio del bilingüismo entre los escolares musulmanes de Melilla, en 
especial el dominio de la lengua castellana, y la influencia de la pre-
escolarización y la escolarización obligatoria en su rendimiento. 

Por su parte, el proyecto dirigido por A. Martin Dominguez ( 1994), se 
proponía el diseño y experimentación de materiales didácticos en el Área 
de las Ciencias Sociales con contenidos referidos a bloques temáticos del 
Diseño Curricular Base de Secundaria que tratan el problema de la diver-
sidad cultural como factor de convivencia pacífica entre estados y nacio-
nes. 

2.2.2.2 Convocatoria de 1992 

La Convocatoria del Concurso Nacional de Proyectos de Investigación 
Educativa de 1992 reforzaba una línea de investigación iniciada tres años 
antes. Incluía, entre los temas generales relativos a la igualdad de oportu-
nidades ante la educación, el que llevaba por título Situación educativa 
de los inmigrantes (por grupos de nacionalidades o en conjunto): nivel 
educativo y formación para el trabajo de las personas adultas; 
escolarización de los niños y niñas; aprendizaje de las lenguas españolas 
e integración cultural; experiencias de educación intercultural en España 
y en otros países europeos. Como ya se ha dicho anteriormente, a esta 



convocatoria se presentaron 16 proyectos que trataban de cuestiones re-
lativas a la presencia de minorías étnicas o culturales en el contexto edu-
cativo, de los que sólo fueron seleccionados la mitad -dos de ellas (M.F. 
Enguita 1996 y J .M. Fresno 1994) trataban de la minoría gitana. Veamos 
sintéticamente una presentación de los mismos, que podemos dividir en 
dos grandes grupos. 

2.2.2.2.1 Proyectos que tratan la problemática socioeducativa de hijos 
de inmigrantes extranjeros escolarizados en España 

Son trabajos que tratan de la población infantil inmigrante escolarizada 
en España en distintas provincias y comunidades: 

Margarita Bartolomé (1994) aborda las relaciones educativas que se 
establecen en las escuelas donde se inserta dicha población, mediante 
la encuesta y el estudio etnográfico. Se amplían los resultados de dicha 
investigación: (a) al análisis de la percepción y de las actitudes del 
profesorado; (b) a los modelos educativos que emergen de la práctica 
docente en las aulas multiculturales; (e) al diagnóstico del contexto 
familiar del alumnado inmigrante y, (d) al análisis de los valores del 
alumnado inmigrante y a su nivel de integración en el aula (Bartolomé 
Pina, M. 1997). 

José V. Merino (1994) hace una serie de propuestas de acción pedagó-
gica -recomendaciones a las administraciones, orientaciones para pro-
yectos educativos y fórmulas concretas de acción- encaminadas a 
flexibilizar el curriculo y adaptarlo a las condiciones de escolarización 
de los hijos de inmigrantes extranjeros. 

La investigación de F. Javier García trata: (a) de las estrategias de in-
corporación a las escuelas de los hijos de inmigrantes extranjeros en 
función de los niveles de escolarización de sus países de origen; (b) del 
nivel de conexión con la lengua oficial de la sociedad receptora, y (e) de 
las expectativas que las familias tienen del papel de la institución esco-
lar como instrumento de integración a la sociedad de acogida (García 
Castaño, F.J. y otros 1995). 

El rendimiento escolar y los problemas de integración escolar a través 
del proceso interactivo entre profesor 1 a y alumnos 1 as, así como entre 
estos últimos son los aspectos abordados por J. Bergere en su trabajo 
(Bergere Dezaphi). 

El colectivo IOÉ se plantea la situación de los hijos de inmigrantes 
marroquíes en España y su escolarización desde una doble perspecti-
va, la institucional (número de alumnos, programas, resultados aca-
démicos, etc.) y la perspectiva ideológica, sondeando las representado-



nes sociales de los diferentes agentes sociales que intervienen en la 
dinámica escolar (padres, profesores, alumnos), y que contribuyen fre-
cuentemente a estigmatizar a determinadas minorías étnicas (Colecti-
vo lOÉ 1996). 

Las distintas investigaciones que tratan de la escolarización de los hi-
jos de inmigrantes parten de la situación de marginación y de discrimina-
ción en la que se encuentran en la sociedad en general y coinciden en 
resaltar que el aumento masivo del flujo de inmigrantes en los últimos 
años ha supuesto para la escuela un reto dificilmente abordable con ca-
rácter inmediato por la falta de recursos pero, sobre todo, por la falta de 
una formación específica del profesorado (Murillo y otros 1995). 

2.2.2.2.2 Proyectos que tratan de las actitudes y prejuicios hacia mi-
norías étnicas o culturales en general 

En una encuesta realizada a escolares españoles sobre sus actitudes 
solidarias o xenófobas hacia las minorías étnicas y culturales y hacia 
otros pueblos y culturas, Calvo Buezas ( 1993a), detecta las actitudes po-
sitivas y negativas de la mayoría escolar hacia los niños y niñas de mino-
rías que comparten el mismo espacio escolar. Esta investigación se enmarca 
en una línea de trabajos realizados con anterioridad -algunos ya comen-
tados más arriba- en los que: (a) se hace un análisis del carácter 
ambivalente y ambiguo en el que se mueven las sociedades contemporá-
neas, entre el principio de universalidad y el particularismo etnocéntrico; 
(b) se ofrecen unas claves para la interpretación de las diferentes teorías 
del racismo -las interrelaciones entre clase-raza-etnia-nacionalidad- y las 
teorías sobre la aculturación de emigrantes con su aplicabilidad al proce-
so educativo, y (e) se presentan -partiendo de las actitudes de profesores 
y alumnos ante otros pueblos y culturas- unas orientaciones para la ac-
ción, particularmente a través de la educación intercultural (Calvo Buezas, 
Fernández y Rosón 1993). 

Calvo Buezas ha continuado trabajando en los últimos años en la te-
mática relacionada con minorías étnicas y culturales, ampliando y 
diversificando los datos de investigaciones anteriores para mostrar el ca-
rácter ambivalente que definen los comportamientos y las actitudes de las 
sociedades occidentales: por un lado, el crecimiento entre los jóvenes de 
actitudes xenófobas y racistas, comparando la encuesta escolar de 1986 
con los resultados de la de 1993; por otro, se evidencia en los resultados 
de encuestas y de los hechos cotidianos el auge de la militancia juvenil en 
la solidaridad y en la lucha contra el racismo con una defensa firme a 
favor de los derechos de los emigrantes y de las minorías (Calvo Buezas 
1995). 

El último trabajo de este autor (Calvo Buezas 1997) es el resultado de 
una investigación realizada en 21 países de América Latina, España y 



Portugal, a partir de un cuestionario aplicado a 43.816 escolares y en la 
que han colaborado, en distinto grado de implicación en ayuda financiera 
y apoyo institucional, la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta 
de Extremadura, el C.I.D.E., la CICYT, la Universidad Complutense de 
Madrid y la UNESCO. La investigación ofrece resultados que permiten 
conocer las opiniones, actitudes y valores de miles de adolescentes y jóve-
nes sobre cuestiones tan significativas como la droga, el sexo, el machis-
mo, la felicidad, sus personajes más admirados, su religiosidad-y su gra-
do de confianza y desconfianza ante las instituciones públicas y los parti-
dos políticos. 

2.2.2.3 Convocatoria de 1994 

La Convocatoria de Ayudas a la Investigación Educativa de 1994 aco-
gía a cuatro Proyectos cuyo perfil se define por su aproximación a la pro-
blemática intercultural en los centros escolares: 

l. A partir de la observación participante en el aula, el estudio de casos 
y la realización de entrevistas al profesorado se analizan, en la práctica 
cotidiana del aula, la interacción entre el principio de comprensividad 
curricular y la estrategia didáctica de la diversidad, para concluir que 
la lógica de la homogeneidad orienta y determina todos los modos de 
actuación profesional de los docentes. Para romper con dicha lógica, se 
intenta averiguar qué estructura curricular es la más adecuada -a par-
tir del análisis de los procedimientos utilizados para seleccionar conte-
nidos culturales y de los distintos planteamientos de espacios y tiem-
pos- y cómo se puede favorecer el cambio de mentalidad de los agentes 
implicados en el centro escolar (profesores, padres y alumnos) (Salazar 
González 1997). 

2. Carlos Giménez (1996) dirige un trabajo de investigación desde una 
perspectiva tridimensional: (a) la génesis de planteamientos educati-
vos y organizativos en los centros escolares frente a la creciente diver-
sidad escolar; (b) una revisión del discurso oficial en torno al tema de 
la diversidad y la educación intercultural, y (e) su asunción en la prác-
tica educativa en los centros escolares. Dicha perspectiva permite es-
tablecer que la diversidadjinterculturalidad asume en la práctica edu-
cativa escolar un contenido contradictorio, como riqueza y como pro-
blema. El primer contenido (riqueza) deriva fundamentalmente de una 
noción humanista o romántica de la cultura y de la educación cultural 
(respeto a las diferentes tradiciones culturales, entendidas estas como 
folclore). El segundo contenido (problema) está relacionado con una 
preocupación eminentemente práctica y central en el profesorado: el 
buen rendimiento escolar del alumnado. 

3. En la misma línea iniciada unos años antes, María José Díaz-Agua-
do y su equipo se plantean, entre otros objetivos, comprobar la eficacia 



de programas de intervención multicultural y aprendizaje cooperativo 
en contextos escolares heterogéneos desde la formación impartida en 
los CPR a profesores, mediante el seguimiento de los mismos cuando 
son aplicados por el profesor tutor y el profesor de apoyo y cuando son 
aplicados por todo el centro (Díaz-Aguado). 

4. Finalmente, Isabel García Parejo y su equipo proponen una investi-
gación en la que formulan una propuesta educativa centrada en el 
inmigrante adulto a partir de la enseñanza/ aprendizaje de la lengua 
para su integración (García Parejo). 

2.2.2.4 Convocatorias de 1995 y 1996 

Por último, hacemos referencia a los ocho trabajos seleccionados en la 
última Convocatoria de Ayudas a la Investigación Educativa y al Concur-
so Nacional de Proyectos de Investigación Educativa financiados por el 
CIDE en los años 1995 y 1996 y que se encuentran actualmente en curso 
de realización, o en fase de finalización. 

De las ocho investigaciones, seis analizan las condiciones de inserción 
de la población inmigrante en los centros escolares y proponen estrate-
gias de actuación educativa para su integración. A efectos de brevedad 
expositiva, las presentamos muy someramente agrupadas bajo dicha te-
mática principal: 

l. A partir del estudio y del análisis de actitudes de escolares de Melilla 
hacia la tolerancia y la cooperación, se hacen propuestas de interven-
ción en el aula que contrarresten la incidencia de los medios de comu-
nicación y otros agentes sociales en la configuración de actitudes ne-
gativas hacia las minorías étnicas o culturales (Sánchez Fernández y 
Mesa Franco). 

2. Identificación de los conflictos -su naturaleza, causas y consecuen-
cias- que tienen lugar en los centros de educación infantil con presen-
cia de niños y niñas procedentes de diversas culturas con el fin de 
realizar propuestas concretas de intervención en los centros y con los 
padres (Carbonen i Paris). 

3. Análisis de las condiciones sociales que hacen posible la aparición 
de elementos de etnicidad en los discursos emitidos por los agentes 
sociales para conocer los contextos en los que se genera etnicidad y, 
por tanto, sujetos étnicos, y los contextos en los que no se dan tales 
condiciones; esto es (Juliano Corregido y Pascual i Saüc 1997, 180): 

- ¿Por qué una presencia de alumnos magrebíes del 20% sobre el 
total de alumnos de una escuela es problemática; otra del 7m·\¡ de 



alumnos castellanoparlantes fue problemática sobre todo durante 
los ochenta, aunque hoy ya ha dejado manifiestamente de serlo; 
mientras que una escuela con concentración elevada de niños fran-
ceses o ingleses nunca lo ha sido?. 

-¿Cuáles son los efectos que produce esta generación de etnicidad? 
o, lo que viene a ser lo mismo, «¿es que toda producción de etnicidad 
genera segregación y estigmatización étnicas?» (íbidem: 180). 

4. Establecer el significado social de la construcción de las diferencias 
y determinar los espacios y resistencias que se abren para la educa-
ción intercultural en la escuela desde las distintas posibilidades para 
abordar la diversidad en ésta (Colectivo lOÉ 1997). 

5. Analizar el tratamiento educativo dado a la diversidad cultural en la 
práctica cotidiana de los centros escolares y proponer un modelo 
intercultural mediante acciones que favorezcan la igualdad de oportu-
nidades en los resultados educativos (Aguado Odina). 

6. Identificar la realidad multicultural en los centro educativos de adul-
tos de la región de Murcia y evaluar la coherencia de los programas 
dirigidos a inmigrantes con las expectativas de éstos respecto a la inte-
gración en la sociedad española y con las necesidades de formación 
requeridas por el mundo laboral para, finalmente, generar un modelo 
de intervención basado en dichas expectativas y necesidades destina-
do a las organizaciones (Montes del Castillo). 

Las otras dos investigaciones de las convocatorias de 1995 y 1996 se 
centran en los procesos de formación de la identidad étnica en educación 
secundaria (Bartolomé Pina), y en la adquisición del español como lengua 
materna frente a la adquisición del español como segunda lengua en me-
dios naturales de inmersión total (Aguirre Martínez). 

2.2.3 Balance/resumen de las investigaciones 
financiadas por el CIDE 

En resumen, cuatro son los ejes en torno a los cuales giran las distin-
tas investigaciones financiadas por el CIDE desde el año 1988. Cada uno 
de ellos aporta datos, perspectivas teóricas y enfoques metodológicos des-
de los que evaluar y diagnosticar la situación de las minorías étnicas y 
culturales (gitanos e inmigrantes extranjeros principalmente) en los con-
textos escolares e intervenir para el logro de una educación intercultural. 

l. Una aproximación descriptiva a la situación escolar de las minorías. 
Por un lado, las distintas investigaciones, tanto las relativas a gitanos 



como a inmigrantes extranjeros, hacen un esfuerzo por poner al día los 
datos demográficos y socioeconómicos que afectan a ambos colectivos. 
La ausencia de datos oficiales y la pluralidad de fuentes poco fiables 
dificulta la elaboración de un censo que procure información de la rea-
lidad que se pretende estudiar. Este era uno de los puntos débiles 
desde los que se partía para conocer la situación escolar y social de 
dichas minorías y que ha sido colmado, en parte, por los resultados a 
los que han llegado algunas de las investigaciones realizadas. 

2. Cultura de origen y cultura escolar. Desde una perspectiva de Edu-
cación Intercultural, las distintas investigaciones muestran rasgos co-
munes en la clarificación conceptual de los términos que refieren las 
peculiaridades de la cultura de origen y su relación de dominación/ 
subordinación con la cultura mayoritaria: el conocimiento de la histo-
ria de las minorías étnicas o culturales, su estilo de vida, el contexto 
socioeconómico en el que se desenvuelven, su marginación y discrimi-
nación, determinan su ubicación en el espacio social en el que tratan 
de ubicarse, el escolar o cualquier otro. Los distintos modelos de edu-
cación intercultural que se proponen para su desarrollo en las escue-
las necesitan apoyarse, en efecto, en un cuerpo teórico sólidamente 
desarrollado y contrastado desde los paradigmas de las ciencias socia-
les. 

3. La aceptación/rechazo de las minorías étnicas y culturales. Las ac-
titudes de los escolares ante la presencia de minorías étnicas y cultu-
rales en la escuela y, por extensión, en la sociedad española, constitu-
yen uno de los centros de interés de mayor relieve en las distintas 
investigaciones, constituyendo en algunas de ellas el eje central de la 
investigación. Como ocurre con el tratamiento marginal del que es ob-
jeto cualquier «minoría» social (de género, de clase, de cultura, de hábitat, 
etc.) en las esferas económica, política o cultural, los gitanos y los 
inmigrantes extranjeros sufren, por su condición de minoría social, 
étnica, cultural, etc., la discriminación de la mayoría y la infravaloración 
de su cultura, costumbres y modo de vida. Pese a que la población 
gitana, por ejemplo, ha alcanzado prácticamente la plena escolarización, 
sus resultados siguen estando por debajo de la media del resto de la 
población; «la escuela margina sus valores culturales e históricos, pro-
vocando sentimientos de infravaloración como grupo» (CIDE 1998, 142). 
La introducción de innovaciones curriculares y metodológicas que aco-
jan y legitimen otras culturas anularía algunos sentimientos de infe-
rioridad que inhiben la expresión de quienes son sus portadores. 

4. El profesorado como principal agente de la intervención educativa. 
Desde una concepción de la educación intercultural como «la educa-
ción de todos para convivir dentro de una sociedad multicultural» (CIDE 
1998, 145), el profesorado desempeña un papel fundamental para la 



comprensión del caracter multicultural de nuestras sociedades. Por 
ello la dimensión intercultural y el conocimiento y comprensión de las 
comunidades diversas existentes en toda sociedad han de formar parte 
de su formación inicial y permanente. Las distintas investigaciones 
financiadas por el CIDE subrayan de una manera u otra el rol del 
profesor como agente de cambio en la búsqueda de una educación 
intercultural. 

De todo ello, y como balance final, se desprende que, de los datos reco-
gidos en las investigaciones, en la mayoría de los centros escolares no se 
atiende la diversidad étnica o cultural de sus alumnos, ni' desde el proyec-
to educativo ni desde las programaciones de aula, tratando de adaptarlos 
a la cultura mayoritaria dominante desde enfoques asimilacionistas o 
compensatorios (Murillo 1995). 

La política del CIDE en materia de educación intercultural no se ha 
reducido, sin embargo, a financiar en exclusiva proyectos de investiga-
ción. En los últimos años, además de un seguimiento y apoyo a la inves-
tigación, ha organizado diferentes encuentros de trabajo entre los distin-
tos equipos para facilitar el intercambio de información, ha participado 
en congresos y ha publicado en revistas especializadas los resultados par-
ciales o totales de las investigaciones. También ha coeditado, junto con el 
Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada, 
algunas de las investigaciones realizadas. 

2.3 OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

Merece la pena destacar en este apartado, en primer lugar, el conjunto 
de trabajos realizados por Adela Franzé, investigadora que participó en el 
proyecto dirigido por Carlos Giménez ( 1996) y que se dedicaba, paralela-
mente, a otras investigaciones que complementaban la dirigida por 
Giménez. Por su pertinencia en la temática tratada, las reseñamos apor-
tando las líneas generales de su contenido: 

En la investigación financiada por la Dirección General de Migraciones 
en la Convocatoria de 1994, se ofrece una aproximación a algunas de las 
problemáticas relacionadas con la incorporación a la vida escolar de las 
niñas y niños de origen extranjero/inmigrante (Franzé 1995a); a saber: 
(a) volumen, niveles educativos e inserción laboral de la población in-
migrante adulta asentada en el Municipio de Madrid, así como su dis-
tribución en los distritos en que se divide administrativamente la ciu-
dad; (b) volumen de la población escolarizada, su composición y distri-
bución en los distritos de Madrid y en centros escolares de la región; (e) 
situación escolar de la «segunda generación•• comparándola con la de 



los alumnos de origen nacional; (d) análisis del contexto externo de un 
centro de EGB (barrio, composición socio-económica, transformacio-
nes sociales y estructurales, etc.) y su proyección sobre el contexto 
interno, así como sobre el de los centros vecinos de la misma zona. 

La investigación financiada por la Fundación Ortega y Gasset y por la 
Fundació La Caixa se enmarca en el Programa de Investigación Trans-
versal coordinado por Miguel Siguán: Emigración, Ciudadanía e Inte-
gración social y abunda en la última parte de la anterior investigación. 
En ella se analizan los diversos modos de hacer frente a la integración 
escolar de alumnos inmigrantes en una muestra de centros de la ciu-
dad de Madrid, partiendo de la hipótesis general de que la integración 
cultural y lingüística de los alumnos inmigrantes al sistema educativo 
sería la resultante de la adecuada conjunción de variables intra-esco-
lares y extra-escolares (Ruiz Alonso y Franzé 1996). Las variables ana-
lizadas son: 

Variables intra-escolares: (a) asunción por parte de la escuela de la 
diversidad cultural y lingüística de su alumnado a través de la ex-
plícita referencia intercultural o multicultural en sus Proyectos Edu-
cativos y Curriculares; (b) coherencia entre propósitos teóricos y 
prácticas educativas en el aula y en el ámbito de toda la escuela; (e) 
compromiso de otros miembros de la comunidad educativa ante la 
educación intercultural: actitudes de los padres de todos los alum-
nos y sus relaciones con la escuela; (d) valoración de las culturas y 
lenguas de todo el alumnado: reconocimiento explícito y concreción 
curricular; (e) estrategias de intervención específicas para la ense-
ñanza del castellano: recursos y metodologías; (f) interacciones so-
cio-afectivas entre iguales. 

Variables extra-escolares: (a) programas de formación ofertados a 
los equipos docentes por la Administración Educativa; (b) convenios 
bilaterales con los países de origen para la enseñanza/ afianzamien-
to de su lengua y cultura; (e) apoyos de otras instituciones: ayunta-
mientos (Concejalías de Educación, Cultura y Bienestar Social), 
ONGs.; (d) inserción socio-laboral de las familias; (e) composición/ 
estructura familiar; (f) nivel académico/ educativo alcanzado por los 
padres. 

En la investigación financiada por la Dirección General de Migraciones 
en la convocatoria de subvenciones de 1995, se analiza el fenómeno de 
la concentración escolar de las «minorías>> para establecer que lejos de 
reducirse a la cuestión inmigratoria, se inscribiría en un proceso de 
distribución diferencial del alumnado que afecta al campo escolar glo-
bal -no sólo opone a centros públicos y privados sino que diferencia a 
los públicos entre sí y compromete a otras categorías de alumnos que 



por sus condiciones socioeconómicas y culturales son susceptibles de 
encontrar dificultades escolares. Las cualidades sociales y culturales 
preexistentes de los alumnos se traducirían en el campo escolar vía ese 
proceso de distribución (Franzé, A. 1996 a); 

La cuarta investigación, dirigida por Adela Franzé y Lorenzo Casellas 
(Franzé, A., Casellas, L. 1 997) fue patrocinada por el Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Trata de las necesidades de la 
población inmigrante asentada en los distritos Centro y Arganzuela de 
Madrid y se propone poner al servicio de múltiples usuarios (ayunta-
miento, organismos públicos, investigadores, etc.) los datos obtenidos, 
de manera que puedan constituírse en una verdadera herramienta de 
trabajo en la formulación de criterios de intervención y en propuestas 
concretas de actuación a fin de lograr su máxima eficacia en el objetivo 
de promover la integración de las familias inmigrantes y otras familias 
con dificultades de integración social. Básicamente, la investigación se 
fija los siguientes objetivos: (a) recoger la opinión de la población inmi-
grante y de las entidades que trabajan con ella sobre las necesidades y 
problemáticas que la afectan; (b) actualizar la información referida a 
las actuaciones puestas en marcha desde diversas entidades en los 
distritos Centro y Arganzuela, o que afecten a su población; (e) detectar 
a qué demandas y necesidades responden dichas actuaciones; (d) es-
tablecer si dichas intervenciones cubren adecuadamente las necesida-
des detectadas, determinando sus aspectos positivos y aquellos a mo-
dificar para mejorar la atención y favorecer la integración de la pobla-
ción de origen inmigrante; (e) recoger las propuesta de actuación y 
criterios de intervención de las distintas entidades y de la propia po-
blación inmigrante; (f) profundizar y dar nuevo impulso al proceso 
participativo iniciado con el Proyecto de prevención e integración con 
menores hijos de inmigrantes y otras familias de los distritos Centro y 
Arganzuela llevado a cabo por el Área de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Madrid (Franzé, A., Casellas, L. 1997: 8). La amplitud del 
estudio sitúa a la población inmigrante -estructura sociodemográfica, 
enclaves étnicos y guetización- en relación con las características de 
los barrios de la zona centro de Madrid: aspectos sociodemográficos, 
infraestructura y medio ambiente, recursos sociales de atención, etc.; 
plantea la especificidad de la problemática de integración social de este 
colectivo (inestabilidad jurídica, racismo, xenofobia, dificultades 
lingüísticas, escolarización, vivienda, trabajo) y hace propuestas con-
cretas para mejorar la convivencia intercultural. 

Finalmente, nos interesa destacar del trabajo de Adela Franzé, la parte 
que le dedica a la atención a los menores y a las familias, desde un 
doble supuesto: el de que muchos problemas y necesidades que apare-
cen en el ámbito familiar están con frecuencia vinculados al ámbito 
educativo y hacen referencia a la relación con los hijos y a su forma-



ción, y el de que dichos problemas y necesidades son compartidos con 
ciertos sectores de la población autóctona, salvando las especificidades 
de la población inmigrante, antes comentadas. En este sentido se ha-
cen cuatro propuestas muy concretas para mejorar la atención a los 
menores y a las familias: (a) en la dotación de recursos para cubrir sus 
necesidades básicas desde una orientación menos asistencialista; (b) 
en la integración socio-afectiva y educativa en el ámbito escolar; (e) en 
actividades de ocio, tiempo libre y apoyo extraescolar, y (e) en el desa-
rrollo de criterios específicos de actuación como los de adaptar las ac-
tividades a las habilidades educativas y lingüísticas, y a los intereses 
de los menores, o los de evitar el uso de recursos específicos destina-
dos sólo a menores y adolescentes inmigrantes. 

El conjunto de la investigación realizada por Adela Franzé en los últi-
mos años se difunde en libros y en artículos de revistas especializadas 
que muestran lo prolífico de su trabajo sobre educación en perspectiva 
intercultural, tanto lo ya publicado (Franzé 1992, 1995b, 1996b, 1998a, 
1998b), (Franzé y Damen 1998) como lo que actualmente se encuentra en 
prensa: (a) «Políticas de la diversidad: la educación en perspectiva 
intercultural en España», en Emigración, traducción y culturas: ficción y 
realidad. Toledo, Escuela de Traductores de Toledo/ Universidad Castilla 
La Mancha; (b) «Lengua y cultura de origen: ¿qué modelos, para qué fi-
nes?, en López B. y Franzé, A. (Eds.): Lengua y cultura de origen: niños 
marroquíes en la escuela española; (e) «Lengua y cultura de origen: niños 
marroquíes en la escuela española», Migraciones; (d) Franzé, A.; Casellas, 
L. y Gregario, C.: «Intervención social con población inmigrante: peculia-
ridades y dilemas», Migraciones. 

Una consulta a la Base de Datos REDINET (junio de 1998) del Ministe-
rio de Educación -sistema documental automatizado centrado en la infor-
mación educativa e incorpora referencias de las investigaciones, innova-
ciones y recursos didácticos producidos en el Estado español- introdu-
ciendo el descriptor «educación interculturah ofrece un listado de 20 do-
cumentos (investigaciones, informes, tesis doctorales), de los que 11 son 
algunos de los financiados por el CIDE y que ya han sido comentados; a 
saber: Colectivo lOÉ, 1996; C. Giménez Romero, 1997; J. Bergere Dezaphi 
(en curso); A. Muñoz Sedano, 1993; M. Bartolomé Pina, 1994; M. Mesa 
Franco y S. Sánchez Fernández, 1996; T. Calvo Buezas, 1993; J. Salazar 
González, 1997; F.J. García Castaño, 1995; J. Ortega Esteban, 1996; y 
J.V. Merino Fernández, 1994. 

El resto de los documentos referenciados por REDINET se sitúan a 
partir de 1980 y se distribuyen del modo siguiente, de acuerdo con su 
contenido temático: 

El bilingüismo castellanojcatalán en el ámbito escolar: (a) sobre las 
dificultades escolares de niños/ as de lengua materna catalana para 



expresarse en lengua española (Aragó Mitjans 1980); y (b) sobre el ren-
dimiento lingüístico en catalán y castellano en alumnos de todos los 
niveles de escolarización obligatoria en Cataluña (Forns Santacana 
1990). 

La emigración española en el exterior: problemática educativa y 
sociocultural. El conjunto de trabajos referenciados en la Base de 
REDINET que responden a dicha temática tratan de: (a) el papel de la 
escuela en la configuración de la identidad cultural de los emigrantes 
españoles en Suiza y Holanda (Recio Adrados, J.L. y otros 1984); (b) la 
problemática educativa y sociocultural de la emigración gallega en 
América (Santos Rego 1993); (e) la acción educativa intercultural en la 
comunidad española en Francia a través de convenios bilaterales para 
la mejora de los programas de educación a distancia y el fomento de 
movimientos asociativos (Peña Saavedra y Santos Rego 1994); (d) si-
tuación actual y futuro de la Escuela de Lengua y Cultura españolas 
en los países europeos de inmigración (Francia, Holanda y Suiza), aná-
lisis demográfico de los colectivos de emigrados y análisis microsociológico 
de las actitudes de los padres, educadores y alumnos para la reforma de 
la enseñanza en el exterior (Marco y Seoane s / f). 

Estrategias de actuación ante la pluralidad cultural, étnica y lingüísti-
ca en la escuela española. Sólo uno de los trabajos referenciados por 
REDINET, no financiado por el CIDE, trata de la influencia de los fenó-
menos migratorios en la educación y de los principios para el desarro-
llo de una escuela multicultural (Lovelace Guisasola 1994). 

Finalmente, se recogen como investigaciones en Educación intercultural 
en la Base de Datos REDINET dos trabajos: (a) sobre la formación de 
enseñantes bilingües de español de primera y segunda enseñanza en 
los Estados Unidos (Alvar 1983), y (b) sobre la evolución histórica de 
las escuelas de barriada de Vizcaya entre 1898 y 1936. 

Llama especialmente la atención que REDINET sólo recoja el trabajo 
sobre niños gitanos de Madrid de Muñoz Sedan o ( 1993) y no los de Fresno 
García ( 1994) y Fernández Enguita ( 1996) respectivamente, los tres fi-
nanciados por el CIDE; y que el CIDE no haya financiado ninguna de las 
investigaciones sobre la problemática educativa de los españoles emigran-
tes en otros países (4), ni sobre el bilingüísmo castellano/catalán en el 
ámbito escolar (2). Ambas ausencias parecen inexplicables desde una 
perspectiva intercultural y parecen responder más bien a una laguna, 
ciertamente grave por parte de REDINET, y a una decisión que da priori-
dad fundamentalmente a los rasgos étnicos sobre los lingüísticos o cultu-
rales, por parte del CIDE. 





DE LOS DISCURSOS A LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
INTERCULTURALES 

Una buena forma de tomar el pulso a la trayectoria que la temática de 
la interculturalidad viene desarrollando en España en los últimos años es 
sin lugar a dudas la posibilidad de llevar a cabo observaciones, análisis y 
reflexiones no sólo de lo que se dice sino sobre todo de lo que se hace. Este 
es el objetivo fundamental de este apartado, repasar aquellos trabajos 
que de alguna forma ponen sobre la mesa la experiencia de la 
interculturalidad. El esquema que seguiremos para analizar el volumen 
de trabajos que al respecto hemos encontrado consistirá básicamente en 
el repaso, por un lado, de las experiencias llevadas a cabo en la escuela 
con población infantil y, por otro, de las prácticas que recaen en los colec-
tivos de adultos y adultas. 

El interés fundamental para llevar a cabo tal análisis reside en la sos-
pecha de que, aunque no todo lo que se ha hecho o se hace es contrario a 
los intereses y valores que se persiguen, sí que existen experiencias y 
propuestas interculturales que, en la práctica, pueden terminar perjudi-
cando los objetivos de un verdadero reconocimiento y respeto de la diver-
sidad cultural. Como indica Carbonen y poniendo como ejemplo el análi-
sis que realiza de la campaña Somos iguales. Somos diferentes: 

Cabe la posibilidad de que, sin saberlo, con determinadas acciones y campañas como 
ésta estemos intentando apagar el fuego con gasolina, es decir, haciendo el juego a 
los intereses contrarios a los que creíamos defender (Carbonen 1997, 26). 

Esta ha sido, en el caso de la práctica escolar de la interculturalidad, la 
tónica general en muchas de las acciones que se han llevado a cabo hasta 
el momento. Nuestra crítica hacia tales prácticas se sustenta en el hecho 
de que muchas de ellas se fundamentan más en un interés por dar res-
puesta a la necesidad de encontrar la «receta mágica» del qué hacer para 
enfrentarse a la práctica diaria, definida como problemática por la pre-
sencia de alumnado inmigrante o de otras etnias minoritarias en sus au-
las, que por un planteamiento reflexivo y sólido que defina y fundamente 
qué significa la diversidad cultural y, sobre todo, por qué y para qué po-
ner en práctica acciones concretas de respeto a la diversidad cultural en 
contextos y momentos determinados. 



3.1 PRÁCTICAS DE INTERCULTURALIDAD, ESCUELA E 
INMIGRACIÓN. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

En el repaso de algunas experiencias que se han llevado a cabo en 
distintos centros educativos de la geografia española se deduce que, aun 
partiendo de un planteamiento global de la intervención intercultural en 
la que toda la comunidad educativa se vea implicada, las actuaciones se 
reducen básicamente a dos tipos: Programas Compensatorios y Progra-
mas globales. 

Los Programas Compensatorios se dirigen exclusivamente a alumnado 
procedente de otros lugares de origen. La mayoria de actividades que se 
proponen son clases de lengua y cultura de acogida o clases que refuerzan 
la lengua y cultura de origen, como se verá extensamente en siguientes 
apartados de esta publicación. Las prácticas compensatorias son las que 
más incidencia han tenido en la educación intercultural, al menos en sus 
inicios, como respuesta a la presencia de alumnado inmigrante. Sin em-
bargo, más que reconocer la diversidad, estas prácticas parecen enfocadas 
a soportarla ya que el curriculum multicultural se define como una exigen-
cia de las sociedades culturalmente plurales y el objetivo de tales interven-
ciones es compensar las desigualdades culturales de los sujetos que llegan. 

Para Torres ( 1997) este modelo que pretende dar respuesta a la educa-
ción intercultural entraña un peligro: 

( ... ) estamos ante una concepción que etiqueta las diferencias como desviaciones o 
degeneraciones, reforzando, unas veces de manera explícita y otras oculta., posturas 
racistas apoyadas en un biologicismo (Torres 1997, 31). 

Los principios teóricos que fundamentan estas prácticas plantean la 
necesidad de compensar a colectivos que presentan problemas en la es-
cuelas, identificados por su «pertenencia a una cultura diferente», desde 
una perspectiva asimilacionista. Como consecuencia de ello, 

( ... ) la diferencia cultural se concibe cómo un déficit, un obstáculo en el proceso de 
•integración• de estos colectivos, que han de cambiar sus pautas culturales y adqui-
rir las de la sociedad receptora, como ha ocurrido con el pueblo gitano (Crespo 1997, 
638). 

Algunas experiencias concretas de estas prácticas las encontramos en 
el contexto catalán. En primer lugar, tenemos que aludir a los programas 
de apoyo <<para el tratamiento educativo del alumnado en situación 
desfavorecida, caso en el que se hallan sectores de origen inmigrante" 
surgidos del Plan interdepartamental de inmigración de la Generalitat: 
Programa de Educación Compensatoria (PEC) que comenzó a funcionar 



en el curso académico 1983-84 a nivel estatal. Este programa tiene por 
objeto atender las necesidades del alumnado que presenta riesgo de 
marginación social. El segundo programa que tenemos que mencionar es 
el del Servicio de Enseñanza del Catalán (SEDEC). Un tercer programa,· 
desarrollado en la ciudad de Barcelona, es el Programa «Educació en la 
Diversitat», dirigido a los cen.tfospúblicos y municipales con niños que, 
por carencias debidas a las condiciones socioeconómicas y culturales de 
su familia, se encuentran en situaciones de marginación o de riesgo grave 
de quedar marginados respecto a la escuela y a su entorno. Este expe-
riencia fue puesta en marcha en el curso 1988-89 por el Área de Educa-
ción del Ayuntamiento de Barcelona y mediante un programa específico 
de Educación Compensatoria basado en el Convenio con el Ministerio de 
Educación y el Departamento de la Generalitat. El propósito de éste era: 

( ... ) intensificar, ampliar, consolidar actuaciones que, como atención educativa des-
de el ámbito escolar, se llevan a término en diferentes distritos {Codina 1991, 27). 

Por otro lado, Pino (1989) describe el proyecto desarrollado en varios 
colegios públicos junto con el centro Bay al-Traqafa de Barcelona sobre la 
escolarización de niños y niñas árabes y afroasiáticos. El desarrollo de 
dicho proyecto se incluye dentro del programa de marginación social e 
innovación educativa de la Generalitat titulado <<De atención al alumno 
marginado. Especialidad en árabe». 

El diseño y desarrollo de medidas compensatorias para dar respuesta 
a las necesidades del alumnado en contextos heterogéneos social y 
culturalmente, fue el punto de partida de la reflexión que llevaron a cabo 
un grupo de maestros y maestras en el seminario celebrado en Madrid 
durante el curso 1992 j 93, dentro del Plan Provincial de Formación del 
Programa de Educación Compensatoria. Las conclusiones a las que llegó 
este grupo de trabajo confluyen en la idea de que la Educación Intercultural 
debe pasar por un tratamiento transversal de manera que esté presente 
en la planificación educativa de todo el centro [Proyecto Educativo de Centro 
(PEC), Proyecto curricular (PC), Programación de Aula (PA), Proyecto 
Curricular de Centro o Etapa (PCC)]. 

En el caso de los Programas globales hemos encontrado que la mayoría 
de las veces estas experiencias tienen que ver con actividades puntuales 
desarrolladas en el aula, o bien con actuaciones propuestas por el centro. 
En este último caso la intervención intercultural se reduce a actividades 
anecdóticas a propósito de la celebración de la semana intercultural o 
alguna fiesta religiosa. En términos generales los trabajos consultados se 
acogen a cada uno de los siguientes criterios: 

Propuestas de intervención intercultural a partir de la elaboración de 
programas curriculares extensibles a toda la comunidad desde los di-
ferentes niveles de concreción curricular: PEC, PCC y PC (Muñoz 1997; 



Gimeno Sacristán 1992; Lluch y Salinas 1991, 1996, 1997a, 1997b; 
Carbonell1995; Sánchez 1996; Medina 1996); 

La práctica de la interculturalidad como guía de intervención aplicable 
en el diseño de contenidos, objetivos, metodologías y evaluación. El 
objetivo de estos trabajos es que la interculturalidad se integre, par-
tiendo de un enfoque global (insertado en el PC, PCC y PA) en todos los 
ámbitos de actuación desarrollados en el aula (Rosales 1994; Colectivo 
Amani 1994; Equipo Claves 1992; Muñoz 1997; Amorós y Pérez 1993; 
Manos Unidas 1995; Calvo, Castiello y Gutiérrez 1994). Estos autores 
están en su mayoría interesados en mostrar guías, ejemplificaciones y 
herramientas que sirvan al profesorado en su práctica cotidiana. Son 
modelos flexibles y abiertos, adaptables a las características y circuns-
tancias de cada realidad concreta. El valor práctico de estos trabajos 
no reside en la aplicación fidedigna de cada una de las propuestas que 
se presentan sino, más bien, en la elaboración de un proceso reflexivo 
y acorde con la práctica inmediata donde el profesorado pase de una 
preocupación por encontrar qué y cómo hacer Educación Intercultural 
a un proceso de reflexión y debate que cuestione el por qué y para qué 
la Educación Intercultural. En consonancia con lo anterior, creemos 
conveniente insistir en la necesidad de entender que cuando se aborda 
el diseño de un programa de educación intercultural (lo mismo que 
cuando se analiza la cultura), 

( .. ) no se trata de una entidad transportable y medible sino más bien disoluble y 
escurridiza que se construye y reconstruye en la interacción y por ello resulta impo-
sible de cosificar, medir o marcarle las fronteras (García 1996, 18) 

Propuestas de desarrollo de programas concretos desde las distintas 
áreas de conocimiento: Conocimiento de Medio Social, Natural y Cul-
tural, área de Lenguas Extranjeras, Lengua castellana y Literatura, 
área de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, Educación artística, 
Música o Matemáticas. Algunos ejemplos de estas aplicaciones prácti-
cas a contenidos curriculares son los materiales elaborados por Jóve-
nes Contra la Intolerancia 1994; Martínez, Álvarez y Masó 1997; 
Rodríguez 1997; Oliveras 1997). 

3.2 EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS ADULTAS 

Los trabajos a los que aludimos en este capítulo se refieren a las prác-
ticas llevadas a cabo con personas adultas de origen extranjero no comu-
nitario. La propuesta de educación intercultural para estos colectivos con-
siste, la mayoría de las veces, en el aprendizaje de la lengua y cultura del 
contexto receptor (con el objetivo de una mejor inserción laboral y social) 
llevadas a cabo tanto desde las ONGs como desde los Centros de Perso-
nas Adultas. 



3.2.1. ONGs y asociaciones 

Con respecto a los primeros actores de tales prácticas, ONGs y asocia-
ciones, el volumen de experiencias que en este sentido encontramos es 
muy numeroso aunque la publicación de las mismas es muy reducido, 
por lo que se hace dificil -más allá del trabajo de campo cercano y cotidia-
no- conocer y evaluar su fundamentación teórica, su desarrollo y sus 
resultados. 

En general, el contenido de estas intervenciones tiene que ver con acti-
vidades de enseñanza de la lengua castellana desarrolladas desde la ini-
ciativa social a través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
(IMSERSO), dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, y las sub-
venciones concedidas por la Dirección General de Migraciones del Minis-
terio de Asuntos Sociales. Además de estos cursillos se impulsan los pro-
gramas dirigidos a facilitar la inserción laboral de extranjeros/as en la 
sociedad receptora con proyectos vinculados al programa europeo 
HORIZON y desarrollados por distintas ONGs y sindicatos. Otros progra-
mas y cursos tienen que ver con la formación en general de tipo sanitario, 
administrativo, comercial, doméstico, transportes, talleres de costura y 
cocina para las mujeres. Estos cursos específicos han proliferado como 
respuesta a distintos factores: las condiciones de vida particulares de esta 
población exige el diseño de cursos que contemplen horarios flexibles y 
distintos niveles; la necesidad de adaptar los programas a las necesida-
des y características de la mayoría de la población inmigrada; la necesi-
dad de proyectar cursos formativos que no sólo respondan a la enseñanza 
de la lengua, sino que propongan actividades de acogida y orientación que 
garanticen la integración social de estos colectivos en la sociedad recepto-
ra, etc. 

Reseñamos, a título de ejemplo, para quienes puedan estar interesa-
dos en sus organizadores, en su contenido y en sus objetivos básicos, 
algunos de los programas a los que hemos tenido acceso: 

La Asociación «Alquibla» llevó a cabo en Murcia entre 1980 y 1992 un 
programa cuyo propósito fundamental era la realización de acciones 
socio-educativas que trataran de evitar los brotes de racismo y xenofo-
bia que sufren los trabajadores extranjeros (Sánchez, 1993). Desde 
estos principios de actuación, la educación de personas adultas se con-
sidera un instrumento idóneo para trabajar la integración social desde 
una perspectiva global. 

La Guía Didáctica Materials per l'Alfabetització de Població Inmigrant 
Nord y Centre Africana, ( 1992) cofinanciada por la Diputación de Barce-
lona, el Área de Promoción Económica y el Fondo Social Europeo fue 
elaborada para ser desarrollada en los municipios de Villadecans, Mataró 



y Barcelona. Se proponía fomentar la formación como un área indis-
pensable para la inserción y la prevención de la marginación por medio 
de: (a) la alfabetización y la formación instrumental (comunicación y 
adquisición de destrezas); (b) la formación ocupacional (capacitación y 
cualificación profesional), y (e) la orientación y el asesoramiento jurídi-
co. El trabajo se estructura a partir de una consideración reflexiva del 
marco curricular para la alfabetización de personas adultas inmigrantes 
y avanza una propuesta de programación estructurada por niveles y 
recursos didácticos agrupados y ordenados según las actividades a 
desarrollar. 

En la ciudad de Girona, el Departament d'Estrangers de Cáritas 
Diocesana ha llevado a cabo propuestas de escuelas de formación glo-
bal que se desarrollan como respuesta a las necesidades que el colecti-
vo de inmigrantes presenta en los procesos de integración con lapo-
blación receptora. La concreción de estas propuestas ha supuesto la 
implantación de los siguientes programas: (a) el programa de informa-
ción, trámite de documentación y asesoramiento legal; (b) el programa 
de alfabetización de adultos y de formación global; (e) el programa de 
asistencia primaria especializada; (d) los cursos de capacitación profe-
sional, y (e) vídeos sanitarios educativos. A éstos hay que añadir la 
realización de actividades con toda la población, orientadas hacia la 
sensibilización de la comunidad receptora (realización de encuentros 
interculturales a partir de la celebración de actuaciones diversas como 
exposiciones de arte africano, muestras de artesanía, mesas 
interculturales, etc.). 

Otro de los programas de intervención ha sido el desarrollado por la 
asociación ASTI. El fin último de esta actuación es, igualmente, la inte-
gración cultural de los inmigrantes a través del aprendizaje de la len-
gua y la cultura española. Según Arias ( 1994) este programa aspira a 
conseguir una valoración de las culturas que aportan los inmigrantes 
y a produCir nuevas síntesis culturales. 

El Colectivo lOÉ apunta algunos aspectos interesantes sobre las accio-
nes que la iniciativa social lleva a cabo en la enseñanza de la lengua 
castellana en la Comunidad de Madrid (trabajo que forma parte del 
informe elaborado en el proyecto Evaluación de actividades formativas 
con inmigrantes extracomunitarios en los contextos de: Madrid, Mur-
cia, Girona y Granada [García dir. (1996)]. Las intervenciones que se 
realizan desde las Organizaciones No Gubernamentales se dividen en 
tres tipos dada su diferente orientación: 

l. Actividades de enseñanza de la lengua castellana a estudiantes 
extranjeros (principalmente árabes y afro-asiáticos). En este caso 
resalta la labor de la asociación Darek-Nyumba de Madrid con vein-



tiocho años de funcionamiento (desde 1970 han pasado por el cen-
tro más de ocho mil alumnos procedentes de más de noventa paí-
ses). 

2. Actividades dirigidas al sector de refugiados. Tradicionalmente 
han contado con financiación pública. Actualmente el organismo 
encargado de su atención es el Instituto de Servicios Sociales 
(INSERSO), dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, y cuen-
ta con varios Centros de Atención a Refugiados. En ellos se imparte 
un curso de idioma castellano a los residentes adultos. Los pocos 
niños que se encuentran internados en estos centros reciben orien-
tación pedagógica del equipo multidisciplinar que atiende los Cen-
tros de Atención a Refugiados; si su estancia se prolonga, se les 
deriva hacia un centro escolar de la red pública. 

Diversas organizaciones no gubernamentales especializadas en la 
atención a refugiados también imparten cursos de lengua castella-
na para facilitar la integración social de los solicitantes de refugio y 
asilo. Destacamos el Programa cultural del Servicio de Refugiados y 
asilados de Cruz Roja de Madrid que se inició en 1988, en coordina-
ción con el servicio de Educación de Adultos de la delegación pro-
vincial de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. La organi-
zación del Programa cultural se basa en voluntarios de Cruz Roja 
(de veinte a treinta) y en profesores de adultos de la red pública. Se 
imparten más de veinte cursos para unos trescientos participantes 
en la ciudad de Madrid y en municipios de la provincia con mayor 
concentración de refugiados. Los locales son, en su mayor parte, los 
de la red pública de educación de adultos, lo que facilita el objetivo 
de integración de los inmigrantes con los nativos. 

3. Actividades dirigidas al sector de inmigrantes económicos proce-
dentes en su mayoría de países del Tercer Mundo. Entre las redes 
de atención destacan las que tienen ámbito estatal y se encuentran 

. vinculadas a la iglesia católica; principalmente Cáritas Española y 
los centros de acogida dependientes de las delegaciones diocesanas. 
En Madrid, la delegación diocesana cuenta con más de una decena 
de centros de acogida repartidos por la Comunidad Autónoma, don-
de se imparte educación de adultos. 

Desde 1992 adquiere especial relieve la puesta en marcha de un 
proyecto vinculado al programa europeo HORIZON, cuyo objetivo 
principal se dirige a la «enseñanza de la lengua y transmisión de 
claves culturales a fin de facilitar la integración social de los 
inmigrantes>>. Este proyecto, coordinado por Cáritas, actúa parale-
lamente en cuarenta y una localidades de catorce provincias espa-
ñolas, correspondientes a nueve Comunidades Autónomas, entre 



ellas la Comunidad de Madrid. A nivel internacional está coordina-
do con el programa europeo EURINTEG, en cuyo marco se 
intercambian experiencias. La enseñanza de la lengua materna para 
adultos es otra de las intervenciones que se desarrolla en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid desde distintas entidades. Estas inicia-
tivas suelen estar subvencionadas por fondos públicos y tienen un 
carácter culturalista o de complemento formativo. Señalamos las ini-
ciativas del Centro Darek-Nyumka, que ofrece cursos de árabe litera-
rio moderno. Inicialmente estos cursos se destinaban a matrimonios 
mixtos (árabe/ español o musulmán/ cristiano) pero se han ido abrien-
do a todos los interesados por el árabe como lengua viva (incluidos 
españoles adultos). Asimismo, el Centro de Información y Documen-
tación Africanas en Madrid (CIDAF) además de disponer de una im-
portante biblioteca sobre culturas africanas, imparte cursos de len-
guas africanas, mientras que la Asociación de Africanistas de Madrid 
ofrece en el Colegio Mayor de Africa cursos de bubi y fang (lenguas de 
Guinea Ecuatorial) y swahili (idioma de Zaire y Africa oriental). 

En el informe elaborado por Palaudarias ( 1996) sobre Girona, se des-
criben dos iniciativas de formación desde el ámbito no formal: Depar-
tamento de inmigrantes de Cáritas y el grupo GRAMC (Grupo de Recerca 
amb Minories Culturals). 

Para Cáritas de Girona la integración es concebida desde el intercam-
bio entre dos culturas que aportan los elementos necesarios para fun-
cionar en nuestra sociedad. Las actuaciones tienen como finalidad 
básica acompañar al inmigrante en el proceso de integración y darle 
los elementos culturales del país receptor para que pueda utilizarlos 
con autonomía. Aparte de la lengua, los contenidos de algunos cursos 
van dirigidos a adquirir una formación general de tipo sanitario, admi-
nistrativo, comercial, doméstico, transportes, etc. 

En GRAMC se entiende la integración dinámicamente partiendo de la 
inserción laboral del inmigrante. Se da relevancia a la participación de 
los propios inmigrantes en el modelo y proceso de integración. Los 
objetivos de la acción formativa que lleva a cabo esta organización son: 
(a) alfabetizar y formar en la lengua del país de recepción; (b) incidir en 
el aprendizaje de hábitos de trabajo y en el aprendizaje de la lengua a 
través de la formación pre-ocupacional, sobre todo en los programas 
dirigidos a mujeres; (e) promover la autonomía de estas personas en 
relación a sus intereses y necesidades, favoreciendo su participación 
activa en la sociedad; y (d) formar líderes surgidos de los propios colec-
tivos de inmigrantes. 

Otras experiencias desarrolladas en Girona en relación con la educa-
ción de adultos son las que se llevan a cabo desde la escuela Samba 
Kubally. El trabajo que desde esta escuela se realiza está relacionado 



con los proyectos, cursos formativos, investigaciones y producción de 
materiales didácticos elaborados por la asociación GRAMC y la Funda-
ción SERGI-GRAM. Parra y Carbonell ( 1993) han descrito las experien-
cias de esta escuela a la que acuden, sobre todo, colectivos proceden-
tes de África central y occidental, y de Bangladesh y Cachemira (India). 

3.2.2 Centros de educación de adultos 

Desde el ámbito de la educación formal o reglada, a través de los Cen-
tros de Adultos, se han desarrollado también experiencias calificadas de 
«educación interculturah. Las propuestas que encontramos proponen ac-
tuaciones didácticas de alfabetización y diseños curriculares que sirvan 
como instrumentos para la integración de colectivos adultos procedentes 
de distintas nacionalidades. Apuntamos algunos referentes sobre la tra-
yectoria de las intervenciones que se vienen desarrollando en el contexto 
español en el programa de Educación de Adultos. 

Comunidad de Madrid. La oferta pública de educación para inmigrantes 
adultos en la Comunidad de Madrid, descrita por el Colectivo IOÉ (García 
Castaño 1996), se contempla desde dos vertientes: la académico-cultural 
y la laboral. Con respecto a la primera, el Ministerio de Educación y Cien-
cia establece un plan provincial, basado en el Plan Regional de la Co-
munidad de Madrid, en el que se coordinan instituciones públicas y priva-
das formando una red de centros y aulas. Respecto a la vertiente laboral, la 
distribución de competencias ( 1993) entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el INEM y las organizaciones sindicales y empresariales, sólo ha 
permitido un recorrido inicial del nuevo planteamiento. 

Comunidad de Murcia. En la región de Murcia la educación intercultural 
de Educación de Adultos (Montes 1997), se ha venido desarrollando des-
de 1995 a través de un programa denominado «Educación Interculturah 
insertado en el Programa de Educación de Personas Adultas (promovido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia en convenio con la Comunidad 
Autónoma de Murcia). Para desarrollar este Programa de Educación 
Intercultural se suscribieron convenios con ayuntamientos y asociacio-
nes de profesores de educación de personas adultas de los municipios 
donde se concentra el mayor número de inmigrantes magrebíes, además 
del Convenio general establecido entre el M.E.C. y la Comunidad Autóno-
ma. Las actividades, por tanto, del Programa de Educación Intercultural 
se han desarrollado en contacto estrecho con el Programa de Educación 
de Personas adultas. 

Comunidad de Andalucía. En la Comunidad Autónoma Andaluza no 
existe una planificación centralizada en relación con las actividades 
formativas con inmigrantes. En los centros en los que surge una iniciati-
va, por las necesidades de la zona, se llevan a cabo actividades específicas 
al margen de los cursos normales que los centros desarrollan con los 



adultos nativos. Tampoco existe un plan para regular las acciones 
formativas emprendidas por otras instituciones u organizaciones no gu-
bernamentales. De forma oficial, desde 1994 y hasta 1996, la Junta de 
Andalucía a través de la Consejería de Educación y Ciencia ha hecho 
pública la convocatoria de ayudas y subvenciones a proyectos y actuacio-
nes para la población inmigrante en Andalucía en Centros de Educación 
de Adultos (Orden de 30 de marzo de 1994, publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía BOJA n. 64, pág. 4282). Los objetivos de estas 
actuaciones educativas eran: 

Facilitar que el alumnado inmigrante consiga la formación que les 
permita su competencia personal, social y laboral en el contexto 
receptor. 

Realizar Programas de Formación sobre los rasgos básicos de ca-
rácter social y cultural. 

Elaborar un curriculo educativo específico que dé respuesta a las 
necesidades formativas de la población inmigrantes sin que ello su-
ponga la pérdida de su identidad cultural. 

Propiciar la interacción sociolaboral mediante la transmisión de va-
lores, comportamientos usos y costumbres sociales para su normal 
desenvolvimiento. 

Las actuaciones concretas que se proponen en este sentido son: 

Realización de adaptaciones curriculares para alumnado inmigrante 
que participa en los Planes Prioritarios y Preferentes. 

Atención formativa a grupos de inmigrantes mediante un Proyecto 
Curricular Específico. 

En 1995 los proyectos financiados desde la Consejería de Educación y 
Ciencia, a partir de esta convocatoria, fueron para diecisiete centros de 
toda Andalucía (tres en Almería: El Ejido, Almería y Roquetas de Mar; dos 
en Cádiz: Algeciras y El Puerto de Santa María; uno en Córdoba: Bélmez; 
tres en Granada: dos de ellos en la capital y uno en Albuñol; uno en 
Huelva capital; cuatro en Málaga: dos en la capital, uno en Alhaurín de la 
Torre y otro en Fuengirola; y tres en Sevilla: uno en Dos Hermanas y dos 
en la capital). 

Los resultados de estas experiencias no han sido publicados por lo que 
a las únicas a las que podemos referirnos ahora son las que se han lleva-
do a cabo en la provincia de Granada. 

_______ , _________________________ _ 



La experiencia del Centro de Adultos Realejo-San Matías de Granada -
una síntesis de dicha experiencia aparece publicada por García y Granados 
( 1997)- pretende perfilar la atención curricular diferenciada a un grupo 
de ciudadanos procedentes de China que confiesa en su mayoría tener 
estudios básicos realizados en China y encontrarse en situación laboral 
activa en trabajos de hostelería. La necesidad prioritaria expresada por el 
grupo es la de comunicarse oralmente con el entorno laboral e institucional, 
así como aprender a escribir con urgencia. Por otro lado quieren adquirir 
una educación funcional básica que les permita desenvolverse con soltu-
ra en las instituciones administrativas, sanitarias, educativas, etc., así 
como una formación cultural básica que les ayude a comprender y parti-
cipar en la realidad granadina, todo ello sin renunciar a sus propias se-
ñas de identidad cultural, religiosa y étnica. Collados y Puerta ( 1997), en 
la presentación que realizaron del mismo en el II Seminario de Formación 
Intercultural celebrado en Granada calificaron dicho proyecto como una 
«experiencia didáctica intercultural» e indican los siguientes objetivos de 
carácter general: 

Conseguir un dominio oral y escrito correcto de la lengua castellana. 

Comprender lo esencial de la información difundida a través de los 
medios de comunicación. 

Expresar sus propias ideas, sentimientos y necesidades de forma cla-
ra, aunque sea sencilla. 

Participar en conversaciones sobre temas dentro de su campo de inte-
rés (trabajo, familia, etc.). 

Comprender lo esencial de la información en anuncios, folletos, carte-
les, cartas, etc. 

Escribir notas, correspondencia personal sencilla, etc. 

Rellenar los impresos más habituales de instituciones oficiales, ban-
cos, etc. 

Conocer y utilizar el sistema fonológico de la lengua castellana para 
mejorar su producción oral y escrita. 

Conocer la estructura y funcionamiento de las instituciones adminis-
trativas básicas. 

Adquirir los conocimientos básicos para la comprensión de la cultura 
occidental y más específicamente la andaluza. 



Conseguir una cosmovisión que les permita comprender la variedad 
geográfica y la diversidad de espacios existentes entre su país y el nues-
tro. 

Conocer el patrimonio cultural andaluz y más específicamente el gra-
nadino, como pieza importante para conseguir su progresiva integra-
ción cultural así como para permitirles gozar con su contemplación 
estética. 

Adquirir conocimientos que les permitan acercarse y participar en la 
realidad socio-política española, andaluza y granadina. 

Dar a conocer a los adultos españoles matriculados en el centro la 
cultura china, haciéndolos participes de su arte, gastronomía y cos-
tumbres. 

La segunda experiencia que se apoya en la convocatoria de 1994 es la 
que se lleva a cabo con inmigrantes internados en la prisión de Granada 
(Bedmar 1997). Además de su condición de inmigrantes, los alumnos a 
los que se dirige especialmente este proyecto presentan unas característi-
cas peculiares, entre las que los responsables del proyecto mencionan las 
siguientes: 

La procedencia de culturas distintas. Distintas respecto a la nuestra, 
en primer lugar, y también entre las de sus distintos países de origen, 
entre los que podemos citar algunos europeos, como Italia, Holanda, 
Alemania, que constituyen un grupo diferenciado de los procedentes 
del continente africano. 

La diversidad: tanto por su distinta procedencia como por las distintas 
condiciones de su situación de partida (nivel de escolarización, hábitos 
de estudio, conocimiento de nuestra lengua, etc.) 

La situación de privación de libertad es, desde el punto de vista peda-
gógico, la que condiciona totalmente su comportamiento, tanto indivi-
dual como colectivamente. Tal situación influye de una forma extraor-
dinaria en su respuesta frente al proceso educativo por ser un grupo 
que responde a las categorías de la marginación con su propio sistema 
de valores. 

Entre los objetivos que se pretenden lograr destacan los siguientes: 

Facilitar a los alumnos inmigrantes una formación que les permita su 
competencia personal, social y laboral. 



Elaborar un currículum educativo específico, que responda a las nece-
sidades de este grupo, especialmente el conocimiento de la lengua y 
cultura españolas y las características de Andalucía. 

Propiciar la integración sociolaboral mediante la transmisión de valo-
res, comportamientos, usos y costumbres sociales imprescindibles para 
el normal desenvolvimiento. 

Favorecer la creación de lazos afectivos y relaciones sociales con sus 
compañeros. 

El proyecto desarrollado en el Centro Municipal de Educación de Adul-
tos de Albuñol (Granada), que se inicia igualmente con la convocatoria 
de 1994, presenta la peculiaridad de aunar a las diversas administracio-
nes y organizaciones locales para su consecución (Ayuntamiento, Es-
cuela de Adultos, Sindicatos, etc.). Los responsables de este proyecto 
indican que, desde el primer momento, han considerado a la alfabetiza-
ción como un medio instrumental en manos del colectivo inmigrante 
que facilitará sus contactos con nuestra sociedad, haciéndole posible 
entre otras cosas, la integración y la mejora de la calidad de vida. La 
experiencia pasa por diferentes etapas entre las que cabe destacar una 
primera, marcada por la preocupación de elaborar un material adecua-
do para el trabajo instrumental con este colectivo, adaptado a la reali-
dad cultural y social del grupo, y una segunda que está marcada por el 
estudio de las dificultades individuales y colectivas que tienen a la hora 
de su integración. 

Comunidad de Cataluña. En la provincia de Barcelona, las actuacio-
nes relativas a la enseñanza de la lengua del castellano y del catalán 
desde la oferta pública parte de tres organismos: (a) las escuelas oficiales 
de adultos, cuya competencia recae en el Departamento de Bienestar So-
cial de la Generalitat; (b) las Escuelas Oficiales de Idiomas (centros de-
pendientes del Departamento de Enseñanza de la Generalitat), en las que 
se desarrollan cursos dirigidos a extranjeros alfabetizados en su propia 
lengua y, en consecuencia, la enseñanza no se adapta a las característi-
cas de muchos de los inmigrantes que acuden a ellas; y (e) el Consorcio 
para la Normalización Lingüística, en cuyos centros se enseña la lengua 
catalana aunque la presencia de inmigrantes es mínima. 

Las dificultades que tienen los centros de Educación de Adultos en el 
trabajo con colectivos de extranjeros adultos (inmigrantes refugiados y 
asilados) han sido descritos por Hernández y Villalva ( 1994) destacando: 

Existencia de grupos heterogéneos: diferentes nacionalidades de ori-
gen; diferencias en el nivel cultural; distinta situación jurídica y labo-



ral; distinto nivel de dominio del español; y distintos momentos de 
incorporación al curso. 

Carencia de métodos individuales de español. 

Estructura funcionarial de los profesores que deriva en dificultades 
horarias y de organización en relación a la disposición que muestra el 
colectivo de inmigrantes. 

Ajuste de los grupos a la estructura general del centro: en la mayoría 
de los casos la demanda suele superar los recursos existentes. 

Fuerte componente afectivo que se establece entre profesor y alumnado. 

Dada la especificidad de estas situaciones se plantea la necesidad de 
llevar a cabo procesos de formación del profesorado desde una perspecti-
va multidisciplinar en los centros de Educación de Adultos con activida-
des de integración y multiculturalismo y convirtiendo a estos centros en 
puntos de referencia para actividades tanto formativas como de integra-
ción de los colectivos de inmigrantes. 

Algunas reflexiones sobre educación de personas adultas desde la pers-
pectiva multi e intercultural han sido aportadas por Murias (1993). Para 
esta autora, estas prácticas no sólo suponen un nuevo reto profesional, 
sino que contribuyen a toda una reconsideración del modelo de sociedad 
y de escuela. En este sentido es crucial afrontar la formación de formadores 
y monitores que trabajan con estos colectivos y dotar a las escuelas de 
recursos materiales para que estas prácticas se enmarquen en los progra-
mas de los centros de Educación de Adultos. 

Por otro lado, para tratar estos asuntos, en febrero de 1993 se celebra-
ron en Murcia las jornadas sobre «Inmigración y Educación». El objetivo 
fundamental de éstas era: 

Clarificar las estrategias que se utilizan para la enseñanza del español 
como segunda lengua para inmigrantes. 

Abrir un debate en el seno de las organizaciones que trabajan con 
estos colectivos para encontrar respuestas desde distintos ámbitos: 
social, lingüístico, psicológico y político (López 1993). 

Dada la especificidad de estas situaciones se plantea la necesidad de 
llevar a cabo procesos de formación del profesorado desde una perspecti-
va multidisciplinar. Éstos deben de implementar desde los centros de 
Educación de Adultos actividades de integración y multiculturalismo, con-



virtiendo a estos centros en punto de referencia para actividades tanto 
formativas como de integración de estos colectivos. 

-Otro trabajo que se puede consultar es el de Velloso de Santisteban 
( 1996), donde se analiza la situación de la educación de los refugiados 
en la Unión Europea y los programas de educación que para estos se 
diseñan en la enseñanza obligatoria y post-obligatoria. Según este au-
tor, los países de la U.E., a partir de la firma de la Convención de Gine-
bra de 1951, y del protocolo de Nueva York de 1967 están obligados a 
dar a los refugiados el mismo trato que a sus nacionales respecto a la 
educación elemental. Pero a pesar de estas declaraciones internaciona-
les y de la propia U.E., la aplicación real de estos principios no segaran-
tizan en todos los países. Los principales problemas surgen en la ense-
ñanza post-obligatoria y sobre todo para los que no gozan del estatuto 
de refugiados. En estos casos, las iniciativas de educación se llevan a 
cabo por las ONGs o entidades privadas sin ánimo de lucro. Las conclu-
siones de este trabajo muestra cómo los refugiados, reconocidos legal-
mente como tales, 

Parecen disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos del país receptor en lo 
referente a enseñanza, formación y empleo. Sin embargo un número de factores 
contribuye a minimizar los beneficios que se derivan de esos derechos (Velloso de 
Santisteban 1996, 370). 

En este sentido, la ley protege los derechos educativos de los refugia-
dos, para lo cual existen tres tipos de actuaciones o programas concretos: 
cursos especiales de lengua a través del sistema de educación de adultos 
y cursos no oficiales a cargo de las ONGs. No obstante, en la práctica 

( ... )la mayoría de las escuelas no están preparadas para las necesidades de lengua y 
dedicación especial que los refugiados tienen (Velloso de Santisteban 1996, 370). 

En estos casos, los espacios de educación son dejados por las autori-
dades educativas a las ONGs para que llenen este vacío, ya que no existe 
de forma generalizada una enseñanza específica sobre la cuestión. 

El repaso de las distintas actuaciones que hasta aquí hemos descrito 
nos permite adelantar algunas conclusiones. En general, las intervencio-
nes interculturales para adultos inmigrantes extracomunitarios han sido 
interpretadas por Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones e 
instituciones públicas en respuesta a las necesidades de formación en la 
lengua y cultura del contexto receptor. En estos casos, el desarrollo de 
programas ha estado a cargo de la iniciativa social y, pese a la escasez de 
publicaciones de experiencias desde este ámbito, su volumen contrasta 
significativamente con las propuestas de la Administración para el diseño 
y desarrollo de programas en los Centros de Educación de Adultos. 



3.3 LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN 
INTERCULTURALIDAD 

De manera muy breve, y con el objeto de situar los planteamientos que 
se hacen desde los distintos trabajos realizados en España sobre la for-
mación del profesorado en interculturalidad, hemos de decir que, en sen-
tido amplio, la diversidad en las escuelas ha sido tratada en España en 

de clase (diversidad de origen social), en términos de género y en 
.trminos étnicos (gitanos). Como ya se ha dicho insistentemente en apar-
tados anteriores, ha sido muy recientemente, con la presencia de pobla-
ción inmigrante en España, cuando la diversidad en clave étnica ha su-
puesto un reto para la escuela puesto que la diversidad en este caso, a 
diferencia de las anteriores, pero no tanto en el caso de los gitanos, es 
fundamentalmente «visible», por tanto dificil de integrarjuniformizar des-
de el punto de vista lingüístico, «racial» y cultural en la población escolar 
autóctona. Si, hasta la actualidad, el profesorado podía obviar en general 
la diversidad entre la población autóctona, sobretodo por falta de forma-
ción y de medios, pero, además, porque trataba con colectivos que habla-
ban el mismo idioma y compartían un repertorio cultural conocido aun-
que no compartido (para el caso de los gitanos), a partir de ahora, la 
visibilidad lingüística, cultural, económica, social, política y . . . «racial» 
(dirán algunos), hacen prácticamente imposible sortear las barreras que 
impone. 

La presentación que hacemos de las distintas aportaciones que se han 
hecho a lo largo de estos doce años en materia de formación del profeso-
rado en Educación Intercultural no pretende ser exhaustiva ni tiene el 
propósito de abarcar el tratamiento que, con carácter meramente puntual 
o anecdótico o, incluso de oportunismo académico, puedan darle algunos 
de los trabajos que existen y que no son aquí considerados. Nuestra re-
flexión pretende encontrar un hilo conductor que indique la trayectoria 
seguida en el ámbito de la reflexión teórica y en el de propuestas concre-
tas que acaban cristalizando en programas de formación del profesorado. 
La formación inicial y permanente del profesorado es, en efecto, la pieza 
clave que cierra el círculo de formación de un profesional sometido a un 
cambio permanente del contexto en el que se desenvuelve, fundamental-
mente social y, por tanto, diverso, plural y multicultural. 

En sustancia, la mayoría de los trabajos que se refieren a la formación 
del profesorado en interculturalidad coinciden, en mayor o en menor me-
dida, en sus planteamientos básicos y, explícita o implícitamente, en los 
aspectos que a continuación se relacionan: 

Fundamentación teórica. Se parte, como soporte de la reflexión para la 
formación del profesorado en interculturalidad, de una fundamentación 



teórica del «hecho multicultural» y de la «educación interculturab. Los 
fenómenos migratorios, los factores socioculturales, el concepto de cultu-
ra, el etnocentrismo y el relativismo cultural, el concepto de educación 
intercultural y los objetivos de la educación intercultural son analizados 
a la luz de los logros conseguidos en distintos ámbitos del conocimiento 
social: sociología, antropología, demografía, política social, etc. (Jordán 
1992; 1992a; 1994 y 1996; Marcelo 1992; Muñoz 1997). 

Análisis crítico de la situación actual. En el modo de acercarse a la rea-
lidad plural de las escuelas, la formación inicial del profesorado se 
circunscribe en la actualidad a la mera introducción de contenidos rela-
cionados con la cultura, lengua, costumbres, historia, geografía, sistemas 
políticos, etc. Se impone pues una actitud crítica hacia creencias, ideas y 
preconcepciones que están explícitas u ocultas en los programas actuales 
de formación del profesorado (Marcelo 1992; Villar 1992) y se propone 
una perspectiva que asuma la concepción del profesor como profesional 
reflexivo que investiga, analiza y reflexiona sobre su práctica y sobre el 
contexto en el que la ejerce (Marcelo 1992; Villar 1992; Vicente 1992; 
Medina 1992). 

Programas de educación intercultural: análisis y valoración. Los diver-
sos programas de educación multicultural que se han venido desarrollan-
do en numerosos países, responden a diferentes políticas educativas que, 
a su vez, se sustentan en sus propios referentes ideológicos. Algunos au-
tores se esfuerzan en el diseño de tipologías utilizadas por diversos teóri-
cos para intentar clasificar históricamente y, sobretodo, lógicamente, los 
diferentes paradigmas ideológicos subyacentes a políticas y programas 
concretos de educación multicultural (Jordán 1992a). Las experiencias, 
investigaciones y programas de Educación Intercultural en diversos paí-
ses son analizados y valorados para el diseño de programas de formación 
en el contexto español: desde los trabajos promovidos y patrocinados por 
instituciones internacionales como la UNESCO, la OCDE o el Consejo de 
Europa, a los estudios e investigaciones apoyados y financiados por orga-
nismos e instituciones nacionales de los países de acogida de población 
inmigrante. A partir de las experiencias y de las investigaciones realiza-
das, se formulan propuestas encaminadas a la formación del profesorado 
multicultural en la futura Europa con objetivos específicos a conseguir y 
con contenidos del currículum de «formación de profesores multiculturales» 
(Fermoso 1992; Villar 1992; Marcelo 1992; Medina 1992; Vicente 1992; 
Jordán 1992, 1992a, 1994, 1996; Muñoz 1997) 11 • 

Programas de educación intercultural: competencias cognitivas, didácticas 
y actitudinales. Un programa de formación intercultural debe atender, 
fundamentalmente, a tres ámbitos importantes: (a) conocimientos am-
plios sobre la realidad en la que viven los profesores (tanto a nivel de 
comunidad próxima, como a nivel nacional e internacional), a través de 



diferentes dimensiones: cultural, social, económica, ambiental, etc.; (b) 
dominio de destrezas didácticas que les capaciten para el desarrollo de 
unidades didácticas y proyectos curriculares en los que se integre la di-
mensión intercultural; (e) compromiso con actitudes de respeto y desa-
rrollo de la diversidad étnica, sexual, religiosa, socioeconómica, etc. 
(Marcelo 1992). 

Por su parte, Jordán (1992), reconoce la carencia de una mínima pre-
paración formal en la mayor parte de los países europeos y lamenta el 
predomínío de «voluntarismos personales (meritorios, aunque generalmente 
insuficientes, al carecer de competencia técnica)». Este autor propone un 
modelo de formación del profesorado, inspirándose en el de Gay (1986), 
en el que se contempla: (a) competencia cognitiva en teoria de la Educa-
ción Multicultural; (b) conocimiento y compromiso respecto de una filoso-
fia de la Educación Multicultural; (e) conocimiento de las culturas en con-
tacto; y, (d) competencia pedagógica: 

( ... ) desde la habilidad para diagnosticar las diferentes necesidades educativas de 
sus alumnos (por ej., a partir de sus estilos de aprendizaje) hasta el saber juzgar 
críticamente libros de texto en su vertiente cultural (Jordán 1992, 27-28). 

Otros autores coinciden en la misma línea (Villar 1992; Medina 1992; 
Jordán 1992, 1994, 1996; Muñoz 1997). Luis Miguel Villar, por ejemplo, 
propone para la formación inicial del profesorado un plan de estudios que 
promueva en al alumnado habilidades didácticas capaces de promover 
respeto al pluralismo cultural en el aula adaptando a tal fin los diseños 
curriculares a las situaciones variadas de los contextos, lo que viene a 
significar que una educación intercultural necesitará que los alumnos 
dominen las siguientes competencias: 

( ... ) conocimiento de la diversidad cultural dentro de la sociedad; el fenómeno de la 
enculturación y sus variedades; identificación y clarificación de los valores troncales 
de los distintos grupos; identificación de los valores compartidos, a través de los 
cuales se puede mantener una sociedad culturalmente diversa; mantenimiento de la 
cultura del grupo receptor; y, aspectos y destrezas variadas de comunicación 
intercultural (Beyer y Zeichner 1990, citados por Villar Angulo 1992, 453). 

Propuestas de modelos de formación en interculturalidad. Se hace una 
presentación y análisis de diversos modelos de educación multicultural e 
intercultural (educación compensatoria, educación segregada de 
inmigrantes y minorias étnicas, mantenimiento de la lengua materna, 
educación bilingüe y bicultural, educación para la tolerancia o no racista, 
educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo): 

( ... ) en orden a aumentar la capacidad critica que nos ayude a evitar los fallos que 
algunos modelos contienen y a potenciar los resultados positivos de todos ellos y así 
construir nuestro propio modelo de modo más eficaz y adaptado a nuestra realidad 
concreta (Muñoz 1997, 135) 



En la misma línea, se sugieren modelos de formación que se enmarquen 
en un estilo de profesionalización permanente y que tenga como base el 
análisis de la práctica multi e intercultural en el aula y centro: 

( ... ) asumiendo tanto la potencia de una instrucción basada en el desarrollo de las 
disciplinas y de los métodos adecuados a ellas, como en la importancia de generar 
modelos diferenciados de adaptación curricular en función de los centros (P.C.C.), de 
los ciclos y seminarios, proyectos colaborativos y de cada aula y alumno/a, planes 
globalizados e integrados de grupo y personales, que atiendan a cada sujeto (Medina 
1992, 474). 

Las competencias en interculturalidad pueden adquirirse en relación 
con algunos de los contenidos de las materias troncales impartidas para 
la obtención del título de maestro en las distintas especialidades como es 
el caso de la Sociología de la Educación (Villar Angulo 1992), mientras 
que: 

( ... )el acento de los programas de Educación Multicultural debería recaer, según las 
singulares situaciones de contacto cultural, en objetivos prioritariamente lingüísticos, 
compensadores, integradores, de recíproco enriquecimiento, etc. (Jordán 1992, 24). 

Diseño de modelos de formación en educación intercultural. 
Sistematizando los elementos comunes a los diversos modelos, parece 
razonable pensar que cualquier programa de formación encaminado a 
proporcionar al profesorado una visión teórico-práctica de la educación 
intercultural, debe partir de tres ejes fundamentales (Jordán, J.A. 1996): 
(a) el primero, de orden conceptual (explicación sociopolítica del hecho 
«multiculturah, los fenómenos migratorios, el concepto de «cultura», 
etnocentrismo y relativismo cultural), intenta sentar las bases de la edu-
cación intercultural (concepto, objetivos); (b) el segundo, más práctico, 
ofrece un conjunto de orientaciones para elaborar o poner en práctica en 
los centros escolares (Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular 
de Centro) un currículum coherente con la filosofía genuina de la educa-
ción intercultural, en las distintas áreas curriculares; (e) el tercer eje: 

( ... )de carácter decididamente técnico, intenta proporcionar una serie de estrategias 
de probada eficacia dirigidas a tres puntos que preocupan a los profesores que traba-
jan la interculturalidad en la escuela: el fracaso escolar, las actitudes negativas y los 
conflictos multiculturales (Jordán 1996, 9). 

Dicho modelo se inspira -además de en la investigación nacional e in-
ternacional- en las opiniones manifestadas por maestros de escuelas ca-
talanas en cuyos centros había alumnos procedentes de minorías étnicas, 
no sólo gitanos, sino magrebíes, africanos, sudamericanos, paquistaníes, 
etc., que muestran la ambivalencia del profesorado respecto a las relacio-
nes interétnicas. 

En este sentido, Lluís Samper (1996) muestra cómo el hecho de que en 
los discursos de los futuros educadores predomine una actitud de 



ambivalencia hacia las minorías étnicas (su vaivén entre la lógica de la 
«tolerancia abstracta» y la lógica del «miedo al Otro») no es ajeno a las 
limitaciones e insuficiencias de su propia formación académica y, en últi-
ma instancia, a las contradicciones entre los discursos académicos y los 
currículos ocultos de las instituciones responsables de la formación do-
cente. 

Jordán (1994) remarca algunas tendencias mayoritarias en las opinio-
nes manifestadas por los maestros de escuelas catalanas: 

Necesidad de integrar a esos niños y niñas en nuestras coordenadas 
socioculturales, con el consiguiente peligro de entender dicha integra-
ción en un sentido más bien asimilacionista. 

Necesidad autopercibida de hacerse con una mayor y cualificada for-
mación en este campo a partir de un conocimiento básico, aunque 
sólido de las culturas distintas que están presentes en el contexto es-
colar en que ejercen. 

La modalidad más adecuada y eficaz para recibir esa formación desea-
da es, aparte de otras (cursillos, lecturas ... ), «la de partir de las necesi-
dades y problemática del propio centro, cursándola en ese mismo con-
texto con ayuda de expertos» que les provean repertorios de materiales 
y estrategias metodológicas que funcionen en la realidad de la vida 
escolar. 

Necesidad de realizar prácticas o períodos de aprendizaje de cierta in-
mersión -en el caso de maestros en ejercicio- en centros realmente 
prototípicos. 

Necesidad de que los programas formativos vayan dirigidos al staff es-
colar tomado en su conjunto y no sólo a profesores voluntarios (p. ej., 
acudiendo a cursillos puntuales). 

Necesidad de que haya un profesor que coordine la labor de formación 
continua del resto de sus colegas docentes y que ejerza la función de 
puente entre la escuela y otros expertos y especialistas externos. 

Finalmente, el nudo gordiano en la formación de estos profesionales es 
el cambio de ciertas actitudes -aunque no existen en este terreno fór-
mulas pedagógicas con capacidad suficiente para actuar eficazmente-
para lo cual se cree conveniente que el profesorado participe activa-
mente en experiencias de educación multicultural que hayan tenido 
éxito en otros centros, con maestros prototípicos (de gran apertura, 
confianza, compromiso, competencia ... ). 



En el mismo sentido, la propuesta de formación de profesores en edu-
cación intercultural que hace Antonio Muñoz ( 1997) se basa en una sóli-
da y rigurosa fundamentación teórica y en el diseño de diversos modelos 
prácticos de educación multicultural e intercultural. La parte teórica cu-
bre tres ámbitos: 

Política social y educativa de atención a diversas culturas en España y 
en Europa. 

Definición de conceptos y presentación de modelos y programas de 
educación multicultural e intercultural. 

Estudio de la incorporación de la educación intercultural en los pro-
yectos educativos y curriculares de los centros escolares. 

La parte práctica presenta, también, tres aspectos de la formación: 

Ejercicios de iniciación de la educación intercultural «para crear un 
clima de aceptación y comunicación en las instituciones o grupos edu-
cativos; descubrir en nosotros y en nuestro entorno la discriminación 
y el racismo; la apertura a otras culturas; la superación de nuestro 
etnocentrismo; la mejora de la comunicación interculturah. 

Diversos modelos prácticos de educación multicultural e intercultural. 

Ejercicios para facilitar la programación y realización de la educación 
intercultural en los centros educativos. 

3.3.1 El caso particular de la formación intercultural en 
las universidades 

Sin ánimo de ser exaustivo, creemos que resultará útil presentar las 
características generales de la formación intercultural en las universida-
des españolas y observar así cómo esta penetrando y dónde el discurso 
intercultural en estas instituciones que también deben cumplir la misión 
de la profesionalización. 

En primer lugar tenemos los estudios propios que promueven cada 
una de las universidades. Ha sido a través de los centros de estudios 
propios o de los centros de formación continua, que en algunas universi-
dades han venido a sustituir a los Institutos de Ciencias de la Educación, 
como más se ha hecho notar la formación intercultural en la universidad. 
Las características de estos cursos son: 

Cursos que en parte o en su globalidad tratan el tema de la 
interculturalidad y comúnmente desde el ámbito de la educación. 



Cursos dirigidos a profesionales de la educación a educadores en 
formación inicial y, en menor medida, a profesionales de los servi-
cios sociales o a trabajadores sociales en su formación inicial (estos 
últimos cursos más enfocados en clave de tratamiento de la inmi-
gración extranjera). 

Cursos con duración variable. Desde cursos de cuarenta horas de 
duración hasta cursos con nivel de experto y master que superan 
las doscientas y trescientas horas de formación. 

El comienzo de estos cursos es muy reciente y en algunos casos se 
está en periodo de construcción de estos cursos. 

Cataluña y en menor medida Madrid, son los lugares donde más se 
han desarrollado este tipo de cursos, aunque universidades como 
las de Almeria y Granada han comenzado a desarrollar y preparar 
este tipo de cursos. 

La iniciativa de estos cursos suele venir en algunas ocasiones de la 
demanda externa y en otras de la existencia de investigadores y 
docentes en las propias universidades que han hecho o están ha-
ciendo de la interculturalidad su campo de especialización. 

Otro espacio de formación en la interculturalidad en el ámbito univer-
sitario han sido los diferentes programas de doctorado que se ofrecen a 
los licenciados. Las caracteristicas de esta formación que se ofrece es 
como sigue: 

Lo más común es la incorporación de alguna materia o curso que 
trata el tema de la interculturalidad. 

Los programas que incluyen estas materias están vinculados a te-
mas juridicos, de psicologia, de pedagogia, de sociología y de antro-
pologia. 

A pesar de lo dicho, existen programas que introducen ya un núme-
ro importante de créditos dedicados a interculturalidad: 

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia son los pro-
gramas titulados Teoria de la Educación y Pedagogia Social y For-
mación en Investigación Histórica y Comparada en Educación. 

En la Universidad de Barcelona existe el programa titulado Cuali-
dad Educativa en un Mundo Plural. 

En la Universidad de Sevilla existe un programa titulado 
Multiculturalismo y Atención a la Diversidad. 



Por último, en la Universidad de Granada existe un programa titu-
lado Estudios lnterculturales y Migraciones. 

En lo referente a la formación inicial de licenciatura y de diplomatura 
se ha empezado a notar la incorporación de disciplinas que con nombres 
más o menos diferentes empiezan a tratar el tema de la interculturalidad. 
Las titulaciones en las que aparece más normalmente son las relaciona-
das con educación (magisterio, pedagogía y psicopedagogia) y la diploma-
tura en trabajo social. En el caso de la diplomatura en Trabajo Social las 
referencias son directas al caso de la inmigración, apareciendo alguna 
asignatura dedicada al trabajo social con inmigrantes (Universidad de 
Comillas). En el caso de los estudios de educación las denominaciones 
son más variadas y genéricas, no específicas de inmigración. Los títulos 
de las disciplinas son: educación para la convivencia, orientación y ac-
ción socioeducatia con el pueblo gitano (Universidad de Murcia); educa-
ción intercultural (Universidad de Salamanca, Universidad de León, Uni-
versidad de Málaga, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad 
de Santiago); currículum, género y diversidad cultural (Universidad de La 
Laguna); multilingüísmo y educación (Universidad de Barcelona); 
bilingüísmo y educación (Universidad Autónoma de Barcelona y Universi-
dad de Santiago); etnicidad y relaciones interculturales (Universidad de 
Tarragona); pedagogía intercultural (Universidad de Sevilla); 
interculturalidad y educación (Universidad de Granada); pedagogía 
intercultural comparada, multiculturalismo y ciencias sociales (Universi-
dad de Valladolid); educación urbana y educación multicultural, educa-
ción multicultural (Universidad Autónoma de Barcelona); educación y di-
versidad cultural, intervención educativa en la marginación y minorías 
(Universidad de Santiago); educación para la cooperación y educación 
intercultural, educación para la tolerancia, la solidaridad y los derechos 
humanos (Universidad de Alcalá de Henares); educación para la coopera-
ción y educación intercultural (Universidad Ramón Llull). 

Son todos estos, títulos de disciplinas que muestra la variedad y diver-
sidad de introducción del discurso intercultural en los estudios universi-
tarios. Aún sin estar en todas las universidad, si podemos empezar a 
pensar que «existe algo». Dejamos para una trabajo posterior el analizar el 
contenido de estas disciplinas por exceder del plan de trabajo de este 
texto. 

3.4 LA FORMACIÓN INTERCULTURAL COMO 
SENSIBILIZACIÓN 

Antes de finalizar este breve repaso sobre cursos dirigidos a un deter-
minado sector de población, hablaremos de un tipo de formación que si 
bien va dirigida a un grupo de población, ésta no es tan específica: nos 
referimos a los programas de sensibilización para la población autóctona. 



Generalmente son las ONGs las que diseñan y llevan a cabo estos progra-
mas a niveles locales, y en algunos casos nacionales. Como ejemplo de 
este tipo de programas, citamos la campaña que ASTI organizó en 1994, 
en la que la prensa provincial y nacional, las emisoras de radio, la televi-
sión española y extranjera se hicieron eco del drama que vivían los africa-
nos que se hacinaban en Ceuta. Igualmente, la Delegación Diocesana de 
Migraciones realizó un vídeo con el título «Ceuta, murallas de desespera-
ción». También hubo una amplia plataforma de organizaciones sociales 
que puso en marcha varias acciones solidarias en Algeciras y en Cádiz. 

Maluquer Margalef ( 1997) hace un análisis de las actividades de sensi-
bilización que se llevan a cabo en Cataluña por parte de los servicios 
sociales. Apunta que en el articulo 10, apartado f), del Decreto legislativo 
d17 /994la sensibilización se considera un área de actuación de los servi-
cios sociales: «La promoción de actuaciones que permitan prevenir y eli-
minar cualquier discriminación por razón de edad, sexo o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social••. Sólo en cuatro de los muni-
cipios estudiados los programas de sensibilización estuvieron organiza-
dos por los servicios sociales, y en estos casos las actividades se relacio-
naban con equipamientos para la infancia y la adolescencia (centros abier-
tos, campamentos de verano). Generalmente las áreas de donde parten 
las iniciativas son las áreas municipales de enseñanza u organismos don-
de participan diferentes áreas municipales. 

En general el contenido de estas actividades es entre informativo y 
didáctico (a) sobre los países de origen de los inmigrantes (sobre todo del 
Magreb); (b) sobre los problemas que la legislación española ocasiona a 
los inmigrantes y sus condiciones de vida (a través de conferencias y de 
charlas); (e) sobre el elogio de la interculturalidad, la diversidad y la nece-
sidad de la tolerancia (sobre todo a través de exposiciones, fiestas, espec-
táculos, actos lúdicos y culturales). A veces un conjunto completo de ac-
tividades se articula en unas jornadas a las cuales o bien se convoca a 
toda la población o sólo a la población escolar, normalmente de secunda-
ria (Maluquer Margalef 1997). 

Otras ONGs organizan de forma regular programas de sensibilización. 
Cáritas, por ejemplo, hace especial hincapié en la lucha contra la 
marginación. 

Lo «nuevo•• en la marginación está en el cambio de sentido de la flecha, 
de la dinámica social. Pues lo que hoy está sucediendo no es que existan 
grupos que aún no hayan podido acceder a los mecanismos «normaliza-
dos», sino que existen una serie de grupos que la propia sociedad expulsa. 
Incluso es en la propia exclusión de una serie de situaciones sociales en 
la que el actual modelo de desarrollo fundamenta el crecimiento y el desa-
rrollo (Renes Ayala). 



En Andalucía las Asociaciones Acoge desempeñan un importante pa-
pel en el ámbito de la sensibilización ciudadana. En sus memorias encon-
tramos multitud de actividades destinadas a fomentar el conocimiento y 
el respeto por las diferencias. La mayoría de estas actividades tienen lu-
gar en ámbitos locales y se organizan en función de la demanda social. 
Por ejemplo, las charlas en centros educativos y en otras instituciones, el 
trabajo con los medios de comunicación o la denuncia de situaciones de 
discriminación 12 . 

A nivel nacional se han llevado a cabo diferentes campañas, entre las 
que reseñamos: 

1993: Campaña de sensibilización para prevenir el racismo, organi-
zada por CIPIE (Centro de Investigaciones y Promoción de 
Iberoamérica y España). En el mismo año CIPIE organizó otra cam-
paña llamada «Programa de sensibilización de la opinión pública 
sobre la inmigración» que aún hoy continúa en el ámbito de los 
medios de comunicación. 

1993: Campaña contra la discriminación de las minorías, con el 
lema «Democracia es igualdad>>. 

1994: Un millón de jóvenes contra el racismo, la xenofobia y la vio-
lencia, con el lema «Una sola raza, la raza humana». 

1995: Fotos contra la discriminación organizado por Cruz Roja Es-
pañola, con el lema «Compartamos nuestras diferencias». Abre el 
Año Internacional de la Tolerancia. 

1995: Día internacional contra el Racismo, con el lema: «Somos di-
ferentes, somos iguales». 

1995: Año Internacional de la Tolerancia. Campaña Europea de la 
Juventud contra el Racismo y la Intolerancia organizada por el Con-
sejo de Europa y llevada a cabo en España por el Ministerio de As un-
tos Sociales. Dentro de esta iniciativa encontramos la campaña pu-
blicitaria contra la intolerancia que desarrolla el lema «Somos dife-
rentes, somos iguales». 

1997: Proyecto Veo, Veo, destinado a luchar contra el racismo y la 
xenofobia organizado por la Asamblea de Cooperación para la Paz, 
apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo de 
Europa. 

Algunos autores como Calvo Buezas (1994) han ofrecido una serie de 
orientaciones sobre posibles temas a desarrollar en programas de sensi-
bilización, especialmente en el ámbito educativo: 



El paradigma axiológico del universalismo igualatorio: derechos hu-
manos y racismo. 

La construcción de identidades: nación, etnia, territorio. 

El pluralismo y el relativismo cultural: tolerancia y derecho a la 
diferencia. 

Visión critica de la Historia: la colonización de América. 

La Europa multiétnica y plurirracial: grupos étnicos y racismo en 
Europa. 

Minorías étnicas en la España actual: emigrantes y refugiados. 

Historia y cultura del pueblo gitano. 

Este mismo autor sugiere una serie de orientaciones generales para 
trabajar la tolerancia desde los textos escolares: 

Aprovechar pedagógicamente y enfatizar la actual proclamación de 
los valores de la igualdad y la defensa de los derechos humanos, así 
como la condena del racismo. 

Aplicar, concretar y referir esos principios de la igualdad y condena 
del racismo en el entorno local, autonómico, español y europeo. 

Revisar la presentación de la conquista y colonización española en 
los textos de historia. 

Desarrollar más el paradigma axiológico del pluralismo cultural y 
del derecho a la diferencia. 

El mal, el hambre, la explotación, la marginación, la pobreza y el 
chabolismo no deben situarse en el «otro mundo••, en el de los «otros••, 
sino en nuestro propio entorno, localidad, región/España, Europa. 

Es necesario llenar el vacío en el actual diseño curricular con nue-
vos contenidos sobre minorías étnicas en Europa y España. 

3.5 MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

La mediación intercultural en España es un área de reciente expan-
sión dentro del ámbito de la formación intercultural. Los principales agentes 
del auge de la mediación como un nuevo yacimiento de empleo para 
inmigrantes extranjeros y, por tanto, una nueva área de formación 



intercultural, han sido fundamentalmente las ONGs, destacando en An-
dalucía el trabajo llevado a cabo por la federación Andalucía Acoge, que 
en 1997 desarrolló el primero de los cursos de formación de mediadores 
interculturales, cuya continuación están preparando actualmente. Los 
temas desarrollados en este curso de formación se establecieron de la 
siguiente manera: 

EL LENGUAJE: Expresión oral. Expresión escrita. COMUNICACIÓN Y DESARRO-
LLO PERSONAL: Comunicación. Desarrollo personal. LAS MIGRACIONES: Historia 
y psicosociología de las migraciones. Historias de vida. Inmigración de Andalucía. LA 
RELACIÓN INTERCULTURAL: Nociones básicas. Incidentes críticos. Negociación 
intercultural. Estudio de casos. La identidad. CULTURAS: MODERNIDAD Y TRADI-
CIÓN: Cultura. Modernidad. Tradición. Islam. Cristianismo. INTERVENCIÓN SO-
CIAL: Introducción. Análisis de la realidad. INTERVENCIÓN SOCIAL ESPECÍFICA: 
En el marco legal-administrativo. En el marco social-laboral. En el marco familiar-
educativo. DINÁMICA Y ANIMACIÓN DE GRUPOS: Dinámica de grupos. Dirección de 
reuniones. Participación y asociacionismo. Evaluación y regulación grupo. 

Andalucía Acoge ofrece en este programa un concepto bastante claro 
de lo que debe ser el mediador intercultural. Parten de una concepción 
del dominio de la lengua española como un instrumento fundamental 
para ejercer la función de mediador, así como de la necesidad de estable-
cer la comunicación y el desarrollo personal como un área a desarrollar 
en primer lugar en la formación de los mediadores interculturales. Curio-
samente el siguiente módulo que introducen es un conocimiento teórico 
sobre la realidad del fenómeno migratorio, para continuar con la línea 
establecida en los dos primeros módulos al hablar de la relación 
intercultural y las técnicas de negociación. El siguiente módulo estudia el 
concepto de cultura a través de la modernidad y la religión, para pasar 
después a los módulos de intervención social, de lo general a lo particu-
lar. El curso finaliza con un módulo sobre dinámica y animación de gru-
pos. 

Aunque Andalucía Acoge presenta una estructura de formación bas-
tante trabajado en este curso, actualmente en España se está desarro-
llando un importante debate sobre la definición teórica de la mediación 
intercultural y las actividades y roles que un mediador debería ejercer. Ha 
habido diversos foros de discusión y es en Cataluña donde el debate es 
más representativo. En esta Comunidad Autónoma encontramos media-
dores interculturales trabajando en el Ayuntamiento de Mataró, en algu-
nos servicios sociales y en el área educativa. 

Como se ha visto en algunas experiencias prácticas, el rol principal 
que se pide a un mediador intercultural es el de intérprete o traductor del 
lenguaje. La interpretación de las claves culturales es otro requisito valo-
rado para estos mediadores, aunque no es tan frecuente como la traduc-
ción del lenguaje. Veamos algunas definiciones sacadas de las respuestas 
de los participantes en un encuentro sobre mediación intercultural que 



tuvo lugar en Cataluña. Las respuestas a la pregunta ¿qué es la media-
ción intercultural? se podrían integrar en dos categorías. Una de ellas 
contemplaría la mediación intercultural como una intervención planifica-
da para resolver conflictos aparecidos en el contexto de una interacción 
intercultural. Esta opción asume que cuando hay interacciones 
interculturales, el camino para los malentendidos está abierto. La otra 
categoría de respuestas es la que contempla el carácter preventivo de la 
mediación intercultural. Es curioso constatar cómo estas categorías no se 
encuentran juntas en la misma respuesta; se presentan como dicotomía 
pero no son complementarias. 

En este mismo encuentro se planteó otra cuestión: ¿cuáles son los 
aspectos básicos de la mediación intercultural? En este caso las respues-
tas hicieron referencia a elementos como la facilitación de la interacción 
entre miembros de culturas diferentes, el proceso de comunicación, la 
interpretación de las situaciones y la importancia de tomar distancia con 
la cultura propia como primer paso para entender la cultura del otro. 

En un Curso Básico para la Formación de Mediadores Interculturales 
ofrecido por el proyecto Alcántara a GRAMC, una importante ONG catala-
na, las técnicas de mediación que se propusieron como fundamentales en 
la formación de un mediador intercultural fueron: comunicación 
intercultural, interpretación lingüística, interpretación sociocultural, ase-
soramiento a profesionales y usuarios de diferentes servicios 
institucionales, negociación y mediación para prevenir y resolver conflic-
tos, promoción de un acceso igualitario a los servicios, dinamización co-
munitaria, apoyo personal y trabajo en equipo. 

Como se puede apreciar, la formación que se propone a los mediadores 
interculturales, inmigrantes extranjeros en la mayoría de los casos, se 
podría contemplar como el principio del debate sobre lo que debería ser 
una buena formación intercultural. Aunque en este terreno también sur-
gen importantes cuestiones que sería importante resaltar. Desde el prin-
cipio del texto hemos estado resaltando la cuestión de la coincidencia de 
la formación intercultural con la llegada de inmigrantes del Tercer Mun-
do; en el caso de la mediación esta coincidencia temporal es paralela. En 
ningún momento se planteó la necesidad de formar mediadores 
interculturales que sirvieran de puente con los inmigrantes extranjeros 
del Primer Mundo establecidos en España, únicamente se ha planteado 
esta necesidad cuando hablamos de inmigrantes del Tercer Mundo, en 
cuyo caso se plantea como una necesidad importante el hecho de contar 
con un intérprete, no un mediador, que ayude a resolver conflictos. Aun a 
pesar de que la demanda del trabajo de un mediador intercultural está 
muy limitada a la tarea de interpretación, lingüística en la mayoría de los 
casos, ha sido en este área donde se han realizado los esfuerzos más 
completos para desarrollar un programa de formación realmente 



intercultural. Sin embargo, quedan varias cuestiones por resolver. En la 
mayoría de los programas de formación de mediadores se selecciona fun-
damentalmente a inmigrantes extranjeros, con el pretexto de que los 
autóctonos no tienen un dominio de la «cultura inmigrante» y por lo tanto 
no pueden servir de intérpretes entre ambas culturas. Pero si le damos la 
vuelta al argumento estamos ante la situación de que un inmigrante ex-
tranjero puede no tener dominio suficiente de la cultura autóctona para 
servir de puente. Se dice que con la formación que se ofrece a los media-
dores se suplen las carencias que éstos puedan tener sobre la cultura de 
la sociedad de acogida, pero ¿estamos realmente frente a una formación 
intercultural, o de nuevo nos encontramos con una formación que com-
pensa las deficiencias de los inmigrantes extranjeros enseñándoles cómo 
funcionan las cosas aquí? Si realmente queremos plantear la formación 
en mediación como intercultural deberíamos seleccionar tanto a 
inmigrantes extranjeros como a autóctonos, ofreciendo una formación pa-
ralela en las diferentes culturas representadas, una formación realmente 
in ter cultural. 





LOS PROGRAMAS DE LENGUA Y CULTURA DE ORIGEN 
EN EL ESTADO ESPAÑOL COMO UNA MUESTRA DE LAS 
PRÁCTICAS INTERCULTURALES DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Los programas de lengua y cultura de origen de los escolares hijos e 
hijas de extranjeros inmigrantes están cobrando relativa fuerza dentro de 
los discursos sobre interculturalidad. Los primeros programas desarro-
llados en este campo procedían de las asociaciones de inmigrantes y de 
las ONGs. Se trataba, y se trata, de un intento por garantizar el aprendi-
zaje de la lengua materna (aunque muchas veces observaremos que se 
trata de la lengua oficial del país de origen) como medio para fortalecer la 
identidad del niño y los vínculos familiares y sociales con la sociedad de 
origen. A pesar de ello los programas que se han potenciado desde la 
Administración tienen ya un alto grado de formalización para poder ser 
resumidos aquí. 

Las bases sobre las que debería asentarse la inclusión de la lengua y 
cultura de origen de los hijos e hijas de inmigrantes extranjeros quedan 
muy claras para uno de los primeros responsables de educación 
intercultural en la unidad técnica creada a tales efectos por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, Luis Pérez Rescalvo. Invitado a presentar las 
líneas de actuación ministeriales sobre la educación intercultural en un 
curso de verano en el año 1992, expone las cuestiones de lengua y cultura 
de origen en los siguientes términos: 

En primer lugar el reconocimiento y la introducción de contenidos propios de las 
culturas de origen en el currículo y por lo tanto materia de conocimiento para todo el 
alumnado. Con ello los inmigrantes viven una mayor valoración de sí mismos, de sus 
pueblos y zonas de origen; pueden realizar intercambios a nivel de igualdad con el 
resto de compañeros y al mismo tiempo incrementan sus conocimientos sobre su 
propia cultura. A los demás les ayuda a entender y a saber algo más sobre sus 
compañeros, su origen, cómo son los países de los que proceden, cuáles son sus 
costumbres y formas de vida, etc. y al mismo tiempo a abandonar prejuicios y este-
reotipos que con frecuencia acompañan a lo desconocido. 

En segundo lugar, cada vez tiene mayor importancia la incorporación de las lenguas 
maternas al curriculo. Es un tema verdaderamente complejo, dado el número de 
lenguas que pueden confluir en un mismo centro, sin embargo la actitud respecto a 
este tema también está evolucionando y son muchos los autores que defienden el 
afianzar el aprendizaje de la lengua materna, con lo que significa de ayuda para la 
organización y estructuración del pensamiento, antes de iniciar el aprendizaje de la 



lengua de acogida y sobre todo el aprendizaje de su lectura y escritura. Esto lleva a 
hacer propuestas encaminadas a iniciar los primeros aprendizajes en la lengua ma-
terna y la necesidad de incorporar profesorado bilingüe a la escuela. En esta misma 
línea se propone incorporar las lenguas minoritarias como materias optativas en la 
educación secundaria. Esta propuesta viene avalada por la necesidad de su uso en 
los servicios sociales, sanitarios, educativos, etc., de los países de acogida y la pro-
yección que tienen para el comercio y desarrollo de los paises de origen (Pérez Rescalvo 
1992, 16). 

De las pretensiones y ambiciones de este discurso observaremos que 
queda muy poco en las prácticas ejecutadas posteriormente sobre LCO 
desde las actuaciones ministeriales. 

4.1 PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA13 

En la década de los setenta las cuencas mineras de Villablino y 
Bembibre, en la provincia de León, se convirtieron en zonas que acogían 
al mayor número de emigrantes portugueses en España, con colonias que 
llegaron a ser mayoría con respecto a la población autóctona. A través de 
iniciativas y actividades varias llevadas a cabo por las Asociaciones de 
Portugueses se inició, conjuntamente con el Ministerio de Educación y la 
Embajada de Portugal en España, un programa educativo experimental 
dirigido a esta población. 

Antes del diseño y del comienzo del programa se llevó a cabo un estu-
dio socioeducativo que orientara las características propias de los grupos 
inmigrantes y sirviera de base para la toma de decisiones en su elabora-
ción. Las características de este programa debía responder a la necesidad 
de adaptarlo a una población mayoritariamente portuguesa y, en menor 
medida, caboverdiana y paquistaní. Dos aspectos destacables de estos 
grupos eran, por una parte, su bajo nivel social, como corresponde a los 
grupos de inmigración económica y su bajo nivel cultural; por otra, su 
gran interés por asistir a las escuelas y obtener buenos resultados acadé-
micos y, en algunos casos, por mantener y mejorar el conocimiento de su 
lengua y cultura. 

La participación e implicación de la Embajada portuguesa se reflejó en 
los siguientes aspectos del programa: aportación del profesorado portu-
gués, participación en el programa de formación que llega a todos los 
centros, colaboración en las dotaciones de bibliotecas de portugués y ela-
boración de materiales didácticos, colaboración en las visitas de estudio 
que el profesorado de los centros españoles realizan a Portugal, colabora-
ción en el intercambio de clases y de alumnado entre centros españoles y 
portugueses y organización de actividades de cultura portuguesa en las 
zonas de asentamiento de la inmigración. 

A esta colaboración de la Administración portuguesa hay que añadir la 
que durante algunos cursos ha realizado la Comunidad Europea dentro 



del programa de apoyo a la atención de inmigrantes y colaboración entre 
países comunitarios. 

4.1.1 Objetivos y estado actual del programa 

Favorecer la colaboración entre la sociedad española mayoritaria y los 
inmigrantes lusos es el objetivo prioritario del programa hispano-luso. 
Dentro del programa educativo y cultural, los objetivos que se plantean 
son el mantenimiento de la lengua y cultura portuguesa entre los 
inmigrantes; el conocimiento de la cultura portuguesa por parte de la 
sociedad española de esas zonas; el apoyo a la escolarización de los por-
tugueses y la mejora de los rendimientos escolares. En definitiva, se quie-
re conseguir una integración y una relación positiva entre la sociedad 
española y los inmigrantes portugueses, respetando los rasgos propios de 
cada comunidad. 

Algunas de las líneas básicas de intervención son: escolarización del 
alumnado portugués en los centros ordinarios según domicilio familiar; 
incorporación de la lengua portuguesa al proceso de aprendizaje; partici-
pación en el programa de alumnado portugués y español; apoyo a los 
centros en los que se desarrolla el programa con materiales didácticos y 
recursos económicos adicionales, y formación del profesorado participan-
te en el programa. 

Estas líneas básicas se complementan con una serie de actividades de 
apoyo al programa: visitas de estudio del profesorado español a Portugal 
(conocimiento de las zonas de origen de los inmigrantes portugueses), 
intercambio de clases y alumnado español y portugués con otros de las 
zonas de procedencia de la inmigración y actividades de cultura portu-
guesa (exposiciones, semanas culturales, folklore, teatro, etc.). 

Este Programa fue evaluado por primera vez durante el curso 1991-92 
por un equipo de las universidades de León y Oviedo en colaboración con 
la Universidad de Aveiro (Portugal) y valorado positivamente por los dis-
tintos estamentos implicados en él. En el informe final se explica que la 
valoración del Programa es muy alta y se observa que aumenta progresi-
vamente a medida que el programa se desarrolla y se asienta. Los benefi-
cios en términos generales se pueden concretar en: incremento del cono-
cimiento de la lengua y cultura portuguesa entre los emigrantes y lapo-
blación autóctona; niveles de rendimiento escolar de la población de ori-
gen portugués similares a los de la población española; aumento de la 
autoestima y de la identificación cultural de la comunidad portuguesa y 
mejora en su integración social. 

En la actualidad, el Programa funciona con profesorado que aporta el 
Ministerio de Educación portugués 14 • Por su parte, el Ministerio de Edu-



cación y Cultura español aporta la infraestructura del sistema, el profe-
sorado general y una aportación económica extraordinaria para los gastos 
del centro que equivale a la dotación de dos unidades de Educación Prima-
ria por cada profesor portugués adscrito al Centro correspondiente15 • 

4.1.2 Proyecto ((Lengua de acogida, lengua de origen 
desde una perspectiva interculturab (LALO). Programa 
Sócrates/Comenius Acción 2. 

Dado que nunca han existido libros de texto específicos para el desa-
rrollo de la enseñanza y el aprendizaje del portugués y del español, se 
presentó el Proyecto «Enseñanza de la Lengua de Acogida y de la Lengua 
de Origen desde una perspectiva intercultural•• (LALO) a la convocatoria 
del Programa SócratesjComenius Acción 2 en 199616, coordinado por la 
Subdirección General de Educación Especial y de Atención a la Diversi-
dad, junto con Portugal y Holanda como países asociados. En España, 
aparecen como asociadas las Comunidades Autónomas de Navarra, Galicia 
y País Vasco, con un equipo técnico constituido por profesorado español y 
portugués y supervisado por la Subdirección que coordina. 

Los objetivos del Proyecto LALO se proponen tanto la mejora del fun-
cionamiento general del programa de lengua y cultura portuguesa como 
la elaboración de materiales (libros de texto para alumnos y alumnas y 
libros del profesorado) de lengua y cultura portuguesa y de lengua espa-
ñola, para apoyar directamente los procesos de aprendizaje del alumnado. 

El material se titula Amigos (término igual en español y en portugués) 
y se ha concebido para el primer ciclo de la Educación Primaria. Consta 
de los siguientes textos: programación general (objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación para todo el ciclo, referidos a Lengua y Cultura 
portuguesa y a Lengua castellana), Amigos l. Libro para el alumnado 
(contiene cuatro unidades didácticas en español y cuatro en portugués 
para educación primaria) y Orientaciones Didácticas: libro para el profe-
sorado (contiene indicaciones concretas acerca de cómo trabajar con 
Amigos 1). 

Este material fue distribuido gratuitamente a todo el alumnado del 
primer ciclo de Educación Primaria integrado en el programa de lengua y 
cultura portuguesa durante el curso 1998/1999, al igual que al profeso-
rado del mismo. Paralelamente se realizó un seguimiento j evaluación del 
citado material a lo largo del curso 1998 j 1999 y se solicitó a la Comisión 
Europea la continuidad del proyecto durante un tercer año con objeto de 
llevar a cabo esta evaluación y seguimiento 17 • 

La importancia de este material radica, por un lado, en que es el pri-
mer material bilingüe e intercultural que se edita en España para atender 



a un programa de las características de lengua y cultura portuguesa, y, 
por otro lado, también es el primer material bilingüe/intercultural publi-
cado con esta calidad de edición dentro del Programa SócratesjComenius 
Acción 2, ya que, aunque existe algo similar elaborado en Holanda, la 
edición es muy «artesanal•• -como casi todos los materiales publicados en 
estos proyectos-, sin color y sin la sistematicidad de Amigos. Igualmente, 
es un material que no sólo encuentra su aplicación en el programa de 
lengua y cultura portuguesa, sino que puede utilizarse en los programas 
de ciudades fronterizas (Portugal/España) llevados a cabo por la OEI. 
Hay que pensar, por otro lado, en la trascendencia y amplitud de este 
mismo programa desarrollado en Iberoamérica, entre Brasil y los países 
de habla española. 

Se pretende que Amigos sea un modelo del que pueden partir otros 
materiales similares, aplicables en extensos ámbitos territoriales a nivel 
internacional, incluso con otras lenguas, además de la portuguesa y la 
española. El Ministerio de Educación portugués, por su parte, lo está 
poniendo como modelo ante otros países europeos donde también desa-
rrolla programas similares al de España. 

4.2 PROGRAMA DE LENGUA ÁRABE Y CULTURA 
MARROQUÍ 

Por lo que se refiere al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marro-
quP8, lo que se puede contar es más reducido por razones de menor expe-
riencia en el tiempo. El14 de octubre de 1980 se firma en Rabat el Conve-
nio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno 
del Reino de Marruecos. Convenio que se publica en el BOE del 10 de 
octubre de 1985 y en cuyo artículo IV.2 se sientan las bases del «Progra-
ma de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí», destinado al 
alumnado de nacionalidad marroquí y escolarizado en España: 

El gobierno español facilitará la enseñanza de la lengua árabe a los alumnos marro-
quíes escolarizados en establecimientos primarios y secundarios españoles. A este 
efecto, las autoridades españolas competentes pondrán a disposición de los Profeso-
res marroquíes encargados de esta enseñanza las aulas necesarias. De estos Profe-
sores se hará cargo íntegramente Marruecos (art. IV.2). 

El Programa de Aplicación del Acuerdo Cultural Hispano-Marroquí 
(Rabat, 26-27 de noviembre de 1992) favorece la constitución de un Gru-
po de Trabajo Mixto Hispano-Marroquí que se reúne por primera vez en 
octubre de 1993 y que define las líneas generales de colaboración para la 
puesta en marcha del mismo. De este modo, el Programa se implanta 
durante el curso escolar 1994-95 tras la concreción de los acuerdos to-
mados en la reunión del Grupo de Trabajo Mixto celebrada en abril de 
1994. En la actualidad, la unidad ministerial encargada de realizar el 
seguimiento de este Programa es el CIDE. 



Los objetivos del Programa son los siguientes: la enseñanza de la len-
gua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí escolarizado en 
centros públicos españoles, la integración escolar de este alumnado en 
nuestro sistema educativo y el fomento de una educación intercultural. 

Para el logro de estos objetivos, España facilita el acceso a los centros 19 

y la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí en los mismos, y 
Marruecos facilita el profesorado marroquí y se hace cargo de su remune-
ración. 

El Programa se desarrolla en 2 Modalidades: (A) pensada para centros 
escolares con poco alumnado marroquí escolarizado; (B) pensada para 
centros escolares que tienen un número elevado de alumnado marroquí 
escolarizado. En ambos casos, las clases se imparten durante el tiempo 
que determine el Consejo Escolar y el Equipo Directivo del Centro. Asi-
mismo, en las dos modalidades, el profesorado marroquí actúa como tra-
ductor, sirve de ayuda a la integración del alumnado marroquí, y presta 
su apoyo al Equipo Directivo y al Claustro en sus relaciones con el 
alumnado marroquí y sus familias. 

El seguimiento y supervisión del Programa lo realiza, por un lado, el 
Grupo Mixto de Expertos Hispano-Marroquí, formado por autoridades 
educativas de los dos países y, por otro, el CIDE, que es el encargado de 
realizar el seguimiento directo del Programa en el territorio gestionado 
por el Ministerio de Educación y Cultura. 

El material didáctico específico utilizado en este Programa es elabora-
do por el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, y lleva por títu-
lo Material para la Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí a 
los Hijos de Marroquíes Residentes en el Extranjero20 . Los objetivos de 
estos materiales son: la adquisición de la competencia lingüística, el co-
nocimiento y entendimiento de las características más importantes de las 
sociedades marroquí, árabe y europea en general, y la integración social 
del alumnado marroquí en su desarrollo afectivo e intelectual, promo-
viendo el respeto de su identidad cultural, así como el intercambio y enri-
quecimiento mutuo entre las diferentes culturas presentes en el ámbito 
escolar. Actualmente se está elaborando un material didáctico intercultural 
para su aplicación en el primer y segundo ciclo de la Educación Primaria. 

En el curso escolar 1997-98, el estado del «Programa de Enseñanza de 
Lengua Árabe y Cultura Marroquí» en los centros públicos españoles fue 
el siguiente: 

Para el caso de Madrid había diez profesores marroquíes (seis en la 
modalidad A y cuatro en la modalidad B) que atendieron a un total 



de 379 alumnos (quince centros en la modalidad A y nueve centros 
en la modalidad B). 

Para el caso de Barcelona había siete profesores marroquíes que 
atendieron a un total de 401 alumnos en catorce centros públicos 
(modalidad A). 

Para el caso de Las Palmas había dos profesores marroquíes que 
atienden a un total de 156 alumnos en 4 centros públicos (modalidad A). 

Para el caso de Algeciras había un profesor marroquí que atendió a 
un total de 18 alumnos en un centro público (modalidad A). 

Asimismo hay que señalar la existencia de veintiún centros en la 
Comunidad Autónoma de Madrid que deseaban incorporarse al Pro-
grama. 

Algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el curso escolar 1997-
98 fueron: 

Celebración de la Reunión del Grupo Mixto de Expertos Hispano-
Marroquí, para el seguimiento del Programa. 

Constitución, en el mes de febrero de 1998, de un Grupo Mixto de 
Trabajo para la elaboración de material didáctico intercultural. 

Realización de un Seminario de Formación Específica sobre el «Pro-
grama de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí». Semi-
nario que se celebró en la sede del CIDE durante el mes de marzo de 
1998 y al que asistieron más de 50 profesionales de la educación: 
profesores -españoles y marroquíes-, directores de centros, inspec-
tores y asesores de las Unidades de Programas y de la Administra-
ción educativa. Esta experiencia, realizada sólo para la Comunidad 
Autónoma de Madrid por limitaciones presupuestarias, puede repe-
tirse en el futuro en otras Comunidades Autónomas. 

Realización de un Curso de Formación para los Profesores Marro-
quíes que imparten el Programa en Centros Públicos Españoles, en 
Marruecos durante el mes de julio de 1998. La organización corrió a 
cargo, conjuntamente, del Ministerio de Educación Nacional de Ma-
rruecos y la Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de 
España en Rabat, siguiendo la línea iniciada el año anterior. 





DE QUÉ LENGUA, DE QUÉ CULTURA, DE QUÉ ORIGEN ooo 

Cuando uno se acerca a una escuela de las ahora llamadas 
multiculturales, aquellas a las que acuden escolares nacidos en algún 
país de los que se suelen adscribir al Tercer Mundo, se encuentra a me-
nudo con la referencia a un problema comúnmente planteado por el pro-
fesorado y por el alumnado. Para el profesorado de las denominadas mi-
norías culturales o étnicas, la cuestión lingüística encabeza la lista de 
problemas; por su parte, el alumnado recién llegado (hijosjas de extran-
jeros inmigrantes) dicen vivir de manera angustiosa y negativa el desco-
nocimiento de la lengua escolar, produciéndose situaciones de soledad y 
vergüenza. 

Si queremos ahondar más en el valor del conocimiento de la lengua 
escolar como problema para el alumnado con lengua materna diferente, 
basta con observar los mecanismos internos de las escuelas para la ads-
cripción de los «recién llegados» al nivel escolar que les corresponde. Lejos 
de practicar la norma de «colocar» al nuevo escolar en el ciclo y nivel que 
le corresponde por su edad cronológica, se le suele ubicar en el aula «ade-
cuada» a sus conocimientos, entre los que destacan aquellos que hacen 
mención a sus habilidades lingüísticas para comunicarse con el profeso-
rado y para que comprenda lo que éste explica. 

Sin duda, el desconocimiento de la lengua oficial de la escuela es un 
importante handicap para el alumnado que utiliza en sus casas, en sus 
familias y, probablemente entre ciertos miembros de sus grupos de igua-
les, una lengua muy diferente. Ante tal problema, el tipo de soluciones 
ofrecidas desde el sistema educativo como institución política, ha sido 
muy variado y ha dependido del contexto en el que se desarrolla la situa-
ción de lengua escolar y lengua «materna» diferente; pero, sobre todo, en 
función del esta tus social de la lengua familiar de los escolares (Vila 1998). 
Esto nos lleva a plantear la pertinencia de la lengua que debe ser utilizada 
en la escuela. El peso, en términos de poder, que el grupo minoritario (los 
extranjeros inmigrantes) pueda llegar a tener determina bastante el posi-
ble programa bilingüe que pueda ponerse en práctica y la posibilidad de 
que la lengua familiar tenga algún hueco en los espacios escolares y en su 
curriculum. Junto con la lengua caminará, a veces en paralelo, la presen-



cía de lo que se ha dado en llamar «cultura de origen» de estos escolares 
adscritos, como sus padres y madres, a la inmigración. 

Por otra parte, como nos indica Ignasi Vila (1998), las propuesta inicia-
les de incorporar la lengua familiar a las escuelas, no tenían por objetivo 
la preservación cultural y lingüística de las minorías sino su incorpora-
ción al patrón cultural mayoritario. Esta es una importante reflexión que 
debe hacerse en torno a muchas de las estrategias que se desarrollan en 
lo que se conoce como Programas de Lengua y Cultura de Origen. Como 
consecuencia de dicha reflexión, habría que plantearse si nuestra pro-
puesta se sigue manteniendo dentro del discurso crítico de la 
interculturalidad. Sin duda, las propuestas que hasta ahora conocemos 
de LCO no parecen encaminadas a desarrollar programas bilingües en los 
que se adivine la firme intención de incorporar la lengua familiar hasta 
desarrollarla -es este un requisito que Vila ( 1998) considera necesario en 
la educación bilingüe. Más bien parece que se sigue una doble estrategia 
que en sus postulados finales encierra una cierta contradicción. Por un 
lado, observamos en las escuelas del Estado español que están propo-
niendo y desarrollando programas de lengua y cultura de origen (los caos 
de «lengua árabe>> y «cultura marroquí" y de lengua y cultura portuguesa), 
un reconocimiento de las mismas y un intento por favorecer la «integra-
ción" del alumnado perteneciente a dichas comunidades nacionales, 
lingüísticas y culturales. Por otro lado, tras la estrategia de favorecer la 
lengua y cultura de origen parece adivinarse una cierta proximidad a lo 
que se denomina «el mito del retorno": debemos mantener en las escuelas 
una cierta referencia a su lengua y su cultura con profesorado nativo, en 
la hipótesis de que cuando regresen no se sientan rechazados. Comenta-
remos con detenimiento la primera opción que parece encerrar con mayo-
res pretensiones la idea de una cierta educación intercultural. 

La reflexión que se hace podría formularse del modo siguiente: dado 
que estos escolares están en <<nuestra" aulas, una buena manera de acer-
carles más plenamente a ellas sería mostrando algún signo de interés por 
algo en lo que «nosotros" pensamos que se representa su identidad como 
miembros de «una cultura". Acudimos a la lengua por ser uno de los sig-
nos que, equivocadamente, más ha tratado de representar la unidad de 
un pueblo y añadimos dosis de elementos culturales de los pueblos que 
hablan esa lengua para, según parece, «hacerles sentirse como en casa". 
Si en la escuela descubren (los escolares castigados a ser de tal o cual 
cultura según el pasaporte de su padre ojy madre) algún valor o interés 
hacia algo que, creemos «nosotros", es lo suyo, establecerán relaciones 
más positivas y de aceptación hacia la propia escuela, dejarán de sentirse 
marginados y mejorarán en su autoestima, con las correspondientes con-
secuencias en su rendimiento académico (objetivo final de la preocupa-
ción escolar). 



La reflexión tiene claros antecedentes en ciertas pedagogías modernas 
que defienden la necesidad de utilizar los recursos cercanos a los entornos 
de los escolares para que muestren más interés por las cosas de la educa-
ción. El problema que plantea esta estrategia reside en saber hasta dónde 
es compartido el valor que «nosotros•• damos a «SU>> lengua y «SU>> cultura y 
el reconocimiento que ellos observan que tiene efectivamente esa lengua y 
esa cultura. El rechazo a ser tratados «como moros•• (loé 1997) nos lleva a 
pensar que no se da el mismo valor desde el punto de vista de «ellos•• 
frente al otro punto de vista del «nosotros» sobre una misma cuestión. 
Frente a nuestra idea de integración puede aparecer el rechazo y la exclu-
sión mediante el estigma de la lengua y cultura de origen y, de esta mane-
ra, los colectivos afectados tienden a no aceptarlo. En este sentido es 
interesante la aportación de Josep Miquel Palaudarias que observa en los 
discursos de los miembros de estos colectivos minoritarios y afectados 
por la LCO un prudente interés por el país de origen. 

En general, observamos en los programas deLCO que no se cumplen 
algunas de las normas que se proponen como necesarias para favorecer y 
tener éxito escolar en situación bilingüe. La inmersión lingüística es la 
más defendida, pero exige, según Vila (1998), una voluntariedad en la 
asistencia (nada parecido a la situación de complementariedad de los pro-
gramas de LCO) y, entre otras cosas, un conocimiento por parte de los 
educadores de la lengua de alumnado «diverso•• (no sólo debe conocer la 
lengua y cultura de origen el profesorado que se manda desde los países 
de origen). 

Pero estos, pensamos nosotros, son problemas menores de los progra-
mas deLCO. Desde nuestra posición crítica del discurso interculturallos 
problemas más graves se plantean cuando comenzamos a cuestionarnos 
los propios programas de LCO, la propia razón de sus existencia. Existen 
preguntas directas que debemos hacernos: 

¿Cuáles son las razones para proponer incorporar la lengua y cultura 
de origen de los escolares «culturalmente diversos•• en las escuelas? 

¿Tal propuesta será tenida en cuenta para todos los escolares diver-
sos, o dependerá sólo de la condición de extranjero? En caso de ser 
para todo tipo de diversidad, ¿por qué no incluir clases de habla y 
cultura andaluza a los escolares en Cataluña cuyos padres y madres (y 
quizá ellos mismos) sean andaluces?, o, más complicado aún: ¿por 
qué no incluir clases de habla y cultura catalana a los escolares, que 
habiendo nacido en Cataluña por la migración de sus padres andalu-
ces, han «regresado•• por primera vez a Andalucía pero han sido socia-
lizados escolarmente en «ambientes•• catalanes? 



¿La incorporación de la lengua y cultura de origen para los 
«Culturalmente diversos» afectará en algo a los que pasamos ahora a 
considerar «no diversos»? ¿Las actividades fruto de los programas de 
LCO serán para el cumplimiento de todos los escolares o sólo de los 
«diversos»? ¿Cómo afectará al currículum de la escuela multicultural 
la incorporación de los programas deLCO? ¿Se colocarán las activida-
des de estos programas al finalizar el horario escolar para que se incor-
poren los «escolares diversos»? 

Las respuestas a estas preguntas condicionarán notablemente el tipo 
de estrategia intercultural que estemos desarrollando. Un programa de 
LCO que no afecte en una parte muy importante al currículum global (en 
su sentido más amplio, incluso de organización) de las llamadas escuelas 
multiculturales, no será más que una nueva estrategia con posibles 
indicadores de estigma, de exclusión, de intento de solución del fracaso 
escolar de la población minoritaria. 

Debemos ser conscientes -y esto es lo que hemos tratado de plantear a 
lo largo de este trabajo- que la incorporación aceptada y reconocida de la 
diversidad cultural a las escuelas, pone en un grave dilema a éstas al 
cuestionar uno de sus principios fundadores: la homogeneización por medio 
de la igualdad (en este caso no sólo como principio jurídico). Reconocer 
que existen y que deben convivir varias culturas en la escuela supone que 
ésta debe plantearse si puede continuar proponiendo como modelos los 
social y culturalmente hegemónicos; entonces tendremos que ver si la 
escuela puede vivir en esta situación de multiculturalidad. La escuela ha 
sido el instrumento que ha permitido construir los estados modernos so-
bre la base de reducir, cuando no aniquilar, la diversidad cultural. En sus 
momentos iniciales como institución, y probablemente todavía ahora, el 
principio según el cual el proyecto cultural y el proyecto político deberían 
caminar juntos era una máxima. En este contexto la escuela ha servido a 
esos principios con cierta fidelidad y nos cuesta ver que pueda apartarse 
de ese camino. La escuela al servicio de la transmisión de la identidad 
nacional ha prestado un exitoso servicio, pero no debemos perder de vista 
que se ha tratado de una sola identidad nacional; ¿cómo debe hacer aho-
ra para transmitir varias identidades étnicas y tantas como puedan estar 
presentes en la escuela? 

Llegados a este punto el debate se amplía mucho más n 1lá de lo que 
podíamos haber previsto. Desde una reflexión acerca de la posible intro-
ducción de prácticas interculturales para la atención de los «nuevos•• di-
versos en la escuela, se ha llegado a otra en la que se pone en cuestión los 
objetivos de contenido curricular de esta misma escuela. Esta es, pensa-
mos nosotros, la potencia discursiva del debate de la interculturalidad 
qu::: muy pocas veces se quiere tratar de analizar. Como ya denunciara 

--· 



hace algún tiempo uno de los «prácticos» de la interculturalidad, se hace 
necesaria una reflexión conceptual en profundidad: 

( ... ) La grave falta de tiempo, espacio y recursos para la reflexión, la evaluación, la 
conceptualización nos lleva al activismo por el activismo, a querer cosas, incluso 
contradictorias. Queremos enriquecernos con la cultura de los demás, es decir: cam-
biar, pero no podemos tolerar la pérdida de las culturas minoritarias, queremos el 
mestizaje, pero cómo hacerlo manteniendo la identidad y los orígenes. En una aso-
ciación se proclama el slogan «Igualdad para vivir, diversidad para convivir». Al cabo 
de un tiempo, otro colectivo de entidades aprovechando el acierto del slogan, impri-
me carteles en cuatricronomía con el lema «Diversidad para vivir, igualdad para con-
vivir ... )) 

Es una tarea urgente, en el proceso de análisis crítico que propugnamos desde el 
mismo subtítulo de estas páginas -acerca de las actitudes y actuaciones con los 
inmigrantes extracomunitarios y sus familias- poner orden en el magma conceptual 
intercultural, caótico en la mayoría de los casos, en que se mueven la mayor parte de 
las ONG's y otros profesionales o colectivos. Esperemos que esté ya llegando a su fin 
el período de mariposeo intelectual alrededor de la moda de la interculturalidad, 
para que empiecen a consolidarse marcos teóricos sólidos sobre los cuales puedan 
anclarse con firmeza nuestros proyectos. Pero, mientras tanto, es importante recor-
dar los versos de Machado: «el hacer las cosas bien, importa más que hacerlas». ( ... ) 
(Carbonell1995, 71-72) 

En este contexto, el discurso de la interculturalidad amplía su hori-
zonte y nos obliga a plantear no sólo si deben ser objeto de atención «espe-
cializada y diferenciada» los escolares hijos e hijas de extranjeros del Ter-
cer Mundo sino discutir también cuáles son los parámetros en los que se 
debe mover, por ejemplo, la historia que es enseñada en la escuela. El giro 
es copernicano. De tratar el problema de los otros en la escuela pasamos 
a tratar el problema del nosotros con el descubrimiento que es muy fácil 
convertirse en otros. ¿Por qué razones no podemos introducir en el dis-
curso de la interculturalidad el denominado debate de las humanidades 
en la escuela? Después de todo, se trata de decidir sobre los aspectos 
culturales que se deben seleccionar para introducir en el curriculum es-
colar, que no es sino otra forma de plantear qué cultura de origen ense-
ñar. Por más que parezca simplista lo reflexionamos en términos muy 
realistas. Decidir qué parte de la historia, con qué orientación y sobre qué 
marcos geográficos se debe enseñar en la escuela es continuar con el 
planteamiento de si es posible trabajar con múltiples versiones de los 
mismos acontecimientos -la invasión de los bárbaros para los del sur y la 
emigración hacia el sur para los del norte- o si, por el contrario, el plan-
teamiento de cada diseñador de lo escolar es el de dejar claro cuál es la 
historia que ha permitido a los de ese lugar ser ellos mismos (y, sobre 
todo, contarlo desde la perspectiva de los vencedores). En este sentido 
nos cuesta imaginar la sorpresa de un escolar sometido a los procedi-
mientos de la lengua y cultura de origen, por ejemplo árabe-marroquí, 
que tenga que escuchar en la escuela y en el turno de mañana la versión 
de la expulsión de los árabes (coloquialmente llamados moros) de la pe-



nínsula ibérica para la «reconstrucción>> y «reconquista» de España y que, 
por las tardes, en horario extraescolar, pretendan mostrarle la construc-
ción de la identidad nacional a partir de su cultura de origen. Aunque, 
bien pensado, en la escuela es posible convivir con estas y muchas más 
contradicciones sin que nada pase. La suerte de los escolares estará en 
su capacidad de hacerse competentes tanto en una versión como en otra 
y no vivirlo contradictoriamente, sino escolarmente. 

El problema se hace, por tanto, mucho más global y con muchas más 
otras variables que deben ser objeto de atención. En esta línea es impor-
tante citar el interesante trabajo desarrollado recientemente por Jordi 
Pascual ( 1998) para su Tesis doctoral. El mérito del mismo está en que 
sirviéndose del concepto de etnicidad ha tratado de aunar en una sola 
investigación diferentes aspectos de la construcción de la diferencia en el 
ámbito socioeducativo que hasta ahora caminaban por separado: los as-
pectos de la construcción de la diferencia referidos a la normalización 
lingüística y cultural en Cataluña, los aspectos de la construcción de la 
diferencia referidos a la minoría étnica gitana y los aspectos de la cons-
trucción de la diferencia referidos a la presencia en las escuelas de esco-
lares hijos e hijas de extranjeros inmigrantes extracomunitarios. Reunir a 
todas estas maneras de construir la diferencia bajo un mismo aparato 
analítico como es el de la etnicidad es un mérito muy poco habitual en el 
mundo académico y que abre, sin duda, una nueva perspectiva mucho 
más integradora en los estudios interculturales. 

Este sí es ya un marco adecuado para el debate intercultural. Un mar-
co en que se nos permite introducir cualquier debate que tenga que ver 
con la construcción de la diferencia en términos de diversidad cultural. Y 
es justo aquí donde queríamos llegar para concluir: cultura, maldita cul-
tura21. 

5.1 CULTURA, MALDITA CULTURA 

Lo que venimos tratando de mostrar es que la propia construcción de 
los discursos interculturales ha tomado como sustento un proceso de 
esencialización de la cultura. Objetivándola, cosificándola y poniéndole 
fronteras, hemos hecho de la cultura un instrumento de castigo y tortura 
olvidándonos del proceso para la interacción social que realmente es. En 
la mayoría de los discursos sobre la educación multi o intercultural esta 
constante conceptual de la cultura se mantiene. 

La idea de cultura que subyace a la educación intercultural y 
multicultural obstaculiza la defensa de la igualdad entre los individuos 
que en teoría se persigue. Dejando de lado ahora nuestra duda acerca de 
que la escuela pueda igualar o compensar por ella sola las diferencias 
culturales (en el amplio sentido del término) que los niños traen a las 



escuelas, queremos enfatizar que, con esa concepción de las culturas, 
implícitamente se apoya la idea de que, además de diferentes, son des-
iguales. En la necesidad de reconocer y atender a las culturas minorita-
rias en la escuela, se afirma de modo no explícito -y a menudo quizá no 
intencionado- que todas las culturas no son válidas para el desenvolvi-
miento social, por lo que deben ser «sustituidas» por las culturas mayorita-
rias. Un aparente relativismo inicial en el reconocimiento de la diversidad 
intercultural encierra, a término, un fuerte etnocentrismo encubierto. Sin 
duda regresamos al modelo -en realidad, nunca lo abandonamos- de la 
necesidad de compensar los déficits, también por motivos culturales. 

La hipótesis de que existen culturas deficitarias frente a culturas no 
deficitarias, no supone reconocer la diferencia de las culturas, sino la 
desigualdad. Basta pensar en quién establece los déficits de una cultura 
frente a otra para caer en la cuenta de que no se trata de una práctica de 
igualdad. El hecho de que determinados grupos no hayan desarrollado 
una adaptación a los nuevos contextos en los que conviven no nos legiti-
ma para hablar de déficit alguno de tal grupo o de tal cultura, sino sim-
plemente de la no puesta en práctica, por el momento, de estrategias 
adaptativas en tales contextos. Las culturas se diferencian, entre otras 
razones, por su particular manera de adaptarse a contextos igualmente 
diferentes, y es precisamente en esa diferencia, que no desigualdad, sobre 
la que deben compararse y encontrarse unas y otras. En otras palabras, 
reconocer el déficit de una cultura minoritaria frente a otra presuntamen-
te mayoritaria, por dominante, equivale a no admitir la capacidad de cual-
quier cultura para generar nuevas estrategias adaptativas en nuevos con-
textos. Y, después de todo, supone reconocer que la cultura es una espe-
cie de paquete cerrado que puede ser transportado con facilidad de un 
lugar a otro; pero la cultura es justamente un proceso, no un objeto. 

Mantener que existe una cultura dominante frente a otras minorita-
rias es establecer con relativa claridad las fronteras entre las que una y 
otras se mueven y se enfrentan. No negamos, por supuesto, la existencia 
de relaciones de dominación, sino que dudamos de que las fuerzas de 
esas relaciones puedan desdibujarse tan fácilmente. No son 'culturas' en 
sí las que combaten por los espacios de poder en la sociedad, sino deter-
minados 'grupos' que, la mayoría de las veces, invocan en sus discursos 
una supuesta cultura que les respalda y les otorga legitimidad. Dicho lo 
cual, reconocemos que es muy posible imaginar esa idea de la cultura 
como algo perfectamente delimitado, sobre todo teniendo en cuenta qué 
conceptos de cultura han tenido mayor vigencia (incluyendo concepcio-
nes antropológicas), pero lo cierto es que las observaciones de las prácti-
cas culturales cotidianas nos muestran la dificultad -la virtual imposibi-
lidad- de delimitar con nitidez una cultura. Todo esta argumentación tie-
ne razón de ser si provoca e impulsa una «nueva» reflexión sobre lo que 
significa hablar de diferencias entre las culturas y lo que significa real-
mente admitir la diversidad intercultural. 



No debemos perder de vista que incluso el bienintencionado respeto 
por las diferencias del 'otro' puede encerrar una cierta asunción de la 
desigualdad. Enfatizar la diferencia y matizar que no es lo mismo que la 
desigualdad no es tarea fácil, ni es algo que se desprenda de la lógica. En 
los contextos occidentales actuales, en los que las desigualdades justifi-
cadas culturalmente son habituales, enfatizar las diferencias es arries-
garse a convertirlas en desigualdades. Ello se debe, una vez más, a que 
los «bordes» de las culturas son entendidos como algo fácilmente identifi-
cable. Estas demarcaciones pudieron ser útiles, si es que realmente lo 
fueron en algún momento, cuando la antropología hizo correspondencias 
una a una entre zonas geográficas y culturas. Los 'otros', los diferentes, 
los primitivos, los marginados, estaban ubicados en «SUS» lugares «origi-
narios>> y, dada esa relativa distancia, resultaba útil diferenciar a los unos 
de los otros bajo discursos de aparente respeto hacia todos. En otras 
palabras, pareció útil diseñar el principio relativista en la comprensión de 
la cultura. Pero cuando el 'otro' se encuentra entre 'nosotros', cuando la 
identificación entre una cultura y una unidad geopolítica ya no sirve, el 
principio relativista no resuelve tantas cuestiones como tal principio teó-
rico de la antropología (quizá sí como estrategia metodológica). Es decir, el 
reconocimiento de las diferencias culturales entre los grupos que «Convi-
ven» en un mismo espacio geográfico no debe hacer olvidar que, en gran 
medida, las diferencias han sido construidas desde una idea muy estática 
de lo que son las culturas; por tanto, enseñar las diferencias es una nue-
va manera de cosificar las culturas y favorecer la asunción de la desigual-
dad desde tal inmovilismo. 

Las culturas en contacto interactúan y generan nuevas culturas. Así 
las cosas, enseñar las diferencias entre las culturas se reduce a enseñar 
la historia de tales culturas. Si se conciben las culturas como vinculadas 
exclusivamente al entorno geográfico y dependientes de él, parece posible 
mostrar con facilidad las diferencias entre culturas desde estas posicio-
nes. Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, es dificil aceptar que las 
culturas se vinculen a los espacios geográficos más que a los grupos hu-
manos (aceptar la influencia de los entornos ecológicos en la construcción 
de la cultura no es afirmar que determinen a ésta por completo). En este 
sentido, resulta altamente chocante que se pretenda enseñar a un escolar 
su «cultura de origen» y por origen se entienda el país en el que está 
tramitado el pasaporte del padre y/ o la madre del mismo. Lo cual no 
quiere decir que dichos padres no puedan o deban tener algún tipo de 
vínculo con sus orígenes geográficos, sino que cuesta entender la razón 
por la que hay que ligarlos automáticamente a determinadas estrategias 
culturales y transportarlos en maletas hasta las «nuevas» escuelas donde 
sus hijos e hijas serán educados. No podemos evitar el paralelismo con 
las antiguas estrategias coloniales consistentes en implantar, trasladán-
dolos, los modelos de estado y de gobierno de la metrópoli a sus colonias, 
más tarde abandonadas a su suerte. Las consecuencias las estamos ob-



servando como acomodados espectadores desde occidente: conflictos 
étnicos, hambrunas, migraciones, etc. 

Pero todas estas matizaciones sobre el significado de la construcción 
de las diferencias añade una nueva complejidad. Se trata de aclarar aún 
más las razones que tenemos para pensar que la construcción de las 
diferencias encierra una práctica que genera desigualdad. Todos sabe-
mos que no es exclusivo de las culturas occidentales el que sus miembros 
se autoperciban como distintos a los que no pertenecen a ellas -aunque 
tampoco está tan claro que tal proceder sea universal en el sentido en que 
es planteado en occidente. En general, se acepta que toda cultura, por el 
hecho de serlo, establece una distancia con respecto a otras culturas si-
tuándolas en posiciones de inferioridad y jo connotación negativa (como 
queda reflejado en las diferentes lenguas). Tal construcción de la diferen-
cia mediante la distancia abre la vía para un sistema de desigualdad. Y 
aunque muchos grupos establecen, como forma de autoafirmación y 
autoidentificación, claras diferencias respecto al 'otro', es fácil observar 
que en un sistema de dominación del 'nosotros' sobre el 'otro' no todas las 
diferencias (las que señalamos 'nosotros' y las que señala el 'otro') tienen 
el mismo peso ni todas son reconocidas. Por lo común, los grupos domi-
nantes consiguen que todos entiendan que ellos son diferentes a los de-
más y logran expresar con mayor claridad y eficacia cuáles son las dife-
rencias que les separan de los otros. Este ejercicio de propaganda no hace 
sino persuadir a los grupos en desventaja (minoritarios, marginados) de 
que el buen camino es el que conduce a la reducción de tales diferencias 
-el caso del apoyo de las minorías chicanas en California a la ley de only 
english tiene mucho que ver con este procedimiento de ser competente en 
las estrategias del poder. 

Así las cosas, marcar las diferencias es otra forma de establecer jerar-
quías, pues, de antemano, no todas las culturas parten de las mismas 
posiciones en cuanto al reconocimiento de sus diferencias. De nuevo, una 
concepción estática y cerrada de la cultura seguirá amparando una igual-
dad sólo aparente, a pesar de promover el reconocimiento de las diferen-
cias. 

Es necesario insistir en el concepto de cultura como algo difuso, inaca-
bado y en constante cambio. Desde los conceptos de cultura que susten-
tan a ciertos modelos de educación multicultural no cabe la posibilidad 
de dudar siquiera de que se pueda delimitar la cultura. Por ello, resulta 
cómodo desde una posición acrítica y ahistórica identificar cultura con 
grupo étnico. Esta primera identificación lleva pareja una segunda con 
consecuencias aún más graves: identificar pluralidad de grupos étnicos 
con diversidad cultural. De nuevo nos encontramos con la idea de que 
parece posible expresar con claridad dónde acaba y dónde empieza cada 
cultura y, con ello, cómo queda representado un mosaico de pluralidad de 



culturas. Éste es un nuevo reduccionismo que equipara claramente el 
concepto de cultura y la identidad de un grupo. No se puede negar que los 
miembros de un grupo cultural puedan tener y de hecho tengan una iden-
tidad, pero creemos que resulta empobrecedor, para el significado y la 
realidad de la cultura, que lo cultural de un grupo se reduzca a su identi-
dad. La identidad viene a representar muchas veces los puntos de en-
cuentro entre los miembros del grupo, la versión y visión· que mejor des-
cribe de manera homogeneizadora a tal grupo, pero los análisis de la prác-
, :ca cultural nos muestran que tal identidad se forja, se mantiene y se 
transforma en un sinfin de enfrentamientos y tensiones, y que se cons-
truye principalmente frente a algún otro. Los análisis de lo cultural de-
muestran que una parte de la cultura está constituida por los mecanis-
mos de identificación de los individuos del grupo; pero esto es sólo una 
parte de la cultura, salvo que queramos admitir que la cultura es exclusi-
vamente un instrumento para la diferenciación en la alteridad. 

5.2 POR UNA VISIÓN INTERCULTURAL DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS22 

Para concluir, apuntaremos algunos de los principios sobre los que 
debería asentarse una educación inter o multicultural a partir de los ele-
mentos críticos que aquí hemos esbozado. En este sentido nos es útil 
recordar las ventajas, señaladas por Gibson (1984), que tiene definir la 
educación multicultural como el proceso por el que una persona desarro-
lla competencias en múltiples sistemas de esquemas de percepción, pen-
samiento y acción, es decir, en múltiples culturas: 

- Ya no tenemos que seguir equiparando educación con escolaridad, ni 
educación multicultural con programas escolares formales. La inter-
vención intercultural abarca muchos más espacios que los puramente 
escolares formales y debe hacerse notar en esos otros espacios como 
muestra de una aceptación recíproca de influencia de todas las cultu-
ras en situación de convivencia. Espacios como el de la salud, el traba-
jo y la convivencia cotidiana deben pasar a ser objeto de atención de la 
intervención y de la actuación intercultural. La promoción de la 
interculturalidad no puede dejarse en manos exclusivamente de la es-
cuela como si de un conocimiento formal se tratase, que puede ser 
enseñado y aprendido a través de los «bienintencionados» libros de 
texto con la ayuda de sus intérpretes, los maestros23 . Se abre así todo 
el terreno de la sensibilización en la interculturalidad en la que, entre 
otros, los medios de comunicación deben jugar un papel muy impor-
tante si son capaces de reinterpretar sus funciones en lo que se refiere 
a la forma y a la manera en que habitualmente presentan la diversi-
dad: como una forma de diferencia y desigualdad. 



- Ya no tenemos que seguir equiparando una cultura con una lengua o 
con el grupo étnico correspondiente en el desarrollo de la intervención 
intercultural. Esto se traduce en una contribución a la eliminación de 
la tendencia a estereotipar a los individuos de acuerdo con sus identi-
dades étnicas o la nacionalidad que indica su pasaporte o la lengua en 
la que hablan sus padres en su casa o sus abuelos en los respectivos 
lugares de origen. No se trata de defender la creencia, por otra parte 
infundada, de que todos esos factores (lengua, origen geográfico, iden-
tidad, etc.) no contribuyen a la construcción cultural. La idea que de-
fendemos es la de no reducir la cultura a uno sólo de esos factores o a 
la simple suma de todos ellos. La cultura, como venimos insistiendo, 
es una compleja reunión de esos factores y muchos otros más, pero en 
permanente cambio y transformación que se explica mejor como un 
proceso que como un objeto. Hay que abandonar la idea de que en las 
situaciones multiculturales resulta fácil y útil delimitar las fronteras 
de cada una de las culturas que se sitúan en convivencia; dónde em-
pieza una cultura y dónde concluye otra no es ni un conocimiento 
necesario, ni un conocimiento posible. Las culturas carecen, a diferen-
cia de los estados, de fronteras que indiquen quién es ciudadano y 
quién no. En términos culturales las fronteras son construcciones más 
útiles a las identidades que al propio concepto de cultura. Esta forma 
de conceptualizar la cultura y las relaciones entre culturas, se traduce 
en una contribución para promover una exploración más profunda de 
las similitudes y diferencias entre individuos de diferentes grupos 
étnicos, cosa bien distinta al establecimiento de distancias (construi-
das arbitrariamente) como consecuencia de la pertenencia a grupos 
distintos. 

- La invocación a la universalidad y la búsqueda de rasgos comunes -
con el postulado subyacente de que el descubrimiento de lo comparti-
do favorece la comunicación y hace confluir las representaciones en 
un sentido positivo- traduce el rechazo hacia la complejidad e, incons-
cientemente, la negación del sentido y del valor de referentes no com-
partidos. Dichos referentes pueden ser conflictivos entre grupos 
culturalmente diferentes, pero también pueden serlo en el interior del 
propio grupo, entre generaciones o entre sexos e, incluso, en el nivel 
intrapsíquico, en el individuo. Es importante, pues, superar la reticen-
cia a abordar los conflictos, con la ayuda de elementos de comprensión 
de tipo antropológico y psicosocial, con todo tipo de medios para la 
negociación y la búsqueda de compromisos que permitan a los distin-
tos actores salvar su dignidad y su integridad, y existir como grupo 
gracias a prácticas democráticas (Muñoz 1999). 

-La formación intercultural promueve competencias en múltiples cul-
turas. La cultura que un individuo desplegará en cada momento es 



algo que vendrá determinado por una situación concreta. En este sen-
tido es necesario decir que un individuo puede ser capaz de desarrollar 
competencias en múltiples culturas si se le permite que acceda a los 
referentes básicos de cada una de ellas. Una aproximación crítica a la 
«propia» cultura, a partir de la observación de los individuos que la 
componen y la construyen, y que presentan diferentes versiones den-
tro de una misma cultura (diversidad intracultural), y una apertura a 
otras formas y estrategias culturales que faciliten la competencia en 
múltiples culturas, permiten comprender que los individuos son, como 
miembros de cualquier cultura, «individuos multiculturales». 

- La formación intercultural debe propiciar las condiciones para que 
los individuos sean conscientes de la multiplicidad cultural que les 
rodea y a la que están accediendo. Si definimos a las sociedades como 
multiculturales -independientemente de la presencia de diversos gru-
pos étnicos, de diversas lenguas o, por ejemplo, de diversas religiones, 
si partimos de la idea de que siempre tendremos diferentes versiones 
culturales -incluso dentro de «Una sola cultura», lo que hemos denomi-
nado la diversidad intracultural-, debemos entender entonces que las 
sociedades deben prepararse, existan o no inmigrantes extranjeros en 
ellas, para que los individuos pueden desenvolverse en tales diversida-
des. Todo ello constituirá una muestra más de la necesidad de no vin-
cular estrecha y exclusivamente la interculturalidad a la presencia de 
la inmigración extranjera. 

Desde esta perspectiva surgen importantes matizaciones a la idea de 
una educación multicultural que complementan los planteamientos que 
hacíamos al principio. Unas, acerca de las causas por las que han apare-
cido los programas de educación multicultural; otras, acerca de las razo-
nes por las que se mantienen. 

Así pues, la educación multicultural de la que ahora hablamos no es 
simplemente un programa para grupos minoritarios, sino para todos los 
grupos. En consecuencia, no debe desaparecer un programa de educa-
ción multicultural porque cambien de signo los movimientos migratorios. 
No se trata de una educación para un determinado colectivo que podemos 
cuantificar y calificar de desfavorecido frente a otros. Se trata de una 
educación que cuestiona incluso la relación entre la escuela -como apara-
to de reproducción y legitimación social e ideológica- y el estado. La pri-
mera transmite la cultura dominante dentro de las fronteras geográficas 
del segundo; pero ya no se puede seguir manteniendo la idea de que exis-
te una homogeneidad en la cultura dominante (de hecho, nunca existió 
tal homogeneidad). Ahora tendriamos que preguntarnos: ¿qué cultura entre 
qué fronteras? 



Para nosotros, la educación multicultural debe ser aquélla que se de-
sarrolla en la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural 
caracterizado por: 

Contemplar la diversidad en los contenidos culturales transmitidos (con 
las consiguientes contradicciones que se puedan producir entre ellos). 

Asegurar la diversidad en los métodos de transmisión, siempre ajusta-
dos a los distintos tipos de alumnado para facilitar el acceso de éstos al 
conocimiento. 

Fomentar los mayores niveles de consciencia posibles acerca de la di-
versidad cultural por parte del alumnado; algo que: 

[n]o es, con mucho, una cuestión de entrega de información acerca de sistemas 
específicos, sino de presentar éstos con objeto de lograr una definición de qué es la 
cultura partiendo de la antropología cultural actual( ... ) [mostrando] que el modelo 
del que emana una cultura no se puede juzgar con referencia a otro, pues son opcio-
nes de filosofía de la existencia que, contempladas en su totalidad, no pueden ser 
jerarquizadas sobre la base del argumento racional (Camilleri 1992, 144). 

Preparar a los estudiantes con los recursos cognitivos necesarios para: 
(a) conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en sus 
entornos; (b) percibir y analizar las desigualdades sociales en las que a 
veces se traducen las diversidades anteriores, desigualdades en la dis-
tribución del poder y los recursos en la sociedad; (e) criticar dicha tra-
ducción y construir propuestas de transformación; y (d) posicionarse 
crítica y activamente en la acción social. 

Desechar la idea de que siempre es irremediable una exclusión mutua 
entre, por un lado, la preservación de identidades y peculiaridades 
étnicas o culturales de grupos minoritarios desfavorecidos y, por otro, 
la movilidad social ascendente o el acceso a instancias de mayor poder 
socioeconómico por parte de éstos. Cuando el dilema sea real e inevita-
ble, serán los propios miembros de los grupos que lo afronten quienes 
habrán de tomar la decisión, a ser posible desplegando habilidades 
como las señaladas en el punto anterior a la hora de elaborar la deci-
sión. 

Elaborar los programas a partir de una combinación entre el análisis 
de las comunidades concretas en las que se pondrán en marcha y el 
compromiso con una concepción global, universal, del hecho cultural. 

Desde aquí es desde donde, pensamos, deben construirse las bases de 
un programa de educación in ter o multicultural para aplicar en la educa-
ción. 
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1 El citado autor lo expresa de la siguiente manera: 
•La educación multicultural ha puesto de manifiesto en países de distintos credos e 
ideas, géneros, étnias, clases y lenguas que los sistemas educativos -sus currículos 
escolares, planes y procedimientos formativos- no deben ser estructuras organizativas 
puestas al servicio de la política de los gobiernos para asimilar e integrar a las minorías 
conformándolas con las normas y ritos de la mayoria dominante» (Villar 1992, 129). 

2 Es necesario que insistamos que la primera parte de este texto es 
meramente descriptiva y que forma parte de un trabajo más amplio 
donde se presta más atención y detalle a ciertos datos que aquí se 
omiten. 

3 La universidad española, además de organizar a los profesores en uni-
dades administrativas de docencia e investigación denominadas de-
partamentos, distingue el ámbito del conocimiento sobre el que traba-
ja y enseña cada profesor con la denominación de área de conocimien-
to (una especie de gran listado de especialidades). En el caso de la 
educación existen tres ámbitos específicos reconocidos con la catego-
ria de área de conocimiento: la didáctica y organización escolar, los 
métodos de investigación y diagnóstico y la teoría e historia de la edu-
cación. Este último área es el que más profesores tiene adscritos. 

4 Vaya por delante que está lejos de nuestro propósito iniciar aquí un 
debate sobre la supuesta adscripción legítima de nuevos campos 
disciplinares a determinadas áreas de conocimiento. Sólo queremos 
hacer ver que dicha adscripción se está llevando a cabo de manera 
encubierta. No obstante, nuestra opinión es favorable al principio de 
«la tierra para quien la trabaja» entendiendo que, en este contexto 
metafórico, trabajar significa dedicarse a ello, investigar y evaluar rea-
lidades, y no simplemente especular. Aunque, por otra parte, apunta-
mos más hacia una visión de la interculturalidad como un campo de 
estudio e investigación y no como un ámbito disciplinar. 

5 Los trabajos presentados al Seminario Interuniversitario de Teoría de 
la Educación (San Sebastián 1989), al II Seminario de Sociología de la 
Educación (Barcelona 1990), al III Congreso de Teoria de la Educación 
(1991), etc., dejan pocas posibilidades para comentarios y apreciacio-
nes ya que la no publicación de los mismos o su dispersión en diferen-
tes publicaciones, según los casos, hacen muy dificil su acceso. 

6 No es cuestión de contar aquí lo que se ha dicho desde la Antropología 
sobre la educación. Baste citar, para quienes deseen hacer alguna 
consulta, algunas referencias: una compilación bibliográfica antigua 
pero muy útil es la realizada por Rosenstiel (1977); una fuente perma-
nente de nuevos trabajos la constituye la revista Anthropology and 
Education Quarterly (editada desde 1970); un material muy rico lo 
forman las diferentes ediciones y publicaciones realizadas por Spindler 
(1959, 1963, 1977, 1982, 1987, 1990); y ello por citar sólo lo mínimo 



dentro de lo más significativo. Decir que los antropólogos no se han 
preocupado por los modos de transmisión cultural es tanto como ne-
gar la ingente producción desarrollada en los últimos cuarenta años, 
desde la Conferencia de Stanford (veánse las actas en Spindler, 1954 
y consúltense los diferentes modelos de transmisión cultural produci-
dos por los antropólogos de la educación en García Castaño 1990). 

7 La referencia no deja de ser peligrosa por más que el mismo autor 
aclare a pie de página que la expresión «personas de otro mundo>> es 
utilizada en el sentido semántico. 

8 Del texto original remitido al editor fueron suprimidos epígrafes, pá-
rrafos y frases que en su conjunto sumaban un total de trece páginas. 
De la bibliografía que citábamos desaparecieron más de treinta refe-
rencias en el texto publicado y aparecieron dos citas nuevas que noso-
tros no hacíamos. Todo ello se hizo sin autorización alguna por nues-
tra parte al editor del libro. 

9 «Después de ocuparse durante mucho tiempo, con resultados contro-
vertidos pero al fin y al cabo con resultados, de las desigualdades 
escolares de clase y de género, el mundo de la educación, al igual que 
la sociedad española en general, está descubriendo con estupor la 
omnipresencia y la intensidad de las desigualdades étnicas•• (Fernández 
Enguita 1996, 5). 

10 Existen dos precedentes a este tipo de revisiones: un primer estudio 
sobre investigación en Educación Intercultural en España (Murillo, 
F.J. y otros 1995) en el que se hace una presentación y revisión de los 
principales trabajos de investigación financiados por el CIDE en la 
última década; y, unos años después, un segundo informe-revisión 
(Grañeras, M. y otros 1998) sobre la investigación en Educación 
lntercultural en España en uno de los capítulos del libro publicado 
por el CIDE centrado en la investigación sobre las desigualdades en 
Educación en España. 

11 Ver, no obstante, las críticas que sobre este particular se han vertido 
en el punto l. 

12 La información sobre los programas de sensibilización de las asocia-
ciones Acoge ha sido sacada de las memorias de estas asociaciones. 

13 Queremos agradecer la amabilidad y gentileza de Ma Antonia Casano-
va (Subdirectora General de Educación Especial y Atención a la Diver-
sidad del Ministerio de Educación y Cultura) por la atención dispen-
sada y por la remisión de un breve informe sobre este programa. El 
texto que aquí presentamos se basa en buena parte en lo expuesto por 
ella en el citado informe. 



14 Para el curso 1998/1999 se solicitaron y se concedieron 24 nuevas 
plazas de profesor al Ministerio de Educación portugués. Los veinti-
cuatro profesores fueron destinados al ámbito de gestión del Ministe-
rio de Educación y Cultura. 

15 Durante el curso 1997/1998, el programa se desarrolló en Madrid, 
León, Burgos, Zaragoza, Salamanca, Asturias y Cantabria, al igual 
que en las Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco y Galicia. 

16 El proyecto fue aprobado para el curso 1996/1997. 

1 7 Se ha confirmado ya la concesión de dicha prórroga. 

18 Queremos agradecer la amabilidad y gentileza de Juan Carlos Flores 
Auñon (Director del Programa de Innovación de Enseñanza de Lengua 
Árabe y Cultura Marroquí, dependiente del CIDE) y a María Dolores 
García Flores (asesora del Programa) por la atención, amabilidad y 
remisión de los documentos disponibles sobre este programa. El texto 
que aquí presentamos se basa en buena parte en las informaciones 
facilitados por ellos. 

19 Tanto los centros como el alumnado participa voluntariamente en el 
Programa. 

20 El CIDE también aporta a los centros implicados en el Programa, el 
material informático en soporte CD-ROM El Español es Fácil, elabora-
do por el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación (PNTIC) del Ministerio de Educación y Cultura, para apo-
yar el aprendizaje de la lengua castellana. 

21 Es esta la expresión que recientemente utilizaba Manuel Delgado 
(antropólogo de la Universidad de Barcelona) para titular un columna 
del periódico El País en su edición para Cataluña. Lo que se nos mos-
traba básicamente es cómo en el proceso de entender la cultura la 
hemos esencializado de tal manera que está siendo usada en términos 
de «nuevo» racismo mediante el proceso de su naturalización. 

22 Recogemos en este punto y en el anterior un resumen de lo ya desa-
rrollado en García, Pulido y Montes ( 1997). 

23 En su inevitable labor de intérprete de lo que se manifiesta en los 
libros de texto, el maestro se ve confrontado a situaciones conflictivas 
que reclaman la negociación cuando los valores o los códigos de com-
portamiento están en juego. El maestro debe luchar contra el 
etnocentrismo y la xenofobia llevando al conjunto de sus alumnos 
hacia una necesaria descentración. Para lograrlo con mínimas garan-
tías de éxito, es necesario que él mismo haya realizado dicha 
descentración y haya mantenido una actitud de alerta permanente. 





UNA SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EDUCACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD EN ESPAÑA 
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PRESENTACIÓN 

Ya hemos indicado cómo las referencias a la educación multicultural o 
intercultural son cada vez más frecuentes en España. Proliferan las re-
uniones científicas, se promocionan investigaciones desde las adminis-
traciones públicas y se producen publicaciones originales en castellano, 
escritas por diferentes profesionales. Alguno ha llegado a decir que el tema 
«está de moda», y es que también existen las modas en el desarrollo de la 
ciencia. 

En este contexto, la producción científica en educación multicultural 
está empezando a ser importante y es necesario que se sistematice de 
alguna manera, pues, aunque se pueda pensar que es pequeña, no lo es 
tanto si tenemos en cuenta la diversas reuniones científicas que ya se han 
celebrado. Recordemos lo que citábamos en el capítulo 1 o: X Congreso 
Nacional de Pedagogía, celebrado en Salamanca en 1992 y dedicado 
monográficamente a la educación multicultural; I Congreso Internacional 
de Educación Multicultural e Intercultural, celebrado en Melilla en 1992; 
XV Seminario sobre "Educación y Lenguas" celebrado en Sitges en 1992 y 
dedicado monográficamente a la escuela y las migraciones en Europa; I 
Congreso Gitano de la Unión Europea celebrado en Sevilla en 1994; I y II 
Encuentro de Investigación en Educación Intercultural celebrados en 
Madrid, 1994 y Granada, 1995, respectivamente. Y estas son sólo, como 
decimos, algunas con un cierto carácter significativo, pues podríamos 
ampliar la lista citando las varias ediciones de la Escala d'Estiu sobre 
Interculturalitat que anualmente organiza el colectivo SER.GI de Girona, 
o las ya tradicionales reuniones anuales de la Asociación de Enseñantes 
con Gitanos; la lista sería interminable si incluyéramos todos los semina-
rios y todas las jornadas que a lo largo de la geografia del Estado se han 
desarrollado en la década de los noventa. 

También podríamos comprobar lo importante de la producción cientí-
fica en estas materias si acudiéramos a las más de media docena de pu-
blicaciones periódicas que ya han dedicado un número monográfico a las 



cuestiones de interculturalidad y educación. Algunos de estos monográficos 
son los siguientes: Cuadernos de Pedagogía, 1991; Trabajadores de la 
Enseñanza, 1993; Guix, 1993; Documentación Social, 1994; Educación y 
Bibliotecas, 1994; Revista de Educación, 1994 y 1995; Vela Mayor, 1995. 
Y todo ello sin incluir los numerosos artículos que han sido publicados 
individualmente en otras tantas revistas. 

Paralelamente a todo ello, las administraciones implicadas directa o 
indirectamente en temas relacionados con las migraciones han empezado 
a promover la investigación y el estudio de estos colectivos y de sus pro-
blemáticas asociadas. Para un buen número de ellas, resulta un tema 
prioritario la cuestión de la inmigración y todos los temas relacionados 
con ésta. 

Con todos estos antecedentes nos marcamos la meta, hace ahora cinco 
años, «de construir un Centro de Documentación en Interculturalidad». 
Los objetivos fueron los siguientes: 

l. Recopilar todo tipo de documentación producida en el Estado Espa-
ñol con incidencia en el campo genérico de la interculturalidad y la 
educación. 

2. Recopilación de todo tipo de bibliografía producida en el Estado Es-
pañol con incidencia en el campo genérico de la interculturalidad y la 
educación. 

3. Elaboración, edición y actualización periódica de un documento en 
el que se recojan los resultados del cumplimiento de los dos anteriores 
objetivos. 

4. Establecimiento, en la Universidad de Granada, de un Centro de 
Documentación sobre interculturalidad y educación con un servicio de 
apoyo y consulta al exterior. 

En el momento actual nos encontramos en fase de culminación de 
estos grandes objetivos y es ya una realidad el funcionamiento al público 
de este Centro de Documentación en Interculturalidad y la posibilidad de 
la consulta de sus fondos a través de la página Web del Laboratorio de 
Estudios Interculturales (htpp/ f:www.ugr.esf-ldei). 

El Centro de Documentación en Intercultulturalidad se encuentra ubi-
cado en la la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Granada, por ser ésta la sede del Laboratorio de Estudios Interculturales. 
La importancia de los estudios sobre educación que comparten tanto la 
Facultad como el Laboratorio de Estudios Interculturales en el que su 
profesorado y personal investigador procede básicamente de los campos 



de la Pedagogía, Antropología, Sociología y Psicología y el carácter 
interdisciplinar de los temas que caracterizan a la interculturalidad ha-
cen de dicha Facultad un lugar idóneo para acoger al Centro de Docu-
mentación en Interculturalidad como sede permanente. 

Sistema de almacenamiento y ordenación del Centro de Documenta-
ción en Interculturalidad 

El Centro de Documentación en Intercultulturalidad, además de ser 
un lugar de depósito de todos los materiales disponibles en el mismo (Li-
bros, Capítulos de Libros, Revistas, Artículos de Revistas, Actas de Con-
gresos, Ponencias, Proyectos de investigación, Referencias, Tesis, Videos 
y Documentos), es también un lugar para la ordenación y el análisis de 
tan importante documentación. 

Toda la documentación que ha ingresado en el Centro de Documenta-
ción en Interculturalidad ha sido registrada informáticamente en una Base 
de Datos diseñada en la aplicación FileMaker Pro bajo entorno Macintosh, 
previo a proceder a cualquier catalogación y posterior ubicación espacial. 
Se ha elaborado para cada uno de los tipos de documentos una ficha 
independiente, con campos diversos (más adelante se especificará y defi-
nirá cada uno de estos campos) que tratan de recoger de cada uno de los 
materiales el mayor número de información posible para un mejor trabajo 
de análisis documental y un mejor servicio a los futuros usuarios. 

La mencionada base de datos permite, además del registro de la docu-
mentación, una variada lista de posibilidades de búsquedas, ordenaciones 
y ediciones de listados diversos: 

l. Acceso desde la misma base de datos a cada una de las fichas (Li-
bros, capítulos de libros, ponencias, artículos ... ). 

2. Búsquedas simples o combinadas en cada uno de los campos de que 
se compone cada registro. 

3. Ordenación general o parcial siguiendo criterios de cada uno de los 
campos de cada registro. 

4. Creación, edición e impresión de listados diferenciados por tipos de 
documentos y según búsquedas realizadas 

Tipo de documentación almacenada en el Centro de Documentacion 
en Interculturalidad 

El Centro de Documentación posee una amplia información compues-
ta por un importante número de publicaciones (Libros, Capítulos de Li-
bros, Revistas, Artículos de Revistas, Actas de Congresos, Ponencias, Pro-



yectos de investigación, Referencias, Tesis y Videos) y de materiales espe-
cializados (Documentos, que hacen referencia a materiales fotocopiados y 
que hemos creído conveniente englobarlos dentro de lo que se suele lla-
mar literatura gris porque no son objeto de publicación). A cada tipo de 
documentación le corresponde un tipo de ficha concreta diseñada en la 
base de datos a tal efecto. Cada una de estas fichas aparece en la base de 
datos con un color distinto y con la denominación para que fácilmente 
podamos saber en qué tipo de documento nos encontramos. Igualmente, 
cada una de estas fichas posee una serie de campos que le hacen recoger 
toda la información sobre el documento que se desea registrar y catalogar. 

La relación de los tipos de documentos registrados hasta la fecha en la 
base de datos del Centro de Documentación es la siguiente: 

l. Libros: Documentos tratados como monografias 

2. Capítulos de libros: capítulos obtenidos de cada uno de los libros 
que se encuentran en el Centro de Documentación y colocados en las 
respectivas estanterías, y otros capítulos fotocopiados de obras que no 
se encuentran en el Centro y que han sido archivados en determinadas 
carpetas. 

3. Documentos: es todo lo que corresponde a la literatura gris que 
posee el centro, esto hace referencia a materiales fotocopiados que no 
han sido publicados pero que son de interés por su contenido. 

4. Artículos de, Revista: se trata de los textos aparecidos en publicacio-
nes periódicas, y son recogidas según el soporte en que se dispongan: 
Revistas monográficas: que hacen referencia a números determinados 
de una publicación periódica; revistas completas: son números com-
pletos de una misma publicación periódica; artículos de revista fotoco-
piados: hacen referencia a artículos de publicación periódica de los 
que sólo se posee una fotocopia. 

5. Congresos: todas aquellos recopilaciones de materiales que puedan 
ser reconocidos como Actas y 1 o documentación de Congresos o de cual-
quier otro tipo de reunión científica, incluyendo comunicaciones y po-
nencias presentadas en tales reuniones y que no estén publicadas. 

CAMPOS PARA EL REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN 

La totalidad de los campos de registro de que se compone la base de 
datos del Centro de Documentación en Interculturalidad es la siguiente: 

-Autores: hace referencia al apellido o apellidos y abreviatura del nom-
bre o nombres del autor 1 es del libro, capítulo, documento, artículo, 
ponencia, etc. 



-Título: hace referencia al título del libro, capítulo, documento, artícu-
lo, ponencia, etc. 

- Editorial: hace referencia al nombre de la editorial en la que está 
publicado el libro, actas de congresos, seminarios, jornadas, etc. 

- Lugar de publicación hace referencia al lugar de publicación del libro, 
actas de congresos, seminarios, jornadas, etc. 

-Año: hace referencia al año de publicación del libro, actas de congre-
sos, seminarios, jornadas, etc. 

- Páginas: hace referencia al número de páginas que posee el docu-
mento, artículo, capítulo, etc. (se indica la primera y última página). 

-Volumen: hace referencia al volumen y jo número de la revista. 

- Localizador: hace referencia al sistema de catalogación del Centro de 
Documentación. Consiste en un número que aparece en la parte infe-
rior del lomo del libro, actas de congresos, seminarios, etc. (para litera-
tura gris el localizador se ubica en otro lugar visible, según los casos) 
donde se indican las dos últimas cifras del año de edición del libro, 
seguido de un guión y a continuación el número que le corresponde 
dentro de su ubicación en las estanterías del Centro. 

- Lengua: hace referencia a la lengua en la que está escrito el libro, 
actas de congresos, documentos, artículos, proyectos de investigación, 
etc. (castellano, catalán, francés, inglés, italiano, portugués y vasco). 

-Descriptores temáticos: hace referencia al tema o temas de que trata 
el libro, capítulo de libro, actas de congresos, documentos, etc. 

- Descriptores metodológicos: hace referencia al tipo de trabajo del li-
bro, documento, capítulo de libro, ponencia, proyecto de investigación .... 
El trabajo puede ser un ensayo, un estudio de casos, un estudio 
etnográfico, un estudio de comunidad, un material escolar, etc. 

-Descriptores grupales/ geográficos: hace referencia a los grupos y a la 
localización geográfica que puedan citarse en el libro, capítulo de libro, 
actas de congresos, ponencias, proyecto de investigación, etc. Tanto 
los grupos como los localizadores geográficos aparecerán claramente 
citados en el título o índice general y pueden aparecer uno o varios 
grupos o localizadores geográficos. En el caso de grupos, nos referimos 
a grupos étnicos, nacionales, marginales. Ejemplo: gitanos, zulúes, 
egipcios, marroquíes, inmigrantes, mujeres ... En el caso de ámbitos 
geográficos: localidades, regiones, estados, pueblos, ciudades ... 



- Índice: hace referencia a los contenidos del índice del libro, proyecto 
de investigación, ponencias, actas de congresos, documentos, etc .. En 
el caso de libros de comp., ed. coord .... en el índice aparecerá el texto: 
acceder al índice a través de los distintos capítulos, ya que en la ficha 
correspondiente a los capítulos de libros aparecerá el índice de cada 
uno de los capítulos que componen el libro. Igualmente en el caso de 
capítulos, artículos de revista, documentos, etc. que no posean índices 
aparecerá el texto sin índice. 

UNA MUESTRA BIBLIOGRÁFICA SOBRE EDUCACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD 

Como muestra del volumen documental que posee el Centro de Docu-
mentación en Interculturalidad del Laboratorio de Estudios Interculturales, 
hemos seleccionado las referencias que poseemos bajo la denominación 
de libros, capítulos de libros y revistas, que estuvieran dedicados a cues-
tiones de educación e interculturalidad. Se presentaran en el orden indi-
cado, numerando cada referencia y siguiendo un modelo estándar de cita 
bibliográfica que tiene añadido al final de la misma y entre corchetes ([]) la 
numeración «localizador» que facilita el encuentro del documento en el 
Centro. Tras la referencia bibliográfica aparece, en primer lugar, la lista 
de descriptores que se le ha asignado al documento para saber de qué 
trata; y, en segundo lugar, el índice completo del documento. 

LIBROS 

l. AA. VV., 1989. Por una sociedad intercultural. La educación y el desarrollo cultural de los 
migrantes (Proyecto n° 7 del Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de Europa). Fundación 
Encuentro, Madrid. [89-1] 
Sociedad, Interculturalidad, Desarrollo, Migración, Migrantes, Europa. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

2. AA. VV., 1997. Educación intercultural. Formación docente e intervención didáctica. Irice, 
Argentina. [97 -32] 
Formación, Diversidad-Cultural, Interculturalidad, Profesorado. 
PRESENTACIÓN. LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA SOCIEDAD ACTUAL. LA DISTANCIA 
CULTURAL: SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE FORMAL. Caracterización de la distancia 
cultural. Visión de los padres. Visión de los docentes. Visión de los alumnos. Los alumnos 
de los primeros grados: sus posibilidades y limitaciones ante una situación de lectoescritura. 
Pruebas aplicadas. Presentación de los datos. Rendimiento obtenido por cada grupo. 
Conclusiones generales. UN PUENTE ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA: LA CAPACITACIÓN 
DOCENTE. Estado actual de la formación docente. Antropología para maestros. Actividades 
de capacitación. Diversidad cultural y escuela. La cultura de la comunidad y su relación con 
la intervención del docente en el aula. Teorías y métodos de enseñanza de la lectoescritura, 
con especial referencia al enfoque psicogenético. Síntesis de los encuadres teóricos 
desarrollados. Estrategias didácticas. Hacia una sistematización de la enseñanza de la lengua 
en la escuela. Hacia una didáctica de la formación docente: reflexiones teórico metodológicas. 
Análisis de supuestos básicos subyacentes en el discurso docente. Narración y análisis de 
experiencias. Análisis de juicios y prejuicios. Análisis de situaciones y búsqueda de estrategias. 
Conclusiones. LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA FORMACIÓN INTERCULTURAL DEL 



DOCENTE. A modo de introducción. La expresión sonora. La voz humana. Las fuentes sonoras 
naturales y culturales. Los tiempos constructivos. El punto de partida: los sonidos de la 
cultura. El armado: descubrir que. El discurso sonoro: el sabor de hacer música. La 
codificación gráfica. Reconceptualizar la producción. Los contenidos específicos en los 
procesos. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL 
AULA: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS OPERATIVOS. Pedagogía 
íntercultural: un espacio de encuentro. Los proyectos. CODA. APRECIACIONES FINALES. 
BIBLIOGRAFÍA. 

3. AA.W., 1992. Cultura, Educación y Cormmicación (Memoria final del Seminario "Cultura y 
Comunicación" celebrado en Sevilla, marzo de 1992). Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla. [92-4] 
Cultura, Comunicación, Reunión-Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

4. AA.VV., 1992. Educación multicultural e intercultural. Impredisur, Granada. [92-1] 
Multiculturalidad, Interculturalidad, Reunión-Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

5. AA.W., 1995. Primeras Jornadas. Educación para la diversidad. Ediciones Osuna, Granada. 
[95-31] 
Diversidad, Reunión-Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

6. ACOSTA HERNÁNDEZ, O. y E. MARTÍN CASANOVA, 1993. Xenofobia y racismo. Materiales 
curriculares de enserlanza secundaria obligatoria. Área ele lengua castellana y literatura. Libro 
del alumno. Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia, Madrid. [93-100] 
Xenofobia, Racismo, Migración, Currículum, Materiales-Didácticos, Alumno. 
ACTIVIDADES DE LENGUA. Las pistolas del racismo. Puesta en común sobre Las pistolas 
del racismo. Carta de un emigrante. Primera plana. Entrevistando a un emigrante. Rueda de 
prensa. Investigando en la biblioteca. Soñando a ser emigrante. Comentando viñetas. 
¿Racismo? Lecturas de prensa. ACTIVIDADES DE LITERATURA. Lectura del Diario de Ana 
Frank. Lectura de poemas. 

7. ACOSTA HERNÁNDEZ, O. y E. MARTÍN CASANOVA, 1993. Xenofobia y racismo. Materiales 
curriculares ele enserlanza secundaria obligatoria. Área de lengua castellana y literatura. Libro 
el el profesor. Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia, Madrid. [93-6] 
Racismo, Xenofobia, Currículum, Materiales-Didácticos, Profesor. 
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DE LOS MATERIALES. Objetivos de etapa. Objetivos del área. 
Objetivos de los materiales. Explicación de los objetivos. CONTENIDOS. Criterios de selección. 
Orientaciones. METODOLOGÍA. Introducción. Estrategias de intervención. Entorno de 
aprendizaje. Papel del profesor y del alumno. Recursos. EVALUACIÓN. Introducción. 
Instrumentos y objeto. Criterios. PAUTAS PARA LA PROGRAMACIÓN. Proyecto de Centro y 
Materiales Curriculares. ORIENTACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES. Cuestiones Preliminares. FICHA DIDÁCTICA. ACTIVIDADES DE LENGUA. 
Proyección del vídeo: »Las pistolas del racismo» . Redacción y puesta en común sobre el 
vídeo. Carta de un emigrante. Confección de un informe. Entrevistando a un emigrante. 
Rueda de prensa. Investigando en la biblioteca. Soñando a ser emigrantes. Comentando 
viñetas. ¿Racismo? Lectura de prensa. FICHA DIDÁCTICA. ACTIVIDADES DE LITERATURA. 
Lectura del Diario de Ana Frank. Lectura de poemas. 

8. ALEGRET, J.L. y otros, 1991. Cómo se enseria y cómo se aprende a ver al otro. Las bases 
cognitivas del racismo, la xenofobia y el etnocentrismo en los libros ele texto ele EGB, BUP y FP. 
Ajuntament de Barcelona, Barcelona. [91-6] 
Libros-Texto, Racismo, Xenofobia, Tercer-Mundo, Diversidad-Humana. 
INTRODUCCIÓN. Conceptos básicos: etnocentrismo, racismo, racialismo, xenofobia. El punto 
de partida teórico. Objetivos y metodología del estudio. EL ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE 
TEXTO EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y EL ETNOCENTRISMO: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. Tendencias metodológicas. Presentación de algunos trabajos. 



LA DIVERSIDAD HUMANA: AMBIGÜEDADES EN LA CONSTRUCCIÓN Y UTILIZAICÓN DEL 
CONCEPTO DE ESPECIE HUMANA COMO CATEGORÍA DEL CONOCIMIENTO. El proceso 
de exclusión o no inclusión de ciertos grupos humanos en la presentación de los libros de 
texto. El proceso de desbordamiento de la categoría de los humanos. TIPOLOGÍAS DE 
NATURALEZA DE LAS DIFERENCIAS EN LA REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
HUMANA. Las entidades generales. Las categorías particulares. Las dimensiones de lo 
humano. LA MATERALIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS HUMANOS. Los procesos 
de diferenciación entre los grupos humanos. La situación actual: las relaciones con los 
paises subdesarrollados del Tercer Mundo, del Sur. CONSIDERACIONES FINALES. 

9. AMNISTÍA INTERNACIONAL, 1995. Educación en derechos humanos. Propuestas didácticas. 
Los libros de la catarata, Madrid. [95-155] 
Derechos-Humanos, Historia, AMNISTÍA-INTERNACIONAL. 
PROCESOS DE CONCIENCIA. Los procesos de conciencia. Ejemplos históricos de presos de 
conciencia. Los relevantes. Ejemplos históricos. Los no relevantes. Ejemplos históricos de 
presos de conciencia. Algunos casos. Ejercicios sobre presos de conciencia. Ejemplos de 
cartas y telegramas. LA PENA DE MUERTE. La muerte como castigo. Consideraciones 
generales. Primera parte: introducción. Segunda parte: formación de opinión. Tercera parte: 
A.! y la pena de muerte. CASOS DE ADOPCIÓN DE AMNISTIA INTERNACIONAL. Pero ¿qué 
es lo que han hecho?. Sugerencias pedagógicas. Relación de casos. LA TORTUGA. Tortuga 
y malos tratos. Cuando pienso en la tortuga pienso en. ¿Qué nos dice la historia?. Lo único 
que queremos es saber la verdad. Los juicios de Dios. La prevención de la tortuga. Historia 
de la tortuga. Síntesis histórica. Códigos de ética profesional. JUICIOS IMPARCIALES Y 
EXPEDITOS. ¿Qué es un juicio imparcial y expedito?. Juicios imparciales y expeditos: 
sugerencias didácticas. La caja registradora. TRES HISTORIAS PARA TRABAJAR LOS 
DERECHOS HUMANOS. A cada cual lo suyo. Pequeña historia de algo que sucedió alguna 
vez. Paco. Un accidente involuntario. APENDICE. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Buenac. noticias: al final mereció la pena. Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Bibliografía y otros documentos. ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

1 O. ANDRÉS MARTÍN, M". y otros, 1997. Programa para trabajar la tolerancia y el respeto a 
la diversidad en educación secundaria obligatoria. Asociación Secretariado General Gitano, 
Madrid. [97-134] 
Tolerancia, Diversidad, Educación-Secundaria, Materiales-Didácticos. 
ACCESO AL ÍNDICE ATRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

11. APAOLAZA, J.M. y J. CABELLO HIDALGO, 1993. La vida social en el Polígono de Cartuja 
y Almanjáyar. Ayuntamiento de Granada, Granada. [93-195] 
Marginación, Demografía, Sociedad, Género, Familia, Granada, Mujeres, Jóvenes. 
PRÓLOGO. INTRODUCCIóN. Carácter y experiencias del grupo. Breve descripción del proceso. 
MARCO ETNOGRÁFICO. El medio físico: situación geográfica. Demografía. Sociocultural. 
Servicios comunitarios. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA. Objeto de estudio. Marco 
teórico. Metodología. Técnicas utilizadas. IMAGEN SOCIAL DEL BARRIO. Apuntes históricos. 
MUJERES DEL BARRIO. Marginación. Marginación específica. Alternativas que posibiliten 
la salida de la marginación. Conflicto. Cambio social. Trabajo realizado por mujeres y su 
significación económica. Incidencia del trabajo femenino en el grupo familiar. Socialización. 
Concepción del espacio y su relación con los grupos. Grupos en los que están presentes las 
mujeres. Familia y grupo de parentesco. Grupos cooperativos. Otros grupos .. ()S JÓVENES. 
Tiempo. Espacios. Marginación. Estrategias para vivir o salir de la marginación. Conflicto. 
Grupos. Quiénes forman los grupos. Naturaleza de los modelos que influyen en los jóvenes. 
Subcultura juvenil. Escuela o centros de educación. Otros jóvenes. CONCLUSIONES. 
Hipótesis básicas. Historia del colectivo. Imagen. Marginación. Mujeres. Trabajo y economía. 
Familia y trabajo extra-doméstico de las mujeres. Las mujeres y sus g1upos. Espacios grupales. 
Los jé•\'eiles del barrio. Espacios. Marginación. Grupos. Naturaleza ele los modelos que toman 
los jóvenes. 



12. ARANGUREN GONZALO, L.A. y P. SÁEZ ORTEGA, 1998. De la tolerancia a la 
interculturalidad. Un proceso educativo en torno a la diferencia. Anaya, Madrid. [98-86] 
Ética, Tolerancia, Solidaridad, Igualdad, Diferencias, Cultura. 
PRÓLOGO. INTRODUCCIÓN. l. ÉTICA DE LA TOLERANCIA Y ACCIÓN SOLIDARIA. l. ¿Desde 
qué situación hablamos?. 2. ¿Desde qué modelo antropológico hablamos?. 3. ¿Desde qué 
tipo de razón hablamos?. 4. ¿Desde qué fundamento ético hablamos?. 5. Planteamiento 
ético y actuación moral. 6. Historizar los derechos humanos. 7. Referencias bibliográficas. 
11. ENSEÑAR LA IGUALDAD, APRENDER LA DIFERENCIA: PROPUESTA PARA UNA 
DIDÁCTICA INTERCULTURAL. l. La tolerancia en el aula: posibilidades y límites. 2. Rasgos 
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diferentes. Hay quien cree que la convivencia entre gente distinta es siempre negativa. Pero 
a pesar de estas evidencias .. Marginación o integración de los inmigrantes. Presentación 
para el profesor j a. Las condiciones de vida de los inmigrantes. El asilo político y la condición 
de refugiado. La educación y el respeto a los otros. Europa y el problema de los inmigrantes. 
Situaciones históricas de racismo. Presentación para el profesor fa. Qué dice la historia del 
racismo. Aproximación científica a la discriminación y el racismo. Presentación para el 
profesor/ a. Qué nos dice la biología. Manipulación genética y prospectiva. La psicología 
social nos hace conscientes de .. Racismo y cultura. Presentación para el profesor/ a. El 
problema de pertenecer a culturas diferentes. La desconfianza hacia lo desconocido. 
Etnocentrismo y percepción de los otros. Evolución del pensamiento antropológico. La Europa 
actual. El respeto a los derechos humanos. Presentación para el profesor/ a. La Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. ANEXO. EPÍLOGO. 
El papel de la educación en una sociedad multicultural, por Jorge Larrosa Bondía. 

29. CABRERA LÓPEZ, A. (dir.), 1998. Atención educativa al alumno inmigrante. Consejería 
de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía y Delegación Provincial de Almería, Almería. 
[98-146] 
Inmigración, Alumnos, Inmigrantes. 
PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN. ASPECTOS NORMATIVOS Y ORIENTACIONES DE 
CARÁCTER GENERAL. Matriculación del alumnado. Referencias legales sobre 
interculturalidad. La multiculturalidad en los centros educativos de Andalucía. PROGRAMA 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN 
LINGÜÍSTICA: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL UN RETO PARA EL PROFESORADO. LA EVALUACIÓN: UNA ESTRATEGIA 
PARA LA CALIDAD Y LA MEJORA. PROGRAMACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA 
AULAS CON ALUMNADO DE E. PRIMARIA. ANEXO. DATOS. ALUMNADO INMIGRANTE. 
BIBLIOGRAFÍA. 

30. CALVO BUEZAS, T., 1989. Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y derechos humanos 
en los textos escolares. Editorial Popular, Madrid. [89-6] 
Libros-Texto, Identidad, Cultura, Minorías-Étnicas, Derechos-Humanos, Gitanos, 
España. 
INTRODUCCIÓN. LA IMPORTANCIA DE LOS TEXTOS ESCOLARES EN LA CREACIÓN DE 
ACTITUDES Y VALORES. GITANOS EN LOS TEXTOS ESCOLARES: NO EXISTEN. GITANOS 
EN EL ARTE, LITERATURA, CUENTOS Y FOLKLORE. OTRAS MINORÍAS EN ESPAÑA: 
AGOTES, CHUECAS, NEGROS Y REFUGIADOS. PUEBLOS Y CULTURAS DE ESPAÑA: LA 
CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES. LOS RACISTAS SON LOS OTROS. LOS DERECHOS 
HUMANOS: AQUÍ SE PROCLAMAN Y CUMPLEN. EL MAL ESTÁ FUERA: HAMBRE, POBREZA, 
EXPLOTACIÓN Y DICTADURA. ¿ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS?. LIBROS 
ESCOLARES EXAMINADOS. 

31. CALVO BUEZAS, T., 1995. Crece el racismo, también la solidaridad. Los valores de la 
juventud en el umbral del siglo XXI. Tecnos, Madrid. [95-25] 
Racismo, Juventud, Minorías-Étnicas, Solidaridad, Cuestionarios, España, América. 



NÚMEROS. RELACIONES INTERÉTNlCAS, PREJUICIOS Y VALORES: UN RETRATO DE LA 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. Prejuicios de amor. Preferencias por paises. Prejuicios de 
desamor. Casarse con extraüos. ¡Luz Roja!. Del prejuicio al racismo militante: expulsarlos 
de Espaüa. Autoconfesión del prejuicio étnico-racial: en Espaüa existen y yo los tengo. El 
mito de la superioridad de la raza blanca. Imágenes Espaüa-América: la ambivalencia de 
una relación sentimental. Valores sociales. ¡Alarma!. No creo en las instituciones ni en los 
políticos. VOCES. POLIFONÍA DE TESTIMONIOS SOBRE MINORÍAS ÉTNICAS, RACISMO, 
SOLIDARIDAD E IMÁGENES DE ESPAÑA-AMÉRICA. Voces de amor y solidaridad: el discurso 
universalista. Cada oveja con su pareja, aunque el amor rompe barreras. La manía 
expulsatoria y la virtud de la hospitalidad. Tengo prejuicios .. y con razón. Testimonios 
escolares sobre valores sociales. Imágenes de Espaüa-Ámérica (Y). Testimonios sobre el V 
Centenario: a favor y en contra. Imágenes de Espaüa-América (II). Palabras y números 
significativos. Imágenes de Espaüa-América (Ill). Semántica e imaginario sobre la presencia 
espaüola en América. Imágenes de Espaüa-América (IV). La imagen de América: fantasía y 
desconocimiento. VARIACIONES (I). EL RACISMO, PLANTA DE TODOS LOS CAMPOS; 
TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD. ¿Quiénes son más pronorteamericanos, proeuropeos y 
proiberoamericanos?. Prejuicios de amor: las variables más influyentes. Casarse con extraüos 
¿a quiénes molesta más?. El miedo a la exogamia: los más recelosos a casarse con extraüos/ 
as. ¡Que se vayan!. Los más gritones en expulsar a los extraüos del país. Autoconfesión de 
prejuicios. ¿Quiénes se consideran a sí mismos prejuiciosos?. Mi raza blanca es superior: el 
mito europeo. Imágenes de Espaüa-américa (Y). Variaciones en la visión negra de la 
colonización. Imágenes de España-América (II). Variaciones en la visión rosada de la conquista. 
VARIACIONES (II). LOS VALORES DE LOS JÓVENES: Y COMPLACIENTES, PERO NO TODOS. 
Valores sociales (I). Los personajes más admirados por la juventud: valores-símbolos de hoy. 
Valores sociales (II). Machismo y sexismo. ¡Adiós a la supremacía masculina!. Valores sociales 
(III). ¿Permisividad sexual en la juventud?. Relaciones prematrimoniales, anticonceptivos, 
aborto, divorcio y adulterio. Valores sociales (IV). Drogas, borrachera y corrupción. Droga 
¡No! ante la borrachera, división de opiniones. Valores sociales (V). Religión a la carta Zapping 
ético-religioso. Valores sociales (VI). La familia: institución en alza. Valores sociales (VII). 
Instituciones públicas y partidos políticos: gravísima falta de confianza. ¡Happy end! después 
de todo, los jóvenes se sienten felices. 

32. CALVO BUEZAS, T.; R. FERNANDEZ y G. ROSON, 1993. Educar para la tolerancia. 
Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia (JCI), Madrid. [93-22] 
Tolerancia, Historia, Literatura, Racismo, Libros-Texto, Europa. 
FRENTE A LA EUROPA RACISTA, LA EUROPA SOLIDARIA Y TOLERANTE. LENGUA Y 
LITERATURA PARA LA TOLERANCIA. HISTORIA: SOCIEDADES HISTÓRICAS Y CAMBIO 
EN EL TIEMPO. 

33. CALVO CUESTA, R.; Ch. CASTIELLO; J. GARCÍA GUTIÉRREZ y otros, 1994. Materiales 
para una educación antirracista. Talasa, Madrid. [94-165] 
Interculturalidad, Racismo, Diversidad-Cultural, Identidad, Materiales-Didácticos, Espaüa. 
PRESENTACIÓN. EDUCACIÓN ANTIRRACISTA Y DIVERSIDAD CULTURAL EN EL ESTADO 
ESPAÑOL. Preámbulo. Educación y crisis de la modernidad. Educación intercultural y 
antirracista. Contradicción o complejidad. Fuentes de diversidad en el Estado espaüol. LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. TEXTOS Y CONTEXTOS. MATERIALES DE TRABAJO. 
LIBROS. OTROS TÍTULOS. BIBLIOGRAFÍA. 

34. CAMPS, V., 1994. Hacer reforma. Los valores de la educación. Anaya, Madrid. [94-107] 
Valores, Igualdad. 
UNOS VALORES PARA EMPEZAR A HABLAR. EL PROYECTO DE VIVIR. La dignidad de la 
vida humana. ¿Qué es el hombre?. IGUALES PERO DIFERENTES. El derecho a ser iguales. 
La igualdad de oportunidades. El estado de bienestar. El feminismo. Los extranjeros. Educar 
para la igualdad. LA IGUALDAD Y SUS LÍMITES. La autonomía moral. Libertad negativa y 
libertad positiva. COMPARTIR RESPONSABILIDADES. El valor de la corresponsabilidad. La 
responsabilidad del educador. Enseüar a ser responsable. TOLERAR LAS DIFERENCIAS. El 
afán de unidad. Las razones de la intolerancia. Los límites de la intolerancia. DE LA JUSTICIA 



A LA SOLIDARIDAD, La solidaridad, complemento de la justicia. El estado de bienestar y la 
solidaridad. Virtudes cívicas. EL DEBER DE VIVIR EN PAZ. La naturalidad de la guerra. 
Ética y política. Educar para la paz. 

35. CAÑADELL, R., 1994. La interculturalitat. Eumo Editorial, Barcelona. [94-101] 
Diversidad, Igualdad, Interculturalidad. 
INTRODUCCIÓ. PROPOSTES DE TREBALL. Diversitat i desigualtat. Diversitat cultural a 
casa nostra. A favor de la interculturalitat. INFORMACIÓ D'INTERÉS. 

36. CAÑADELL, R.M., D. JULIANO y J. PÉREZ, 1992. Multiculturalisme a les escales. Fundació 
Jaume Bofill, Barcelona. [92-107] 
Escuela, Educación-M ulticultural. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

37. CARBONELL i PAR! S, F., 1995. Inmigración: diversidad cultural, desigualdad social y 
educación. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica, Madrid. [95-108] 
Inmigración, Tercer-Mundo, Diversidad-Étnica, Raza, Multiculturalidad, Escuela, Identidad. 
INTRODUCCIÓN. Inmigración del "Tercer Mundo". Causas y consecuencias sociales. l. EL 
FENÓMENO MIGRATORIO. ¿Quién y por qué emigra?. La inmigración en Europa 
contemporánea: historia y situación actual. La inmigración extranjera aquí y ahora. EL 
CONFLICTO INTERÉTNICO. Diversidad, diferencia y desigualdad. ¿Razas humanas o raza 
humana?. Dos conceptos clave: natura y cultura. El rechazo y la exclusión. 11. LA EDUCACIÓN 
ANTE LA DIVERSIDAD ÉTNICA. MULTICULTURALISMO EN LA ESCUELA. La identidad y la 
identificación. Identidad étnica, marginación social y educación. Conflicto interétnico e 
intervención educativa. HACIA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL CONCIENCIADORA. De 
las teorías y los deseos a la realidad. Actitudes básicas para un educador intercultural. III. 
BIBLIOGRAFÍA. 

38. CARBONELL i SEBARROJA, J., 1994. L'escola: entre la utopía ila realitat. Deu llü;;ons de 
Sociología de l'Educació. Eumo, Barcelona. [94-57] 
Escuela, Trabajo, Interculturalidad, Infancia. 
Prólogo. Presentación. La infancia ahora y antes. Funciones sociales de la escuela. educación 
y trabajo. de la escuela a la vida activa. Educación ética y cualidad de la vida. 
Interculturalismo. educación sexista y coeducación. Organización del poder e interacción. 
El fracaso escolar. El maestro y la maestra. Las reformas educativas. 

39. CEBRIÁN ABELLÁN, A., 1992. Marginalidad de la población gitana española. Universidad 
de Murcia, Murcia. [92-99] 
Marginación, Pobreza, Natalidad, Mortalidad, Vivienda, Demografia, Gitanos, España. 
SOBRE LOS CONCEPTOS DE MARGINALIDAD Y POBREZA. LA MARGINALIDAD GITANA. 
DE LA HISTORIA ADVERSA A LAS DIFICULTADES CENSALES. DISTRIBUCIÓN REGIONAL. 
UNOS DISTINTIVOS DEMOGRÁFICOS PECULIARES. ELEVADA JUVENTUD FRENTE AL 
ENVEJECIMIENTO GENERAL. VARIEDAD EN LA TIPOLOGÍA DE UNIONES MARITALES. 
LAS ELEVADAS TASAS NATALISTAS. PERMANENCIA DE ALTA MORTALIDAD. UN 
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO TÍPICO DEL SUBDESARROLLO. LAS BAJAS TASAS DE 
ACTIVIDAD COMO RASGO DE MARGINACIÓN. Las tasas de actividad. Muy desigual 
distribución espacial. Escasez de cobertura social. LA PESADA CARGA DE UN DEFICIENTE 
NIVEL EDUCATIVO. Causas de la tradicional deficiencia educativa. Los intentos de solución 
y su fracaso. La desoladora realidad actual. LA INFRADOTACIÓN DE VIVIENDAS. 
Condicionantes del hábitat. Situación y distribución. 

40. CEP DE VILLA VERDE, 1993. Educación intercultural en el centro con minorías. CEP de 
Villaverde, Madrid. [93-227] 
Minorías, Identidad, Cultura, Estereotipos, Familia. 
PRINCIPIOS DE IDENTIDAD. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. CULTURA Y ESCUELA. 
ESTEREOTIPOS.¿ COMO SE REFLEJAN LOS ESTEREOTIPOS EN LA ESCUELA?. ANÁLISIS 



DEL CONTEXTO. MAPA DE NECESIDADES. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES 
DE ETAPA. CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS. EJES DE CONTENIDOS 
INTERCULTURAL. EJEMPLIFICACIÓN EJE DE CONTENIDO: LA FAMILIA. 

41. COLECTIVO AMAN!, 1994. Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos. 
Popular, S.A., Madrid. [94-87] 
Conflictos-Políticos, Cultura. 
INTRODUCCIÓN. Los conflictos multiculturales. La necesidad de una Educación Intercultural. 
La Educación lntercultural y el Tiempo Libre. Una propuesta metodológica. Cuatro elementos 
para una guía. CREACIÓN DE GRUPO. Los grupos en el Tiempo Libre. La Educación 
Intercultural y la creación de grupo. Fases en el proceso de creación de grupo. Dinámicas y 
Fichas del Capitulo l. PERCEPCIONES. Las percepciones que tenemos de los demás. Cómo 
se han formado estas percepciones. Los mecanismos psicológicos que están manteniendo 
estas percepciones. Las relaciones entre estas percepciones y los grupos. Conclusión. 
Dinámicas y Fichas del Capítulo 11. AMPLIAR NUESTRAS VISTAS. El concepto de cultura. 
Culturas superiores, culturas inferiores. Nuestras actitudes cuando nos relacionamos con 
otras culturas. Cuando las culturas se ponen en contacto. Dinámicas y Fichas del Capítulo 
III. IV. INTERDEPENDENCIA. La situación mundial. La visión del mundo y la idea de 
desarrollo. La interdependencia local. Dinámicas y Fichas del Capítulo IV. PLANIFICACIÓN 
DEL CAMBIO. Concepto de conflicto. La realidad multicultural como conflicto. Fases de la 
regulación de conflictos. Anexo 1: Comprender el conflicto. Anexo 2 : La mediación: intervenir 
como tercera. Dinámicas y Fichas del Capítulo V. 

42. COLECTIVO lOÉ (PRADA, M.A.; C. PEREDA y W. ACTIS), 1996. La educación intercultural 
a prueba: hijos de inmigrantes marroquíes en la escuela. Laboratorio de Estudios 
Interculturales, Granada. [96-36] 
Escolarización, Currículum, Familia, Inmigración, Segunda-Generación, Ideología, 
Marroquíes, España, Cataluña, Madrid. 
PRESENTACIÓN. CONTEXTOS GENERALES DE LA ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS 
MARROQUÍES EN ESPAÑA. La inmigración extranjera en España. La inmigración marroquí. 
Escuela y sociedad en Marruecos. La escolarización de niños marroquíes en España. ESTUDIO 
DE UNA MUESTRA DE CENTROS EN CATALUÑA Y MADRID. ANÁLISIS DEL NIVEL 
INSTITUCIONAL. Alumnos marroquíes matriculados. Las familias marroquíes. Criterios de 
actuación de los centros escolares. La programación escolar. Recursos disponibles. 
Rendimiento escolar. LOS AGENTES DEL PROCESO ESCOLAR. ANÁLISIS IDEOLÓGICO. 
La entrada en la escuela. Los agentes de la escuela. El currículum. El contexto familiar. 
Contexto espacial y redes de relación. Macrosistemas y perspectivas de futuro. BALANCE Y 
PROPUESTAS. ANEXO l. CUADROS Y TABLAS ESTADÍSTICAS. ANEXO II. DISEÑO DE 
GRUPOS DE DISCUSIÓN Y ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. BIBLIOGRAFÍA. 

43. COMISIÓN EUROPEA, 1998. ¿Racista yo?. Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, Luxembourg. [98-136] 
Racismo, Tratado-Amsterdam, Europa. 
UN MUNDO DE DIFERENCIAS. ¡QUÉ PINTAS!. APARIENCIAS. RACISMO EN CADENA. 
VIEJOS TÓPICOS. LA PUBLICIDAD LAVA MÁS BLANCO. HE TENIDO UN SUEÑO. 
COMENTARIOS IRRESPONSABLES. EL NOVIO. A REG!MEN. COMO LOS DEMÁS. 
PREJUICIOS. GENTE VIAJERA. LA OTRA CARA DE LA MONEDA. ESTE, OESTE. LAS MÁS 
MÍNIMA EDUCACIÓN. IMAGINERÍA POPULAR. EL HÁBITO NO HACE AL MONJE. EL PATITO 
FEO. EL FUTURO DEL MUNDO. LA LUCHA CONTRA EL RACISMO. LA ACCIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA. EL TRATADO DE AMSTERDAM Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. 
¿POR QUÉ ACTUAR A ESCALA EUROPEA?. EUROPA CONTRA EL RACISMO. TEDER 
PUENTES ENTRE LAS CULTURAS. ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS. BIBLIOGRAFÍA. 

44. CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1995. Guía de recursos de la población 
inmigrante en la comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Ciencia, Madrid. [95-156] 
Inmigración, Asociaciones, ONG, Sindicatos, Retorno, Lengua, Escolarización, Convivencia, 



Educación, Cultura, Sanidad-Asistencia, Acogida-Albergues, Ayudas, Guarderías, Medios-
Comunicación, Guía, Madrid. 
INTRODUCCIÓN. ESTRUCTURA DE LA GUÍA. ORGANIZACIÓN. Asociación de inmigrantes. 
Organizaciones no gubernamentales. Organizaciones sindicales. Instituciones públicas. 
Instituciones privadas. ACTIVIDADES. Información general. asesoramiento júridico. Ayuda 
a la reubicación y al retorno. Formación profesional. Clases de castellano. Complemento a 
la escolarización. Educación para la convivencia. Actividades culturales. Asistencia sanitaria. 
Albergues y centros de acogida. Información y ayuda al alojamiento. Comedores. Ayuda a 
comidas. Ropero. Guarderías. Baños públicos. Documentación. Medios de comunicación. 
DIRECTORIOS. Directorio de organización. Directorio de actividades. 

45. CREUS, J., 1994. Vers una educació intercultural. Barcanova, Barcelona. [94-97] 
Cultura, Europeos, Africanos. 
PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE 
EUROPEOS Y AFRICANOS A PARTIR DE LOS TEXTOS. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO 
AFRICANO. PROPÓSITOS DE TRABAJO. LOCALIZACIÓN DE LOS CULTURAS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

46. DÍAZ HERNÁNDEZ, N.R.; A. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ; M. PLASENCIA GARCÍA y C. 
TRUJILLO LA-ROCHE, 1993. Xenofobia y racismo. Materiales curriculares de enseñanza 
primaria obligatoria. Área de lenguas extranjeras (inglés). Libro del profesor. Editorial Popular-
Jóvenes Contra la Intolerancia, Madrid. [93-83] 
Xenofobia, Racismo, Materiales-Didácticos, Educadores. 
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS. CONTENIDOS. EVALUACIÓN. UNIDAD DIDÁCTICA: STOP 
RACISM. WE ARE DIFFERENT, NOT SUPERIOR. Cuestionnaire: Are you a racist?. Melange 
of news. Racism in USA. Fighting for native rights: Menchú. 1992: The year of Fraticide. 
Hate the neighboor. Gypsies seek a new life in a town offear. Theyre're the victims. Thinking 
about immigrants. What do I think about inmmigration?. Extremisme: The rise of a violent 
far-right. Racism in Britain. 

47. DIAZ-AGUADO, M.J., 1993. Educación y desarrollo de la tolerancia. Programas para 
favorecer la interacción educativa en contextos étnicamente heterogéneos. Guía de introducción. 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. [93-30] 
Tolerancia, Igualdad, Guía. 
OBJETIVOS, POSTULADOS Y COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS. La tolerancia y la 
igualdad de oportunidades como objetivos de la educación. Postulados básicos. Componentes 
del modelo de intervención. ¿CÓMO UTILIZAR LOS DIVERSOS DOCUMENTOS?. El volumen 
1: Fundamentación teórica y antecedentes. El volumen 2: el manual de intervención. El 
volumen 3: la investigación sobre la eficacia de los programas. El volumen 4: instrumentos 
de evaluación. El vídeo. Orden de utilización de los diversos documentos. 

48. DIAZ-AGUADO, M.J., 1993. Educación y desarrollo de la tolerancia. Programas para 
favorecer la interacción educativa en contextos étnicamente heterogéneos. Teoría. Ministerio 
de Educación y Ciencia, Madrid. [93-31] 
Tolerancia, Minorías-Étnicas, Intervención-Educativa, Diversidad-Étnica, Cultura. 
LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE DESVENTAJA SOCIOCULTURAL, 
DIVERSIDAD ÉTNICA Y ADAPTACIÓN ESCOLAR DESDE UNA PERSPECTIVA INTERACTIVA. 
DE LOS PRIMEROS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA A LA PERSPECTIVA 
ACTUAL. Los primeros programas de educación compensatoria. Educación compensatoria 
y conceptualización del ambiente. El modelo ecológico. EL IMPACTO DE LA CULTURA EN 
EL DESARROLLO COGNITIVO Y EL PAPEL DE LA ESCUELA EN EL ORIGEN DE LOS 
PROCESOS Y ESTADIOS SUPERIORES. SITUACIÓN DEL ALUMNO EN EL MACROSISTEMA 
SOCIAL Y EN EL CONTEXTO ESCOLAR. Diferencias en los estilos de vida familiar relacionados 
con el esta tus sociocultural. Desventaja sociocultural y dificultades de adaptación a la escuela. 
INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO Y DESVENTAJA SOCIOCULTURAL EL PROCESO DE 
LA DISCRIMINACIÓN EN EL AULA DE CLASE. El currículum oculto. El efecto Pygmalion. El 



proceso de la discriminación en el aula de clase. Características del profesor y riesgo de 
discriminación en el aula. EL PREJUICIO EN LA INTERACCIÓN ENTRE COMPAÑEROS. 
Componentes y funciones del prejuicio. Perspectiva evolutiva del prejuicio. Evaluación de 
las actitudes y relaciones étnicas. Diferencias entre grupos étnicos mayoritarios y minoritarios 
en actitudes étnicas y adaptación escolar. Efectos de la desegregación escolar 
ANTECEDENTES DEL MODELO DE INTERVENCIÓN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
Limitaciones del aprendizaje individualista competitivo. Procedimientos de aprendizaje 
cooperativo. Eficacia del aprendizaje cooperativo. El proceso por el que el aprendizaje 
cooperativo resulta eficaz. EL PAPEL DEL CONFLICTO Y LA DISCUSIÓN. Conflicto y desarrollo 
cognitivo. Conflicto y desarrollo socio-moral. Conflicto socio-cognitivo versus aprendizaje 
por observación. Estudios sobre el papel del conflicto y discusión en la educación familiar. 
Estudios sobre el papel del conflicto y la discuJjón escolar. Procedimiento y condiciones 
óptimas para la eficacia de la discusión moral. Limitaciones en la eficacia de la discusión 
moral. CONCLUSIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 

49. DIAZ-AGUADO, M.J., 1993. Educación y desarrollo de la tolerancia. Programas para 
favorecer la interacción educativa en contextos étnicamente heterogéneos. Manual de 
Intervención. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. [93-32] 
Tolerancia, Minorías-Étnicas, Intervención-Educativa, Cultura. 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. Resumen de su fundamentación teórica. Procedimiento 
ele aplicación. Principios psicológicos y recursos educativos que debe conocer el profesor 
para aplicar el aprendizaje cooperativo. La relación entre el éxito y la motivación por el 
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67. GARCÍA MARTÍNEZ, A. y J. SÁEZ CARRERAS, 1998. Del racismo a la interculturalidad. 
Competencia de la educación. Narcea, Madrid. [98-5] 
Racismo, Interculturalidad, Raza. 
PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN. El racismo y la interculturalidad. El racismo en alza. De 
la interculturalidad a la democracia moral. RACISMO. Competencia de la escuela en el 
problema del racismo. Interculturalidad y educación. Acercamiento a los conceptos. Concepto 
de especie humana. Un concepto problemático. Punto de vista antropológico/Punto de vista 
científico. La idea ele raza. Naturalidad de las relaciones sociales. Categorizando la especie 
humana/ Potencia y debilidad de la teoría racista. La raza como construcción social. 
Representaciones. Su origen. Su función social. Simbolismo ele la representación social. 
Representaciones ele tipo racial: el proceso ele racialización. ¿Qué es el racismo?. Del nuevo 
racismo al racismo sin raza. Violencia y racismo. Educación intercultural. El nuevo marco 
intercultural. Factores condicionantes. Rechazo del uniformismo impuesto. Negativa a la 
unificación/Consecuencias de la globalización/Nuevo localismo. Papel de las migraciones. 
Inmigración, racismo y capitalismo. Identidad y comunicación intercultural: entre el respeto 
y la asignación a la diferencia. La educación intercultural. Su importancia. ¿Un concepto 
univoco?. Modelos interculturales. Modelo tecnológico o positivista. Reconsideración 



epistemológica del modelo tecnológico. Modelo hermenéutico o interpretativo. Modelo crítico 
o sociopolítico. Modelos de respuesta política al pluralismo cultural. El problema de los 
valores culturales en conflicto visto desde la perspectiva crítica. Presupuestos democráticos 
de la Educación Intercultural. El modelo de la educación intercultural. Resistencias de la 
institución escolar. Educación Intercultural en el currículum español. Trasversalidad e 
interculturalidad. Educación Intercultural o escuela. Los valores interculturales en España. 
Incoherencias de la Educación intercultural. Un marco social (y educativo) diferente. Valores 
de la diversidad. Participación. Tolerancia. Solidaridad. HACIA UNA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL MÁS CRÍTICA. La escuela española: la realidad y potencialidades 
interculturales. Educación Intercultural no es igual que educación compensatoria. Opciones 
interculturales. En el Espacio escolar /En el contexto extraescolar. Educación antirracista. 
¿Educación Antirracista versus interculturalismo?. Educación multicultural: objetivos y 
críticas/Educación Antirracista: caracterización y críticas/La perspectiva emancipadora de 
la interculturalidad. Otras críticas a la Educación Intercultural. Hacia una visión positiva 
de la interculturalidad. ANEXOS. 

68. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, 1996. Educació 
intercultural. Servei de Difusió i Publicacions, Barcelona. [96-57] 
Currículum. 
INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. Argumentos antropológicos, sociológicos y legales. Otras 
razones a favor. Sentimiento de esta justificación para el profesorado. CONCEPTO Y OBJETO 
DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Algunas notas referentes al concepto de cultura. 
Qué es, y no es la educación intercultural. Objetivos de la educación intercultural. 
IMPORTANCIA DEL PROFESORADO. RESUMEN. ORIENTACIONES PARA UN CURRÍCULUM 
INTERCULTURAL. Orientaciones para diseñar el Proyecto Educativo de Centro. Orientaciones 
para diseñar el PCC. Consideraciones sobre el currículum global del centro. RESUMEN. 
ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES. Ejemplificación (I): El aprendizaje cooperativo. 
Ejemplificación (II): algunos recursos para trabajar la interculturalidad en la Educación 
Primaria e Infantil. Ejemplificación (Ill): sugerencias para llevar a la práctica de la educación 
intercultural en algunas áreas curriculares. Ejemplificación (IV): educar interculturalmente 
para mitigar el conflicto. EPÍLOGO. Una reflexión final: la "tolerancia" en los centros. 

69. GINÉS CARRERAS, B.; A. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ y G. SALIBA ZEGHONDI, 1995. 
Ensenyament Secundari Obligatori (12-16). Ciénces socials.Qui són els Árabs?. Generalitat 
de Catalunya, Barcelona. [95-99] 
Materiales-Didácticos, Árabes. 
MATERIAL DEL PROFESOR/ A. Introducción. Contenidos. Objetivos. Actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Criterios y actividades para la evaluación. Temporalización. 
Orientaciones didácticas. Bibliografia. Recursos didácticos. MATERIAL PARA EL ALUMNADO. 
Prólogo. Objetivos. Textos de consulta. ¿Quiénes son los Árabes? La lengua árabe. Los países 
árabes: geografia actual e historia reciente. Minorías étnicas en los países árabes. ANEXOS. 

70. GOIKOETXEA, M.J ., 1994. Eskola eta hizkuntza-Escuela y lengua. Elebakar eta euskara-
gaztelaniadun elebidunen ikerketa konparatiboa. Estudio comparativo entre monolingües y 
bilingües vasco-castellanos. Txertoa Argitaldaria, San Sebastián. [94-11 O] 
Bilingüismo, Vascos, Castellanos. 
ESCUELA Y LENGUA. OBJETO DEL TRABAJO: ESTUDIO COMPARATIVO DEL 
DESARROLLO DEL CASTELLANO EN SITUACIÓN MONOLINGÜE Y BILINGÜE VASCO-
CASTELLANA. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA 
UNO DE LOS GRUPOS LINGÜÍSTICOS: EVOLUCIÓN DE 3" A 8" CURSO DE EGB. 
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA ENTRE EL GRUPO DE 
CASTELLANO Ll Y EUSKARA Ll. CONCLUSIONES. 

71. GUERRERO, A. y R. MUT (coord.), 1995. Cap a una educació intercultural1995. IMEB. 
Direcció de Serveis Pedagógics, Barcelona. [95-2] 
Interculturalidad. 
INTRODUCCIÓN. INTERCULTURALIDAD. MONOGRAFÍAS. AUDIOVISUALES. ACTIVIDADES. 
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72. HANNOUN, H., 1992. Els ghettos ele l'escola. Per una eclucació intercultural. Eumo, Vic. 
[92-40] 
Interculturalidad, Asimilación, Escuela, Multiculturalidad, Francia. 
PRÓLOGO. LA PLURALIDAD INEVITABLE. Movilidad social y educación. Actualidad de la 
exposición pluricultural en Francia. Aspectos actuales de las relaciones entre culturas. La 
interculturalidad, ni una revolución, ni una excepción. LA REACCIÓN ASIMILACIONISTA. 
La asimilación: ¿qué es?. La asimilación: ¿qué la explica?. La asmimilación: qué vale. LA 
REACCIÓN MULTICULTURALISTA. El multiculturalismo: qué es. El multiculturalismo: qué 
la explica. El multiculturalismo: qué vale. ASIMILACIONES Y MULTICULTURALISMO, DOS 
CARAS DEL ERROR. POR UNA ACTITUD INTERCULTURALISTA. Las hipótesis concebidas 
de una actitud interculturalista. Los objetivos posibles de una actitud interculturalista. 
Para una escuela intercultural. PERSPECTIVAS DE LA ESCUELA INTERCULTURAL. Las 
esperanzas posibles. Los problemas que quedan pendientes. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS. 

73. HUSEN, T. y S. OPPER, 1984. Educación multicultural y nwltilingiie. Narcea, Madrid. 
[84-10] 
Educación-Multicultural, Educación-Multilingüe. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

74. IBÁÑEZ ARAMAYO, J.; F.J. MURILLO TORRECILLA y A. SEGALERVA (ed.), 1995. 
Educación sin Fronteras (Actas clel Seminario Comisión Española ele la UNESCO). CIDE-
Ministerio Educación y Ciencia, Madrid. [95-71 J 
Reunión-Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

75. IBAÑEZ ORCAJO, M.T. y B. MARCO STIEFEL, 1996. Ciencia multicultural y no racista, 
enfoques y estrategias para el aula. N arcea, Madrid. [96-30] 
Ciencia, Multiculturalidad, Racismo, Interculturalidad, Género, Mujeres. 
EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA MULTICULTURAL. Imágenes que nos cercan: la 
interdependencia mundial. El ancho espacio europeo. Visiones que cambian, los conceptos 
de la Educación Multicultural. ¿Sólo cuestión de términos?. MODELOS DE EDUCACIÓN 
MULTICULTURAL, TENDENCIAS Y AUTORES MÁS REPRESENTATIVOS. Algunos modelos 
y sus representantes. Objetivos de la Educación Multicultural. Las dimensiones de la 
educación multicultural. Implicaciones para el currículum. LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
EN EL ÁREA DE CIENCIAS. Del enfoque sistémico a la visión multicultural del Área. De la 
Ciencia Multicultural a la visión multicientífica. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN 
MULTICULTURAL EN LA CLASE DE CIENCIAS. Introducción. Análisis de los estereotipos 
transmitidos por el currículum. La mujer en la ciencia. La naturaleza de la Ciencia y la caída 
de los mitos científicos: Aproximación a algunas cuestiones relacionadas con el crecimiento 
científico. Escenarios. Temas tratados desde la perspectiva multicultural. Temas transversales 
desde una perspectiva multicultural: La alimentación ele los Runas. Dimensión global del 
enfoque intercultural: EL SIDA: la economía como principal factor ele riesgo. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS. 

76. INIESTA, A., 1981. Los gitanos. Problemas socioeclucatiuos. Narcea, Madrid. [81-11] 
Escuela, Currículum, Igualdad, Discriminación, Rechazo, Familia, Cultura, Trabajo, Infancia, 
Gitanos, Mujeres, Niños, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-León, Navarra, Murcia, Valencia, 
Galicia, Cataluña, Vascongadas, Profesorado. 
ANTE EL POSIBLE ENIGMA. PRÓLOGO DE PEDRO CASELLES. PALABRAS INICIALES: 
JUSTIFICACIÓN. El derecho a la igualdad, a la educación y a su gratuidad. España. Ámbito 
internacional. Síntesis. EL ENTORNO. Imagen del gitano. Rechazo evidente. Las actitudes 
individuales. Los hechos a nivel de grupo. Discriminación y medidas especiales. Rechazo en 
el colegio. El olvido. Discriminación laboral. Perdura la leyenda negra en literatura. Las 
medidas violentas. Reacciones. Contestan los payos. En el extranjero. Más ele 30.000 gitanos 
sin escolarizar. Status familiar: valores y contravalores. Niños sin infancia. Alimentación 
deficiente. Pobreza de vocabulario. Viviendas: chabolismo. Régimen ele trabajo. Cultura propia. 



Confirma la literatura. Salvemos el caló. El ámbito social. El gitano rechaza la asimilación. 
Quieren promoción sin paternalismos. Ahora les apoyamos. Los derechos del niüo. EL NIÑO 
GITANO. Desde la guardería siempre. La educación preescolar. Más de 23.000 sin escolarizar. 
El trato, como a los payos. Psicología infantil gitana. El profesor. El currículum escolar. El 
colegio. Andalucía. Aragón. Asturias. Baleares. Castilla y León. Cataluüa. Galicia. Murcia. 
Navarra. Valencia. Vascongadas. El ingreso. Psicólogos y escritores coinciden. Valores 
religiosos. Los menos favorecidos. Además, retrasados. El cultivo del ocio. Centros de 
vacaciones. La formación profesional. La escuela de hoy, fracaso. Conclusión. 
COMPENSACIÓN EDUCATIVO-SOCIAL. Fin, ideales y propósitos. Educación es simpatía. 
Pero también justicia. La desigualdad existe. Desigualdades impuestas por el medio. 
Desigualdades impuestas por el centro. La desigualdad, fenómeno universal. La desigualdad 
en la vida docente. La desigualdad gitana. Los no favorecidos y la ocupación profesional. Los 
posibles remedios. ESTRATEGIA EDUCATIVA. La educación compensadora. El mural y el 
museo. Siempre quedaremos cortos. Proyección social: clan, barrio. El tema de la socialización 
del chavorrillo. Interacción colegio-familia. Educar para la convivencia. El gitano, protagonista 
de su pueblo. Ni el profesor ni el colegio lo pueden todo. Los pioneros. Andrés Manjón. Pedro 
Poveda. Primera acción oficial en favor del chavorrillo. RESUMEN Y ASPIRACIONES. EL 
GITANO, UN HOMBRE. LA GITANA, UNA MUJER. EPÍLOGO DE LUIS SÁNCHEZ AGESTA. 
BIBLIOGRAFÍA. ÍNDICE DE NOMBRES. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES. ÍNDICE TEMÁTICO. 

77. JORDÁN, J.A. (Coor.), 1998. Multiculturalisme i educació. Edicions de la Universitat 
Oberta de Catalunya y Edicions Proa, S.A., Barcelona. [98-40] 
Multiculturalidad, Cultura, Currículum, Actitudes, Profesorado. 
l. REALITAT MULTICULTURAL 1 EDUCACIÓ INTERCULTURAL. l. La realitat multicultural. 
2. Entorn del concepte de cultura. 3. El concepte d'educació intercultural. 4. Conclusions. 
2. CRITERIS PERA ELABORAR CURRÍCULUMS INTERCULTURALS. l. Principals criteris i 
enfocaments per a elaborar un currículum intercultural. 2. La practica deis currículums 
interculturals als centres académics. 3. Les arees curriculars des de la perspectiva 
intercultural. 4. El currículum global. 5. Conclusions. 3. EL PROFESSORAT DAVANT 
L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL. l. Les creences del professorat sobre l'educació intercultural. 
2. Les actítuds del professorat envers els alumnes minoritarís. 3. La formacíó del professorat 
en l'educació intercultural. 4. Conclusions. 4. ESTRATÉGIES 1 EXPERIÉNCIES 
PEDAGÓGIQUES. l. La millora del rendiment escolar. 2. El conreu d'actituds interculturals 
positives. 3. La resolució de conflíctes étnícs i culturals. 4. L'interculturalisme en els mitjans 
de comunicació. 5. Conclusions. 

78. JORDAN SIERRA, J.A., 1992. L'educació multicultural. Ceac, Barcelona. [92-45] 
M u! tic u! turalidad. 
INTRODUCCIÓN. REALIDAD MULTICULTURAL Y FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL. 
ANÁLISIS PEDAGÓGICO Y ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL. BIBLIOGRAFÍA. 

79. JORDAN SIERRA, J.A., 1994. La escuela multicultural. Un reto para el profesorado. Paidos, 
Barcelona. [94-28] 
Formación-Educadores, Actitudes, Educadores. 
LOS PROFESORES ANTE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA MULTICULTURAL. En torno al 
concepto de «educación». ¿Hacia una escuela multicultural?. La función de la escuela en 
contextos multiculturales. La escuela ante las culturas minoritarias. A modo de conclusión. 
LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO ANTE LOS ALUMNOS CULTURALMENTE DISTINTOS. 
Actitudes explícitas y actitudes tácitas. ¿Cómo suelen «ver» los docentes a los niüos 
minoritarios?. La ilusión del «trato igualitario». ¿Los problemas están «fuera»?. Una cuestión 
central: las expectativas docentes. Algunas actitudes fundamentales. ALGUNOS PROBLEMAS 
CONCRETOS DE LOS DOCENTES EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE ESCUELAS 
MULTICULTURALES. ¿Una enseüanza para el fracaso o para el éxito escolar?. Profesor y 
fracaso escolar en niii.os minoritarios. Algunos principios y experiencias en torno al éxito 
escolar. ¿Qué conflictos y dilemas culturales se viven en el aula?. LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO: UNA URGENTE NECESIDAD EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
MULTICULTULAL. Panorámica sobre el estado de la cuestión. Una cuestión central: el cambio 



de actitudes. Algunos modelos y experiencias de formación. ACERCAMIENTO PRÁCTICO A 
LAS OPINIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL. 
Aclaraciones introductorias a nuestro estudio. Lectura e interpretación de las respuestas 
dadas. Valoración global. COMENTARIOS FINALES. ANEXO: NOTA SOBRE EL 
INSTRUMENTO DE SONDEO UTILIZADO. CUESTIONARIO. 

80. JORDAN SIERRA, J.A., 1996. Propuestas de educación intercultural para profesores. 
Ediciones Ceac, Barcelona. [96-39] 
Currículum, Interculturalidad, Cultura, Profesorado . 
INTRODUCCIÓN. REALIDAD Y FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL. Del hecho multicultural 
a la educación intercultural. Explicación sociopolítica. Los fenómenos migratorios. Factores 
socioculturales. Otros aspectos relevantes. Concepto de cultura. Aproximaciones 
conceptuales. Etnocentrismo y relativismo cultural. Educación intercultural. Concepto de 
educación intercultural. Algunos criterios básicos. Objetivos de la educación intercultural. 
CURRICULUM Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. El marco curricular teórico. El proyecto 
educativo de centro y el proyecto curricular de centro. Proyecto educativo de centro. Proyecto 
curricular de centro. Ideas para trabajar la interculturalidad en diferentes áreas. Lenguas. 
Ciencias sociales. Educación plástica, musical y física. Matemáticas, ciencias de la naturaleza 
y tecnología. El curriculum global del centro. Comentarios introductorios. Guía de evaluación: 
el clima intercultural del centro. Las tutorias: un tiempo curricular. Tutorias grupales. Tutorias 
individuales. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. El profesor como instrumento 
pedagógico. ¿Cómo perciben los docentes su función?. Las actitudes profesionales de los 
educadores. La eficacia de las expectativas docentes. Métodos para mejorar el rendimiento 
escolar. Algunos principios para una pedagogía del éxito escolar. Los métodos cooperativos. 
Estrategias eficaces para cultivar actitudes interculturales. Estrategias sociomorales. 
Estrategias socioafectivas. Otras estrategias eficaces. Principios y ejemplos de resolución de 
conflictos étnico-culturales. Conflictos multiculturales de carácter interpersonal. Conflictos 
y dilemas en la vida escolar. 

81. JULIANO, D., 1993. Educación intercultural. Escuelas y minorias étnicas. Eudema, Madrid. 
[93-51] 
Minorías-Étnicas, Multiculturalidad. 
EDUCACIÓN Y AUTOREPRODUCCIÓN SOCIAL. LA LABOR INTERDISCIPLINARIA. 
MULTICULTURALIDAD Y SISTEMA EDUCATIVO. COINCIDENCIA Y DISCREPANCIA ENTRE 
ESCUELA Y MINORÍAS. LAS EXPERIENCIAS INTERCULTURALES. LAS MINORÍAS ÉTNICAS. 

82. JUNTA DE ANDALUCÍA, 1995. Otras voces, otras historias. Averaglase, averaparamitcha. 
Propuesta de actividades en tomo al 22 de noviembre, día en que se conmemora la llegada a 
Andalucía del pueblo gitano. Junta de Andalucía, Sevilla. [95-4 7] 
Cultura, Gitanos, Andalucía. 
INTRODUCCIÓN. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. Objetivos. Contenidos. Actividades. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. Objetivos. Contenidos. Actividades. EDUCACIÓN DE ADULTOS. 
Objetivos . Contenidos. Actividades. ENCUESTA. BIBLIOGRAFÍA. ANEXO DE MATERIALES 
INFORMATIVOS. PERSONAJES RELEVANTES DE LA CULTURA Y SOCIEDAD GITANA. GUÍA 
DE RECURSOS .. 

83. LIÉGEOIS, J.P., 1987. Gitanos e itinerantes. Datos socioculturales y datos sociopolíticos. 
Asociación Nacional Presencia Gitana, Madrid. [87-13] 
Cultura, Política, Lengua, Sociedad, Familia, Religión, Economía, Arte, Historia, Asociaciones, 
Gitanos, España. 
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA. PRÓLOGO. DATOS SOCIOCULTURALES. EL 
DESCUBRIMIENTO. Orígenes. Dispersión y fijación. Migraciones. LAS POBLACIONES. Cifras. 
Nombres. Hábitat. LA LENGUA. Variaciones. Comparaciones. Funciones. LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL. Mosaico. Organización. Alianzas. Control social. EL VIAJE. LA FAMILIA. LA 
RELIGIÓN. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. EL ARTE. EL ESTILO DE VIDA. DATOS 
SOCIOPOLÍTICOS. LA EXPERIENCIA HISTÓRICA. La exclusión. La reclusión. La inclusión. 
LOS TIEMPOS MODERNOS. El estatuto de las personas. El estatuto del itinerante. Las 



otras reglamentaciones. La administración. LA ACOGIDA DE LOS GITANOS E ITINERANTES. 
Las poblaciones locales. Los poderes locales. La parada del nómada El alojamiento del 
sedentarizado. EL GITANO IMAGINADO Y LAS IMÁGENES MANIPULADAS. LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR. Una sociedad sin escuela. La escuela inadaptada. Nuevas tendencias. Lo que 
está en juego en la escuela. La formación profesional. LA ACCIÓN SOCIAL. El trabajo social. 
Las asociaciones. ¿Hacia una nueva situación?. LAS ORGANIZACIONES GITANAS. Una 
historia. Un cambio profundo. La apuesta política. LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN. La 
flexibilidad en la diversidad. La precisión dentro de la claridad. El apoyo en los dinamismos 
internos. La concertación. La coordinación. El estudio y la reflexión. ANEXOS. BIBLIOGRAFÍA. 
ALGUNAS DIRECCIONES. LOS COLABORADORES. ALGUNOS TEXTOS DEL CONSEJO DE 
EUROPA. APÉNDICE A LA EDICIÓN ESPAÑOLA. BIBLIOGRAFÍA. ALGUNA LEGISLACIÓN. 

84. LIÉGOIS, J.P., 1987. La escolarización de los niños gitanos y viajeros. Informe de síntesis. 
Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas. [87-14] 
Historia, Política, Integración, Escolarización, Informe, Gitanos. 
PRESENTACIÓN. La Problemática: el fracaso y lo que está en juego. El estudio. LA HISTORIA, 
LAS POLÍTICAS Y LA CULTURA. La historia. Las políticas. La exclusión. La reclusión. La 
inclusión. La indecisión. Las representaciones del Gitano. El universo cultural. Un estilo de 
vida. El viaje. El hábitat. La salud. Las actividades económicas. La educación. La situación 
actual. EL SISTEMA ESCOLAR. LA ESCOLARIZACIÓN. Datos globales. El estado de la 
alfabetización. La historia de la escolarización. La integración mediante la desventaja. La 
escuela obligatoria. Los niños escolarizados. La presencia en la escuela. Los grupos diferentes. 
La acogida en la escuela. Las estructuras. Las clases itinerantes. La clase a domicilio. Otras 
clases diferenciadas. Clases ordinarias. El apoyo. La preescolarización. La enseñanza 
secundaria. ¿Qué estructuras?. Los enseñantes. La elección. La administración. La 
estabilidad. La formación inicial. La formación continua. La información. El enlace. Los 
enseñantes gitanos. La pedagogía. La institución extranjera. La educación gitana. Dos 
pedagogías. Comportamientos de oposición. Una escuela funcional. ¿Convergencia?. El 
contenido de la enseñanza. Las vivencias gitanas en la escuela. La lengua gitana en la 
escuela. El arte y el método. El material pedagógico. El trabajo en equipo. El contacto. Hacia 
lo intercultural. Los niños gitanos en la escuela. Las colectividades locales. Otros 
interlocutores. La formación profesional. Algunas consideraciones complementarias. 
BALANCE Y RECOMENDACIONES. 

85. LOVELACE, M., 1995. Educación multicultural. Lengua y cultura en la escuela plural. 
Escuela Española, Madrid. [95-27] 
Bilingüismo, Lengua, Cultura, Familia, EEUU, Profesorado. 
LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL. Introducción. Consideraciones 
generales sobre educación multicultural. Qué se entiende por educación multicultural. 
Aspectos que deben considerarse en un programa multicultural. Algunos conceptos básicos. 
Escuela y educación multicultural. Las estructuras escolares. El Proyecto Educativo y la 
educación multicultural. Referencias bibliográficas. BILINGÜISMO /MULTILINGÜISMO. 
Introducción. La política lingüística en una sociedad plural. Necesidad de promover una 
política lingüística. Algunas características generales de la política lingüística. El éxito 
académico de las minorias lingüísticas. Adquisición del segundo idioma. Relación entre el 
segundo idioma y el materno. Estrategias de actuación en escuelas multilingües. Programas 
bilingües. Programas de mantenimiento de la lengua materna. Referencias bibliográficas. 
EL PROFESORADO EN UNA ESCUELA MULTICULTURAL. Introducción. Actitudes y 
expectativas del profesorado. Reconociendo las diferencias. Acogiendo la diversidad. 
Enseñanza y aprendizaje en contextos interculturales. La cultura y el aprendizaje: su 
interdependencia. Métodos de enseñanza y educación multicultural. Educación multicultural 
y curriculo. El proyecto curricular y la educación multicultural. Los materiales educativos. 
Referencias bibliográficas. MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA: LA FAMILIA, EL BARRIO. 
Introducción. Escuela y comunidad en una sociedad plural. La participación de las familias. 
Relación entre el centro educativo y la comunidad. Referencias bibliográficas. APÉNDICE. 
Algunos aspectos de la normativa de Estados Unidos. Acta de los Derechos Civiles (1964). 
Acta de Educación Bilingüe (1968). Lau v. Nichols (1974). Los mecanismos de compensación 



de Lau (1975). Subtítulo A del Estado de Illinois. Skokie: su política escolar hacia las minorías. 
Introducción. Referencias sociológicas. Características generales del programa E.S.L. Acceso 
al programa. Salida del programa. Algunos programas del Ministerio de Educación. Minorías 
étnicas, culturales y de marginación social. Actuaciones con población infantil y juvenil 
gitana. Actuación con población infantil y juvenil inmigrante. Alumnado extranjero por 
comunidad autónoma y nivel Curso 92/93. Alumnado extranjero por países, nivel educativo 
y sexo. 

86. LLUCH i BALAGUER, X. y J. SALINAS CATALÁ, 1996. La diversidad cultural en la práctica 
educativa. Materiales para la formación del profesorado en la educación intercultural. Centro 
de Publicaciones. Secretaría General Técnica, Madrid. [96-90] 
Profesorado-Formación, Diversidad-Cultural, Materiales-Didácticos. 
PRESENTACIÓN. MARCO TEÓRICO. ACTIVIDADES. RECURSOS. 

87. MARTÍNEZ, l. y A. VÁSQUEZ-BRONFMAN (coord.), 1995. La socialización en la escuela y 
la integración de las minorías. Perspectivas etnográficas en el análisis de la educación de los 
años 90. Aprendizaje, S.L., Madrid. [95-83] 
Socialización, Escuela, Integración, Minorías, Etnografía. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

88. McCARTHY, C., 1993. Racismo y currículum. La desigualdad social y las teorías y políticas 
de las diferencias en la investigación contemporánea sobre la enseñanza. Morata, Madrid. 
[93-125] 
Racismo, Raza, Currículum, Desigualdad-Racial, Política, Escolarización, Multiculturalidad, 
Ámerica-Norte. 
INTRODUCCIÓN: RAZA Y CURRICULUM. Paralelismo y asincronismo: más allá de las 
descripciones esencialistas de las relaciones de raza en la escolarización. Plan del libro. 
EXPLICACIONES DE LA DESIGUALDAD RACIAL EN LA ESCOLARIZACIÓN. Teorías 
conservadoras. Nuevas perspectivas conservadoras sobre la raza y la educación. Teorías 
liberale. Discursos liberales y política educativa. Conclusión. LA SOLUCIÓN 
MULTICULTURAL. Antecedentes históricos. Discursos políticos multiculturales. Modelos de 
comprensión cultural. Modelos de competencia cultural. Los modelos de emancipación 
cultural y reconstrucción social. Conclusión. ENFOQUES NEOMARXISTAS DE LA 
DESIGUALDAD RACIAL: LA SUBORDINACIÓN DEL PROBLEMA DE LA RAZA. Las primeras 
teorías estructuralistas de la escolarización y la sociedad norteamericanas. Teorías radicales 
de la reproducción cultural. Los teóricos críticos del curriculum. Autonomía relativa, 
mediación y oposición cultural. El estado hegemónico. Conclusión. ASINCRONISMO Y 
DIFERENCIA SOCIAL: UNA ALTERNATIVA A LAS EXPLICACIONES RADICALES ACTUALES 
DE LA RAZA Y LA ESCOLARIZACIÓN. Áreas de tensión en la investigación de las corrientes 
dominante y radical. Estructura frente a cultura. Macroperspectivas frente a 
microperspectivas. La cuestión de la historia. Asincronismo y paralelismo: vinculación de la 
dinámica racial con las de género y clase social en educación. Conclusión. LA DESIGUALDAD 
RACIAL Y EL RETO DE LA REFORMA EDUCATIVA. teoría y práctica. Enfoques de la raza y 
la reforma educativa en la corriente dominante. Reformismo: los liberales. Reformismo: los 
nuevos conservadores. Los neomarxistas y la reforma educativa. Los estructuralistas. Los 
culturistas. La raza y la reforma educativa: el asíncronismo. Iniciativas del Estado y de la 
sociedad: establecimiento del plan. Iniciativas institucionales: hacia una cultura escolar 
igualitaria auténtica. Iniciativas curriculares. Conclusión. 

89. MESA FRANCO, M. C. y S. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 1996. Educación y situaciones bilingües 
en contextos multiculturales. Estudio de un caso: MeJilla. Laboratorio de Estudios 
Interculturales, Granada. [96-37] 
Bilingüismo, Melilla. 
PRESENTACIÓN. EL BILINGÜISMO Y SU CARACTERIZACIÓN EN MELILLA. Concepto y 
tipos de bilingüismo. Caracterización de la situación bilingüe en Melilla. PLANTEAMIENTOS 
Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. Planteamiento de la situación. Objetivos e hipótesis 
de la investigación. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Descripción de la muestra. 



Descripción del instrumento de medida. Procedimiento de recogida de datos. DESCRIPCIÓN 
Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FASE DE EXPLORACIÓN. Resultados del curso 

educación infantil. Resultados del curso de primero de EGB. Resultados del curso de 
tercero de EGB. Comparación por cursos. Análisis de ítems. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES DE LA FASE DE EXPLORACIÓN. Educación infantil. Primero de EGB. 
Tercero de EGB. Comentario general. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA FASE DE 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA. La educación bilingüe. Intervención educativa. ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS LA INTERVENCIÓN. CONCLUSIONES. Conclusiones. 
CONCLUSIONES GENERALES. BIBLIOGRAFÍA. 

90. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1997. Catorce años de investigación sobre 
las desigualdades en educación en España. Centro de publicaciones-Secretaría General 
Técnica, Madrid. [97-82] 
Desigualdad, Género, Educación-Compensatoria, Educación-Especial, España. 
INTRODUCCIÓN. LAS DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN. Perspectiva histórica: la 
investigación sobre desigualdades en la educación y su marco conceptual. Evolución de la 
normativa legal en España sobre desigualdades en la educación. La compensación de las 
desigualdades en el marco de la LOGSE. Las investigaciones del CIDE sobre desigualdades 
en la educación. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SOCIAL COMPENSATORIA. 
Introducción. La investigación del CIDE sobre educación compensatoria. La investigación 
del CIDE sobre la escuela en el medio rural. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL. Antecedentes y perspectiva histórica de la investigación sobre educación 
intercultural en España. La investigación del CIDE sobre educación intercultural. 
Consideraciones finales. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL. Marco 
conceptual. Investigaciones sobre educación especial financiadas por el CIDE. 
Consideraciones finales. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y GÉNERO. Introducción. 
La investigación sobre educación y género. Consideraciones finales. LISTADO DE 
INVESTIGACIONES REVISADAS. BIBLIOGRAFÍA. REFERENCIAS LEGISLATIVAS. 

91. M OLINA LU QUE, J. F., 1 994. Sociedad y educación: perspectivas interculturales. Universitat 
de Lleida-PPU, Lleida. [94-36] 
Diversidad, Educación-Teorías, Interculturalidad. 
INTRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA A LA SITUACIÓN ACTUAL. FUNDAMENTOS 
SOCIOANTROPOLÓGICOS DE LA DIVERSIDAD. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD SOCIAL 
Y EDUCATIVA. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO. SOCIEDAD MULTICULTURAL. 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Panorama teórico. Educación compensatoria y educación 
intercultural. Los sujetos de la acción educativa: educandos y educadores. ALGUNAS 
PROPUESTAS Y ALTEMATIVAS. 

92. MONTOYA, J.M., 1987. La minoría gitana en la Comunidad de Madrid. Consejería de 
Salud y Bienestar Social-I.R.E.S., Madrid. [87-31] 
Historia, Demografia, Vivienda, Trabajo, Salud, Servicios-Sociales, Gitanos, Madrid. 
PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES. Proceso histórico y su influencia en 
el pueblo gitano. Consideraciones generales sobre la situación actual. Planteamientos 
tradicionales y necesidad de nuevas perspectivas. BASES DIAGNOSTICAS. Consideraciones 
previas. Estimaciones sociodemográficas. Valoración áreas de problemática. VALORACIÓN 
DE RECURSOS. Introducción. Vivienda. Educación. Actividades laborales. Salud comunitaria. 
Servicios sociales. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. Introducción. Propuestas a corto plazo. 
Propuestas a medio plazo. ANEXOS. Fuentes consultadas. Bibliografia y documentación. 

93. MONTOYA, R., 1990. Por una educación bilingüe en el Perú. Reflexiones sobre cultura y 
socialismo. CEPES, Perú. [90-48] 
Bilingüismo, Cultura, Religión, Perú. 
INTRODUCCIÓN. EL PROBLEMA. PROYECTOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE EN EL PERÚ. 
LA ESCUELA Y EL MITO CIVILIZATORIO DE OCCIDENTE. EL TRATAMIENTO DE LA 
CULTURA EN LOS PROYECTOS DE PUNO Y EL ALTO NAPO. RELIGIÓN Y EDUCACIÓN 



BILINGÜE. EDUCACIÓN BILINGÜE: LOGROS, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS. PRIMERA 
APROXIMACIÓN PARA UNA ALTERNATIVA POSIBLE. 

94. MORAN, J.D., 1993. Cuaderno de educación multiétnica. Editorial Popular-Jóvenes Contra 
la Intolerancia (JCI), Madrid. [93-67] 
Migración, Materiales-Didácticos. 
INTRODUCCIÓN BIOGRAFIA DE LOS JUEGOS. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. EL MAPA. 
LA PIRÁMIDE. PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA. EN LA MESA DEL MUNDO. EL TEATRO 
EL PERIODICO Y LA RADIO. EL DISCURSO EL ARTE LITERATURA. FOTOGRAFÍAS. EL 
BIÓLOGO. LA ENCUESTA. CARTA "A QUIÉN CORRESPONDA». 

95. MORSY, Z. (comp.), 1994. La tolerancia. Antología de textos. Editorial Popular-Jóvenes 
contra la Intolerancia (JCI), Madrid. [94-38] 
Tolerancia, Materiales-Didácticos. 
REFERENCIAS. EL HOMBRE DE LA AMBIVALENCIA. La postulación espiritual. El postulado 
de la violencia. PROFESTAS DESARMADOS: VARIACIONES SOBRE UN MENSAJE. Una 
trascendencia creadora. Los hombres: semejantes, iguales. Cuatro mandamientos. La muerte 
y los fines últimos. EL MENSAJE SOÑADO. Ciudad carnal, ciudad de Dios, utopía. Disputas 
racionales: la salvación de la conciencia errante. Disputas confesionales: la plegaria de 
Abraham. VICARIOS ARMADOS: EL MENSAJE ANTE LA PRUEBA DE LA REALIDAD. Una 
máquina infernal: la intolerancia. Un drama pendiente. LA VERDAD CUESTIONADA. La 
traición del mensaje. La alternativa. El fondo del problema. LA TOLERANCIA: ¿CONCEPTO 
ESTÁTICO O NOCIÓN DINÁMICA?. Edictos, decretos, apertura. La astucia de la tolerancia 
formal. ¿Minorías de pleno derecho o ciudadanos sin derecho?. Un acuerdo ambiguo. El fin 
de la tolerancia clásica. Clausura de espera. DE LA TOLERANCIA AL CONOCIMIENTO. Lo 
místico y el deseo de salvación universal. El político y la lucha por la felicidad primero aquí. 
Hombre antiguo, mundo nuevo. Si el hombre no decae. 

96. MUÑOZ SEDANO, A., 1997. Educación intercultural teoría y práctica. Escuela Española, 
Madrid. [97-9] 
Diversidad-Cultural, Interculturalidad, Política, España, Europa. 
LA POLÍTICA EDUCATIVA DE ATENCIÓN A LAS DIVERSAS CULTURAS EN ESPAÑA Y EN 
EUROPA. ¿CÓMO INICIAR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL?. LA EDUCACIÓN 
MULTICULTURAL E INTERCULTURAL. MODELOS DE EDUCACIÓN MULTICULTURAL E 
INTERCULTURAL. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 
Y CURRICULARES. LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL. 

97. ORTEGA CARRILLO, J.A., 1996. Educación multicultural para la tolerancia y la paz: 
fundamentos y estrategias didácticas. Grupo Editorial Universitario, Granada. [96-17] 
Educación-Multicultural, Tolerancia, Paz, Didáctica, Reunión-Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

98. ORTEGA, P.; R. MÍNGUEZ y R. GIL, 1994. Educación para la convivencia. La tolerancia 
en la escuela. Nau Llibres, Valencia. [94-113] 
Tolerancia, Democracia, Actitudes, Materiales-Didácticos. 
LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. La educación 
en actitudes y valores. Educación para la convivencia. Actitudes y valores en un nuevo 
curriculum. Actitudes, valores y Reforma Educativa. La educación para la convivencia y el 
Diseño Curricular Base. BASES TEÓRICAS DE UN PROGRAMA PEDAGÓGICO PARA LA 
EDUCACIÓN EN LA CONVIVENCIA: LA TOLERANCIA EN EL AULA. Características de la 
educación para la convivencia. Referencias sobre la idea de la tolerancia. Concepto de 
tolerancia. Modelo teórico para la formación de la actitud de tolerancia. Planteamiento 
curricular. PROGRAMA PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: LA 
ACTITUD DE TOLERANCIA. Destinatarios del programa. Población y muestra seleccionada. 
Hipótesis de trabajo. Descripción del cuestionario de tolerancia. Diseño de la investigación 



Objetivos educativos. Metodología pedagógica. Descripción y justificación de las técnicas 
empleadas en el programa pedagógico. Líneas de actuación. Fases en la aplicación del 
programa pedagógico. Análisis y evaluación de los resultados obtenidos. MATERIALES PARA 
LA EDUCACIÓN EN LA CONVIVENCIA: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS. Técnicas de participación 
activa. Phillips. Práctica 1: Las relaciones interpersonales del grupo. Práctica 2: Mentes 
cerradas versus mentes abiertas. Práctica 3: Aprender a dialogar. Role-playing. Práctica 4: 
Las relaciones familiares. Práctica 5: Tomar decisiones razonadas. Vivencia!. Práctica 6: El 
paso de la cerrazón a la apertura. Práctica 7: Ser compañero. Práctica 8: Un paseo hacia la 
intimidad. Diálogos simultáneos. Práctica 9: Escucha activa. Práctica 10: ¿Cómo nos vemos?. 
Práctica 11: Actitudes básicas para la convivencia. Torbellino de ideas. Práctica 12: La paz y 
la no violencia Práctica 13: Actitudes cooperativas. Estudio de casos. Práctica 14: La situación 
de Sandra. Práctica 15: Dificultades de Angel Luis. Práctica 16: Un caso imaginario. Grupo 
de discusión. Práctica 17: Frases destructivas vs. frases alentadoras. Práctica 18: 
Comportamiento integrador versus desintegrador. Práctica 19: Tolerancia-Intolerancia. 
Técnicas de cooperación. Puzzle o Jigsaw de Aronson. Equipos de Juego-Concurso de De 
Vries. Grupo de investigación. Práctica 20: Aprendo a investigar. Aprender juntos. Práctica 
21: La comunicación interpersonal. Práctica 22: Actitudes de diálogo. Frases desordenadas. 
Práctica 23: La tolerancia en una sociedad plural. Técnicas de comunicación persuasiva. 
Fotopalabra. Práctica 24: Pantallas de proyección. Práctica 25: Autorretrato. Montaje 
audiovisual. Práctica 26: El hombre que no era hombre Práctica 27: Historia de una isla. 
Práctica 28: ¿Es usted Pedro Gaviota?. Disco-forum: la canción. Práctica 29: Libertad y 
liberación. Práctica 30: Hoy puede ser un gran día. Frase-mural. Práctica 31: Frases murales 
para la actitud de tolerancia. Práctica 32: Actitudes de una atmósfera agradable y tolerante. 
Práctica 33: Aprendizaje y comunicación. Comentario de textos. Práctica 34: La persona 
humana. Práctica 35: La verdad como tarea personal y colectiva. Discusión dirigida. Práctica 
36: Igualdad de oportunidades. Práctica 37: La no violencia. Mesa redonda. Otras técnicas 
que favorecen la educación para la convivencia. Clarificación de valores. Práctica 38: ¿Cuáles 
son mis valores?. Práctica 39: Mis decisiones. Dilema moral. Práctica 40: El informe. 

99. ORTEGA, P.; R. MÍNGUEZ y R. GIL, 1996. La tolerancia en la escuela. Ariel, Barcelona. 
[96-13] 
Tolerancia, Escuela. 
PRÓLOGO. LA EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. 
La educación en actitudes y valores. Concepto de tolerancia. Educación para la tolerancia. 
LA EDUCACIÓN EN LA TOLERANCIA EN EL MARCO ESCOLAR. Actitudes, valores y Reforma 
del Sistema Educativo en España. Actitudes y valores en un nuevo currículo. Transversalidad 
y educación para la tolerancia. TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EDUCACIÓN PARA 
LA TOLERANCIA. El desafio de la intolerancia. Las relaciones interpersonales del grupo. 
Mentes cerradas-mentes abiertas. Aprender a dialogar. Las relaciones familiares. Tomar 
decisiones razonadas. El paso de la cerrazón a la apertura. Ser compañero. Un paseo hacia 
la intimidad. Escucha activa. ¿Cómo nos vemos?. Actitudes de convivencia. La paz y la no-
violencia. Actitudes de colaboración. La situación de Sandra. Un caso imaginario. ¿Soy 
tolerante?. La plaga de la intolerancia. Frases destructoras versus frases alentadoras. 
Comportamiento integrador versus desintegrador. Tolerancia-intolerancia. TÉCNICAS DE 
COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA. Conceptos relacionados con la 
tolerancia. Aprendo a investigar. La comunicación interpersonal. Actitudes de diálogo. La 
tolerancia en la sociedad plural. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y EDUCACIÓN 
PARA LA TOLERANCIA. El respeto, fundamento de la tolerancia. El hombre que no era 
hombre. Historia de una isla. ¿Es usted Pedro Gaviota?. Libertad y liberación. Hoy puede ser 
un gran día. El valor de la tolerancia en frases. El clima socio- personal de la tolerancia. 
Aprendo a comunicar y comunicando aprendo. La persona humana. La verdad, tarea personal 
y colectiva. Tolerancia y paz. Igualdad y tolerancia. Tolerancia y no violencia. OTRAS 
TÉCNICAS QUE FAVORECEN LA EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA. ¿Cuáles son mis 
valores?. Mis decisiones. El informe. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 



100. PARAJARES, M., 1998. La inmigración en España. Retos y propuestas. Icaria, Barcelona. 
[98-48] 
Inmigración, Cultura, Diferencias, Tolerancia, Multiculturalidad, Segregación, Raza, Minorías-
Étnicas, Racismo, Integración, Igualdad, Legislación, Política-Extranjería, Regularización, 
Inmigración-Sin-Documentación, Discriminación, Trabajo, Libre-Circulación, España, 
Gitanos. 
PRÓLOGO. INTRODUCCIÓN. EL DERECHO A LA DIFERENCIA Y EL CONFLICTO ENTRE 
COSTUMBRES. El choque cultural entre inmigrantes y sociedad receptora. Utilidad y 
conveniencia de la reivindicación de la diferencia. La diferencia inexistente: el prejuicio. La 
tolerancia de la diferencia. La respuesta ante el choque cultural. 
MULTICULTURALISMO Y SEGREGACIÓN. Sociedad multicultural y multiculturalismo. La 
aparición del multiculturalismo en España. Razas y minorías étnicas. La definición étnica 
vista desde la sociedad receptora de la inmigración. La «Segunda generación». La minoría 
gitana. El racismo diferencialista. Procesos de integración y procesos de segregación en 
España. EL DIÁLOGO INTERCULTURAL. Una propuesta para la población inmigrada y la 
sociedad receptora. La inmigración que. estamos recibiendo. Aspectos culturales que aporta 
la población inmigrada. La mujer inmigrada. Educación intercultural. El derecho al desarrollo 
separado de una cultura. APOSTAR POR LA IGUALDAD. Legislación y política de extranjería. 
El derecho a inmigrar. La regularización de la situación legal de las personas inmigradas 
indocumentadas. Situación irregular y sobreexplotación laboral. Sobre «el límite» de 
trabajadores extranjeros que podemos admitir. La regulación de los flujos migratorios por 
contingentes anuales. El anuncio riesgo de «invasión» de Europa por los inmigrantes. 
Discriminación en el acceso al empleo y segmentación racial del mercado laboral. Competencia 
en el mercado laboral. El derecho a competir. El derecho a la libre circulación en la Unión 
Europea. la confusión provocada entre inmigración y delincuencia. Igualdad y mestizaje 
cultural como vía de integración. COMBATIR EL RACISMO. Las expresiones del racismo en 
España. La lucha contra el racismo desde distintos ámbitos. El antirracismo de las 
instituciones gubernamentales. La legislación antidiscriminatoria. La penalización del 
racismo. CONCLUSIONES. EPÍLOGO. TABLAS. BIBLIOGRAFÍA. 

101. PASCUAL i SAÜC, J., 1993. La inmigració estrangera a Catalunya. Fundació Jaume 
Bofill, Barcelona. [93-120] 
Inmigración, Demografia, Economía, Sociedad, Política, Legislación, Ideología, Cultura, 
Cataluña, Extranjeros. 
INTRODUCCIÓN. ENTIDADES RELACIONADAS CON LA BÚSQUEDA SOBRE INMIGRACIÓN 
EXTRANJERA A CATALUÑA. EXAMEN DE LA BÚSQUEDA SOBRE INMIGRACIÓN 
EXTRANJERA A CATALUÑA POR TEMAS. La dimensión demográfica. La dimensión 
económica. La dimensión social. La dimensión política. La dimensión jurídica. La dimensión 
pedagógica. La dimensión ideológica. La dimensión cultural. Remarques multidimensionales. 
BALANCE GLOBAL. PROPUESTA DE LÍNEAS DE BÚSQUEDA DE INNOVACIONES. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

102. PLANTÓN GARCÍA, J. A., 1993. Aproximación al caló. Chipí Cayí. Junta de Andalucía. 
Consejería de Asuntos Sociales, Málaga. [93-187] 
Lengua-Caló, Gitanos. 
PRÓLOGO. INTRODUCCIÓN. EL NOMBRE. EL ARTÍCULO. EL ADJETIVO. LOS 
PRONOMBRES. LOS NÚMEROS. EL VERBO. LOS COMPLEMENTOS. EL ADJETIVO Y EL 
ADVERBIO. LAS PREPOSICIONES. LA ORACIÓN. GLOSARIO. BIBLIOGRAFÍA. 

103. PRESENCIA GITANA, 1991. Informe sobre la cuestión gitanc1. Orientaciones para un 
plan estatal ele acciones prioritarias respecto a la problemática ele la comunidad gitana española. 
Presencia Gitana, Madrid. [91-65] 
Cultura, Vivienda, Trabajo, Economía, Salud, Medios-Comunicación, Historia, Informe, 
Gitanos, Espaüa. 
PRESENTACIÓN. ANTECEDENTES. QUIÉNES SON LOS GITANOS ESPAÑOLES. QUÉ LES 
HA PASADO A LOS GITANOS ESPAÑOLES. SITUACIÓN ACTUAL. QUÉ LE OCURRE A LA 



SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA MANTENER A LA COMUNIDAD GITANA TODAVÍA EN LA 
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA. En la educación. En la cultura. En la vivienda. En el 
trabajo y la promoción socioprofesional y socioeconómica. En la justicia y el orden público. 
En la sanidad. En la opinión pública y en los medios de comunicación. LÍNEAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA. Prioridades. Instrumentos de apoyo. APÉNDICE 
HISTÓRICO. 

104. PUIG i MORENO, G. (coorcl.), 1992. Recerca i Educació Intercultumls (Actes de la 
Conferéncia Europea de Sant Feliu de Guíxols). La Llar del Llibre, Barcelona. [92-66] 
Educación-Intercultural, Reunión -Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

105. QUERA COLOMBIA, P. y M. SUBIRANA VILANOVA, 1996. Valores para vivir, un progmma 
educativo. Brahma Kumaris, Madrid. [96-136] 
Valores, Derechos-Niños. 
VALORES PARA VIVIR: UN PROGRAMA EDUCATIVO. Objetivos del manual. Cómo usar el 
manual. PRÓPOSITO VALORES PARA VIVIR: UN PROGRAMA EDUCATIVO. Declaración de 
los derechos de los niños. Pluralidad ele los valores en el corazón del sistema educativo. 
Mensaje de Don Joaquín Ruíz-Giménez Cortés. Consideraciones sobre la educación en valores: 
Brahman kumaris. VALORES PARA VIVIR. Valores en la educación. Compromiso del liderazgo 
en la educación. LA PROPUESTA EN PRÁCTICA DE LOS VALORES: SESIONES Y 
ACTIVIDADES. Cómo generar un buen ambiente que potencie la comprensión de los valores. 
Aspectos fundamentales para crear las actividades. Cómo introducir el desarrollo ele los 
valores en el aula. Algunos ejemplos. Comunicación y vivencia ele los valores en la comunidad 
educativa. EXPERIENCIAS. Relación de experiencias. Banco ele ideas. Una concepción ele la 
educación basada en valores. Importancia del trabajo en equipo. Implicación ele la comunidad 
educativa. Valores, ambiente y comunicación. Los valores y las experiencias personales. LA 
EVALUACIÓN COMO PARTE DE UN PROCESO. Cómo enfocamos la evaluación en la 
educación en valores. Factores a tener en cuenta. Qué y cómo evaluar: saber observar; 
cuándo evaluar y quiénes evaluar. Ejemplos ele evaluación. FORMACIÓN PERSONAL. 
Formación personal. La acción en el aula. APÉNDICES. Brahma kumaris. Material ele soporte 
educativo. Bibliografia. Direcciones de interés. Agradecimientos. 

106. QUERA COLOMINA, P., 1997. Valores pam vivir ww iniciativa educativa, actividades. 
Comité Espaüol del Unicef y Brahma Kumaris, Madrid. [97 -132] 
Valores, UNICEF, Paz, Libertad, Tolerancia, Cooperación. 
UNA APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN EN VALORES. Departamento ele educación para el 
desarrollo del Unicef. La necesidad ele introducir la educación en valores en el aula. La 
organización escolar y la educación en valores. UN COMPROMISO PERSONAL DEL 
EDUCADOR. Los valores y el cambio. El concepto del propio ser y el cambio. Ocho valores 
que equilibran el corazón con la razón. LOS VALORES EN EL AULA. Desarrollo ele las 
actividades en el aula. Fases para experimentar los valores. EVALUACIÓN. Silencio. Reflexión 
y diálogo. Visualización. ACTIVIDADES. Paz. Libertad. Tolerancia. Amor. Honestidad. Respeto. 
Responsabilidad. Cooperación. APÉNDICES. Visualizaciones. Relatos y cuentos. Bibliografia. 
Direcciones de interés. 

107. REGA RODRIGUEZ, M.H.; J.l. FERNANDEZ DEL CASTRO y J.C. JIMENEZ CHINEA, 
1993. Xenofobia y mcismo. Materiales curriculares ele enserlcmza primaria obligatoria. Área 
ele conocimiento del medio. Libro del alumno. Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia, 
Madrid. [93-80] 
Xenofobia, Racismo, Materiales-Didácticos, Alumno. 
JUNTANDO NUESTRAS MANOS: ¡TODOS IGUALES!. OTRAS POBLACIONES, OTRAS 
ACTIVIDADES. Encuesta inicial. Estructura demográfica y convivencia de las poblaciones. 
Trabajos y profesiones. Sectores productivos y desigualdad: tiempo libre y discriminación. 
¿CÓMO ME ORGANIZO? ¿CÓMO TE ORGANIZAS? ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?. Encuesta 
inicial. Vida en sociedad y convivencia. Conflictos y armonización de intereses. Las 



organizaciones sociales de la infancia y la juventud. Análisis de un conflicto. ¿CÓMO TE 
INFORMAS? ¿CÓMO TE MUEVES?. Igualdad en el acceso a la información y medios de 
comunicación. Comunicación recíproca y medios interpersonales. Posibilidades de movilidad 
humana y medios de transporte. Resumen. CUENTO: «EL HAMBRE NO TIENE FRONTERAS». 

108. REGA RODRIGUEZ, M.H.; J.I. FERNANDEZ DEL CASTRO y J.C. JIMENEZ CHINEA, 
1993. Xenofobia y racismo. Materiales curriculares de enseñanza primaria obligatoria. Área 
de conocimiento del medio. Libro del profesor. Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia, 
Madrid. [93-81] 
Xenofobia, Racismo, Materiales-Didácticos, Educadores. 
INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN EPISTEMOLÓGICA. Nuestra concepcwn del área. 
Principios y finalidades del área. OBJETIVOS. De etapa. De ciclo. De las actividades. Pautas 
metodológicas PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CONTENIDOS. ÍNDICE DE ACTIVIDADES. Juntando nuestras manos: ¡Todos iguales!. Otras 
poblaciones, otras actividades. Encuesta inicial. Estructura demográfica. Trabajos y 
profesiones. Sectores productivos. Ocio y tiempo libre. Síntesis. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo 
te organizas? ¿Cómo nos organiza. Encuesta inicial. Vida en sociedad y convivencia. Sobre 
conflictos y armonización de intereses. Organizaciones sociales del niño. Análisis de un 
conflicto. ¿Cómo te informas? ¿Cómo te mueves?. Información y medios de comunicación de 
masas. Comunicación y medios interpersonales. Movilidad humana y medios de transporte. 
Resumen. Cuento: UEI hambre no tiene fronteras. 

109. REGA RODRIGUEZ, M. H.; J. l. FERNANDEZ DEL CASTRO y N. HERRERO MARTINEZ, 
1993. Xenofobia y racismo. Materiales curriculares de enseñanza primaria obligatoria. Área 
de lenguas extranjeras (inglés). Libro del alumno. Editorial Popular-Jóvenes Contra la 
Intolerancia, Madrid. [93-28] 
Xenofobia, Racismo, Materiales-Didácticos, EEUU, Gran-Bretaña. 
STOP RACISM. WE ARE DIFFERENT NOT SUPERIOR. Are you a Racist?. Melange ofNews. 
Racism in USA. Figting for Native Rights: Menchú. 1992: The Year of Fraticide. Hate thy 
Neighbor. Gypsies seek a New Life in a Town of Fear. They're the Victims. Thinking about 
Immigrants. Wat do l think About Inmigration?. The Rise of a Vilent far-ringht. Racism in 
Britain. 

110. REGA RODRIGUEZ, M.H.; J.I. FERNANDEZ DEL CASTRO y N. HERRERO MARTINEZ, 
1993. Xenofobia y racismo. Materiales curriculares de enseñanza primaria obligatoria. Área 
de lenguas extranjeras (inglés). Libro del profesor. Editorial Popular-Jóvenes Contra la 
Intolerancia, Madrid. [93-29] 
Xenofobia, Racismo, Materiales-Didácticos, Educadores. 
INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN EPISTEMOLÓGICA. Concepción del área. Finalidades y 
principios. OBJETIVOS. De etapa. De área. de ciclo. De unidades didácticas. PAUTAS. 
Metodológicas. Para la evaluación. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
MAPAS CONCEPTUALES DE !AS UNIDADES DIDÁCTICAS. Comportamiento socio-linguístico 
y respeto racial. Tú y yo ¿somos como ellos?. Si ellos son los mejores, ¿por qué los desprecian?. 
Comportamiento socio-linguístico y respeto racial (Síntesis). «We are the world». «Making 
friends. 

111. REGA RODRIGUEZ, M.H.; J.I. FERNANDEZ DEL CASTRO y N. HERRERO MARTINEZ, 
1993. Xenofobia y racismo. Materiales curriculares de enseñanza secundaria obligatoria. Área 
de lenguas extranjeras (inglés). Libro del alumno. Editorial Popular-Jóvenes Contra la 
Intolerancia, Madrid. [93-82] 
Xenofobia, Racismo, Materiales-Didácticos, Alumno. 
STOP RACISM. WE ARE DIFFERENT NOT SUPERIOR. Are you a racist?. Melange of news. 
Racism in USA. Figting for native rights: Menchú. 1992: The year ofFraticide. Ha te ty neighbor. 
Gypsies seek a new life in a town of fear. They're the victims. Thinking about immigrants. 
What do l think about inmigration?. The rise of a violent far-right. Racism in Britain. 



112. RODRIGUEZ, N.J.; E. MASFERRER y R. VARGAS VEGA, 1983. Educación, etnias y 
descolonización en América Latina. Una guía para la educación bilingüe intercultural. Vol. l. 
Unesco, México. [83-10.1] 
Etnias, Colonización, Educación-Bilingüe, Educación-Intercultural, América-Latina. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

113. RODRIGUEZ, N.J.; E. MASFERRER y R. VARGAS VEGA, 1983. Educación, etnias y 
descolonización en América Latina. Una guía para la educación bilingüe intercultural. Vol. 2. 
Unesco, México. [83-10.2] 
Etnia, Colonización, Educación-Bilingüe, Educación-Intercultural, Latinoamérica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

114. RODRÍGUEZ ROJO, M., 1995. La educación para la paz y el interculturalismo como 
tema transversal. Oikos-Tau, Barcelona. [95-26] 
Paz, Diversidad-Étnica, Interculturalidad, Materiales-Didácticos. 
QUÉ SON LOS TEMAS TRANSVERSALES. Necesidad de una definición. Problemática inicial. 
Rasgos esenciales de los temas transversales. El por qué de los temas transversales. Porque 
las áreas curriculares no satisfacen las exigencias de la época actual. Porque ocupan un 
lugar central entre los valores modernistas y postmodernistas. Los temas transversales y la 
educación en valores. EDUCACIÓN PARA LA PAZ E INTERCULTURALISMO. ¿Por qué educar 
para la paz?. Fundamento sociológico de la educación para la paz. Evolución de la educación 
para la paz. Cosmovisión pacifista o cultura de la paz. Concepto de educación para la paz. 
Características y dimensiones de la educación para la paz. El interculturalismo como 
dimensión emergente y actual de la educación para la paz. Importancia del tema. ¿Qué es el 
interculturalismo?. El interculturalismo curricular. El interculturalismo es una dimensión 
de la educación. EL PROYECTO EDUCATIVO CENTRO. Modelos de diseño de un proyecto 
curricular desde un tema transversal. Modelo primero: de las áreas al tema transversal. 
Pasos. Modelo segundo: del tema transversal a las áreas. Los elementos esenciales de un 
proyecto educativo de centro (PEC). Aspectos situacionales y rasgos de identificación del 
centro. Formulación de objetivos. Organización escolar que se debe tener en cuenta en un 
PEC basado en la educación para la paz. EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. Área 
de conocimiento natural, social y cultural. Principio pacifista procedente del proyecto educativo 
de centro. Los objetivos de etapa. Los objetivos de área. Contenidos de área: conceptuales, 
actitudinales procedimentales. Actividades y recursos. Evaluación del área. Are a de educación 
fisica. Principio admitido en el proyecto educativo de centro. Los objetivos de etapa 
relacionados con la educación para el desarme. Objetivos de área. Contenidos de área. 
Actividades y recursos. Evaluación del área. Area de educación artística . Principio pacifista 
procedente del proyecto educativo de centro. Los objetivos de etapa relacionados con los 
Derechos Humanos. Los objetivos de área. Contenidos de área. Actividades y recursos. 
Evaluación del área. Las áreas de lengua castellana y literatura y ele lenguas extranjeras. 
Principio identificador del proyecto educativo de centro. Los objetivos de etapa. Los objetivos 
de área. Contenidos de área. Actividades y recursos. Evaluación del árt>a. Área ele matemáticas. 
Principio correspondientes. Los objetivos ele etapa. Los objetivos ele área. Contenidos de 
área. Actividades y recursos. Evaluación del área. PROGRAMACIÓN DE UNA UNIDAD 
DIDÁCTICA: LA DIVERSIDAD ÉTNICA O EL HOMBRE DE COLORES. Datos situacionales e 
información motivadora sobre el terna. Paso primero: la constatación de hechos o de problemas 
acerca de la diversidad étnica como base para la explicitación de los preconceptos o prejuicios. 
Paso segundo: causas de los problemas que manifiestan la existencia del racismo en el 
mundo. Aproximación a las causas del racismo como condición para la afloración de los 
prejuicios sobre el mismo. Paso tercero: consecuencias del comportamiento racista. Paso 
cuarto: Soluciones al problema del racismo. Seleccionar un aspecto relevante del racismo. 
Descripción más detallada del problema seleccionado. Hipótesis. Elaboración de un plan o 
campaii.a para llevar a efecto la hipótesis o para encontrar una solución científica al racismo. 
Tratamiento interclisciplinar de la hipótesis. Conclusiones o expresión de las soluciones y 
del trabajo realizado. Informe final. Anexos. 



115. SALES, A. y R. GARCÍA, 1997. Programas ele educación intercultural. Desclée De Brouwer, 
Bilbao. [97 -41) 
Ideología, Política, Actitudes, Profesorado-Formación. 
INTRODUCCIÓN. EL FENÓMENO MULTICULTURAL: ORÍGEN Y FUNDAMENTOS 
IDEOLÓGICOS. Orígenes del fenómeno multicultural. Fundamentos ideológicos de la 
multiculturalidad. Asimilacionismo. Integracionismo. Pluralismo. Interculturallismo. 
Perspectivas teóricas del fenómeno intercultural. Perspectiva antropológica. Perspectiva 
psicológica. Sociología de la Educación. Perspectiva lingüística. El fenómeno multicultural y 
la educación. EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Amplitud terminológica. 
Ámbitos educativos relacionados. Necesidad de una educación intercultural adaptada a la 
realidad social espaüola. Concepto y Objetivos de la educación intercultural. POLÍTICAS, 
MODELOS Y PROGRAMAS INTERCULTURALES. Evolución histórica de las políticas 
educativas. Política asimilacionista: modelo y programa de Compensación. Política 
integracionista.: modelo y programa de Relaciones Humanas. Política Pluralista: Modelo y 
programa de Estudios de un Grupo cultural. Política, modelo y programas Interculturales. 
LA FORMACIÓN DE APTITUDES DESDE EL MODELO INTERCULTURAL. Análisis descriptivo 
de la realidad multicultural en Espaüa. Concreción del modelo intercultural en la formación 
de actitudes. Acotación de la formación de actitudes interculturales al ámbito escolar. La 
construcción del conocimiento escolar y la formación de actitudes interculturales. LA 
FORMACIÓN INTERCULTURAL DEL PROFESORADO. El desarrollo profesional del docente 
a través del diseüo y evaluación del currículum intercultural. Estrategias de Formación del 
Profesorado. Formación del Profesorado para desarrollar actitudes interculturales. CÓMO 
ELABORAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. ¿Por qué programas de 
formación de actitudes interculturales?. Características y estructura de los programas de 
formación de actitudes interculturales. Programa de Formación de actitudes hacia la 
diversidad cultural y la cultura paya y gitana. BIBLIOGRAFÍA. 

116. SALINAS GARCÍA, F. y J.R. PUERTA LÓPEZ (Edit.), 1998. Educación para la tolerancia 
y la corwivencia. Grupo editorial universitario, Granada. [98-66) 
Tolerancia, Convivencia. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

117. SANTAMARÍA, E. y F. GONZÁLEZ PLACER (Coords.), 1998. Contra elfunclamentalismo 
escolar. Reflexiones sobre educación, escolarización y diversidad cultural. Virus -contra-, 
Barcelona. [98-89) 
Escolarización, Diversidad-Cultural, Fundamentalismo. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

118. SANTOS REGO, M.A. (ed.), 1994. Teoría y práctica ele la educación intercultu.ml. 
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [94-88) 
Educación-Intercultural. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

119. SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 1986. Bases generales ele la educación 
indígena. Dirección General de Educación Indígena, México D.F. [86-12) 
Lengua, Cultura, Conflictos, Bilingüismo, Legislación, Indígenas. 
PRESENTACIÓN. FUNDAMENTOS SOCIALES Y CULTURALES. Etnias indígenas y sociedad 
nacional. Afirmación y recuperación cultural para el proyecto educativo. FUNDAMENTOS 
LINGÜÍSTICOS. Contexto actual del contacto lingüístico. Integración nacional y conflicto 
lingüístico. Bilingüismo y conflicto cultural. Desarrollo lingüístico. Redes de significación y 
consecuencias en la enseii.anza. Lengua y estructuras cognoscitivas en el proceso de 
aprendizaje. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS. Educación y cultura. Sujeto y aprendizaje. 
Contexto y principios de la educación indígena. Lineamientos generales para una pedagogía 
indígena bilingüe bicultural. FUNDAMENTOS JURÍDICO-POLÍTICOS. Marco jurídico. Marco 
político. 



120. SIGUAN, M., 1992. España plurilingüe. Alianza, Madrid. [92-74] 
Educación, Bilingüismo, Estado-Nación, Historia, España. 
LAS RAÍCES HISTÓRICAS. La configuración de la pluralidad lingüística (hasta el siglo XIV). 
El proceso de unificación (siglos XV a XIX). La recuperación de las «Otras» lenguas. LA NUEVA 
SITUACIÓN. PANORAMA DE CONJUNTO. La España de las Autonomías. Comunidades 
Autónomas con lengua propia. El marco legal: Estatutos de Autonomía y Leyes de 
Normalización. Las políticas lingüísticas. LAS LENGUAS. Castellano/Español. Catalán/ 
Valenciano. Gallego. EuskerajVasco o Vascongado. Otras lenguas y variedades lingüísticas. 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Cataluña. Islas Baleares. Valencia. Galicia. País Vasco. 
Navarra. Otras situaciones de diversidad lingüística. Las lenguas distintas del castellano en 
el conjunto del Estado. LOS PROCESOS DE NORMALIZACIÓN. Balance de conjunto. Política 
lingüística y nacionalismo. Las resistencias y los límites. Un futuro previsible. ESPAÑA: 
NACIÓN Y NACIONES. La consolidación de las Autonomías. Más allá de los Estados 
nacionales. 

121. SIGUAN, M., 1998. La escuela y los inmigrantes. Paidós Educador, Barcelona. [98-30] 
Escuela, Inmigración, Política, Europa, España. 
PRÓLOGO. INMIGRANTES Y ESCUELA EN EL CONTEXTO EUROPEO. La inmigración en 
Europa. Las políticas de inmigración y sus objetivos. El papel de la escuela. La Unión Europea 
y la educación de los inmigrantes. INMIGRACIÓN Y ESCUELA EN ESPAÑA. De emigrantes a 
receptores de inmigración. Política educativa en relación con los inmigrantes. NOTICIA DE 
UN ESTUDIO. Objetivos y metodología. El estudio en Madrid. El estudio en Cataluña. 
RESULTADOS DEL ESTUDIO. Las escuelas y sus características. Las familias. Las familias 
y la escuela. Las interacciones en el aula. Las adquisiciones lingüísticas. La lengua de origen. 
La adaptación a la escuela y las actitudes colectivas. Los resultados escolares. El futuro 
académico y profesional La educación pluricultural. RECOMENDACIONES. Política educativa 
respecto de los alumnos inmigrados. Los centros de enseñanza. Pedagogía de la lengua. La 
formación profesional. Las familias. La concentración de los alumnos. La preparación de los 
enseñantes. Investigación. Educación pluricultural. ESCUELA Y SOCIEDAD. LOS OBJETIVOS 
DE LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD ABIERTA. BIBLIOGRAFÍA. 

122. SIGUAN, M. (coord.), 1990. Las Lenguas y la Educación para la Paz (XIII Seminario 
sobre "Educación y Lenguas"). ICE Universitat de Barcelona-Horsori, Barcelona. [90-25] 
Lengua, Educación-Paz, Reunión-Científica. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

123. SIGUAN, M. yW.F. MACKEY, 1986. Educación y bilingüismo. Santillana, Madrid. [86-13] 
Bilingüismo. 
INTRODUCCIÓN. EL INDIVIDUO BILINGÜE. Definición y características. Tipos y grados de 
bilingüismo. Medida de la competencia lingüística. Familiaridad. Funciones y usos de las 
lenguas. Formas de adquisición del bilingüismo. Lengua principal y modalidades del 
bilingüismo. Integración social del bilingüe. La personalidad del bilingüe. SOCIEDADES 
BILINGÜES. Bilingüismo social. Población y datos geográficos. Factores sociopolíticos. 
Factores lingüísticos. El contexto exterior. Factores culturales. Autoconciencia y percepción 
de los grupos lingüísticos. Bilingüismo institucional. La familia bilingüe. LA EDUCACIÓN 
BILINGÜE: OBJETIVOS Y MODALIDADES. Principales tipos de educación bilingüe. Educación 
y lengua en el marco de los estados nacionales. Lenguas indígenas. Países neocoloniales. La 
educación de los inmigrados. Adquisición de lenguas internacionales. LOS FUNDAMENTOS 
PSICOSOCIALES. El papel de la primera lengua. La adquisición de una segunda lengua. 
Importancia de la motivación. Educación bilingüe y desarrollo intelectual y personal de los 
alumnos. La edad óptima de introducción de una segunda lengua. El método de inmersión. 
Factores de éxito y de fracaso. Bilingüismo y biculturalismo. ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. Organización de la educación bilingüe: objetivos y recursos. Información 
de base. El lugar de la educación bilingüe en el sistema educativo. Centros de enseñanza y 
contenidos de la enseñanza. Educación especial y bilingüismo. Profesorado. Textos y 
materiales de enseñanza. Los costes de la educación bilingüe. INVESTIGACIÓN Y 



EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Investigación. Evaluación en función de los objetivos. 
Evaluación de los resultados académicos. Integración social y cultural. BIBLIOGRAFÍA. 

124. SOLÉ, C. y otros, 1996. Racismo, etnicidad y educación intercultural. Universitat de 
Lleida, Lleida. (96-1 O] 
Racismo, Etnicidad, Educación-Intercultural. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

125. SOLER FIÉRREZ, E. (dir.), 1986. Interculturalismo y educación. Instituto Español de 
Emigración, Madrid. [86-14] 
lnterculturalismo. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

126. SOUTO, X.M. y J .R. V ALERO ESCANDELL, 1993. Nosotros somos el mundo. Enseñanza 
secundaria obligatoria. Nau-Llibres, Valencia. (93-36] 
Multiculturalidad, Materiales-Didácticos. 
SIN ÍNDICE. 

127. TALLER DE ESTUDIOS INTERNACIONALES MEDITERRÁNEOS, 1999. Lengua y cultura 
de origen: niños marroquíes en la escuela española. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 
Madrid. (99-15] 
Lengua, Cultura-Origen, Escuela, Congreso, Niños, Marroquíes. 
ACCESO AL ÍNDICE A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAPÍTULOS. 

128. TEIXIDOR, R. y otras (coord.), 1995. Educación sanitaria intercultural básica. Koiné-
GRAMC, Barcelona. (95-46] 
Salud, Inmigración, Interculturalidad. 
PRESENTACIÓN. PRÓLOGO. ALIMENTACIÓN. EVOLUCIÓN DEL EMBARAZO Y EL PARTO. 
RECOMENDACIONES PARA LOS PRIMEROS MESES DE VIDA. VACUNAS. PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES EN LA INFANCIA Y CUIDADO DE HERIDAS Y QUEMADURAS. DIARREAS. 
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balcones- ¿Y luego?. Final; pensando en voz alta. V. EPILOGO. 
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PARADIGMAS EDUCATIVOS. PLANIFICACIÓN CURRICULAR. POLÍTICAS Y ACCIONES 
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141. ALBO, X., 1983. El rol de la lengua en una pedagogía activa renovada (341-354). 
RODRIGUEZ, N.J.; E. MASFERRERy R. VARGAS VEGA, Educación, etnias y descolonización 
en América Latina. Una guía para la educación bilingüe intercultural. Vol. 2. Unesco, México. 
[83-10.2] 
Etnia, Colonización, Interculturalidad, Bilingüismo, Latinoamérica. 
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del idioma "medio" eduactivo. Selección del idioma como "objeto" de enseñanza. ¿Qué es 
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valoración?. Los deseos y los proyectos. Establecimiento de prioridades. 

144. ALCOCER, P., 1983. Caracterización de la alfabetización bilingüe para adultos de habla 
vernácula (199-208). RODRIGUEZ, N.J., E. MASFERRERy R. VARGAS VEGA, Educación, 
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escuela. El valor del cuerpo. La diversidad de las canciones. ALGUNAS CONCLUSIONES. 
Rapidez del cambio axiológico. Actuar desde la escuela paralela. Transmitir un saber con 
sabor. Conjugar la necesidad del placer y del esfuerzo. Razonar la falsedad de la expresión 
"todo vale si me gusta". BIBLIOGRAFÍA. NOTAS. 

375. GERVILLA CASTILLO, E., 1998. La tolerancia como valor educativo (22-46). SALINAS 
GARCÍA, F. y J.R. PUERTA LÓPEZ (Edit.), Educación para la tolerancia y la convivencia. 
Grupo editorial universitario, Granada. [98-66] 
Tolerancia. 



INTRODUCCIÓN: EL PIANISTA. LA TOLERANCIA, VALOR DECISIVO PARA LA CONVIVENCIA. 
Del blanco y negro a los colares. La cercanía y la lejanía axiológica. CONCEPTO DE 
TOLERANCIA. La tolerancia permisión. El verbo tolerar. La tolerancia-aceptación. El 
sustantivo tolerancia. El falso concepto de tolerancia. Qué hay que tolerar. El objeto de la 
tolerancia. Los límites de la tolerancia. ¿Tolerate con el intolerante?. LA TOLERANCIA COMO 
VALOR. La pobreza de la razón ante el valor. la intuición emocional. La lógica del corazón. 
Emoción+intelecto. La confusión del intolerante. LA TOLERANCIA COMO VALOR 
EDUCATIVO. La necesidad de convivir para poder educarse. Dos principios fundamentales 
para educar en el valor de la tolerancia. Algunas orientaciones y procedimientos tolerantes. 

376. GIMÉNEZ ADELANTADO, A., 1994. El Grupo Europeo de Trabajo sobre Educación de 
Gitanos e Itinerantes (211-214). W.AA., I Congreso Gitano de la Unión Europea. Centro de 
publicaciones del MEC, Sevilla. [94-150] 
Política, Reunión-Científica, Gitanos, Europa. 
SIN ÍNDICE. 

377. GIMEN O SACRISTAN, J., 1993. El desarrolo curricular y la diversidad (29-51). MUÑOZ, 
E. y J. RUÉ, Educació en la diversitat i escala democrdtica. Programa Diversitat i educació 
comprensiva de l'ICE de la Universitat Autónoma de Barcelona. Institut de Ciéncies de 
l'Educació, Barcelona. [93-141] 
Currículum, Desarrollo, Filosofia, Creencias, Reunión-Científica. 
CONSIDERACIONES PREVIAS. ¿DE QUÉ DIFERENCIAS HABLAMOS? DILEMAS ÉTICOS Y 
PRÁCTICOS. LAS DIFERENCIAS ENTRE INDIVIDUOS ANTE LA EDUCACIÓN. LA 
DIFERENCIACIÓN COMO UN HECHO. DISCURSOS LEGITIMADORES. FILOSOFÍAS, 
CREENCIAS Y ASPIRACIONES CONFLICTIVAS.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

378. GIMENO, M., 1998. La normalítzació lingüística d'immigrants estranges a catalunya 
(123-136). AZNAR, S., M. SACRAMENTO BUESA y M.R. TERRADELLAS, Primer Simposi: 
Llengua, Educació i Immigració, Editorial Universitat de GIRONA. Institut de Ciéncies de 
!'Educación, Girona. [98-49] 
Inmigración, Lingüística-Normalización, Formación, Educación-Adultos, Reunión-Científica, 
Cataluña. 
LA IMMIGRACIÓ NO COMUNITÁRIA. TIPO LOGIA, CARACTERÍSTIQUES I DISTRIBUCIÓ DELS 
COL-LECTIUS D'IMMIGRANTS A CATALUNYA. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ CULTURAL 
I LINGÜISTICA DELS IMMIGRANTS. ACCIÓ FORMATIVA PER ALS IMMIGRANTS ADULTS. 
QUÉ S'ESTÁ FENT ACTUALMENT. RECOMANACIONS. 

379. GIRÁLDEZ HAYES, A. y G. PELEGRÍN SANDOVAL, 1996. Los juegos y la música como 
recursos en la educación intercultural (205-208). ORTEGA CARRILLO, J.A., Educación 
Multicultural para la Tolerancia y la Paz: Fundamentos y Estrategias Didácticas. Grupo Editorial 
Universitario, Granada. [96-17] 
Multiculturalidad, Música, Reunión-Científica. 
SIN ÍNDICE. 

380. GÓMEZ DACAL, G., 1984. Sistema escolar y pluralismo educativo (79-94). AA.W., 
Educación y sociedad plural JI (Actas VIII Congreso Nacional de Pedagogía). Sociedad Española 
de Pedagogía-Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [84-2] 
Pluralismo-Educativo, Libertad, Educación-Proyectos, Reunión-Científica. 
CONSIDERACIONES PREVIAS. LOS SISTEMAS ESCOLARES COMO MARCO DEL 
PLURALISMO EDUCATIVO. LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE Y PLURALISMO 
EDUCATIVO. Aspectos generales. Libertad de enseñanza y libertad de aprendizaje. Libertad 
de enseñanza y libertad de cátedra. Participación de la comunidad educativa en el desarrollo 
de un proyecto educativo y pluralismo. A MODO DE CONCLUSIÓN. 



381. GÓMEZ DACAL, G., 1986. Bibliografía (Selección) (247-278). SOLER FIÉRREZ, E. (dir.), 
Interculturalismo y educación. Instituto Español de Emigración, Madrid. [86-14] 
Emigración, Interculturalidad. 
SIN ÍNDICE. 

382. GÓMEZ DACAL, G., 1986. Estudio Socio-Pedagógico de la segunda generación (55-80). 
SOLER FIÉRREZ, E. (dir.), Interculturalismo y educación. Instituto Español de Emigración, 
Madrid. [86-14] 
Emigración, Cultura, Segunda-Generación, Integración, Identidad-Cultural, Emigrantes, 
Españoles. 
INTRODUCCIÓN. LA POLÍTICA EDUCATIVA HASTA HOY. LA SEGUNDA GENERACIÓN DE 
EMIGRANTES. Consideracines previas. La primera generación de emigrantes. Antecedentes 
personales y sociales. Rasgos más significativos de las comunidades de españoles emigrantes 
(refetidos a los miembros de las mismas perenecientes a la 1 o generación). La segunda generación 
de emigrantes. Consideracines previas. Edectivos que integran la segnda generación de 
emigrantes. Integración social delos integrates de la 2°generación de emigrantes. Formas de 
integración social. La identidad cultural dela 2" generación de emigrantes. ¿Qué hacer?. 

383. GOMEZ DACAL, G., 1992. Institucionalización y planificación de la educación 
intercultural en Europa (239-249). AA.W., Educación Intercultural en la Perspectiva de la 
Europa Unida (Actas del X Congreso Nacional de Pedagogía). Tomo l. Vol. Il. Sociedad Española 
de Pedagogía-Diputación de Salamanca, Salamanca. [92-137.2] 
Política-Educativa, lnterculturalidad, Educación-Programas, Reunión-Científica, Europa. 
INTRODUCCIÓN. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO. La armonizació del ordenamiento 
jurídico y de las políticas educativas estatales. La creación en Europa de sistemas escolares 
compatibles: problemas socioculturales, económicos y pedagógicos. Modelos de planificación 
y evaluación aplicables a la institucionalización ele la educación intercultural en el marco ele 
sistemas compatibles. Planificación ele la educación intercultural. Sistemas de evaluación 
par la implantación de la educación intercultural. La creación de una red de "escuelas 
europeas" como estrategia par la puesta en práctica ele un proyecto de educación intercultural 
con sistemas escolares compatibles. Diseúos organizativos que facilitan la impartición por 
los establemientos docentes ele programas ele educación intercultural. 

384. GÓMEZ RÍO, M.A. y D. GÓMEZ TERUEL, 1996. Pobreza e inmigración. Puntos ele 
reflexión (299-304). FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE ENSEÑANZA, SegundasJomadas 
Educación para la Diversidad. Ediciones Osuna, Granada. [96-11] 
Diversidad, Inmigración, Pobreza, Reunión-Científica. 
INTRODUCCIÓN. RAZONES PARA EMIGRAR. DIVERSIDAD EN EMIGRACIÓN. PAUTAS DE 
ACTUACIÓN. Como persona. Corno docentes. BIBLIOGRAFÍA. 

385. GONZÁLES-MOREYRA, R. y J. ALIAGA, 1983. La formación ele conceptos en niflos 
bilingües (401-422). RODRIGUEZ, N.J., E. MASFERRER y R. VARGAS VEGA, Educación, 
etnius y descolonización en América Latina. Una guia pnra la educación bilinglie intercultuml. 
Vol. 2. Unesco, México. [83-10.2] 
Bilingüismo, Etni:1., Colonización, Interculturaliclad, Formación, Latiuoamérica, Niüos. 
l':L PROBLEMA DE LA F-L PROBLEMA DE [j\ INTERIORIZACIÓN. l':L 
PI<OBLEMJ\ DEL PENSí\MIENTO. Li\ FOPlVlACié!N DE CONCEPTOS.Li\ POBLACI(JN 
EXPLORI\Di\. E:L INSTFWívlENTO DE EXPLORi\CJON. LA Ci\UFICJ\CIC)N DE L.i\ PEUEBJ\. 
i\Ni\LISJS DE I:.CESULT;\DOS. I<.ESUMEN Y CONCLUS!ONES. 

:lRli. GONZ;\LITZ BUENO, 1\1 .. 1 C)SO. Situnción ele la enseiínnza en la coman" c!d P:lllé,.rs 
Sobiu\. Lt,ricLt (7 l-1 59). KN!PIVJEYEI:.C, 1\1.; D\Ji<.:NO, M. e;.; T. S;\N RClM!\N, Escudus, ¡melilos 
y hurrio ;. i\1 rll, lvlnclrid. ¡go-h] 
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ESCOLAR. LA ENSEÑANZA EN ESTERRÍ DE ANEU. La graduada. El colegio libre adoptado. 
La escuela-hogar. EL MUNDO Y LA OPINIÓN DE LOS PADRES. Ocupación y nivel social. 
Valores y su proyección en los centros escolares. Sobre los educadores y la situación escolar. 
LOS EDUCADORES. Escuelas mixtas y graduadas, la concentración. Relaciones con los 
padres. LOS ALUMNOS. Características. Los alumnos y la concentración. CONCLUSIONES. 

387. GONZÁLEZ ELEZ, J.J., 1996. La construcción de la identidad étnica en ámbitos 
educativos no formales. (Actitudes de los agentes de socialización en centros de atención a 
la infancia de la ciudad de Lleida. (103-131). SOLÉ, C. y otros, Racismo, etnicidad y educación 
intercultural. Universitat de Lleida, Lleida. [96-1 O] 
Etnicidad, Identidad, Etnocentrismo, Minorías-Étnicas, Prejuicios, Educadores. 
INTRODUCCION. EL CONTEXTO DE LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA EN LAS MINORÍAS 
ETNICAS. LAS SOCIALIZACIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y LA PROBLEMÁTICA DEL 
DESARRAIGO DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE ORIGEN. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES SOBRE LOS AGENTES DE SOCIALIZACIÓN, ACTITUD DE LOS 
EDUCADORES. Etnocentrismo y prejuicios. Etnocentrismo y formación académica. 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS ASPECTOS ESTUDIADOS. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

388. GONZALEZ FARACO, J.C. y B. ele la ROSA ACOSTA, 1992. Conservación de la naturaleza 
y educación ambiental en el medio rural: necesidad ele una intervención pedagógica en un 
conflicto intercultural (392-394). AA. VV., Educación multicultural e intercultural. Impredisur, 
Granada. [92-1] 
Medio-Ambiente, Interculturalidad, Reunión-Científica. 
SIN ÍNDICE. 

389. GONZÁLEZ FERNANDEZ, C., 1994. Educación y mujer gitana (410-413). AA.VV., I 
Congreso Gitano de la Unión Europea. Centro ele publicaciones del MEC, Sevilla. [94-150] 
Educación, Género, Participación-Social, Cultura-Origen, Educación-Sanitaria, Deporte, 
Reunión-Científica, Gitanos, Europa, Mujeres. 
ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE LA POBLACIÓN GITANA. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER GITANA EN SU ENTORNO SOCIAL. DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
CULTURA GITANA. EDUCACIÓN SANITARIA. PROMOCIONAR EL DEPORTE Y OTRAS 
ACTIVIDADES. 

390. GONZALEZ REIGOSA, F., 1994. Un modelo ele la educación intercultural en 
Norteamérica: Cómo vivir en otras vidas (255-272). SANTOS REGO, M.A. (ecl.), Teoria y 
práctica de la educación intcrcultural. Universidad de Santiago ele Compostela, Santiago de 
Compostela. [94-88] 
Diversidad-Cultural, America-Norte. 
INTRODUCCIÓN. LAS HUMANIDADES Y LA DIVERSIDAD CULTURAL. METAS Y OBJETIVOS. 
¡QUÉ MARAVILLA ES EL SER HUMANO!. EL PROGRAMA. LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
LOS PROYECTOS EN LAS ESCUELAS. EL MU&'\L QUE SE CONVIRTIC) EN UN SÍMBOLO. 
EFECTOS PROGRAMATICOS. RESUMEN. 

3() l. GONZALEZ RODRIGUEZ, E., J 992. Plan ele educación pnnwnente ele adultos en un 
marco intercultuml 1\J\.VV., Erlucoci<ín nwlt.icu/twnl e intercultuml. Jmpr('clisur, 
Gmtwcb. ['l:2-l] 
Eclucación-Aclultos, Género, 1\cunión-·Cicntifica, Estadísticas, Mttjer, Adultos. 
GÉNESIS. Objetivo. Dumcicin Grupo destinatario. Dfi'l'OS ESTADÍSTICOS. Nivdcs cdcwativos. 
Disponibilidad huraria. ( 

CTONZ;\LEZ SOTO /\-P. 1 1 99:?. [nterctlltu.rnllsnl(J y L.JniYt>rsicl<Hl: FZetúrica y en 
la prcp:1ración de docentes par:J. socicdadt-'s nlldtict!lturcilcs .. i\i\.';/\1., 
[nterculturnl en lo Perspcdiuo rlc lu .Su1n}.nu [ r (i\cid:::> el( f IYuciunol (h 
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Profesorado-Formación, Universidad, Interculturalidad, Reunión-Científica, Europa. 
INTRODUCCIÓN. CULTURA Y ENSEÑANZA. El problema de la ideología. El problema de la 
selección cultural. EL problema de la relación cultura-enseñanza. LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA EN LA INTEGRACIÓN EUROPEA. LOS DOCENTES Y EL 
MULTICULTUALISMO. 

393. GONZALEZ SOTO, A.P., 1984. Población juvenil (12-22 años) de Tarragona e identidad 
lingüística y cultural (Resumen) (109-110). AA. VV., Educación y sociedad plural I (Actas VIII 
Congreso Nacional de Pedagogía). Sociedad Española de Pedagogía-Universidad de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela. [84-1] 
Bilingüismo, Identidad-Lingüística, Identidad-Cultural, Reunión-Científica, Tarragona, 
Espaüa. 
SIN ÍNDICE. 

394. GOUMA, E., 1990. Culturas diferentes en la enseñanza de lenguas vivas (191-194). 
SIGUAN, M. (coord.), Las lenguas y la educación para la paz (XIII Seminario sobre "Educación 
y Lenguas"). ICE Universitat de Barcelona-Horsori, Barcelona. [90-25] 
Lengua, Cultura, Curso. 
SIN ÍNDICE. 

395. GOUMA, E., 1991. La introducción de una lengua extranjera: lengua del alumno y 
lengua de la escuela en una pragmática de la conversación (147-150). SIGUAN, M. (coord.), 
La enseñanza de la lengua (XIV Seminario sobre "Educación y Lenguas"). ICE Uníversitat de 
Barcelona-Horsori, Barcelona. [91-43] 
Bilingüismo, Lengua, Curso. 
SIN ÍNDICE. 

396. GOUMA, E., 1992. Inmigrantes en Grecia: perspectiva del aprendizaje de lenguas vivas 
(187-190). SIGUAN, M. (coord.), La escuela y la migración en la Europa de los 90 (XV Seminario 
sobre "Educación y Lenguas"). ICE Universitat de Barcelona-Horsori, Barcelona. [92-75] 
Bilingüismo, Lengua, Curso, Grecia. 
SIN ÍNDICE. 

397. GRANADOS MARTÍNEZ, A. y F. J. GARCÍA CASTAÑO, 1997. Racialismo en los libros 
de texto consultados. La transmisión de discursos sobre la diferencia en diferentes libros de 
texto de la educación primaria (307-316). GARCÍA CASTAÑO, F.J. y A. GRANADOS 
MARTÍNEZ, Educación. ¿Integración o exclusión de la diversidad cultural?. Laboratorio de 
Estudios Interculturales, Granada. [96-76] 
Racismo, Curriculum, Educación-Primaria, Libros-Texto, Andalucía. 
LOS LIBROS DE TEXTO CONSULTADOS. El concepto de individuo. De los rasgos físicos a la 
raza. El concepto de grupo. La presentación del otro. REFERENCIAS. 

398. GRANADOS MARTÍNEZ, A. y F.J. GARCÍA CASTAÑO, 1997. Una aproximación al 
tratamiento de la diferencia. La imagen del otro en la prensa española ( 1985-1992). BELLIDO 
GONZÁLEZ, M. (coord.), I Jornadas de educación y medios de comunicación. FETE-UGT, 
Granada. [97 -7] 
Inmigracion, Racismo, Xenofobia, Medios-Comunicación, Prensa, Diferencias, Reunión-
Científica, Espaüa, Gitanos. 
INTRODUCCIÓN. MARCO EN EL QUE SE SITÚA EL TRABAJO. OBJETIVOS. LAS NOTICIAS 
AGRUPADAS. El extranjero inmigrante. El pueblo gitano. Racismo y xenofobia. A MODO DE 
CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA. 

399. GUALDARONI, R., 1995. La experiencia francesa en educación intercultural (93-96). 
IBÁÑEZ ARAMAYO, J., F.J. MURILLO TORRECILLA y A. SEGALERVA (ed.), Educación sin 
fronteras (Actas del Seminario Comisión Española de la UNESCO). CIDE-Ministerio Educación 
y Ciencia, Madrid. [95-71] 
Curso, Francia. 
SIN ÍNDICE. 



400. GUERRERO SALOM, E., 1992. Palabras introductorias. La educación infantil, una 
promesa de futuro ( 195-195). AA.VV., La educación infantil, una promesa de futuro. Fundación 
Santillana, Madrid. [92-120] 
Infancia, Reunión-Científica. 
SIN ÍNDICE. 

401. GUNDARA, J., 1998. Interculturalídad y xenofobia en la Europa multicultural (93-
102). AA. VV., La educación intercultural en Europa. Un enfoque curricular. Pomares-Corredor, 
Barcelona. [98-1 O] 
Interculturalidad, Xenofobia, Diversidad, Europa. 
INTRODUCCIÓN. LA DIVERSIDAD SOCIAL Y EL ESTADO EUROPEO. REDEFINICIÓN DE 
LAS NACIONALIDADES. EUROCENTRISMO Y EDUCACIÓN. NOTAS. 

402. GUNDARA, J.S., 1998. La polis diversa: la exclusión social y escolar (119-128). GARCÍA 
CASTAÑO, F.J. y A. GRANADOS MARTÍNEZ, Diversidad cultural, exclusión social e 
interculturalidad. Laboratorio de Estudios Interculturales, Granada. [98-1 J 
Interculturalidad, Curriculum, Exclusión, Cultura. 
PRESENTACIÓN. ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS Y PERTENENCIA. EDUCARA LOS NIÑOS 
Y A LOS ADULTOS. RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCACIÓN VOCACIONAL. 
EXCLUSIONES SOCIALES Y COMPLEJIDADES SUBYACENTES. EL ETHOS DE LA ESCUELA. 
LA DISTANCIA CULTURAL Y LA EXCLUSIÓN ESCOLAR. Las competencias del profesor. Las 
culturas del grupo de iguales. Las relaciones comunidad-escuela. Las políticas y la práctica 
en la escuela. El currículum no-eurocéntrico. REFERENCIAS. 

403. GUTIERREZ ARAUS, M.L., 1992. Problemas generales del contacto de lenguas (187-
196). AA.VV., Educación multicultural e intercultural. Impredisur, Granada. [92-1] 
Lengua, Historia, Reunión-Científica. 
SIN ÍNDICE. 

404. GUTIÉRREZ DÍAZ, A., 1992. Les raons de !'Informe Ford (46-48). AA.VV., ITINERA. 
Anales de la Fundación Paulina Torras Domenech 1990-1991. Fundación Paulino Torras 
Doménech, Barcelona. [92-2] 
Economía, Política, Ética, Racismo, Legislación. 
INTRODUCCIÓN. EL INFORME FORD. Proceso de elaboración. Aspectos éticos, educativos 
y económicos. Aspectos sociales, políticos y jurídicos. 

405. GUTIERREZ GUTIERREZ, E., 1986. La enseñanza de la lengua castellana en el extranjero 
(93-114). SOLER FIÉRREZ, E. (dir.), Interculturalismo y educación. Instituto Español de 
Emigración, Madrid. [86-14] 
Bilingüismo, Emigración, Lengua, Infancia, Suiza, Españoles. 
LA EDUCACIÓN EN SUIZA. Consecuencias para la escolarización del niño emigrante. 
PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES. HACIA UN CAMBIO 
DE CONTENIDOS. MÉTODOS Y ACTITUDES. OFRECIMENTO DE ALGUNAS ACTIVIDADES-
GUÍA. El lenguaje de los textos periodísticos. 

406. HANCOCK, A., 1991. La Unesco i el seu paper en les relacions interculturals en el 
Tercer Món a través deis mitjans de comunicació (152-160). AA.VV., Comunicació, identitat 
cultural i relacions interculturals. Generalitat de Catalunya, Barcelona. [91-3] 
Interculturalidad, Identidad, Medios-Comunicación. 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. INTERACCIONES NORTE-SUR Y 
SUR-SUR. EDUCACIÓN PARA TODOS. 

407. HANSEN, P., 1998. Educación intercultura e inmigración en la Unión Europea: visiones, 
paradojas, exclusiones (67-92). AA.VV., La educación intercultural en Europa. Un enfoque 
curricular. Pomares-Corredor, Barcelona. [98-1 O] 



Interculturalidad, Inmigración, Diversidad-Cultural, Racismo, Europa. 
LA EDUCACIÓN EN UNA UNIÓN EUROPEA MULTICULTURAL: ENTRE LAS VISIONES 
INTERCULTURALES Y LA REALPOLITIK SOBRE LA INMIGRACIÓN. EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES CONTEMPORÁNEAS. EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL, INMIGRACIÓN Y LA CUESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 
HACIENDO FRENTE A LOS MOLESTOS OTROS O ¿QUÉ PASÓ CON LO INTER EN LO 
CULTURAL?. EDUCACIÓN, INMIGRACIÓN Y RACISMO. UNA AGENDA HEGEMÓNICA Y, 
SIN EMBARGO, MÁS QUE UN DISCURSO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA 
INMIGRACIÓN. LA REARTICULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y DE LO CULTURAL EN LA 
EDUCACIÓN: COMENTARIOS A MODO DE CONCLUSIÓN. NOTAS. 

408. HARO MALPESA, J. de y J.C. AGUILERA RABANEDA, 1992. El papel de la formación 
artística en la educación multicultural (248-254). AA.VV., Educación multicultural e 
intercultural. Impredisur, Granada. [92-1] 
Formación-Artística, Interculturalidad, Reunión-Científica. 
SIN ÍNDICE. 

409. HEATER, D., 1988. La educación para los derechos humanos en las escuelas: conceptos, 
actividades y competencias (23-31). AA. VV., Educación para los derechos humanos. Fundación 
Encuentro, Madrid. [88-29] 
Derechos-Humanos, Historia, Legislación. 
FINES Y OBJETIVOS. Conocimiento de los hechos históricos. Conocimiento de las 
declaraciones, acuerdos y pactos contemporáneos. Conocimiento de ciertas violaciones graves 
de los derechos humanos. Distinción entre los derechos político/jurídicos y los derechos 
económico/sociales. Comprensión de los conceptos fundamentales de los derechos humanos. 
Comprensión de las relaciones entre derechos individuales, colectivos y estatales. Toma de 
conciencia de sus proyectos prejuzgados y desarrollo de una actitud de tolerancia. Toma de 
conciencia del derecho de los otros. Simpatía por la víctimas de la violación de los derechos 
humanos. Aptitudes intelectuales. Métodos de acción. 

410. HEGOA, INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO Y LA ECONOMÍA 
INTERNACIONAL, 1997. Sistema educativo y educación intercultural (91-98). SALES PRADO, 
M. (dir), Informe anual sobre el racismo en el estado español1996. EPSA, Barcelona. [97-61] 
Racismo, Educación-Sistema, Informe, España. 
INTRODUCCIÓN. MOVIMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LA 
BÚSQUEDA DE RESPUESTAS. UN SISTEMA EDUCATIVO EN PROCESO DE OBSERVACIÓN. 
PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. CASOS. 

411. HENFREY, J., 1993. Raza (214-227). HICKS, D. (comp.), Educación para la paz. Ediciones 
Morata, S.L., Madrid. [93-46] 
Racismo, Currículum, Raza, Gran-Bretaña. 
RAZA Y CONFLICTO SOCIAL. RELACIONES RACIALES EN EL CONTEXTO MUNDIAL. EL 
RACISMO EN GAN BRETAÑA. LA RAZA Y LA EDUCACIÓN, ACTIVIDADES EN EL AULA. 

412. HENRIOT-VAN ZANTEN, A., 1995. El científico y el político en la década de los 90: 
algunos problemas éticos de la investigación etnográfica en educación ( 127 -140). MARTÍNEZ, 
l. y A. VÁSQUEZ-BRONFMAN (coord.), La socialización en la escuela y la integración de las 
minorías. Perspectivas etnográficas en el análisis de la educación de los años 90. Aprendizaje, 
S.L., Madrid. [95-83] 
Socialización, Escuela, Integración, Etnografia. 
EL ENCARGO PÚBLICO: ¿QUÉ DEMANDA SOCIAL Y PARA QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA?. EL CARA A CARA ENTRE INVESTIGADORES Y DECIDIDORES SOBRE EL 
TERRENO: ¿_QUIÉN DOMINA A QUIÉN?. LOS INVESTIGADORES FRENTE A LA AUDIENCIA 
DE LOS DECIDIDORES: DE LA HUIDA A LA MEDIATIZACIÓN. CONCLUSIÓN. 



413. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M., 1984. Educación y pluralismo ideológico en la historia (169-
184). AA.VV., Educación y sociedad plural I (Actas VIII Congreso Nacional de Pedagogía). 
Sociedad Española de Pedagogía-Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela. [84-1) 
Ideología, Educación-Historia, Pluralismo, Reunión-Científica. 
INTRODUCCIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ES 
IDEOLÓGICAMENTE PLURAL. LA PLURALIDAD COMO COMPONENTE DE LA HISTORIA 
DE LA EDUCACIÓN. FUNCIONES DELA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y RIESGOS DE SU 
IDEOLIGIZACIÓN. 

414. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, N., 1983. Hacia el reencuentro con nuestra educación 
india (257-264). RODRIGUEZ, N.J., E. MASFERRER y R. VARGAS VEGA, Educación, etnias 
y descolonización en América Latina. Una guía para la educación bilingüe interculttlral. Vol. l. 
Unesco, México. [83-10.1) 
Bilingüismo, Etnia, Colonización, Interculturalidad, Latinoamérica, India. 
PALABRAS PREVIAS. EDUCACIÓN TRADICIONAL INDIA. EDUACIÓN ESCOLARIZADA NO 
INDIA. Cuando estudiamos en nuestra propia comunidad. Cuando estudiamos fuera de 
nuestras comunidades . La palabra está devaluada. Dejamos de amar el trabajo. Se pierde el 
sentimiento de solidaridad. Aprendemos a ser poco respetuosos. Entramos en contacto con 
otra filosofia, otra cosmovisión. VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL INDIA 
CON LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA. NECESIDAD DE UNA PEDAGOGÍA INDIA. EL PAPEL 
DE LOS TÉCNICOS NO INDIOS. PALABRAS FINALES. 

415. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, S., 1983. Los programas educativos del Instituto Nacional 
Indigenista (155-160). RODRIGUEZ, N.J., E. MASFERRER y R. VARGAS VEGA, Educación, 
etnias y descolonización en América Latina. Una guía para la educación bilingüe intercultural. 
Vol. 1, Unesco, México. [83-10.1) 
Bilingüismo, Etnia, Colonización, Interculturalidad, Lengua, Latinoamérica, Indígenas. 
EL INSTITUTO COMO TALLER EDUCATIVO. Formación y aprovechamiento de promotores 
bilingües. Concepcion del modelo de escuela albergue. Aprovechamiento de la lengua materna 
en la educación. Programa Educativo productivo en escuela albergue. EDUCACIÓN BILINGÜE 
BICULTURAL. APOYOS OPERATIVOS. CONCLUSIÓN. 

416. HERNÁNDEZ LÓPEZ, R., 1983. Reflexiones en torno al sistema de educación indígena 
bilingüe y bicultural (115-130). RODRIGUEZ, N.J.; E. MASFERRER y R. VARGAS VEGA, 
Educación, etnias y descolonización en América Latina. Una guía para la educación bilingüe 
intercultural. Vol. l. Unesco, México. [83-10.1) 
Bilingüismo, Etnia, Colonización, Interculturalidad, Radio, Medios-Comunicación, Género, 
Latinoamérica, Mujeres, Indígenas. 
INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUS AVANCES. EDUCACIÓN 
PREESCOLAR BILINGÜE.Objetivos. Metas Avances. EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE 
BICULTURAL. Objetivos. Metas. Avances. PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y AUXILIARES 
DIDÁTICOS BILINGÜES. CAPACITACIÓN DE PERSONAL DOCENTE BILINGÜE. ALBERGUES 
ESCOLARES DE EDUCACIÓN INDÍGENA. Metas. Avances. PROGRAMA PRODUCTIVO EN 
ESCUELA ALBERGUES. Sus objetivos son:. PROGRAMA DE REORIENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE OPERACIÓN DE ALBERGUES ESCOLARES. APOYO RADIOFÓNICO BILINGÜE. 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA. Sus objetivos 
son: CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO. 
RECOMENDACIONES. PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA 
BILINGÜE Y BICULTURAL. 

417. HERNÁNDEZ MORENO, J., 1983. La elaboración de los materiales didácticos para la 
educación bilingüe y bicultural (423-430). RODRIGUEZ, N .J., E. MASFERRER y R. VARGAS 
VEGA, Educación, etnias y descolonización en América Latina. Una guía para la educación 
bilingüe intercultural. Vol. 2. Unesco, México. [83-10.2) 
Bilingüismo, Etnia, Colonización, Interculturalidad, Materiales-Didácticos, Latinoamérica. 
EL PAQUETE DE MATERIALES DE PRIMER GRADO BILINGÜE Y BICULTURAL. 



418. HERNANDO SANZ, M.A., 1992. La cultura juvenil (356-362). AA.VV., Educación 
multicultural e intercultural, Impredisur, Granada. [92-1] 
Cultura, Reunión-Científica, Jóvenes. 
INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL JOVEN ADOLESCENTE. CARACTERÍSTICAS DE 
LA CULTURA ACTUAL QUE INCIDE EN EL JOVEN. CONCLUSIONES. 

419. HERRERA, J., 1994. Los servicios sociales y la integración de los inmigrantes (111-
126). DEFENSOR DEL PUEBLO, Informes, estudios y documentos. Situación jurídica y 
asistencial de los extranjeros en España. Closas-Orcoyen, S. L., Madrid. [94-183] 
Servicios-Sociales, Integración, Exclusión, Género, Formación-Monitores, Vivienda, 
Legislación, Protección-Social, Derechos-Políticos, Religión, Derechos-Voto, Inmigración-
Política, Informe, Mujeres. 
INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTOS GENERALES. META Y LÍMITES DE UNA POLÍTICA 
DE INMIGRACIÓN. "DIALÉCTICA" EXCLUSIÓN-INTEGRACIÓN.GLOBALIDAD E 
INTERRELACION DE LAS PARTES. EMPLEO. RESTRICCIONES Y PENALIZACIONES. 
CONDICIONES LABORALES. ESTUDIOS, PREVISIONES DE DEMANDA, CONTROL Y 
GRUPOS. FORMACIÓN. ADULTOS. NIÑOS (SEGUNDA GENERACIÓN). EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL PARA TODOS. FORMACIÓN PROFESIONAL Y PRE-PROFESIONAL. LA 
FORMACIÓN DE MONITORES Y LÍDERES ASOCIATIVOS DEL VOLUNTARIADO 
AUTÓCTONO. LAS TITULACIONES. VIVIENDA. PROTECCIÓN SOCIAL (SERVICIOS 
SOCIALES). LO QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INMIGRANTES. PERO LA REALIDAD. 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MUJER. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 
PARTICIPACIÓN. RESPETO A RELIGIÓN Y COSTUMBRES (V NORMATIVA AL RESPECTO). 
EMPADRONAMIENTO. DERECHO DE VOTO. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y LA VIDA 
ASOCIATIVA. IMPLICACIÓN DE SUS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS. LAGUNAS EL 
MAPA DE LA INMIGRACIÓN. DEMANDAS Y EXIGENCIAS. NECESIDAD DE UNA POLÍTICA 
DE INMIGRACIÓN. NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. 

420. HOMS, A. y E. MOLINE, 1992. Desarrollo del Programa de Educación Compensatoria 
del Departament d'Ensenyament en las escuelas de Cata! un ya (77 -85). SIGUAN, M. (coord.), 
La escuela y la migración en la Europa de los 90 (XV Seminario sobre "Educación y Lenguas"). 
ICE Universitat de Barcelona-Horsori, Barcelona. [92-75] 
Educación-Compensatoria, Intervención-Modelos, Familia, Curso, Cataluña, Magrebíes, 
Niños. 
INTRODUCCIÓN. Definición del Programa. Objetivos. MAPA ESCOLAR DE NIÑAS Y NIÑOS 
MAGREBÍES ESCOLARIZADOS. Recursos humanos y materiales. MODELOS DE 
INTERVENCIÓN. Apoyo a los alumnos. Asesoramiento a maestros. Actuaciones en las zonas. 
Ayuda a las familias. NECESIDADES DETECTADAS. En relación con los niños. En relación 
con la escuela. VALORACIÓN DE LA REALIDAD ACTUAL. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO. CONCLUSIONES. 

421. HOMS, 0., 1992. La multiculturalidad en el entorno educativo (209-211). AA.VV., La 
educación infantil, una promesa de futuro. Fundación Santillana, Madrid. [92-120] 
Infancia, Multiculturalidad, Tolerancia, Reunión-Científica. 
TOLERANCIA E INTEGRACIÓN MULTICULTURAL. LA ESCUELA EN UNA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL Y MULTIRRACIAL. 

422. HÜRGEN APEL, H., 1993. La educación en valores en una sociedad plural (25-36). 
ORTEGA RUÍZ, P. y J. SAÉZ CARRERAS (eds.), Educación y democracia. Caja Murcia, Murcia. 
[93-73] 
Valores, Ética. 
INTRODUCCIÓN: LA PROBLEMÁTICA DEL VALOR. ¿QUÉ ES EDUCACIÓN?. NORMAS DE 
UNA SOCIEDAD PLURAL. LA EDUCACIÓN PARA LA ASUNCIÓN DE NORMAS LEGALES Y 
PARA EL DESARROLLO DE NORMAS ÉTICAS. OBSERVACIÓN FINAL. 



423. HUSEN, T., 19S4. El contexto social e ideológico de la educación multicultural en los 
paises de inmigración (14-32). HUSEN, T. y S. OPPER, Educación multiculturaly multilingüe. 
Narcea, Madrid. [S4-10] 
Ideología, Inmigración, Bilingüismo. 
NECESIDAD DE UNA RECOPILACIÓN DE HALLAZGOS. ALGUNOS SUPUESTOS ACERCA 
DE LA SOCIEDAD. CONTEXTO IDEOLÓGICO. LENGUAJE UTILIZADO EN LA ENSEÑANZA 
E IDEOLOGÍA. LOS PROGRAMAS BILINGÜES Y EL MEDIO SOCIAL. CONCLUSIÓN. 

424. IBÁÑEZ ARAMAYO, J., 1995. Objetivos y metodología del seminario (13-16). IBÁÑEZ 
ARAMAYO, J., F.J. MURILLO TORRECILLA y A. SEGALERVA (ed.), Educación sin fronteras 
(Actas del Seminario Comisión Española de la UNESCO). CID E-Ministerio Educación y Ciencia, 
Madrid. [95-71] 
Curso, España. 
TENDENCIAS ACTUALES. SITUACIÓN EN ESPAÑA. LA ESCUELA. EL SEMINARIO 
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS. NOTAS. 

425. IBAÑEZ-MARTÍN MELLADO, J.A., 19S4. Tolerancia y educación (95-103). AA.VV., 
Educación y sociedad plural JI (Actas VIII Congreso Nacional de Pedagogía). Sociedad Española 
de Pedagogía-Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [S4-2] 
Tolerancia, Reunión-Científica. 
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TOLERANCIA Y 
SUS DISTINTOS SIGNIFICADOS. MOTIVOS, BASES Y ÁMBITO DE LA TOLERANCIA. 

426. IBÁÑEZ-MARTÍN, J .A., 19S9. Modalidades organizativas del multiculturalismo. AA. VV., 
VIII Seminario Interuniversitario de Teoria de la Educación. Universidad del País Vasco, País 
Vasco. [S9-19] 
Identidad-Cultural, Multiculturalidad, Interculturalidad, Curso. 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. HACIA UN INTERCULTURALISMO CRÍTICO-
INNOVATIVO. NOTAS. BIBLIOGRAFÍA. 

427. !BARRA, E., 1995. Racismo, intolerancia y acción integral (16). UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO, Congreso Europeo sobre Acción Socioeducativa y Pluralismo Cultural". 
Universidad del País Vasco, Donostia. [95-65] 
Violencia, Tolerancia, Integración-Educativa, Cooperación-Desarrollo, Solidaridad, Racismo, 
Legislación, Reunión-Científica. 
LA EXPANSIÓN Y EL DESARROLLO DE LA VIOLENCIA. ERRADICAR LA INTOLERANCIA: 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. INTEGRACIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL. COMUNICACIÓN PLURAL, DEMOCRÁTICA Y CÍVICA. COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. UN MARCO JURÍDICO CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LA INTOLERANCIA. EL PROYECTO: MOVILIZACIÓN ÉTICO-
CÍVICA. 

42S. IDIAZABAL, I, 1991. Un ejemplo de producción de textos prescriptivos en Euskara y en 
castellano por niños bilingues: consecuencias didácticas (99-111). SIGUAN, M. (coord.), La 
enseñanza de la lengua (XIV Seminario sobre "Educación y Lenguas"). ICE Universitat de 
Barcelona-Horsori, Barcelona. [91-43] 
Bilingüismo, Lengua, Lengua-Euskera, Curso. 
INTRODUCCIÓN. LOS TEXTOS PRESCRIPTIVOS. LA PRODUCCIÓN DE UN TEXTO DE 
INSTRUCCIONES EN EUSKARA Y EN CASTELLANO POR ESCOLARES BILINGÜES DE 6° Y 
so DE EGB. Los sujetos. El corpus. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. La superestructura 
semántica en los textos de instrucciones de los escolares de 6° y so EGB.La utilización de 
elementos extra-alfabéticos en los textos de instrucciones producidos por escolares de 6° y 
so de EGB. CONCLUSIONES Y CONSECUENCIAS DIDÁCTICAS. 



429. ITUARTE i MATA, J., 1991. La importáncia del tractament de la informació a !'escala 
(70-7 4). AA. VV., Quatre reptes pera la nostra escala. Consell Escolar de Catalunya, Barcelona. 
[91-72) 
Escuela, Información-Tratamiento, Cataluña. 
EDUCACIÓN E INFORMACIÓN. Crecimiento exponencial de la información. La tecnología 
de la información. Tecnología de la información y cambio económico y social. Orientaciones 
de la Comunidad Europea en relación con la tecnología de la información. EL TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN EN LA ESCUELA. Tranformación del concepto de educación. De la 
transmisión de conocimiento al aprender a aprender. Aportación de la tecnología de la 
información al enriquecimiento de la tranformación de los recursos didácticos. EL 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR. Orientaciones generales 
en la elaboración de un curriculum. Consideraciones en el marco de referencia de la 
programación en el diseño curricular en Cataluña. Recomendaciones al centro docente en la 
elaboración del tercer nivel de concreción curricular. 

430. JANER MANILA, G., 1984. Cultura popular y educación popular (57-76). AA.VV., 
Educación y sociedad plural 1 (Actas VIII Congreso Nacional de Pedagogía). Sociedad Española 
de Pedagogía-Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. [84-1) 
Cultura, Identidad, Tradición-Oral, Reunión-Científica. 
INTRODUCCIÓN. PAISAJE CON FIGURAS. SOBRE EL CONCEPTO DE CULTURA. CULTURA 
POPULAR Y CULTURA TRADICIONAL. IDENTIDAD Y CULTURA. SOBRE EL USO 
PEDAGÓGICO DE LA TRADICIÓN ORAL. EL DERECHO A LA DIFERENCIA. LA CULTURA, 
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA VIDA. CONCLUSIÓN. 

431. JANGANA, B., S. PARRA y F. CARBONELLi PARÍS, 1995. La escuela de adultos Samba 
Kubally (159-167). IBÁÑEZ ARAMAYO, J., F.J. MURILLO TORRECILLA y A. SEGALERVA 
(ed.), Educación sin fronteras (Actas del Seminario Comisión Española de la UNESCO). CID E-
Ministerio Educación y Ciencia, Madrid. [95-71 J 
Diversidad, Desigualdad, Ciudadanía, SAMBA-KUBALLY, Curso, Adultos. 
UNA EXPERIENCIA. LA SAMBA KUBALLY /GRAMC. Acción educativa sobre las dos 
comunidades. Aceptar y potenciar la diversidad y luchar contra la desigualdad. La necesidad 
de modelos y herramientas. Reivindicar la ciudadanía desde la diversidad. 

432. JARES, X.R., 1995. La educación intercultural en el curriculum. Papel de la 
documentación internacional y su utilización didáctica (47-69). IBÁÑEZ ARAMAYO, J., F.J. 
MURILLO TORRECILLA y A. SEGALERVA (ed.), Educación sin fronteras (Actas del Seminario 
Comisión Española de la UNESCO). CIDE-Ministerio Educación y Ciencia, Madrid. [95-71) 
Curriculum, Nacionalismo, Transculturación, Política-Educativa, Educación-Didáctica, 
Programa-Intervención, Cultura, Curso. 
CONTEXTUALIZACIÓN. La educación intercultural como componente de la educación para 
la paz. La especificidad conceptual y didáctica de la educación intercultural. La educación 
intercultural en el currículum. PRECISIONES CULTURALES PARA UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN. Interculturalismo. Paternalismo y trivialización. Neocolonialismo. 
¿Nacionalismo versus internacionalismo? Transculturación y desculturación. Propuestas 
curriculares interculturales y cambio social. UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DE LA 
DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL, PROPUESTAS DIDÁCTICAS. Necesidades relativas a 
la política educativa (gobiernos, profesorado, organismos internacionales). Principios y 
propuestas didácticas. NOTAS. 

433. JAUMA, J.M., 1992. Pot ser fraternal, la nostra cultura? (105-110). PUIG i MORENO, 
G. (Coord.), Recerca i Educació Interculturals (Actes de la Conferencia Europea de Sant Feliu 
de Guíxols). La Llar del Llibre, Barcelona. [92-66) 
Economía, Cultura, Información, Trabajo, Lengua, Reunión-Científica, Europa. 
LA ECONOMÍA. LA CULTURA. LA INFORMACIÓN. LA EDUACIÓN. EL TRABAJO. LAS 
LENGUAS. BIBLIOGRAFÍA. 



434. JIMÉNEZ ADELANTADO, A., 1994. Grupo europeo para la escolarización de los gitanos 
e itinerantes (341-342). VV.AA., I Congreso Gitano de la Unión Europea. Centro de 
publicaciones del MEC, Sevilla. [94-150] 
Escolarización, Minorías, Reunión-Científica, Niños, Gitanos, Europa. 
SIN ÍNDICE. 

435. JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, C., 1992. Educación multicultural y formación permanente 
del profesor ( 153-162). AA.VV., Educación multicultural e intercultural. Impredisur, Granada. 
[92-1] 
Profesorado-Formación, Interculturalidad, Reunión-Científica. 
INTRODUCCIÓN. EL PROBLEMA DE LAS DEFINICIONES Y SU SIGNIFICADO. LOS 
PROFESORES EN ACTIVO Y LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL. LA FORMACIÓN 
PERMANENTE DEL PROFESOR. 

436. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, N., 1994. La necesidad de dignificar la cultural romaní: una 
justicia educativa que se nos debe. (388-397). VV.AA., !Congreso Gitano de la Unión Europea. 
Centro de publicaciones del MEC, Sevilla. [94-150] 
Cultura-Origen, Reunión-Científica, Gitanos, Europa. 
INTRODUCCIÓN. PUNTO DE PARTIDA. OTRAS LIMITACIONES CULTURALES INTERNAS. 
¿QUÉ HAY DE LA PERSONA?. SOBRE EL CAMINO. NOTAS. 

437. JIMÉNEZ, M.S., 1997. Unidad didáctica 3: ¿Quiénes somos nosotros? ... ().ANDRÉS 
MARTÍN, M". y otros, Programa para trabajar la tolerancia y el respeto a la diversidad en 
educación secundaria obligatoria. Asociación Secretariado General Gitano, Madrid. [97-134] 
Tolerancia, Diversidad, Educación-Secundaria, Materiales-Didácticos. 
PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO BÁSICO DE LA 
UNIDAD. DESTINATARIOS. TEMPORALIZACIÓN. POSIBILIDADES DE INTRODUCCIÓN EN 
EL CURRICULUM. EL PAPEL DEL PROFESORADO. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
l. Objetivos. 2. Contenidos. EVALUACIÓN. DESARROLLO DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS. 
Nucleo Temático 1: la libertad y los derechos humanos. Nucleo Temático 2: El diálogo 
organizado. El debate. Nucleo Temático 3: La paortación de ideas. Respeto a la creatividad. 
INCLUYE CUADERNO DE TRABAJO. 

438. JIMÉNEZ, N., 1994. La postura gitana ante la integración (283-293). MARTÍN ROJO, L. 
y otros (eds.), Hablar y dejar hablar (sobre racismo y xenofobia). Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid. [94-89] 
Integración, Cultura, Vivienda, Trabajo, Justicia, Sanidad, Medios-Comunicación, Prensa, 
Gitanos. 
PRESENTACIÓN. QUIÉNES SOMOS LOS GITANOS ESPAÑOLES. QUÉ NOS HA PASADO A 
LOS GITANOS ESPAÑOLES. SITUACIÓN ACTUAL: ¿QUÉ LE OCURRE A LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA PARA MANTENER A LA COMUNIDAD GITANA TODAVÍA EN LA SITUACIÓN EN 
QUE SE ENCUENTRA?. En la educación. En la cultura. En la vivienda. En el trabajo y la 
promoción socioprofesional y socio-económica. En !ajusticia y el orden público. En la sanidad. 
En la opinión y en los medios de comunicación. EN CONCLUSIÓN. 

439. JORDAN SIERRA, J.A., 1992. Educación multicultural, conceptos y problemas (15-
34). FERMOSO ESTEBANEZ, P. (ed.), Educación intercultural: la Europa sin fronteras. N arcea, 
Madrid. [92-33] 
Currículum, Profesorado-Formación, Minorías, Cultura, Europa. 
HACIA UN CONCEPTO DE CULTURA. CULTURA Y EDUCACIÓN. EDUCACIÓN 
MULTICULTURAL. CONCEPTO Y OBJETO. DOS PARÁMETROS ESENCIALES DE LA 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL: CURRICULUM Y PROFESORADO. Currículum. Proyectos 
curriculares. Currículum comprehensivo. Tiempo y espacios para las minorías. Profesor. 
Formación del profesorado. ALGUNAS CUESTIONES Y PROBLEMAS EN TONO A ESTE 
CAMPO. Carácter axiológico. ¿Es posible hablar con propiedad de una educación 
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EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES Y 
REALIDAD EN CATALUÑA. DIFICULTADES DE TRABAJO SOCIOEDUCATIVO DESDE LA 
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concernientes a educación indígena (529-557). RODRIGUEZ, N.J.; E. MASFERRER y R. 
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CONGRESO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 43. EL li CONGRESO INDIGENISTA 
INTERAMERICANO. III CONGRESO INDIGENISTA INTERAMERICANO. CAPÍTULO Ill. 
CUESTIONES EDUCATIVAS. COMITÉS PERMANENTES DE ALFABETIZACIÓN. 8. CENTROS 
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SELVÍCOLAS. SOBRE EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN FUNDAMENTAL (CREFAL). 
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CONGRESO INDIGENISTA INTERAMERICANO. VII CONGRESO INDIGENISTA 
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INTRODUCCIÓN. EL INTERCURRICULUM PARA LA TOLERANCIA: MARCO PARA LA PAZ. 
Currículum intercultural: Concepción. La construcción del intercurriculum: Sentido 
formativo. ¿Cuáles son las claves del intercurrículum para el desarrollo de la tolerancia en 
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SIN ÍNDICE. 

526. MEDINA, A., 1992. La formación del profesorado ante las exigencias de los programas 
europeos (465-500). AA.W., Educación Intercultural en la Perspectiva de la Europa Unida 
(Actas del X Congreso Nacional de Pedagogía). Tomo !l. Vol. l. Sociedad Española de Pedagogía-
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Historia, Hambre, Libros-Texto, Países-Sur. 
EL CAMPO DE ESTUDIO. Precedentes en el análisis ele los libros de texto. MARCO 
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LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR. ANÁLISIS DEL 
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PLURICULTURALISMO?. ¿QUÉ PRÁCTICAS SE DAN HOY A FAVOR DEL 
PLURICULTURAL!SMO?. La recuperación. El conocimiento de las culturas. Las unidades 
separadas. El antirracismo y el heterocentrismo igualitarista. Las políticas de acción positiva. 
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actitudinal (443-449). AA.W., Educación multicultural e intercultural. Impredisur, Granada. 
[92-1] 
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reptes pera la nostra escala. Consell Escolar de Catalunya, Barcelona. [91-72] 
Escuela, Democracia, Información, Tecnología, Currículum, Cataluña, Profesorado. 
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trabajo. EL DESCUBRIMIENTO DE LA ETNOGRAFÍA. El uso de la etnografía para mejorar la 
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826. ALMERÍA ACOGE, 1994. Alfabetización de inmigrantes una propuesta educativa 
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Diversidad-Cultural, Historia, Interculturalidad, Escuela. 
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EL MEDIO SOCIAL DEL NIÑO. LA POSICIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DE SOCIEDAD GITANA. 
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LLAMAMIENTO A LA TOLERANCIA. UNA DIGNIDAD INALIENABLE E INVIOLABLE. EDUCAR 
PARA LA TOLERANCIA. BIBLIOGRAFÍA. 
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dentro de un mismo estado. Conflictos históricos y problemas sociales pueden llevar a 
impugnar términos que son utilizados en otros países. El horizonte intercultural. ¿Maastrich 
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escolar en los programas de intervención social. Revista ele Educación Intercultural, 1, 26-
34. [Rev./1.57 Mon.l 
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DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN EN LA TOLERANCIA. DATOS PARA PENSAR LOS 
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inmigrantes extracomunitarios y sus familias. Revista de Educación, 307, 53-74. [Rev. / 1.40 
Mon.] 
Actitudes, Inmigración, Familia. 
SIN ÍNDICE. 



866. CARBONELL, F. y S. PARRA, 1991. Samba Kubally. Dos historias de una escuela. 
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4.13] 
Inmigración, Diversidad-Cultural, Racismo. 
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humanistas de organización escolar. Los modelos estructurales y burocrática de organización 
escolar. Los modelos políticos de organización escolar. Los modelos sistemáticos de 
organización escolar. Los modelos culturales de organización escolar. LOS CONCEPTOS DE 
CULTURA. EL INTERCULTURALISMO. LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL. LA EDUCACION 
INTERCULTURAL. 

1000. MUÑOZ VITORIA, F., 1993. Presentación del monográfico ,]nterculturalismo: Sociedad 
y Educación». Revista de Educación, 302, 5-12. [Rev./ 1.9 Mon.J 
lnterculturalismo, Sociedad. 
SIN ÍNDICE. 

100 l. MUÑOZ VITORIA, F., 1995. Presentación del monográfico «<nterculturalismo: Sociedad 
y Educación". Revista de Educación, 307, 7-16. [Rev./ 1.40 Mon.J 
Interculturalidad. 
SIN ÍNDICE. 

1002. MURIAS, C., 1993. Las escuelas de personas adultas. Trabajadores de la Enseñanza, 
139, 15-16. [Rev./1.43 Mon] 
Educación-Adultos, Género, Minorías-Culturales, Formación, Inmigración, Mujer, Adultos. 
QUIÉN SE ADAPTA. LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS PERTENECIENTES A 
MINORÍAS CULTURALES. MUJER, DOBLE MARGINACIÓN. DERECHO A LA 
ACULTURACIÓN. FORMACIÓN DE FORMADORES. RECURSOS. DE UNA ESCUELA 
MULTICULTURAL A INTERCULTURAL, DE UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL A 
INTERCULTURAL. 

1003. MURILLO TORRECILLA, F.J. y F. MUÑOZ VITORIA, 1993. Revisión bibliográfica: 
educación intercultural. Revista de Educación, 302, 361-384. [Rev./ 1.9 Mon.J 
Interculturalidad, Bibliografía. 
SIN ÍNDICE. 



1004. MURILLO TORRECILLA, J., 1994. Educación intercultural. Bibliografía. Educación y 
Biblioteca, 51, 56-61. [Rev. / 1.16 Mon.] 
Interculturalidad, Bibliografía. 
SIN ÍNDICE. 

1005. MURILLO, J.; M. GRAÑERAS; A. SEGALERVAy E.L. VÁZQUEZ, 1995. Investigación 
española en educación intercultural. Revista de Educación, 307, 185-198. [Rev./ 1.40 Mon.J 
España. 
SIN ÍNDICE. 

1006. NAVARRO PERALES, M.J., 1992. Educación intercultural, currículo y acción tutorial. 
Enseñanza. Anuario Intenmiversitario de Didáctica, 10-11, 107-111. [Rev./ 13.2] 
Profesorado-Tutoría, Integración-Cultural, Currículum, Educación-Planificación, 
INTRODUCCIÓN. EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ACCIÓN TUTORIAL. MECANISMOS 
CURRICULARES QUE FACILITAN LA INTEGRACIÓN INTERCULTURAL. EL PROFESOR-
TUTOR FRENTE A LA PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

1007. NDIAYE, S., 1994. Reflexión sobre la función de la biblioteca en la lucha contra el 
racismo. Educación y Biblioteca, 51, 15-16. [Rev./ 1.16 Mon.J 
Racismo, Bibliotecas. 
SIN ÍNDICE. 

1008. NIETO MARTÍN, S., 1992/1993. Educación multicultural y rendimiento académico: 
una aproximación desde el ámbito de la investigación. Enseñanza. Anuario Interuniversitario 
de Didáctica, 10-11, 113-121. [Rev.f13.1] 
Integración-Social, Marginación. 
ASPECTOS CONCEPTUALES ACERCA DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL. COLECTIVOS 
MARGINALES Y EDUCACIÓN MULTUCULTURAL. EDUCACIÓN PERMANENTE Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO. Marginación social y rendimiento acdémico. Investigación sobre 
variables contextuales y su incidencia en el rendimiento académico. EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES, ÁMBITO A INVESTIGAR E INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS. A MODO 
DE CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA. 

1009. NINYOLES, R.LL., 1981. Tendencias fundamentales de la política lingüística: opciones 
con textuales en el ámbito de la educación bilingüe. Revista de Educación, 268, 15-30. [Rev. / 
13.17] 
Educación-Bilingüe, Política-Lingüística, Lengua-Materna, Escolarización, Bilingüismo, 
España. 
TERRITORIALIDAD VERSUS PERSONALIDAD. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
ALGUNOS EJEMPLOS COMPARATIVOS. Medio único. Medio dual. LA LENGUA MATERNA 
Y EL POSTULADO IGUALITARIO. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS DE UN MODELO 
POLÍTICO-LINGÜÍSTICO. EL MODELO LINGÜÍSTICO. LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN EL 
ÁMBITO ESPAÑOL. 

1010. OLMOS, A. y C. FLETA, 1983. Emigración, retorno: un niño entre dos escuelas. Revista 
deAcciónEducativa, 21,13-18. [Rev./2.30] 
Emigración, Retorno, Bilingüismo, Suiza, España, Alemania. 
EL BILINGÜÍSMO EN SUIZA FRANCÓFONA. EL BILINGÜÍSMO Y EL BICULTURALISMO 
OBLIGATORIOS. EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA LENGUA ESPAÑOLA Y 
LAS LENGUAS DE ACOGIDA. EL BILINGÜISMO EN ALEMANIA. CONCLUSIONES. 

1 O 11. ONTORIA, T., 1994. Servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales. Educación 
y Biblioteca, 51, 72-77. [Rev.f 1.16 Mon.] 
Bibliotecas, Multiculturalidad, EEUU, Gran-Bretaüa, Holanda, Alemania. 
ESTADOS UNIDOS. GRAN BRETAÑA. HOLANDA. ALEMANIA. 



1012. ORDEN, A. de la, 1983. Pluralismo social y educación. Revista Española de Pedagogía, 
161, 351-363. [Rev./13.19] 
Pluralismo-Social, Diversidad-Cultural. 
DIVERSIDAD Y PLURALISMO SOCIOCULTURAL. EDUCACIÓN Y PLURALISMO SOCIAL. 
BILBIOGRAFÍA. 

1013. ORTEGA RUIZ, P. y R. MÍNGUEZ VALLEJOS, 1991. Actitudes hacia el hecho 
multicultural. Teoría de la Educación, 3, 47-57. [Rev./6.16] 
Interculturalidad, Actitudes, Cuestionarios. 
NECESIDAD DE UN ENFOQUE MULTICULTURAL EN LA EDUCACIÓN. CUESTIONARIO-
ESCALA DE ACTITUDES HACIA EL HECHO MULTICULTURAL. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
BIBLIOGRAFÍA. 

1014. ORTEGA, C., 1994. Así ven los niños la emigración. Carta de España. Revista de 
Emigración e Inmigración, 479, 22-23. [Rev./2] 
Emigración, Trabajo, Niños, Latinoamérica, España, Mundo-Árabe. 
Niños de doce países, pertenecientes a Iberoamérica, el Mundo Árabe y España, han 
participado en un certamen escolar para ofrecer su visión sobre el mundo de la emigración 
y el derecho al trabajo. 

1015. PARRA, S. y F. CARBONELL i PARÍS, 1993. La escuela Samba Kubally. Trabajadores 
de la Enseñanza, 139, 17-18. [Rev./1.43 Mon] 
Educación-Adultos, SAMBA-KUBALLY, Inmigración, Conflictos, Adultos. 
NO HAY OBSTÁCULO INSALVABLE. LA GRAMC. COMO VEMOS LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL DESDE LA SAMBA KUBALLY. 

1016. PARRA, S., 1994. Les noves necessitats educatives. L'educació deis treballadors 
estrangers. Revista de Giro na, 162, 86-87. [Rev./1.7 Mon.J 
Extranjería-Trabajadores. 
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. ¿QUÉ CASA HACER?. 

1 O 17. PAZ FERNÁNDEZ, J. y A. L. SORIA GUTIÉRREZ, 1991. La integración educativa de las 
minorías culturales. Nuestra Escuela, Marzo, 30-32. [Rev./1.22] 
Minorías-Culturales, Educación -Compensatoria, Gitanos. 
LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS GITANOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. PROYECTOS DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

1018. PEÑA SAAVEDRA, V., 1987. Tres aspectos del proyecto escolar de los emigrantes 
gallegos: instalaciones, equipamiento y personal docente. Revista de Ciencias de la Educación, 
132, 405-419. [Rev./2.24] 
Orientación, Materiales-Didácticos, Profesorado. 
EL ESPACIO FISICO: LA ARQUITECTURA COMO PREOCUPACIÓN. Ubicación. Orientación. 
Construcción. Dependencias. UN MATERIAL ESCOLAR ADECUADO, VARIADO Y MODERNO. 
MAESTROS TITULADOS, COMPETENTES Y DINAMIZADORES. CONCLUSIÓN. 

1 O 19. PERSPECTIVA ESCOLAR, 1993. Manifest per una es cola intercultural. Escala d'Estiu 
de Rosa Sensat 1993. Perspectiva Escolar, 177, 66-69. [Rev./6.13] 
Escuela. 
SIN ÍNDICE. 

1020. POLLAIN, A., 1976. Problemas planteados por la escolaridad y la educación de los 
hijos de los emigrantes. Revista de Educación, 245-246, 14-27. [Rev./2.16] 
Emigración, Lengua, Familia, Orientación, Inmigración-Política, Cultura, Bélgica. 
RÁPIDO BOSQUEJO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE EN 
BÉLGICA. En el aspecto de la política de emigración. En el aspecto de la enseñanza. LOS 
EMIGRANTES JÓVENES. INTEGRACIÓN DE LOS EMIGRANTES EN LA ENSEÑANZA. Pre-
escolaridad. La escolaridad obligatoria. Enseñanza posprimaria.Concentración de emigrantes 
a diversos niveles de la enseñanza. Orientación escolar de los emigrantes jóvenes. Éxito 



escolar. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LOS NIÑOS EMIGRANTES. El handicap lingüístico. 
Inadaptación de las estructuras escolares. La dualidad de dos culturas. La lengua materna. 
Las condiciones de vida y el nivel socio-cultural. Relaciones padres-escuelas. 

1021. PUIG i MORENO, G., 1991. Hacia una pedagogía intercultural. Cuadernos de Pedagogía, 
196, 12-18. [Rev./2.11] 
Inmigración, Inmigración-Sin-Documentación, Racismo, Europa, España. 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN EUROPA. SITUACIÓN DE LA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. ¿Legales o ilegales?. ¿Cuántos son los inmigrados ilegales?. 
INTERCULTURA: ESTADO DE LA CUESTIÓN. Las distintas ciencias implicadas. En torno a 
algunos conceptos básicos. ¿QUÉ PRETENDE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL?. HACIA 
UNA PEDAGOGÍA GLOBAL: ANTIRACISTA Y ANTIDISCRIMINATORIA. CONCLUSIONES. 

1022. PUIG I MORENO, G., 1993. La integració escolar deis fills de migrants a Europa i a 
Catalunya. GUIX. Elements D'Acció Educativa, 184, 35-38. [Rev./ 1.1. Mon.J 
Lengua, Educación-Compensatoria, Integración, Segunda-Generación, Europa, Cataluña, 
Barcelona. 
LAS FASES DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES. La fase del inglés como segunda 
lengua. La fase del déficit o de la educación compensatoria. La fase multicultural y¡ o 
intercultural. La fase antirracista. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN CATALUÑA?. El programa 
de Educación Compensatoria de la Generalitat. El Programa de Educación en la Diversidad 
del Ayuntamiento de Barcelona. CONCLUSIÓN. 

1023. PUIG ROVIRA, J.M., 1990. Elements pera una educació multicultural. Perspectiva 
Escolar, 147, 18-22. [Rev./ 1.35] 
Multiculturalidad, Escuela. 
ESCUELA Y MULTICULTURALISMO. ALGUNOS CRITERIOS PARA UNA EDUCACIÓN 
MULTICULTURAL. 

1024. PUIG ROVIRA, J.M., 1995. Valores y actitudes interculturales. Vela Mayor. Revista de 
Anaya Educación, 5, 73-80. [Rev.j 1.24. Mon.J 
Valores, Actitudes, Universalismo, Diversidad-Cultural, Diversidad-Étnica, Cultura. 
DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL. LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO RETO EVOLUTIVO. 
SÍTESIS DE DIFERENCIA Y UNIVERSALISMO. UNA PEDAGOGÍA ADAPTADA. CONVIVENCIA 
Y DIÁLOGO ENTRE CULTURAS. 

1025. PUIG, G., 1995. lnterculturalidad, lengua y escuela. Hacia una didáctica de la diversidad 
de lenguas y culturas. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 6, 49-61. [Rev./ 
1.36 Mon.J 
Lengua, Cultura, Diversidad, Multilingüismo, Sociología, Antropología-Cultural, Psicología-
Social, Migración, Cultura-Musulmana, Cultura-Centroafricana, Integración-Escolar, 
Cuentos, Barcelona, Niños, Sudamericanos. 
ALGUNAS BASES TEÓRICAS DE LA INTERCULTURALIDAD. Sociología de la cultura. 
Antropología cultural. Psicología social, migración y cultura. Hacia un modelo interdisciplinar. 
DOS CONCEPCIONES DE LA CULTURA. Cultura «Castellan«, culturas «autonómicas« y 
culturas inmigradas. RELACIÓN ENTRE LENGUA Y CULTURA. EXPERIENCIAS DE 
EDUCACIÓN MULTILINGÚE E INTERCULTURAL. El multilingüismo oficial del Valle de Arán. 
El multilingüismo del colegio Israelita de Barcelona. Cutura musulmana y programa de 
educación en la diversidad. Lenguas y culturas centroafricanas. Integración escolar de los 
nirios sudamericanos. Cuentos de todos los colores, una iniciativa de «Rosa Sensat». ALGUNAS 
CONCLUSIONES. 

1026. RAMOS GASCÓN, T. y M. BAILO FALO, 1992. Bases para un programa de formación 
del profesorado para prevenir la indefensión y la marginación en los grupos culturalmente 
minoritarios. Diferenciación, 1, 205-216. [Rev. / 1.38] 
Profesorado-Formación, Minorías-Étnicas, Formación-Programas. 
INTRODUCCIÓN. PLURICULTURALISMO Y EDUCACIÓN. LA INDEFENSIÓN APRENDIDA 
EN EL AULA. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA. 



1027. REQUEJO OSORIO, A., 1989. Comunicación intra e intercultural educativa. Revista 
de Ciencias de la Educación, 140, 463-470. [Rev./2.29] 
Comunicación, Cultura, Etnografía. 
CULTURA Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA. La Educación como «traspaso de cultura». Los 
problemas de una Pedagogía intercultural. ETNOGRAFÍA DE LA COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN DIFERENTES 
CULTURAS. 

1028. REVISTA 8 DE MAYO, 1996. Conclusiones de las Jornadas. Revista 8 de mayo, 22, 5-
6. [Rev.j 1.55 Mon.] 
Sanidad, Cultura, Servicios-Sociales, Reunión-Científica. 
PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PONENCIA SOCIOSANITARIA. 
PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PONENCIA EDUCACIÓN Y CULTURA. 
PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PONENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

1030. REY, M., 1976. La escolarización de los niños emigrantes en Suiza. Niños españoles y 
emigración. Revista de Educación, 245-246, 66-75. [Rev.jl. 7] 
Emigración, Lengua, Acogida, Escuela-Padres, Suiza, Españoles, Niños. 
SITUACIÓN GENERAL. Algunas cifras. Estructuras y principios. Realizaciones prácticas. 
EXPERIENCIAS. Observaciones preliminares. Medidas tomadas en favor de los niños 
emigrantes. Las clases de francés como lengua extranjera en la Escuela de Padres del Ciclo 
de Orientación. Las clases de acogida. Una clase especial experimental del Consejo de Europa: 
la candidatura suiza para los años 1974-75 y 1975-76. NIÑOS ESPAÑOLES Y EMIGRACIÓN: 
MÁS ALLÁ DE LAS MEDIDAS ESCOLARES. 

1031. RODRÍGUEZ, M. y E. GIL, 1994. El multiculturalisme i la Formació ele mestres. Escala 
de Mestres Ausiás March de la Universitat de Valencia. Interaula. Butlletí de les Escales 
Catalanes de Mestres, 21-22, 22-24. [Rev.j 1.23 Mon.J 
Multiculturalidacl, Profesorado-Formación, Sociología, Valencia. 
ÁREAS DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. ÁREA DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES. Educación intercultural en la formación inicial experiencias en los planes ele 
estudios. Educación permanente. Investigaciones. 

1032. RODRÍGUEZ, M., 1994. Bibliotecas y feria del libro multiculturales. Educación y 
Biblioteca, 51,93-94. [Rev./1.16 Mon.] 
Bibliotecas. 
SIN ÍNDICE. 

1033. RODRÍGUEZ, M., F. CABRERA, J.V. ESPÍN y M.A. MARÍN, 1997. Elaboración ele una 
escala ele actitudes hacia la educación multicultural. Revista de Investigación Educativa, 15, 
103-124. [Rev./1.49 Mon.] 
Multiculturaliclacl, Actitudes, Cuestionarios, Profesorado. 
INTRODUCCIÓN. METODOLOGÍA: PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESCALA. 
Caracterización ele la actitud y plan previo. Relaciones de items: formulación ele juicios. 
PRIMERA APLICACIÓN: REELABORACIÓN DE LA ESCALA. Muestra. Análisis ele los 
resultados. Fiabilidad. Reelaboración ele la escala. APLICACIÓN DEFINITIVA. Caracterización 
ele la muestra. Distribución ele puntuaciones totales y ptueba ele normalidad. Análisis ele las 
características técnicas ele la escala. LAS PUNTUACIONES DE LA ESCALA SEGÚN LAS 
VARIABLES DIFERENCIADORAS DEL PROFESORADO. LÍMITES DEL ESTUDIO. 

1034. ROIG ORRIOLS, M., 1993. L'arribada de nens i immigrants, un repte per a l'escola. 
GUIX. Elements D'Acció Educativa, 184, 15-18. [Rev.j 1.1. Mon.] 
Lengua, Diversidad, Inmigrantes. 
LA LENGUA COMO UNA BARRERA. LAS RELACIONES INTERPERSONALES. LA BUSCA DE 
ACCIONES PEDAGÓGICAS. LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD. 



1035. ROMÍA AGUSTÍ, C., 1989. La educación para la paz y los derechos humanos: nueva 
perspectiva en la formación de los futuros maestros. Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado, 6, 437-443. [Rev./ 13.5] 
Profesorado-Formación, Derechos-Humanos, Educación-Paz, Educación-Ambiental, 
Actividades-Culturales, Legislación. 
PODER HACER. SABER HACER. SABER SER. ¿POR QUÉ SEMINARIO PERMANENTE? ¿POR 
QUÉ EDUCADORES PARA LA PAZ? ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEMINARIO 
PERMANENTE DE EDUCADORES PARA LA PAZ (S.P.E.P.). En la Escuela de Maestros. En 
centros de E.G.B. y B.U.P. Cooperación con otras instituciones. 

1036. SÁEZ ALONSO, R., l. SÁNCHEZ VALLE y M.J. ROMERA IRUELA, 1992. Estudio 
comparativo de la información bibliográfica sobre educación multicultural en las bases de 
datos de Ciencias de la Educación. Bordón, 44 (1), 99-107. [Rev./2.3] 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. METODOLOGÍA. NÚMERO Y TIPOS DE DOCUMENTOS 
SOBRE EDUCACIÓN MULTICULTURAL RECUPERADOS EN LAS BASES DE DATOS. PAÍSES 
PRODUCTORES DE LOS DOCUMENTOS Y COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS BASES DE 
DATOS. DISTRIBUCIÓN DELOS ARTÍCULOS SOBRE EDUCACIÓN MULTICULTURAL EN 
LOS TÍTULOS DE REVISTA. SOLAPAMIENTO DOCUMETAL ENTRE LAS BASES DE DATOS. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR AÑOS DE PUBLICACIÓN O DE REALIZACIÓN. 
CONCLUSIONES. 

1037. SÁEZ ALONSO, R., l. SÁNCHEZ VALLE y M.J. ROMERA IRUELA, 1992. Informes de 
investigación y reuniones científicas sobre educación multicultural. Bordón, 44 (1), 109-
118. [Rev./2.2] 
Informe. 
INFORMES DE INVESTIGACIÓN. PAÍSES. INVESTIGACIONES TEÓRICAS VS. EMPÍRICAS. 
OTROS TEMAS. REUNIONES CIENTÍFICAS. 

1038. SÁEZ ALONSO, R.; l. SÁNCHEZ VALLE y M.J. ROMERA IRUELA, 1992. Estudio de las 
metodologías de investigación de las tesis doctorales sobre educación multicultural recogidas 
en el Dissertation Abstracts International (1985-1990). Bordón, 44 (1), 119-123. [Rev./2.4] 
M ulticulturalidad. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FINALIDADES. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS 
ASPECTOS EXTERNOS A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. ANÁLISIS DE LAS 
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN. CONCLUSIONES. 

1039. SÁEZ, M.T., 1995. Innovación y propuestas. Proyecto educativo con inmigrantes 
extranjeros en el centro obrero de formación de Zaragoza(!): Propuestas metodológicas para 
la alfabetización y enseñanzas del español como lengua extranjera. Diálogos, 2, 41-46. [Rev. / 
1.51 Mon.J 
Alfabetización, Lengua-Española, Inmigración-Extranjera, Zaragoza. 
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ OBJETIVOS NOS PROPONEMOS EN NUESTRO TRABAJO 
EDUCATIVO CON INMIGRANTES EXTRANJEROS. NECESIDADES DETECTADAS Y 
PROPUESTAS METODOLÓGICAS. Algunas ideas previas. La heterogeneidad como valor 
positivo. Qué contenidos trabajar en clase y con qué metodología. PASOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN CENTRO DE INTERÉS. 

1040. SÁINZ, F. y J.L. TIZÓN, 1994. Infancia y migración. Infancia, 24, 35-42. [Rev./ 1.41 Mon.] 
Infancia, Migración, Niños. 
SIN ÍNDICE. 

1041. SALAMANCA, R.E.; M.C. DE VARGAS; W. TOLOSAy G. NIÑO, 1995. Educación para 
la tolerancia: o en la búsqueda de lo humano. Diálogos, 2, 12-22. [Rev./1.51 Mon.J 
Tolerancia, Convivencia, Trabajo, Etnia-Relaciones, Género, Cultura. 
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD. LA CONSTRUCCIÓN DE LO SOCIAL: LA ETERNA BÚSQUEDA. 
LA PARTICIPACIÓN: UNA POSIBILIDAD DE INTERVENCIÓN EN LOS FACTORES QUE 
INCIDEN EN EL DESARROLLO. LA CONVIVENCIA: EL RETO DEL FUTURO. QUÉ ES LA 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA. LA COSECHA: UNAS IDEAS PARA COMPARTIR. 



ESPACIOS DE TRABAJO DE LA EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA: ALGUNOS CAMINOS 
PARA LA EQUIDAD. Relaciones de género. Relaciones entre étnias y culturas. Relaciones de 
tipo ecológicas y medio ambiente. Relaciones de ciclo vital. NOTAS. 

1042. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, S. y R. ARROYO GONZÁLEZ, 1995. Taller de multicultura. 
Una experiencia de concreción del currículum intercultural en educación infantil. Aula de 
Innovación Educativa, 36, 53-59. [Rev./4.12] 
Currículum, Infancia, Interculturalidad, Inmigración. 
CONTEXTUALIZACIÓN. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA. Acciones previas. DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 1992/1993. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES. 

1043. SÁNCHEZ RIESGO, R., 1987. Educación bilingüe de los niños españoles en la República 
Federal Alemana. Revista de Ciencias de la Educación, 132, 473-501. [Rev./ 13.15] 
Educación-Bilingüe, Bilingüismo, Lengua, Interculturalidad, Educación-Programas, Lengua-
Materna, Segunda-Lengua, Inmigración, Alemania, Españoles, Niños. 
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Bilingüismo 14, 15, 22, 70, 85, 89, 93, 119, 123, 131, 140, 141, 144, 164, 174, 178, 185, 

211,212,225,247,275,280,292,293,296,304,305,310,318,320,365,366,367, 
373,385,393,395,396,405,414,415,416,417,423,428,460,483,487,496499, 
507, 513, 516, 532, 533, 590, 553, 557, 558, 568, 571, 590, 592, 595, 596, 604, 621, 
622, 630, 632, 642, 646, 651, 652, 653, 654, 698, 700, 704, 705, 720, 731, 743, 744, 
745, 747, 748, 751, 762, 766, 769, 773, 775, 782, 790, 791, 792, 808, 809, 812, 815, 
818,839,854,859,887,916,917,922,942,947,948,961,965,966,975,976,1009, 
1010, 1043, 1046, 1047, 1050, 1051, 1064, 1068, 1074, 1077, 1078 

Biología 339 
Bogotá 652 
Bolivia 550 
Brasil 781 
Bruselas 596, 650 
Cabo-Verde 569 
Campeche 520 
Canadá 305, 373 
Caribe 964 
Castellanos 70 
Castilla-León 76 
Catalanes 745, 764, 782, 1076 
Cataluña 14, 15, 42, 76, 101, 131, 148, 162, 163, 190, 197, 203, 264, 296, 298, 313,367, 

378,420,429,500,514,522,588,599,618,639,640,646,651,705,706,744,751, 
790, 801, 846, 850, 853, 879, 906, 961, 992, 1022, 1051, 1057, 1062, 1079 

Centros-Asistenciales 13 
Centros-Día 217 
Ceuta 647 
Ciencia 23, 75 
Ciencias-Sociales 23, 714, 726 
Ciudadanía 431, 716, 862 
Ciutat-Vella 647 
Clases-Sociales 178, 325, 354 
Coatzacoalcos 508 
Código-Penal 25, 652 
Colombia 834 
Colonización 112, 113, 141, 144, 207, 212, 225, 247, 304, 309, 310, 366, 385, 414, 415, 

416,417,487,516,517,533,550,557,653,654,731,653,654,731,748,775,809 
Comercio 152 
Competencia-Social 765 
Comunicación 3, 449, 824, 1027 
Comunidad 668, 921 



Comunidad-Valenciana 790 
Conductas 301, 642 
Conductas-Sociales 808 
Conflictos 119, 372,478,537,684, 875, 1015 
Conflictos-Culturales 332, 967 
Conflictos-Políticos 41, 288 
Conflictos-Sociales 649 
CONSEJO-EMIGRACIÓN 916 
CONSEJO-EUROPA 130, 1056 
Constitución 25, 613, 786, 942 
Contingente 1041, 1076 
Convivencia 116, 562, 672, 673, 793 
Cooperación 106 
Cooperación-Cultural 1056 
Cooperación-Desarrollo 299, 372, 427, 502, 554, 557, 652, 723, 771, 772, 847, 889 
Cooperación-Internacional 556 
Costumbres 695 
Creencias 377 
Cristianismo 485 
Cuentos562,836,837,898,899,900,901,926,995, 1025 
Cuestionarios 31, 195, 651,766, 1013, 1033 
Cultura 3, 12, 13, 16, 17, 25, 28, 30, 40, 41, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 63, 76, 77, 80, 

82,83,85,93, 100,101,103,119,142,147,149,155,156,159,185,196,206,217, 
218,228,229,230,238,242,246,250,252,261,272,274,275,279,281,283,287, 
291,303,304,305,309,314,316,317,318,320,324,325,326,327,328,334,335, 
348,350,353,359,360,362,363,365,367,374,382,394,402,418,430,432,433, 
438,439,449,484,485,497,498,500,505,511,513,517,527,529,539,542,545, 
547,551,567,575,585,594,597,607,608,210,619,637,642,653,654,661,665, 
679,685,695,700,705,707,716,720,731,731,761,784,797,798,799,814,816, 
817,820,825,829,830,846,868,873,878,882,891,909,910,916,922,924,925, 
926,927,931,932,933,938,946,947,936,962,967,985,992,993,996,999,1020, 
1024, 1025, 1027, 1028, 1041, 1042, 1050, 1052, 1057, 1067, 1072 

Cultura-Árabe 767 
Cultura-Centroafricana 1025 
Cultura-Griega 551 
Cultura-Musulmana 1025 
Cultura-Origen 127, 266, 316, 324, 355, 370, 436, 550, 616, 616, 921, 1073 
Cultura-Popular 571 
Cultura-Teorías 933 
Curriculum6,7, 16,21,28,42,64,68,76,77,80,88, 139,165,166,167,168,186,203, 

221,230,235,284,289,305,321,332,351,352,356,365,372,377,397,402,411, 
432,439,453,473,509,512,523,524,538,545,549,556,567,582,585,586,588, 
604645,655,681,684,703,710,712,714,723,726,761,786,798,801,813,817, 
844,846,866,872,880,890,906,918,938,939,952,958,962,967,971,973,977, 
980,997,1006,1042,1044,1053 

Currículum-Diseño 938 
Curso147, 148,159,162,170,197,199,202,209,210,215,220,222,229,231,234,242, 

248,269,277,292,293,297,302,340,394,395,396,399,420,424,426,428,431, 
432,441,443,452,514,515,522,534,547,554,556,570,589,592,595,596,599, 
618,621,622,632,633,635,636,638,641,648,656,665,679,699,718,721,722, 
742,743,745,750,754,762,763,773,777,779,789,793,794,805, 

Chiapas 225, 520,917 
Chicanos 22 
Chile892 
Chinos 199, 250, 508 



Deberes 54 
DECLARACIÓN-ARGEL 652 
Delincuencia 649, 946 
Democracia 98, 148, 169, 180, 236, 264, 298,445,488, 512, 585, 608, 614, 619, 620, 662, 

690,698,702,801 
Demografia11, 13, 17,39,92, 101,162,196,225,264,331,479,480,508,528,589,592, 

606,634,651,680,968 
Deportes 134, 334 
Derechos 54, 652, 784, 903 
Derechos-Educación 772 
Derechos-Humanos 9, 25, 28, 30, 150, 173, 175, 200,213, 224,227,257,317,341,409, 

446,462,483,490,501,502,520,583,586,623,630,652,672,682,693,708,711, 
735,749,752,753,755,758,768,884,1035,1056 

Derechos-Lingüisticos 630 
Derechos-Niños 25, 105, 786, 977 
Derechos-Políticos 255, 419 
Derechos-Voto 419, 600 
Desarrollo 1, 377, 528, 535, 740 
Desarrollo-Cognitivo 287, 288 
Desarrollo-Comunitario 593 
Desarrollo-Cultural 987 
Desarrollo-Físico 531 
Desarrollo-Humano 322, 372, 563 
Desarrollo-Moral288 
Desarrollo-Profesional 787 
Desarrollo-Programas 849 
Desarrollo-Psicológico 531 
Desarrollo-Social 531 
Desarrollo-Teorias 528 
Desigualdad 90, 196, 310, 431, 798, 823, 862 
Desigualdad-Cultural 919 
Desigualdad-Racial88 
Didáctica 97, 625 
Duerencias 12,57,58,59,100,356,398,476,547,631,933 

357, 358, 444 
DUerencias-Culturales 824 
Dinamarca 321 
Discriminación 56, 76,100,186,198,206,223,261,262,270,289,487,536,652,697, 

729,761,884,942,996,1063 
Discurso 876 
Discursos-Estudiantes 676 
Diversidad 5, 10, 23, 25, 35, 60, 91, 133, 138, 147, 157, 158, 185,217,246,259,282,285, 

294,306,307,325,339,361,384,401,431,437,469,470,476,488,538,540,544, 
549,559,567,570,610,616,617,649,655,669,681,687,688,697,712,715,739, 
740,846,858,862,886,894,896,953,961,997,1025,1034,1048,1073 

Diversidad-Cultural2, 33, 65, 86, 96, 117, 146, 148, 191, 192,205,231,260,272,281, 
295,300,314,323,327,332,346,354,362,374,390,407,443,453,458,475,509, 
547,560,563,573,580,582,602,620,692,716,727,786,813,820,827,855,857, 
869,870,871,913,939,964,970,971,978,1012,1024,1066,1067 

Diversidad-Etnica 37, 48, 114, 183, 184, 607, 612, 653, 913, 966, 1024 
Diversidad-Humana 8 
Diversidad-Lingüística 913, 964, 983, 1078 
Diversidad-Social 149, 950, 951 
Dominicanas 87 4 
Drogas 13, 222 



Ecología 642 
Economía 17, 83, 101, 103, 165, 248, 270, 277, 372, 404, 433, 528, 666, 724, 766, 788, 

888,998,999 
Economía-Actividades 136 
Educación 264, 614, 616, 745, 756 
Educación-Adultos 144, 194, 250, 300, 378, 391, 514, 534, 541, 545, 546, 548, 582, 615, 

634,644,811,816,825,826,833,862,866,868,879,905,919,925,926,927,928, 
940,941,946,959,963,981,982,985,992,993, 1002, 1015, 1035, 1044, 1045, 1058 

Educación-Antiautoritaria 911 
·'rlucación-Antirracista 1063 

Jucación-Artistica 509 
Educación-Bilingüe 112, 113,707,747,854,917,956, 1009, 1043, 1065, 1081, 
Educación-Cívica 711 
Educación-Compensatoria 90, 197, 216,286,316,402, 544, 612,719,741,896,921,930, 

1017, 1022, 1063, 1066, 
Educación-Complementaria 734 
Educación-Critica 702 
Educación-Didactica 432, 622, 1062 
Educación-Diferencial 1077 
Educación-Especial 90, 348, 623, 624 
Educación-Estrategias 445 
Educación-Familiar 251, 322 
Educación-Filosófica 657 
Educación-Historia 413 
Educación-Indígena 653, 654, 775 
Educación-Infantil 26, 271 
Educación-Intercultural21, 62, 66, 109, 112, 113, 118, 124,355,566,628,629, 1065 
Educación-Intervención 562 
Educación-Métodos 460 
Educación-Modelos 496, 628, 769, 780 
Educación-Moral236, 512, 702 
Educación-Multicultural 19, 36, 73, 97, 355, 359, 564, 736, 
Educación-Multilingüe 72 
Educación-Musical 647 
Educación-Necesidades 285, 306, 481, 968 
Educación-No-Formal 937 
Educación-Participativa 702 
Educación-Paz 122, 702, 755, 911, 1035 
Educación-Planificación 215, 1006 
Educación-Práctica 471 
Educación-Preventiva 217 
Educación-Primaria 351, 356, 397, 514, 671, 773 
Educación-Problemas 154, 988 
Educación-Programas 246, 250, 342, 383, 472, 473, 513, 544, 552, 563, 601, 707, 731, 

738,739,740,741,749,765,792,808,911,958,976,1043 
Educación-Proyectos 208,279,284,380,471,641,786 
Educación-Reforma 153, 456, 475, 573, 986, 998 
Educación-Secundaria 10, 157, 158, 319, 347,361,437, 671, 985 
Educación-Sin fronteras 656 
Educación-Sistema 151, 199, 369, 410, 442, 535, 682, 685, 702, 742, 974 
Educación-Social552, 711, 780, 
Educación-Teorías 91, 274, 281, 603, 778, 783 
Educación-Terapeútica 217 
Educadores46, 79,108,110,208,387,956 



EE.UU22,26,85, 189,176,185,228,270,369,373,454,513,695,707,724,977,1011, 
1047 

Emigración 130, 134, 156, 187,279,334,347,381,382,405,457,489,542,598,601,612, 
613,621,622,644,650,718,720,725,734,816,819,872,874,916,922,936,943, 
947, 958, 959, 985, 988, 1010, 1014, 1020, 1030, 1071 

Emigrantes 382, 498 
Empresa 255 
Enciclopedia 182, 756, 758 
Entrevista 219, 718 
Escocia 321 
Escolarización 25, 42, 84, 88, 117, 143, 171, 182, 190, 195,210,229,240,278,331,333, 

447,448,458,464,465,466,479,519,569,589,607,634,643,650,678,694,774, 
779, 785, 823, 856, 891, 912, 958, 961, 968, 986, 999, 1009, 1053, 1068, 1069 

Escuela 14,36,37,38,63, 72, 76,87,99, 121,127,133,135,145,155,162,171,179,180, 
191,202,231,236,248,257,264,266,273,277,290,298,323,341,353,386,412, 
429, 445, 450, 476, 510, 512, 535, 538, 586, 609, 614, 620, 630, 632, 638, 651, 675, 
678, 683, 687, 690, 694, 697, 702, 708, 719, 721, 729, 756, 765, 785, 801, 806, 827, 
832,840,838,842,883,921,961,970,974,1019 

Escuela-Padres 1030 
España30,31,33,39,42,58,83,90,96, 100,103,121,147,152,159,161,164,176,179, 

195, 203, 222, 223, 224, 236, 238, 240, 248, 252, 256, 265, 266, 284, 297, 298, 308, 
313, 326, 328, 334, 355, 370, 393, 398, 410, 424, 445, 512, 542, 554, 565, 574, 601, 
613, 614, 637, 648, 655, 657, 676, 690, 702, 715, 734, 762, 766, 790, 804, 816, 831, 
851,868,905,912,921,946,955,964,988,989, 1005, 1009, 1010, 1014, 1021, 1067, 
1081 

Españoles 137, 152, 382, 405, 457, 489, 621, 650, 663, 876, 922, 959, 985, 988, 1030, 
1043, 1049 

Especialización 532 
Estadística 184, 254, 270, 304, 391, 596, 621, 643, 705, 757 
Estado-Bienestar 61 O 
Estereotipos 40, 56, 676, 849 
Estudiantes 666 
Ética 12.169, 404, 422, 623, 624 
Etnia 112, 113, 141, 144, 178,207,212, 224,225, 247, 304, 310, 366,385,414,415,416, 

417,487,497,498, 516,517, 532,550, 557, 558, 568,608, 653, 654,666,719,731, 
748,775,809,957 

Etnia-Grupos 666 
Etnia-Identidad 641, 654, 666 
Etnia-Relaciones 641, 923, 1041 
Etnicidad 124, 225, 276, 294, 387, 530, 666, 675, 676, 824 
Etnocentrismo 186, 387, 553, 572 
Etnografia87,219,264,329,338,412, 510,553,806,807,947,1027 
Etnomatemáticas 578 
Etnomusicología 746 
Eurocentrismo 950 
Europa 1, 21, 32, 43, 61, 62, 96, 121, 134, 137, 149, 180, 181, 186, 218, 221, 222, 223, 

224,229,235,238,244, ,254,255,261,262,268,278,295,316,317,321,345,353, 
372,376,383,389,392,401,407,433,434,436,439,479,483,491,498,500,502, 
518, 525, 535, 545, 562, 563, 565, 574, 612, 615, 629, 634, 636, 637, 638, 657, 665, 
691, 694, 705, 706, 722, 733, 737, 742, 743, 746, 757, 771, 829, 831, 844, 872, 888, 
935, 950, 951, 958, 999, 101, 1022, 1069, 1073 

Europa-Occidental 341 
Europeos 45, 592 
Euskadi 818, 1051 



Evolución 339, 477 
Exclusión 65, 192, 201, 402, 419, 539, 797 
Exclusión-Social 154, 259, 323, 547, 792, 989 
Exilio 150 
Extranjería-Tipologías 511 
Extranjería-Trabajadores 451, 1016 
Extranjeros54,101, 190,233,254,266,364,368,458,587,667,853,867,876,928,930, 

964,988,1073 
Farrrilia11,13,40,42,55,63,76,83,85,130,162,165, 198,217,251,261,266,288,290, 

295,319,322,368,420,459,576,591,599,606,607,650,674,719,862,865,903, 
964, 1020 

Familia 617,958,967,968 
Filipinos 480 
Filosofia 238, 377, 725, 754, 821, 1062 
Formación2,25,61,265,349,378,385,490,594,698,850,863,866,936, 1002,1055 
Formación-Artistica 408 
Formación-Cursos 569 
Formación-Educadores 79, 736 
Formación-Estrategias 1055 
Formación-Intemacional 155, 457, 820 
Formación-Mediadores 235, 835, 864 
Formación-Modelos 820 
Formación-Monitores 419 
Formación-Profesional334, 469, 607, 640, 816, 829, 831, 872, 943, 959, 965 
Formación-Programas 366,491, 525, 533, 645, 1026 
Franceses 508, 643 
Francia23,72, 143,175,193,210,230,269,292,293,321,337,399,572,643,707,766, 

779,798,817,845,985 
Frankfurt 262 
Fronteras 629, 831 
Fundamentalismo 117 
Galicia 76,468,630, 698, 728, 751,790, 854, 976, 1051 
Gallegos 598, 630 
Género 11,61, 75,90, 138,152,172,198,213,218,243,270,325,349,354,391,415, 

416,419,485,500,600,602,603,607,616,631,670874,903,905,919,929,1002, 
1041 

Genética 307 
Geografia 651 
Ginebra 621 
Girona 864 
Gitanos 133, 143, 151, 156, 171, 172, 181, 216, 217, 240, 278, 282, 323,324,325,333, 

363,370,376,389,398,434,436,438,447,448,450,459,461,464,465,466,479, 
504,508,515,519,535,560,561,562,565,576,609,615,634,661,678,,694,746, 
759,774,784,785,808,823,,828,832,849,856,879,919,921,929,908,981,982, 
980, 1017 

Globalización 619, 620 
Gomera 13, 17,25,27,30,39,63,76,82,83,84,92, 100,102,103 
Granada11, 17,138,194,195,284,308,329,331,450,560,682 
Gran-Bretaña 109, 181,321,411,482,709,922,947, 1011 
Granollers 714 
Grecia 396 
Grecia 504, 551 
GRUPO-TREVI 295 
Guarderías 959 
Guatemala 998, 1 077, 1081 



Guatemaltecos 150, 693 
Guía 47, 50, 916 
Guineanos 606 
Hambre 528 
Heterofobia 610, 1075 
Higiene 165 
Hispanos 176, 695 
Historia 9, 13, 17, 23, 25, 28, 32, 83, 84, 92, 103, 162, 196,207,248,261,403,409,479, 

508,528,536,538,549,553,568,599,600,606,642,651,663,670,754,759,764, 
827,859 

Historias-Vida 129, 491 
Holanda 337, 718, 773, 1011 
Homogeneidad 792 
Huesca 785 
Hungria 156 
ICE 994 
Identidad 30, 33, 37, 40, 64, 129, 180, 218, 319, 344, 362, 387, 406,430, 508, 540, 598, 

604,607,608,612,616,754,894,937,960,1071 
Identidad-Conflicto 1070 
Identidad-Cultural 55,130,218,238,249,292,334,382,393,426,449,608,612,657, 

717,742,777,824,869,892,1061 
Identidades 716, 792 
Identidad-Lingüística 393 
Identidad-Social 761 
Ideología 23, 42, 101, 115, 171, 230, 311,413,423, 571, 584, 615, 860, 1063 
Iglesia 536, 637 
Igualdad 12,34,35,47,50,76, 100,184,291,374,442,557,565,631,658,673,784 
Igualdad 894, 896, 919, 967 
India 303, 414 
Indianos 442 
Indigenas 119,150,247,415,416,487,516,550,654,775 
Indigenismo 208, 225, 516, 834 
Individualismo 586, 860 
Indoamérica 568 
Infancia 26, 38, 76, 400, 405, 421, 521, 527, 569, 694, 848, 858, 884, 887, 959, 1040, 

1042, 1076 
Influencias-Culturales 531, 723 
Información 298, 433, 691, 801, 
Información-Tratamiento 429 
Informe24,84, 103,256,257,265,266,410,419,483,784,804,1037 
Inglaterra 230, 486 
Ingleses 508 
Ingregración-Lingüística 484, 805, 
Inmigración 18, 37, 42, 54, 100, 101, 121, 128, 136, 137, 138, 159, 161, 162, 190, 191, 

194,195,198,199,210,222,223,229,232,250,253,254,261,262,293,299,300, 
303,305,368,371,378,384,398,407,423,482,498,508,511,530,534,547,548, 
556,574,587,589,592,599,606,608,616,636,638,640,642,643,665,679,680, 
701, 719, 721, 724, 738, 740, 742, 779, 793, 804, 825829, 831, 833, 851, 853, 862, 
865,868,870,873,883,912,914,922,925,926,927,928,930,931,940,962,963, 
964, 967, 993, 995, 1002, 1015, 1021, 1042, 1043, 1044, 1053, 1054, 1056, 1061, 
1067, 1068, 1071, 1072, 1073, 1076, 1079, 1080 

Inmigración 24, 29, 44, 451 
Inmigración-Política 233, 254,419,905, 1020 
Inmigración-Sin-Documentación 100, 152, 410, 574, 1021 



Inmigración-Tipo lógicas 162 
Inmigrantes 28, 29, 609, 666, 738, 826, 883, 927, 968, 1034 
Inserción 574, 608 
Integración 25, 61, 65, 84, 87, 100, 136, 137, 160, 161, 163, 167, 191, 194, 196,254,262, 

268,282,284,308,333,346,382,412,419,438,463,471,481,506,508,510,516, 
537,539,548,552,555,563,571,573,582,587,596,599,606,608,610,618,620, 
660,665,680,686,705,710,714,719,733,780,806,811,830,831,840,888,890, 
904,905,917,928,930,944,950,951,961,962,967,908,986,1022 

Integración-Cultural 484, 727, 805, 833, 1006 
Integración-Educativa 427, 727 
Integración-Escolar 896, 1025 
Integración-Racial 941 
Integración-Social 369, 480, 607, 851, 941, 1008 
Integración-Sociocultural 732 
Interculturalidad 1, 2, 4, 16, 25, 33, 35, 38, 58, 67, 71, 72, 75, 80, 91, 96, 114, 125, 128, 

141, 144, 147, 149, 164, 167, 168, 177, 186, 187, 189, 193, 201,203,212,219,225, 
230,231,234,235,247,250,262,263,264,267,274,275,283,284,294,299,304, 
309,310,315,316,317,319,323,333,337,342,344,345,346,348,349,351,352, 
362,365,366,371,372,381,383,385,388,392,401,402,406,407,408,414,415, 
416,417,426,435,440,443,449,453,457,459,471,472,475,482,487,491,495, 
502,505, 511, 514, 516, 517, 518, 522, 525,532,538, 539, 540,543,546, 550,551, 
557, 558, 565, 568, 570, 571, 573, 578, 582, 588, 591, 593, 597, 603, 604, 608, 618, 
619, 628, 637, 638, 645, 647, 653, 654, 661, 667, 671, 675, 685, 686, 689, 692, 700, 
701, 703, 710, 727, 731, 740, 748, 754, 759, 763, 767, 775, 780, 781, 787, 794, 796, 
798,809,810,811,813,817,824,827,843,855,861,864,877,885,902,907,912, 
918, 921, 924, 935, 936, 938, 945, 990, 991, 992, 994, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 
1004, 1013, 1042, 1043, 1060, 1061, 1072, 1079, 1081 

Intervención 259, 641, 1055 
Intervención-Comunitaria 793 
Intervención-Educativa 48, 49, 51, 52, 53 
Intervención-Modelos 420 
Intervención-Sociall40, 291,481,617,849 
Intervención-Socioeducativa 138 
Irlanda 448 
Islam255, 266, 485, 554, 663, 
Islas-Baleares 1051 
Italia 447 
Italianos 508 
Japón 709 
Japoneses 508, 666 
Jódar 245 
Jóvenes 11,54, 158,175,229,334,418,467,486,586,607,666,668,674,682,943,950, 

951,962,983,988,995 
Judios 508 
Justicia 438, 540 
Juventud 31, 607 
Juventud 334 
L'Hospitalet-Llobregat 651 
Laicismo 768 
Latinoamérica 113,, 133, 141, 144, 178,207,208,212,225,247,304,310,366,385,414, 

415,416,417,442,444,454,480,487,516,517,532,550,557,558,568,571,652, 
653,654,729,731,748,775,809 

Latinoamérica 839, 964, 965, 966, 1014 
Latinoamericanos 55 



Legislación 24, 54, 100, 101, 119, 136, 150, 173, 175, 181, 199,224,244,255,257,261, 
296,317,341,351,404,409,419,427,446,489,450,499,502,504,520,536,547, 
586,613, 630,646, 652, 672, 682, 693,705,708,711,715, 749,755,758,768,772, 
784,786,884,903,905,916,942,943,977,985,1035,1049,1056,1064 

Lengua 14, 18, 27, 55, 83, 85, 119, 122, 127, 131, 140, 143, 155, 159, 170, 181, 185, 187, 
197, 198, 199, 209, 220, 226, 232, 250, 253, 265, 269, 275, 277, 280, 292, 293, 296, 
305,318,320,321,327,328,366,367,394,395,396,403,405,415,428,433,444, 
484,498,499,500,507,517,534,541,550,553,592,601,621,622,630,632,638, 
643, 644, 651, 653, 654, 655, 683, 698, 699, 714, 720, 722, 731, 734, 742, 743, 744, 
762,766,769,773, 774,775, 787, 788, 792, 799, 800, 814, 815, 816, 817, 854, 868, 
872,873,886,891,922,925,926,927,928,947,948,959,977,983,985,988,993, 
1020, 1022, 1025, 1030, 1043, 1047, 1051, 1057, 1062, 1067, 1073 

Lengua-Árabe 766 
Lengua-Caló 102 
Lengua-Castellana 745, 764, 766, 782, 1077 
Lengua-Española 1039, 1081 
Lengua-Euskera 428, 812, 818, 
Lengua-Extranjera 869, 1050, 1068 
Lengua-Francesa 699 
Lengua-Gallega 766, 854 
Lengua-Gitana 217 
Lengua-Guájira 558 
Lengua-Inglesa 452 
Lengua-Materna 140, 292, 484, 728, 869, 917, 1009, 1043 
Lengua-Maya 1081 
Lengua-Minoritaria 722, 745 
Lengua-Origen 266, 297, 316, 355, 616, 719, 
Lengua-Portuguesa 365 
Lengua-Valenciana 499, 766 
Lengua-Vasca 766 
Lérida 944 
Libaneses 508 
Libertad 106, 380, 540, 557 
Libre-Circulación 100 
Libros-Texto 8, 30, 32, 192, 221, 223, 352, 397, 452, 528, 572, 872, 920, 978, 986, 997 
Lingüística 293,468, 505, 532, 557, 575, 621, 887, 465 
Lingüística-Inmersión 704, 705, 791 
Lingüística-Normalización 378, 705, 869 
Lingüística-Programas 454 
Lisboa 645 
Literatura 32, 142, 226, 328, 517, 529, 553, 1062 
Literatura-Infantil 995 
LOGSE 264, 312, 582648, 672, 687, 786, 851, 1053 
Londres 747 
Luxemburgo 337 
Lleida 386 
Madres 129 
Madrid 42, 92, 606, 680, 766, 983, 964, 992 
Magreb 133 
Magrebies 420, 855, 891 
Mapaches 892 
Marginación 11, 39, 188, 217, 259, 324, 370, 488, 505, 617, 620, 679, 721, 740, 759, 824, 

881, 1008 
Marginación-Escolar 943 
Marginación-Profesional 943 



Marginación-Social 334 
Marroquies 42, 127, 152, 480, 886, 967 
Marruecos 964 
Marsella 589 
Mataró 239, 500 
Matemáticas 714, 754, 
Materiales-Didácticos 6, 7, 10, 20, 23, 25, 28, 33, 46, 54, 58, 69, 86, 94, 95, 98, 107, 108, 

109, 110, 111, 114, 126, 133, 157, 158, 167, 168,208, 324, 361,417,437,467, 655, 
874,902,918,920,926,954,973,1018 

Matrimonio 17, 322, 661 
Mediación-Intercultural835 
Medio-Ambiente 388 
Medios-Comunicación 103, 261, 398, 406, 415, 416, 438, 563, 588, 640, 669, 691, 717, 

771,905 
Mediterráneo 665 
Melilla16,89, 152,167,475,683 
Menores 649,964 
Mercado-Trabajo 198, 605 
Mexicanos 104 7 
México272,280,303,309,508,520,568,693 
Migración 16, 55, 94, 133, 156, 196, 248, 268, 308, 354, 371,372,442,480, 574, 588, 607, 

616,622,638,660,675,676,950,996,1025,1040 
Migración-Control 574 
Migración-Flujos 162, 248, 574, 599, 606 
Migración-Interior 732 
Migración-Movimientos 190 
Migración-Tipológicas 599 
Migrantes 1 
Minorias40,87, 188,363,369,371,725,759,777,784,799,851,929 
Minorias-Culturales 231,805,867,987, 1002, 1017, 
Minorias-Etnicas 25, 30, 31, 48, 49, 51, 52, 93, 63, 89, 100,222,223,260,261,301,387, 

619,677,732,773,786,857,879,892,912,937,941,978,1026 
Minorias-Extranjeras 912 
Minorias-Lingüisticas 155, 805 
Minorias-Nacionales 912 
Modelos-Aprendizaje 644 
Montefrio 527 
Moral708 
Moriscos 192 
Mortalidad 39 
Motivación-Escolar 542 
Movimientos-Juveniles 668 
Movimientos-Población 723 
Mujeres 11,61,75, 138,152,172,198,270,349,354,389,391,416,419,485,631 
Mujeres 76, 500, 600, 606, 607, 616, 919, 1002 
Multiculturalidad 4, 16, 28, 37, 72, 75, 77, 78, 81, 88, 100, 125, 135, 160, 166, 168, 204, 

237,282,314,321,322,325,330,339,379,421,426,443,470,471,472,473,474, 
495,497,498,509,524,537,552,575,581,597,640,655,662,684,685,686,716, 
730, 733, 738, 756, 765, 777, 810, 824, 852, 860, 902, 935, 972, 996, 1011, 1023, 
1031, 1033, 1038, 1054, 1062, 1063, 1066, 1070 

Multiculturalismo 125 
Multilingüismo 529, 575, 645, 725, 1025 
Mundo-Árabe 1014 
Municipios 61 
Murcia 1044 
Murcia 76, 548 



Música 360, 379 
Musulmanes 152, 554, 873 
Nacionalidad 223, 224, 230, 254, 260, 498, 950, 951 
Nacionalismo 340, 432, 630 
Natalidad 39 
Navarra 15, 76, 790, 812 
Necesidades-Especiales 285 
Negros 454, 486 
Nicaragua 460 
Nigeria 373 
Nigerianos 680 
Niños27,76, 127,129,165,195,278,305,385,420,434,521,589,592,609,643,651, 

667,756,785,816,821,823,828,858,874,890,968,988,995,1014,1025,1030, 
1040, 1043, 1078 

Nomadismo 181, 278 
OCDE796 
Ocio 606, 988 
ONG 44, 606, 841, 905, 949, 984, 992 
ONU 181,882 
Orientación 173, 306, 727, 756, 1018, 1020 
Orientación-Educativa 731 
Oxaca225 
Padres 651 
Paises-Bajos 608 
Paises-Sur 528 
País-Vasco 174, 319, 703,769,790 
Palma-Mallorca 333 
Paro 152, 364 
Participación-Política 451 
Participación-Social 161, 487, 512, 515, 634, 993 
Pateras 223 
Paz226,452,490,524,581,583,672,673,684,750,989 
Paz 97, 106, 114 
Pedagogía 441 
Peninsula-Morrazo 468 
Permisos-Residencia 995 
Permisos-Trabajo 364,905 
Personalidad 557 
Perú 93 
Pluralismo 136, 268, 413, 630, 709, 839, 
Pluralismo-Culturall79, 215,317,555,557,579,630,700,776,856,911,932,933 
Pluralismo-Económico 627 
Pluralismo-Educativo 380 
Pluralismo-Ideológico 584 
Pluralismo-Lingüistico 313, 630, 700, 812 
Pluralismo-Político 525 
Pluralismo-Social494, 1012, 
Pobreza 39, 188, 384,488 
Política24,83,84,88,96,101,115,121,210,244,248,262,317,319,376,404,513,528, 

547,563,574,586,600,607,642,702,711,716,725,737,784,788,805,850,854, 
999 

Política-Cultural 319 
Política-Económica 315 
Política-Educativa 137, 139, 193, 215, 233, 263, 305, 315, 383, 432, 452, 498, 546, 588, 

596,612,628,711,719,731, 
Política-Extranjeria 100 



Política-Integración 137, 255 
Política-Lingüística 745, 839, 1009 
Política-Socíal137, 315, 349, 610, 
Portugal151, 159, 271, 569, 574, 576, 645, 964 
Portugueses 828, 893 
Postmodernídad 374 
Pozoblanco 360 
Prejuicios 161, 184, 206, 224, 387, 619, 620, 810, 
Prensa 398, 438, 669, 
Primera-Generación 198 
Prisión 194 
Procedencia 888, 968 
Profesor 7 
Profesorado 2, 76, 77, 80, 85, 178, 185,209,222,279,289,301,338,371,457,465,468, 

471, 492, 519, 523, 553, 587, 591, 651, 663, 677, 678, 683, 696, 698, 728, 734, 737, 
769, 785, 801, 807, 816, 818, 850, 851, 872,936, 965, 978, 1018, 1033, 1073 

Profesorado-Características 655 
Profesorado-Formación 86, 115, 135, 148,210,221,263,295,302,309,317,321,324, 

365,392,435,439,470,474,475,491,493,526,565,569,585,605,611,743,764, 
765,767,769,787,794,795,796,808,822,844,857,877,902,925,927,938,973, 
994, 1026, 1031, 1035, 1057, 1060, 1062, 1071, 1079 

Profesorado-Perfil 833 
Profesorado-Promoción 223 
Profesorado-Tutoría 1006 
Programa-Capitalización 532 
Programa-Intervención 432 
PROGRAMA-RIU-SEC 634 
Programas-Sociales 469, 894 
Protección-Social 469 
Proyecto-Educativo-Centro 241, 266, 540 
Proyecto-Educativo-Centro 973 
PROYECTO-FRAIS-VALLON 139 
PROYECTO-GAMA 635 
PROYECTO-ZURICH 139 
Psicología 204, 287, 288, 307, 455, 506, 586, 708 
Psicología-Social 1025 
Psicopedagogía 174, 285, 539 
Racialismo 356, 358 
Racismo 6, 7, 8, 25, 28, 31, 32, 33, 43, 46, 67, 75, 88, 100, 107, 108, 109, 110, 11, 124, 

137,146,206,221,222,223,224,228,270,284,308,317,319,324,338,351,358, 
370,397,398,404,407,410,411,427,462,471,482,500,506,529,555,676,677, 
679, 686, 710, 760, 761, 802, 803, 804, 810, 824, 847, 856, 857, 870, 878, 880, 884, 
889, 929, 996, 1007, 1021, 1067, 1078 

Racismo-Teorías 224 
Radio 415, 416 
Raza 67, 88, 100,224,339,411,610,884 
Realojamiento 634 
Reconstrucción-Social 933 
Recursos-Humanos 965, 966 
Rechazo 76, 738, 740, 
REDINET 691 
Reforma 971 
Refugiados 20, 520 
Refugio 693, 848, 905, 1069 
Regularización 100 
Relaciones-Interpersonales 669 



Relaciones-Sociales 17, 823 
Relativismo-Cultural 798 
Religión 83, 93, 191, 236, 261, 266, 419,485, 500, 508, 554, 732, 1062 
Repartición 451 
Residencia 347, 816, 988 
Residentes 254 
Retorno 616, 816, 943, 1010, 1049 
Reunión-Científica3, 4, 5, 18, 60, 74, 97, 104,122, 134, 138, 140, 153, 156,160, 163,166, 

171, 172, 177, 186, 189, 193, 196,200,213,216,227,228,232,233,237,239,241, 
245,246,249,251,253,258,259,261,263,271,275,281,282,283,284,285,291, 
295,298,299,300,306,307,308,309,311,312,313,314,315,316,317,318,319, 
322,324,325,326,327,329,330,331,332,333,334,335,336,341,342,343,344, 
345,346,347,348,349,350,354,363,365,368,371,374,376,377,378,379,380, 
383,384,388,389,391,392,393,398,400,403,408,413,418,421,425,427,430, 
433,434,435,436,440,442,456,459,462,467,468,469,470,471,472,473,474, 
476,479,481,482,483,484,485,488,491,493,494,495,496,499,500,501,505, 
506,507,511,513,518,519,521,523,524,525,527,529,530,533,535,536,537, 
540, 541, 543, 544, 546, 549, 551, 552, 555, 559, 560, 561, 562, 565, 567, 569, 573, 
577, 579, 580, 581, 584, 591, 593, 597, 602, 603, 604, 605, 610, 611, 612, 614, 615, 
617, 628, 623, 624, 625, 626, 627, 634, 637, 639, 649, 650, 658, 659, 662, 663, 669, 
670, 671, 675, 677,680,681,683,685, 686,715,716,717,719,726,728,729,730, 
732, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 746, 747, 751, 752, 753, 757, 759, 760, 765, 769, 
776,780,781,785,786,787,788,795,796,799,800,808,812,813,814,816,822, 
855, 963, 1028 

Ritos 661 
Salud 92, 103, 128, 165, 282, 536, 576, 673, 830, 940 
SAMBA-KUBALLY 431, 866, 1015 
San-Diego 22 
Sanidad 24, 152, 261, 438, 480, 500, 519, 741, 903, 905, 1028 
SCHENGEN 295 
Segregación 100, 182, 463, 676, 677, 851, 871 
Segunda-Generación 42, 130, 162, 187, 190, 198, 277,317,331,382,481,482, 588, 599, 

606,607,636,779,863,872,893,903,905,922,961,962,967,968,985,1022,1053, 
1056, 1066, 1073 

Segunda-Lengua 198,212,292,507,644,833,916,917, 1043, 1046, 1050, 1077 
Seguridad-Social 364 
Semantica 800 
Sensibilización 136, 161, 221, 640, 684, 697, 857, 1050 
SER-GI 864, 992 
Servicio-Doméstico 152 
Servicios-Sociales 24, 92,419, 713, 793, 830, 881, 903, 1028 
Servicios-Sociales 245 
Sevilla 479, 481 
Sexismo 319, 978 
Sexualidad 673 
Socialización 63, 87, 191, 251, 258, 412, 510, 586, 608, 674, 694, 695, 1069 
Sociedad 1, 11, 22, 83, 101, 1000 
Sociedad-Acogida 198 
Sociolingüistica 869 
Sociología 330, 441, 454, 558, 539, 599, 708, 806, 964, 1025, 1031 
Solidaridad 12, 31, 206, 223, 291, 427, 452, 540, 847, 889, 955 
Subsidio 364 
Sudamericanos 1025 
Suecia 305, 337, 725, 755, 975, 1079 
Suiza 321, 405, 959, 1010, 1030 
Tarragona 393 



Tecnología 23, 801 
Teherán 652 
Teología 536 
Tercer-Mundo 8, 37, 136, 162, 528, 572, 599 
Territorio 55 
Texas 22 
Tolerancia 10, 12, 32, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 95, 97, 98, 99, 100, 106, 116, 136, 157, 158, 

166,169,172,206,214,223,226,237,243,244,251,268,291,314,319,322,328, 
361,371,375,421,425,427,437,462,472,473,474,478,492,524,540,581,582, 
583,597626,659,662,664,672,676,685,760,784,837,857,882,894,895,897, 
898,899,900,901,909,910,911,934,952,954,979,1041,1058,1059,1075 

Trabajadores 867, 872, 988 
103,134,152,156,161,176,202,233,240,254,255,282, 

334,347,349,364,372,433,438,451,576,600,606,609,634,679,680,724,830, 
831,903,904,905,916,929,959,1014,1041 

Trabajo-Movilidad 336 
Trabajo-Social 634 
Tradición 557 
Tradición-Oral 430 
Tráfico 13 
Transculturación 432 
TRATADO-AMSTERDAM 43 
Turcos 1078 
Turin 199, 556 
U.R.S.S. 26 
UNESCO 130, 237, 750, 758, 796, 
UNICEF 106 
Universitarios 676 
Unión-Europea 61,245, 713, 796 
Universalismo 620, 987, 1024 
Universidad 180, 277, 326, 392, 493, 640, 650, 944 
UNIVERSIDAD-STANFORD 363 
Valencia 76, 499, 859, 938, 984, 1031, 1051 
Valores34, 105,106,166,217,226,236,242,327,422,456,476,494,586,619,620,662, 

663,673,696,726,730,952,991,1024,1063 
Valores-Crisis 251 
Valores-Sistema 911 
Valores-Sociales 723 
Vallecas 15 
Vascongadas 76 
Vascos 70 
Venezuela 557 
Venta-Ambulante 152 
Violencia 427, 824 
Visados 905 
Vivienda 17,24,39,92, 103,152,254,255,256,261,349,419,438,451,576.634,640, 

830,903,904,905,984 
Voluntariado 319 
Xenofobia6,7,8,25,46, 107,108,109,110,111,206,222,224,317,319,324,398,640, 

760,804,880,884 
Yugoslavos 592 
Zaragoza 1039 




