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1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos migratorios promueven cambios profundos en las socieda-
des hacia la que se migra. Datos recientes muestran que la inmigración 
en Europa está aumentando y las relaciones intergrupales son un reto 
para la región. Concretamente se observa que, 23 millones de personas 
residían en un Estado miembro de la UE con la ciudadanía de un país no 
miembro, lo que representa el 5,1 % de la población de la UE (Eurostat, 
2020). Este panorama nos invita a replantear cómo y desde dónde se 
llevarán a cabo las acciones de integración de estas personas. Al entrar 
en contacto miembros de distintas culturas se generan cambios que pue-
den dar lugar a tensiones sociales o a una convivencia pacífica (Mant-
halu & Waghid, 2019; Tovar-Gálvez, 2021). Se ha observado que el ni-
vel educativo y la situación laboral son los determinantes más importan-
tes de la integración sociocultural (Comisión Europea, 2020; Terzakis 
& Daskalopoulou, 2021). En este sentido, la educación tiene el potencial 
de orientar los procesos de aculturación hacia la inclusión cultural. La 
integración de niños, niñas y jóvenes migrantes en las aulas formales 
plantea desafíos al sistema educativo en todos sus niveles, abriendo un 
debate que implica cuestionarse posicionamientos políticos, 
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pedagógicos y sociales (Cerón et al., 2017; Contreras Bravo, 2021; Ji-
ménez & Fardella, 2015). Según datos del informe TALIS (Teaching 
and Learning International Survey/ Estudio internacional de la ense-
ñanza y del aprendizaje) en España, entre el 26% y 31% del profesorado 
de primaria y secundaria trabaja en centros en los que más del 10 % del 
alumnado tiene origen migrante (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, 2019). Si bien parece haber en el profesorado un alto grado 
de consciencia sobre el tema, esto no se refleja necesariamente en ma-
yores habilidades y destrezas para su gestión en el aula (Alarcón-Leiva 
et al., 2020). Derivado del proyecto de investigación DiverProf, este ca-
pítulo se orienta a conocer las actitudes del profesorado de educación 
obligatoria en España sobre la aculturación e interculturalidad. En con-
creto, se enfoca en tres objetivos específicos: a) identificar actitudes, 
creencias y conocimientos del profesorado en torno a la diversidad cul-
tural y expectativas de aculturación, es decir las creencias socialmente 
compartidas sobre cómo las personas inmigrantes “deberían adaptarse” 
a la sociedad receptora; b) estimar la percepción de autoeficacia del pro-
fesorado ante contextos educativos culturalmente diversos, y c) identifi-
car las competencias interculturales promovidas desde los programas de 
estudios asociados a los títulos universitarios que habilitan para el ejer-
cicio de la labor docente en educación obligatoria en España. A conti-
nuación, se describe el contexto, justificación y los principales aspectos 
del proyecto de investigación desarrollado por un equipo de investiga-
ción de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).  

1.1. MIGRACIÓN, DIVERSIDAD CULTURAL Y EDUCACIÓN 

En el contexto de la Unión Europea, la diversidad cultural ha sido reco-
nocida como valor fundamental. Desde la Resolución del Parlamento 
Europeo de 2016120 se insta a los estados miembros a desarrollar accio-
nes desde un modelo de integración intercultural. Esto se refleja en cómo 
se ha perfilado desde un plan de acción de la Comisión Europea (2016) 
en el que se definen tres ejes prioritarios para la integración de la pobla-
ción inmigrante en los sistemas educativos. Desde la atención y la 

 
120 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016 (2015/2139INI). 
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educación a la primera infancia hasta la educación superior se propone: 
1) integrar cuanto antes a los migrantes recién llegados en las estructuras 
educativas generales; 2) evitar el bajo rendimiento entre los migrantes; 
3) prevenir la exclusión social y fomentar el diálogo intercultural. A es-
tas acciones se les da continuidad con el plan de acción 2021-2027 (Co-
misión Europea, 2020) en el cual se resalta nuevamente la importancia 
de una educación inclusiva en todas las etapas educativas. No obstante, 
un análisis a fondo de estas políticas presenta elementos tanto del mul-
ticulturalismo como de la asimilación. Además, situaciones como la 
pandemia del COVID 19, o el Brexit abren las contradicciones y el de-
bate de la integración y la interculturalidad (Blomberg, 2020; Simon & 
Beaujeu, 2018; Zapata-Barrero, 2017). 

En concreto en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) mues-
tran a 1 de enero de 2022 que el 11.6% de la población tiene nacionali-
dad extranjera (INE, 2022). Los datos del Índice de políticas de integra-
ción de migrantes (MIPEX, por sus siglas en inglés) indican que el país 
ha venido realizando cambios positivos en sus políticas y que los inmi-
grantes, en general, tienen más oportunidades que obstáculos a la hora 
de integrarse. La puntuación total del país es de 60 sobre 100, acercán-
dose a los estándares internacionales y europeos en materia de integra-
ción. Sin embargo, tal como se ve en el Gráfico 1, puede observarse un 
desempeño irregular en las áreas analizadas. 

En el ámbito educativo, tal como señalan Pasetti y Cumella, (2020) no 
existe una normativa que regule específicamente el acceso a la educa-
ción y sus condiciones para los inmigrantes, lo que dificulta la trayecto-
ria formativa de los mismos y les perjudica en comparación con el resto 
de los ciudadanos. En el curso 2021-2022 estaban escolarizados 882.814 
alumnos de nacionalidad extranjera en las enseñanzas no universitarias 
de Régimen General, 34.301 más que el curso anterior. De ellos, 
690.326 estaban matriculados en centros públicos y 192.488 en centros 
privados (Valdés & Sancho Gargallo, 2022). 
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GRÁFICO 1. Puntajes de las dimensiones MIPEX para España  

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Solano y 

 Huddleston (2020) 

De acuerdo con los datos del informe TALIS (Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, 2019), en España, alrededor de un 31% del 
profesorado de primaria y un 25% del profesorado de secundaria trabaja 
en centros en los que más del 10 % del alumnado tiene origen migrante. 
Este porcentaje se ubica entre el 63% en La Rioja y el 12% en Cantabria, 
siendo respectivamente la mayor y menor tasa dentro de las comunida-
des estudiadas. No obstante, solamente el 62% del profesorado de pri-
maria manifiesta un alto nivel de autoeficacia para afrontar los retos de 
un aula multicultural, frente al 52% de secundaria.  

Si se toman los datos a nivel nacional, los registros de los últimos años 
muestran que ha habido un aumento constante en el porcentaje total de 
alumnado migrante o de padres/madres inmigrantes. Específicamente si 
se toman en consideración los datos desglosados que dan cuenta de esto 
para el curso 2020, los porcentajes giran en torno al 10%. Como puede 
observarse en el Gráfico 2, las distribuciones por nivel educativo mues-
tran los mayores porcentajes en educación primaria.  
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GRÁFICO 2. Porcentaje del alumnado extranjero matriculado por nivel educativo  

 
Fuente: Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2020. Da-

tos para el Curso 2019-2020 

Estos datos evidencian la importancia de profundizar en las percepcio-
nes hacia la diversidad cultural y la interculturalidad que posee el profe-
sorado y determinar su influencia en las expectativas de aculturación 
que se tiene sobre el alumnado migrante. Para ello, se ha observado que 
es necesaria una reflexión sobre su propia percepción de habilidades y 
conocimientos para una pedagogía culturalmente receptiva (Carter-
Thuillier et al., 2022; Hinojosa & López, 2018).  

1.2. EL PAPEL DE LA ACULTURACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

Las percepciones del profesorado con respecto a la migración influyen 
en el trato que establecen con el alumnado y con su rendimiento (León 
et al., 2007), pero también en la posibilidad de crear una cultura inclu-
siva e intercultural en los espacios educativos. Se entiende que la acul-
turación es un proceso de cambio que se produce cuando las personas o 
los grupos de contexto culturales distintos entran en contacto (Berry, 
2001), dando lugar a un aprendizaje y adaptación intercultural que da 
lugar a transformaciones en dominios personales y sociales como los 
valores, las actitudes y la conducta que están estrechamente vinculados 
con la identidad personal y cultural (Berry et al 2013; Lee, 2020; Zhang 
et al., 2018). Según el modelo de aculturación de Berry (2001) las 
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estrategias de aculturación se componen de actitudes de aculturación y 
de los comportamientos que se muestran ante determinadas situaciones 
interculturales. Es decir, las actitudes indican preferencias, valoraciones 
y sesgos que modulan las percepciones sobre la diversidad y sobre las 
visiones estereotípicas de otros grupos. Mientras que los comportamien-
tos, reflejan esas actitudes en el día a día de los encuentros intercultura-
les (Sam & Berry, 2006). Los dos componentes de las estrategias de 
aculturación -actitudes y comportamientos- se basan en el grado de man-
tenimiento de la propia identidad cultural y en el deseo de participación 
de las interacciones sociales con otros grupos. Se proponen cuatro estra-
tegias: a) la integración, b) la asimilación, b) la separación y la margi-
nación (Berry, 1990). Sus principales características se muestran en la 
Figura 1.  

FIGURA 1. Estrategias de aculturación propuestas por el modelo de Berry (1990) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Berry (2001) 

De ellas, se ha visto que la integración se asocia positivamente con la 
adaptación psicológica y sociocultural (Abu-Rayya & Sam, 2016; Berry 
& Ward, 2016; Berry & Hou, 2021; Hashemi et al., 2019; Sidler et al., 
2022). La integración implica: a) procesos (p.ej. el aprendizaje y la per-
cepción); b) competencias (habilidades, actitudes y valores); y c) rendi-
miento (actividades presentadas a través del comportamiento explícito; 
como los proyectos), de modo que requiere un proceso de desarrollo de 

Integración: Los miembros 
de la minoría procuran 

preservar su identidad y 
legado cultural, y también 
valoran positivamente el 

relacionarse con la mayoría 
o resto de la sociedad.

Asimilación: La minoría no 
está interesada en la 

preservación de su identidad 
y legado cultural, pero sí en 
una buena relación con la 

mayoría.

Marginación: La minoría no 
procura (o no puede)  

preservar su identidad y 
legado cultural, ni tampoco 

está interesada en lograr 
una buena  relación con la 

mayoría.

Separación: La minoría está 
interesada en preservar su 
identidad y legado cultural, 

pero prefiere no 
relacionarse con la mayoría.
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habilidades y cambio actitudinal (Sam & Berry, 2016). Al respecto, 
Fokkema y Haas (2015) diferencian al menos dos dimensiones de inte-
gración: por un lado, la dimensión estructural (p.ej. derechos básicos 
como vivienda o educación) y por otro la dimensión sociocultural (p.ej. 
intercambio e influencia de actitudes, pensamientos y conductas). Si 
bien ambas están interrelacionadas, puesto que los factores estructurales 
condicionan, en gran medida, las normas sociales facilitan o limitan el 
proceso de integración.  

Siguiendo este modelo de Berry, se entiende por expectativas de acultu-
ración la forma en que los integrantes de una sociedad mayoritaria pre-
fieren que los grupos minoritarios se adapten (Berry, 2001; Smith-Cas-
tro et al., 2021). Variables como el prejuicio, la identidad social, la si-
militud percibida y la percepción de amenaza afectan significativamente 
a las orientaciones y creencias relevantes para la aculturación (Cuadrado 
et al., 2018; López-Rodríguez & Zagefka, 2015; Lutterbach & Beel-
mann, 2021; Zagefka et al., 2014;). Los estereotipos negativos contribu-
yen a la generación de actitudes negativas hacia los inmigrantes y pue-
den alimentar creencias que den paso a un trato discriminatorio y exclu-
yente (Alcott & Watt, 2017; López-Rodríguez et al., 2020). Asimismo, 
los estereotipos sobre determinados grupos se crean y modifican por me-
dio de las experiencias personales, los estados motivacionales y las va-
riables contextuales (Findor et al., 2020; Kotzur et al., 2020; Vallejo-
Martín et al, 2021), de ahí que sea tan importante explorar las propias 
creencias y potenciar nuevas experiencias positivas hacia la diversidad 
e interculturalidad.  

Las creencias favorables hacia la diversidad cultural y los beneficios de 
la diversidad en la sociedad aumentan la disposición de las personas a 
participar en el contacto intergrupal (Scholten, 2017; Kauff et al., 2019). 
Las actitudes intergrupales predicen las expectativas de aculturación 
(Horenczyk et al., 2013; Smith et al, 2021). Las perspectivas en relación 
con la aculturación pueden mostrar discrepancias entre la mayoría y la 
minoría, ya que los inmigrantes suelen preferir adoptar menos la cultura 
de acogida y mantener más la cultura de origen, con respecto a lo que 
los miembros del país de acogida prefieren que hagan (López-Rodríguez 
et al., 2014; Mancini et al., 2018), pero también depende del contexto 
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específico. Las expectativas de aculturación de la población de acogida 
pueden diferir en función del origen del grupo de inmigrantes evaluado 
y de la valoración o desvalorización de los grupos de inmigrantes (Gri-
goryev et al., 2019; López-Rodríguez & Zagefka, 2015; Urbiola et al., 
2021).  

1.3. EDUCACION EN AULAS INTERCULTURALES 

En el contexto de la educación, se ha observado que tanto el tipo de 
aculturación esperado en el alumnado como el que éste asume, influye 
en el desarrollo de su identidad, su rendimiento escolar y su adaptación 
(Choi et al., 2016; Tam y Freisthler, 2015; Tran y Birman, 2019). Otro 
estudio llevado a cabo por Makarova y Herzog (2013) indagó sobre la 
relación entre la actitud del profesorado hacia el proceso de aculturación 
de los estudiantes inmigrantes y la propensión a castigar al alumnado. 
Los resultados revelan una correlación entre la estrategia de aculturación 
de los docentes (integración, asimilación, separación o marginación) y 
la tendencia a castigar a los estudiantes. En la misma dirección, Ma-
karova, et al. (2019) identifican la práctica docente (p.ej. contenidos, 
métodos, comunicación) como un factor de riesgo para el proceso de 
aculturación del alumnado. Por otra parte, Salloumk et al. (2020) abordan 
el acceso al aprendizaje en contextos multilingües, observando que el pro-
fesorado lleva a cabo la aculturación como relaciones de poder a través 
del lenguaje. Dependiendo de la práctica docente se pueden promover 
procesos de aculturación negativos o positivos en los entornos educativos. 

En este sentido, las actitudes, los estereotipos y los prejuicios influyen 
en la interacción con el alumnado. Níkleva y Rico-Martín (2017) resal-
tan en su estudio con alumnado del grado de primaria cómo aún existen 
fuertes estereotipos asociados a la población inmigrante que es conve-
niente explorar con fines de proponer alternativas de formación. Asi-
mismo, González López y Ramírez López (2016) muestran que tanto los 
inmigrantes como los autóctonos optan por la asimilación como actitud 
de aculturación y que el prejuicio es una variable clave. Aquellos autóc-
tonos con menos prejuicios mostraron una mayor preferencia a la inte-
gración. Larrañaga et al. (2020) analizaron las orientaciones de acultu-
ración del alumnado de secundaria inmigrante y su adaptación a la 
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escuela vasca, mostrando que la principal orientación es la integración, 
sobre todo si se favorece el bilingüismo.  

Frente a esta situación, la educación intercultural comprende muchos 
aspectos más allá de las implicaciones de la diferencia cultural y busca 
una visión más integral de la educación para la diversidad (Neuer, 2012, 
Mateu & Amaro, 2016). La interculturalidad invita a la reflexión cons-
tante sobre las oportunidades que entraña la diversidad cultural, fomen-
tando un intercambio de saberes, valores y actitudes (Fernández-Bata-
nero et al., 2021; Gilani et al., 2020; Micó-Cebrián & Cava, 2014). El 
énfasis se coloca en la relación dinámica entre las culturas, en la bús-
queda, mediante el diálogo, de formas culturales nuevas que puedan ser 
compartidas por todos en la escuela y la sociedad. Para ello, se propone 
el desarrollo de Competencias interculturales (UNESCO, 2017), enten-
didas como:  

“Una manera de dividir las competencias interculturales en capacidades 
independientes es distinguir entre saberes (conocimiento de la cultura), 
saber comprender (habilidades para interpretar/relacionarse), saber 
aprender (habilidades para descubrir/interactuar), saber ser (disposición 
a la curiosidad y apertura) y savoir s’engager (consciencia cultural crí-
tica) …” (p.18). 

Estas competencias comprenden un conjunto de valores, actitudes, ha-
bilidades y conocimientos interculturales (Barrett, 2018, Deardorff, 
2022; UNESCO, 2017). El conocimiento implica la capacidad de cono-
cer y comprender las características de otros grupos culturales, sabiendo 
interpretar y respetar sus escalas de valores y accionar social. Las habi-
lidades y destrezas permiten desarrollar la capacidad de interpretar otras 
culturas y aprender a interactuar con ellas. Las actitudes se conciben 
como las valoraciones y juicios para aceptar la diversidad de marcos 
culturales, flexibilidad para aceptar y cuestionar los propios valores, 
creencias y comportamientos. El desarrollo activo de estas competencias 
facilita una interacción efectiva y apropiada desde el entendimiento, el 
respeto y la comunicación en ambientes educativos culturalmente diver-
sos. Al respecto, una revisión sistemática reciente de Nielsen et al. 
(2019) plantea los principales elementos de las competencias culturales 
como: a) capacidad de empatizar con personas culturalmente distintas; 
b) autoconciencia de la propia cultura; c) capacidad para mantener la 
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identidad cultural propia cuando al relacionarse con personas cultural-
mente distintas; d) comprensión de sistemas culturales diferentes al pro-
pio; e) habilidades de comunicación para la interacción con personas de 
culturas diferentes; f) capacidad de superar la lógica dicotómica “pro-
pio”/”ajeno” en términos culturales; y por último g) flexibilidad cogni-
tiva y afectiva para resolver situaciones problemáticas entre individuos 
o colectivos culturalmente distintos. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se ha identificado como un gran reto educativo los conflictos generados 
por la convivencia de diversas culturas al mismo tiempo que se presenta 
como una oportunidad para construir nuevas posibilidades de conviven-
cia (Contreras Bravo, 2021; Figueredo-Canosa et al., 2020; Passiatore et 
al., 2019; Rodríguez & Fernández, 2018). Uno de los principales retos 
es precisamente comprender los factores que inciden en la gestión que, 
desde los centros educativos, se puede realizar para promover una inclu-
sión real con un enfoque de diálogo y aprendizaje mutuo. Para lograr el 
despliegue de educación basada en una pedagogía más inclusiva, se re-
quiere identificar y comprender saberes profesionales existentes y así 
poder fortalecer las debilidades identificadas y los vacíos formativos o 
actitudinales observados. Además, en la formación docente están implí-
citas las visiones sociales sobre la diversidad, y la labor que se puede ir 
generando desde la educación influye en la opinión pública (Berry et al., 
2021; Berry & Sam, 2013).  

Los movimientos migratorios en España generan grandes cambios so-
ciales relacionados con la percepción de estos grupos culturales tales 
como la polarización social expresada en las redes sociales o el apoyo a 
políticas migratorias más restrictivas (Fernández-Suárez, 2021; López-
Rodríguez et al., 2020). Ante este nuevo escenario social y cultural pro-
ducido por la inmigración, son necesarios cambios en las dinámicas den-
tro de las instituciones educativas. Se ha observado que este cambio im-
plica un complejo proceso de ajuste psicosocial, tanto para los estudian-
tes inmigrantes como para las personas de la sociedad receptora y en 
especial para el profesorado y alumnado de esta sociedad (Mera-Lemp 
et al., 2021; Salas et al., 2017). Tal y como mencionan Cernadas et al. 
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(2019) el profesorado no puede actuar solamente como un agente socia-
lizador, sino que es una pieza clave para el cambio social desde la prác-
tica educativa. Son ellos quienes pueden promover y potenciar las inno-
vaciones curriculares e incorporar contenidos de temas orientados a la 
diversidad cultural, pero también pueden desarrollar nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la reflexión y el análisis inter-
cultural entre el alumnado.  

Por tanto, desde la identificación de las variables que inciden alrededor 
de las expectativas de aculturación y actitudes hacia la diversidad cultu-
ral y las del profesorado, será posible contribuir a un conocimiento inte-
gral y actualizado sobre la interculturalidad desde la educación obliga-
toria. Con este proyecto se pretende ahondar en la comprensión de la 
integración intercultural en el sistema educativo desde la identificación 
de qué esperan que el alumnado haga para integrarse en la sociedad –
aculturación- y el entendimiento de las competencias interculturales. 

2. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Este proyecto tiene como objetivo general analizar las actitudes hacia la 
aculturación y la diversidad cultural del profesorado de educación obli-
gatoria en España. 

Para lo cual se plantean los siguientes objetivos específicos: 

‒ OE1: Estimar las actitudes, creencias y conocimientos del pro-
fesorado en torno a la diversidad cultural e interculturalidad.  

‒ OE2: Identificar las expectativas de aculturación y atribucio-
nes estereotípicas hacia el alumnado inmigrante presente en los 
profesores estudiados.  

‒ OE3: Estimar la percepción de autoeficacia ante contextos edu-
cativos culturalmente diversos que tienen los profesores estu-
diados. 

‒ OE4: Medir el nivel de competencias interculturales y percep-
ción de autoeficacia para la gestión del aula intercultural en los 
profesionales analizados. 
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‒ OE5: Determinar la relación entre expectativas de aculturación 
y actitudes hacia la diversidad cultural y las del profesorado 
estudiado. 

‒ OE6: Identificar las competencias interculturales promovidas 
desde los programas de estudios asociados a los títulos univer-
sitarios que habilitan para el ejercicio de la labor como profesor 
en educación obligatoria en España. 

Asimismo, las principales hipótesis que guían este proyecto son las que 
se presentan en la Figura 2:  

FIGURA 2. Hipótesis que guían el proyecto DiverProf 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Actitudes hacia la aculturación y la interculturalidad del 
profesorado de educación obligatoria en España (Proyecto DIVER-
PROF, B0036), está financiado por la Universidad Internacional de La 
Rioja. Este proyecto tiene una duración total de 18 meses naturales, y 
está a cargo de investigadores vinculados al Grupo de Investigación In-
clusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios (SIMI) de la 
UNIR. Asimismo, se cuenta con la colaboración de una investigadora 

H1: Las expectativas de aculturación de los profesores dependerán de las actitudes hacia la 
diversidad cultural en la sociedad, siendo que una mayor aceptación de diversidad cultural se 
relacionará con una mayor preferencia hacia la interculturalidad. 

H2: Las actitudes, creencias y conocimientos del profesorado se orientan más hacia una 
perspectiva asimilacionista que hacia la intercultural.

H3: La atribución estereotípica dependerá del perfil sociocultural de los alumnos a cargo por los 
docentes o por la percepción tienen los futuros profesionales, alrededor del entorno profesional 
donde esperan ejercer, a nivel de educación obligatoria en España.

H4: Los títulos universitarios que habilitan para el ejercicio de la labor como profesor en educación 
obligatoria en España, no fomentan las competencias interculturales requeridas por estos para la 
gestión de escenarios socioeducativos diversos.

H5: Los profesores en ejercicio reportarán una mayor autoeficacia en la gestión de la 
interculturalidad que los profesores en formación inicial.
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de la Universidad de Costa Rica (UCR) y un investigador de la Univer-
sidad de Vigo como parte del equipo de investigación a cargo del pro-
yecto. Para más información del proyecto y sus avances puede consul-
tarse la página web de este: https://diverprof.es/  

3. METODOLOGA 

El abordaje de esta investigación se propone desde una metodología 
mixta. Por un lado, se tiene un enfoque cuantitativo, derivado en una 
encuesta y, por otro, una vertiente cualitativa llevando a cabo un análisis 
de contenido de los planes formativos. A continuación, se muestra la 
metodología aplicada para alcanzar cada uno de los objetivos específi-
cos establecidos en este trabajo. 

Para lograr los objetivos OE1, OE2, OE3, OE4 y OE5 se llevan a cabo 
dos encuestas online dirigidas a:  

a. Profesores y profesoras de educación obligatoria, que se en-
cuentran en activo, al momento de llevar a cabo el trabajo de 
campo puesto en marcha en esta propuesta, en Centros de En-
señanza de Régimen General, públicos o privados, en España. 

b. Estudiantes matriculados en títulos universitarios que habili-
tan el ejercicio de esta labor profesional en España.  

Para alcanzar el OE6, relacionado con la hipótesis 3 y 4, se parte de la 
identificación de los diferentes grados universitarios y máster de forma-
ción del profesorado, contactados para poder recabar información de los 
futuros profesores en España. A partir de la información publicada en 
cada uno de los portales web de estos programas de formación, se extrae 
la información relacionada con los planes de estudios relacionados con 
estos. Ello, con el fin de poder identificar los tipos de competencias in-
terculturales promovidas en ellas, y diseñar un mapa asociado en Es-
paña, que sirva para visibilizar el tema abordado en este proyecto, desde 
la formación que se le está impartiendo a los futuros profesores y profe-
soras en el país.  

3.1. LA ENCUESTA  
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La muestra (aleatoria simple) estará conformada por un mínimo de 400 
unidades pertenecientes a cada uno de los públicos objetivos de este tra-
bajo en España (e=2,5 y 1-α=95%), respectivamente, es decir profeso-
rado en servicio y en formación (ver Figura 3). En el caso de los docen-
tes de educación obligatoria, el contacto se realiza a través de la direc-
ción de los Centros de Educación registrados en el Ministerio de Educa-
ción y Formación profesional (2020), y por medio de solicitud cursada 
a las diferentes Consejerías de Educación de los Ayuntamientos y Co-
munidades Autónomas en España. A nivel de los futuros profesores, se 
realiza un registro inicial de las diferentes titulaciones universitarias que 
habilitan para el ejercicio profesional en el país, con el fin de contactar 
y solicitar el apoyo directo de los responsables académicos de estos pro-
gramas para contar con la participación de sus estudiantes en esta pro-
puesta.  

FIGURA 3. Selección de la muestra para la encuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Educación y Formación  
Profesional (2021) 

La encuesta online se valida a partir de un piloto en el que participa el 
10% total de la muestra total pautada para la ejecución de este trabajo. 
Esto ayuda a medir la consistencia interna y fiabilidad de las diferentes 
preguntas que hacen parte del instrumento; así como la identificación de 
posibles ajustes al interior de estas. El instrumento, resultado de este 
piloto, es aplicado a la muestra restante considerada en este trabajo. En 

755.427 profesores de educa-
ción obligatoria en España 
para el curso 2020-21 

205.409 futuros profesionales. Curso 2020-
21: 154.170 estudiantes (grados educación 
y 51.239 (máster profesorado) 
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términos generales, la encuesta está dividida en los tres siguientes blo-
ques temáticos que se presentan en la Figura 4.  

FIGURA 4. Bloques temáticos de la encuesta y escalas incluidas en cada uno 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Procedimiento 

Se envía un correo electrónico corporativo solicitando la colaboración 
desinteresada, anónima y voluntaria de las poblaciones objeto de estudio 
para realizar el cuestionario. El enlace al cuestionario dirige a la en-
cuesta elaborada desde QuestionPro. Se presenta al inicio del cuestiona-
rio un consentimiento informado, brindado la referencia, objetivos, con-
diciones, riesgos, beneficios de la participación en el estudio y cómo 
contactar con la investigadora principal y acceder a avances. Aquellos 

Competencias, actitudes y autoeficacia en educación intercultural

Escala Teacher Efficacy for Inclusive Practice 
scale TEIPS (versión española Cardona-Molto 

et al., 2020). Escala de Sensibilidad 
Intercultural (ISS) Adaptada al contexto 

Español por Ruiz-Bernardo (2012)

ítems basados en autoeficacia en el entorno 
intercultural empleado en el informe TALIS 

(Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, 2018) 

Expectativas hacia la Aculturación y estereotipos atribuidos hacia el 
alumnado inmigrante

Escala de creencias pro-diversidad (Kauff et 
al., 2019). Escala de expectativas de 

aculturación (Smith-Castro et al.,2021) basada 
en el modelo de Berry (2006)

Atribuciones estereotípicas y prejuicio hacia 
grupos minoritarios/inmigrantes, basado en 

López-Rodríguez et al. (2013)

Perfil sociodemográfico y educativo de los encuestados(as)

Preguntas asociadas a registrar perfil profesional, experiencia docente, edad y  género. 
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participantes que desean colaborar deben leer y aceptar estas condicio-
nes para participar.  

3.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

El análisis de los planes de estudios de los diferentes grados universita-
rios y máster de formación del profesorado se realiza bajo una metodo-
logía de tipo cualitativa, en el que se hace uso de softwares como 
MaxQDA y NVivo. Se lleva a cabo una estrategia analítica para el desa-
rrollo del análisis de contenido asociado a la presentación, competencias 
y contenidos abordados a lo largo de cada una de las asignaturas impar-
tidas en cada grado y máster previamente identificado en este proyecto. 
De esta forma, la información extraída del análisis de contenido reali-
zado ayudará a establecer, entre otros aspectos, cuáles son las compe-
tencias interculturales priorizadas dentro de estos planes de estudio, que 
ayuden al futuros profesorado de educación obligatoria a afrontar con-
textos educativos culturalmente diversos. 

4. RESULTADOS 

Se espera que conforme se vaya desarrollando el proyecto y se obtengan 
y analicen los datos se pueda contribuir al debate de la educación inclu-
siva e intercultural por medio de: 

‒ Estimar las actitudes, creencias y conocimientos del profeso-
rado en torno a la diversidad cultural e interculturalidad, en Es-
paña. Lo que ayudará a comprender mejor este tema, a nivel de 
los futuros y profesores y profesoras actuales en el país.  

‒ Diseñar de un mapa de expectativas de aculturación y atribu-
ciones estereotípicas hacia el alumnado presente en la pobla-
ción estudiada. Esto ayudará a la identificación de los princi-
pales elementos que integran lo aquí mencionado a nivel de la 
población estudiada. 

‒ Contribuir a la identificación de los rasgos que caracterizan la 
percepción de autoeficacia ante contextos educativos cultural-
mente diversos que posee la población estudiada. 
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‒ Establecer la posible relación entre expectativas de acultura-
ción y actitudes hacia la diversidad cultural, partiendo de las 
que tienen los encuestados en este proyecto; así como los fac-
tores asociados a ello.  

‒ Diseñar un mapa de competencias interculturales promovidas 
desde los programas destinados a la formación de los futuros 
profesores y profesoras de educación obligatoria en España. 

El conjunto de resultados obtenidos en este proyecto ayudará a la puesta 
en marcha de recomendaciones y posibles acciones dirigidas al abordaje 
del tema propuesto, no solo a nivel de los centros de enseñanza, desde 
donde ejercen los miembros de la población estudiada, sino también 
desde los escenarios profesionales (sindicatos o agrupaciones gremiales) 
y académicos relacionados con estos. Escenarios relacionados con los 
miembros de la población estudiada, que pudiesen ser interesados direc-
tos del conocimiento generado en este proyecto, para la puesta en mar-
cha de acciones destinadas a la mejora de la formación y labor docente 
en España, alrededor de la educación intercultural.  

Se divulgarán a través de la página web y redes sociales asociadas al 
proyecto, los productos científicos y formativos para garantizar la visi-
bilidad de la investigación, tanto a nivel académico, como a nivel de los 
miembros de la población estudiada ya nivel general.  

5. DISCUSIÓN 

En entornos multiculturales, un objetivo importante es alcanzar relacio-
nes interculturales positivas y para ello es fundamental una comprensión 
basada en la investigación de las características históricas, políticas, eco-
nómicas, religiosas y psicológicas de los grupos en contacto (Berry & 
Ward., 2016). En este proyecto el foco está en las relaciones que se es-
tablecen o se esperan establecer entre los grupos, en concreto entre el 
profesorado y el alumnado migrante. Desde un abordaje mixto, se pro-
pone analizar tanto las actitudes del profesorado hacia la diversidad cul-
tural y variables relacionadas, como las competencias reflejadas en los 
planes formativos de las titulaciones correspondientes.  
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El profesorado como agente activo del sistema educativo posee un rol 
fundamental a la hora de integrar a los estudiantes extranjeros en el sis-
tema educativo, no obstante muchas veces no cuentan con las herra-
mientas necesarias para poder llevar a cabo este proceso de forma idó-
nea, pues se requiere del desarrollo de conocimientos, competencias, ac-
titudes y habilidades didácticas específicas para las que tal vez no están 
formados (Castillo et al., 2018; Ceballos-Vacas & Trujillo-González, 
2021; Reid y Sripraks, 2012; Rivero, 2017). A partir del uso de una en-
cuesta cuidadosamente diseñada, se espera lograr una mayor compren-
sión de las actitudes, las creencias y los conocimientos del profesorado 
en torno a la diversidad cultural e interculturalidad. Además, de diseñar 
un mapa de expectativas de aculturación y atribuciones estereotípicas 
hacia el alumnado inmigrante; y contribuir a la identificación de los ras-
gos que caracterizan la percepción de autoeficacia ante contextos edu-
cativos culturalmente diversos del profesorado.  

6. CONCLUSIONES  

El proyecto DiverProf se ha puesto en marcha y las acciones se van eje-
cutando de acuerdo con la planificación prevista. El conjunto de resul-
tados obtenidos en este proyecto, ayudarán a la puesta en marcha de re-
comendaciones y posibles acciones dirigidas al abordaje de la inclusión 
educativa y la mejora de la formación y la labor docente en España.  
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