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Entrada

Montserrat Fons y Juli Palou

El libro que está en sus manos tiene como eje vertebral tres con-
ceptos clave. El primero es acoger. En alguna ocasión hemos podi-
do constatar que en un centro educativo en el que conviven más 
de veinte lenguas solo aparecen una o dos en los murales que 
hay colgados en las paredes. Aprendimos hace años que cuando 
alguien entra por la puerta de la escuela o del instituto debe ha-
cerlo con todo su bagaje, el personal, el cultural y el lingüístico. 
Una vez dentro, nos debemos mostrar atentos a este bagaje, ya 
que es la base sobre la cual se va a construir todo el proceso de 
aprendizaje. Recordamos una metáfora relacionada con esta idea 
que era muy esclarecedora. La metáfora usaba –y usa, todavía– 
los términos sumersión e inmersión. Sumergir es poner debajo; en 
cambio, inmergir es situar dentro. La sumersión esconde, la in-
mersión contextualiza. En el aula de música, en las hojas infor-
mativas, en las fiestas que se celebran, etc., no podemos esconder 
la realidad lingüística y cultural presente en el centro educativo. 
Las lenguas, así como las culturas, tienen que aparecer, tienen 
que hacerse visibles en cuanto se ha traspasado la puerta. Acoger, 
porque no es sencillo vivir en un exilio impuesto.

El segundo concepto es crear vínculos. Crear vínculos es, de 
alguna manera, proteger al otro. No, no pensamos en una pro-
tección infantilizadora del otro, sino en el encuentro con aquel 
que no es de los míos, de mi clan, y del cual no tengo muchos 
referentes. Crear vínculos es llenar este espacio vacío que exis-
te entre mi mundo y un mundo del que no sé muchas cosas, y 
con frecuencia las que sé suenan a estereotipo. No hay duda de 
que este vacío se llena con palabras, pero también con lo que 
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llamamos simpatía, es decir, con la capacidad de buscar el espa-
cio donde convergen experiencias y sentimientos. Aproximarse 
al otro sin dejarse llevar por los prejuicios, con la voluntad de 
romper las posibles asimetrías que puedan existir debido a que 
el otro no habla como yo, a que no es de aquí, a que desconoce 
nuestras costumbres, etc. Crear vínculos conlleva lo que algunos 
autores llaman descentrarse, otros exponerse a la diferencia y otros 
reducir la distancia social. Sea cual sea el término, siempre hay un 
lugar donde todos coinciden, que podemos sintetizar de la ma-
nera siguiente: es necesario tener la capacidad de salir del propio 
yo, y de la manera como los míos piensan y viven el mundo, 
para sumarse e implicarse en un espacio colectivo. Crear víncu-
los, porque todo el mundo necesita sentirse respetado por la ley, 
valorado por la sociedad y estimado por el grupo.

Y el tercer concepto es contrastar para aprender. No basta con 
que se sienten juntos niños y niñas de diferentes orígenes, como 
tampoco lo es que, de manera esporádica, el centro deje un espa-
cio para que se muestren algunas curiosidades relacionadas con 
las culturas familiares; de la misma manera, sería un error pensar 
que es necesario ponerse de acuerdo en la mirada cultural, so-
cial o religiosa, sería un error pensar que se debe compartir todo. 
El contraste, el hecho de transitar entre culturas y lenguas para 
aprender, no lo asociamos ni a una superposición, ni a acciones 
esporádicas, ni a ningún tipo de imposición, sino a un estímulo 
para el crecimiento personal. La diferencia no es una anécdota. La 
diferencia es otra manera de construir la propia identidad. Es en 
este punto donde discrepan los discursos que hablan de tolerancia 
y los que apuntan hacia el plurilingüismo. Tolerancia es concesión y, 
por lo tanto, la mirada es unidireccional; plurilingüismo es recono-
cimiento, y en el reconocimiento la mirada se mueve siempre en 
dos direcciones: el niño se siente mirado por su maestro, mientras 
que el maestro siente la mirada del niño, una mirada que reclama 
un proceso de comprensión. En el marco de una educación pluri-
lingüe nada ni nadie es extraño, porque hay un constante transitar 
entre todas las maneras de sentir, de hacer y de decir. El contraste 
no es, en este caso, abrir una puerta a la curiosidad para cerrarla 
un poco más tarde. Contrastar para aprender, porque cuando el 
conocimiento hace un viaje hacia lugares desconocidos nunca re-
torna de la misma manera. A nuestro entender, cualquier proceso 
formativo tiene un límite, un límite que solo se transgrede cuan-
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do entra en juego la reflexión, es decir, la capacidad de poner en 
duda el propio pensamiento. En el caso de la didáctica, una acti-
tud reflexiva debe estar ligada siempre a los modos de actuar de la 
profesión, ya que solo así es posible cambiar las miradas, cambiar 
la manera de nombrar los fenómenos y de darles respuesta. La re-
flexión es el punto de partida para una verdadera transformación, 
que en ningún caso podemos entender como un proceso estric-
tamente individual, al margen de los demás. El cambio en edu-
cación siempre es colectivo, compartido por los docentes, por las 
familias y por el conjunto de la sociedad. Es imprescindible crear 
lo que algunos autores denominan zona de comprensión compartida, 
la cual, en nuestra opinión, siempre tiene una dimensión personal 
y al mismo tiempo social, cognitiva y al mismo tiempo lingüísti-
ca, siempre tiene una dimensión real y al mismo tiempo utópica.

Este libro lo han escrito muchas manos y desde una perspecti-
va donde confluyen investigación y docencia. Los miembros del 
grupo de investigación Plurilingüismo y Aprendizaje de Lenguas 
(PLURAL)1 lo hemos querido así porque entendemos que el sa-
ber anida en muchos lugares, tanto en las aulas de los centros 
educativos como en los estudios que se impulsan desde el ámbi-
to universitario. Los destinatarios de esta obra son todas aquellas 
personas que piensan que el ser humano se encuentra en proceso 
de devenir y que, a lo largo de este proceso, siempre se siente in-
terpelado por la presencia del otro.

Desde el primer momento, hemos tenido el apoyo, siempre 
estimulante, de las escuelas, a las que agradecemos cómo se han 
implicado en la escritura y reescritura de cada capítulo. También 
hemos disfrutado del apoyo de dos proyectos, uno estatal y otro 
autonómico,2 los cuales han sido un estímulo positivo para la 
investigación. Y, por supuesto, sin las risas y la eficacia de Arant-
za, y sin el buen humor y la capacidad de resolución de Laia, este 
libro no se habría terminado nunca. ¡Muchas y muchas gracias!

1. Grupo de investigación Plurilingüismos Escolares y Aprendizaje de Lenguas 
(PLURAL), de la Universidad de Barcelona: http://www.ub.edu/plural/presentacio-2. 
Forma parte del grupo de investigación consolidado y con financiación LLETRA: http://
grupsderecerca.uab.cat/lletra/ca

2. EDU2015-69332-R. Desarrollo de las competencias para la educación plurilin-
güe. IP: Juli Palou Sangra (2016-2018). 

2017 ARMIF 00014. L’acolliment lingüístic: la immersió i l’educació plurilingüe i 
intercultural. Una proposta estratègica de millora per a la formació inicial de mestres. 
IP: Montserrat Fons (2018-2020).
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Escuelas participantes

Escuela Baró de Viver (Barcelona)
La escuela está situada en el barrio de Baró de Viver, distrito de 
Sant Andreu (Barcelona). Se trata de una zona geográfica y social 
que se caracteriza por el aislamiento de sus habitantes en rela-
ción con el resto del distrito y de la ciudad. Nuestra escuela está 
considerada como centro de máxima complejidad.

Trabajamos para lograr la apertura social y cultural de la es-
cuela y del barrio, con la intención de ofrecer el acceso a los múl-
tiples lenguajes que forman parte del mundo, así como el acerca-
miento a referentes de vida que enriquezcan las experiencias de 
desarrollo personal de nuestros alumnos.

La constante llegada de población de otros países con distintas 
costumbres y lenguas ha hecho que la escuela tuviera que pensar 
nuevas estrategias para acoger a todas estas familias e incorporar 
al proyecto de la escuela la pluriculturalidad y el plurilingüismo. 
Este entorno pluricultural nos ha llevado a reflexionar cómo la 
escuela puede ser un motor de convivencia y de integración cul-
tural. Las actividades que realizamos, en las que interviene la 
comunidad educativa, nos aportan una riqueza pedagógica que 
intentamos reflejar en nuestro día a día.

Escuela Camins (Banyoles) 
La Escuela Camins es la quinta escuela pública de Educación 
Infantil y Primaria de la ciudad de Banyoles, capital del Pla de 
l’Estany. Inició su labor pedagógica en septiembre del 2012. Se 
encuentra en la zona comercial de la ciudad. El Proyecto Educa-
tivo apuesta por metodologías centradas en el niño. La actividad 
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se organiza a partir de ambientes de libre elección y el trabajo 
por proyectos.

El perfil del alumnado actual del centro es diverso. El munici-
pio de Banyoles cuenta, desde hace diez años, con un Plan de Es-
colarización Extensiva (PEE) que facilita la escolarización de los 
alumnos procedentes de otras culturas y nacionalidades a los di-
ferentes centros de la ciudad de manera equilibrada, favoreciendo 
la cohesión social y la comunicación entre diferentes colectivos 
y culturas. Actualmente, en el centro conviven 265 alumnos con 
quince lenguas diferentes (catalán, castellano, árabe, sarahule, 
mandinga, fula, rumano, chino, ruso, francés, finlandés, italia-
no, mongol, bereber y portugués), lo que valoramos como una 
riqueza cultural y lingüística.

Centro de Formación de Adultos Carme Karr  
(Sant Joan de Vilatorrada)
El CFA Carme Karr es un centro educativo de titularidad pública 
que abrió las puertas el curso 2008-2009. Se encuentra situado 
dentro del Centro Penitenciario Lledoners. Esta circunstancia 
implica definir los objetivos y actuaciones de acuerdo con los 
propios de las instituciones penitenciarias, basados en la reinser-
ción social de las personas internas, por un lado y, por otro, con 
los de las instituciones educativas.

De los internos del centro, una media del 50 % asiste a la es-
cuela, la cual tiene un equipo docente formado por 15 maestros. 
En relación con los estudios impartidos la escuela tiene una gran 
oferta educativa, tanto en turno de mañana como de tarde. Los 
cursos de lengua catalana, castellana e inglesa son las enseñan-
zas con más volumen de alumnado.

Valorar la diversidad lingüística de nuestro centro y fomentar 
actitudes de respeto de las lenguas como vehículos de comuni-
cación y expresión social de las personas son nuestros grandes 
objetivos. En la misma línea, hay que tener en cuenta la impor-
tancia de la comunicación como instrumento clave para la rein-
serción social. Por lo tanto, el papel de la escuela es fundamental 
en el transcurso del tiempo de los internos en prisión.

Escuela Enric Farreny (Lleida)
La escuela Enric Farreny es un centro público de Educación 
Infantil y Primaria de una sola línea. El alumnado del centro 
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proviene mayoritariamente de familias trabajadoras de nivel 
económico medio-bajo o bajo. Por esta razón, algunos de estos 
alumnos sufren importantes problemas de carácter económico, 
y algunos incluso sociales. Los alumnos de otras nacionalidades 
o de otras culturas suman un total del 10 % del alumnado y su 
integración se ha hecho, o se está haciendo, con un proceso de 
inmersión lingüística y cultural en el aula sin ningún tipo de di-
ficultad destacable.

Aproximadamente, el 60 % del alumnado tiene como lengua 
familiar el castellano, lo que se hace patente en la vida diaria 
del centro fuera de las aulas. La lengua vehicular de enseñanza- 
aprendizaje en la escuela, el catalán, se imparte y se usa en todos 
los niveles y ámbitos.

Una de las características principales del centro es que mu-
chas familias del barrio han mantenido la fidelidad cuando se 
han ido incorporando alumnos de otros barrios, poblaciones y 
territorios.

Escuela La Sínia (Vic)
La escuela La Sínia es una escuela pública, de Educación Infantil 
y Primaria, que comenzó su actividad educativa en 2008. Está 
situada en la zona sur de Vic, en concreto en el barrio del Remei, 
considerado un barrio de acogida de ciudadanos procedentes de 
países extracomunitarios en los últimos veinte años. Entende-
mos la escuela como referente educativo del barrio y de la ciu-
dad. Por ello, desarrollamos una intervención socioeducativa y 
ofrecemos una atención integral al niño y su familia.

Las familias de la escuela proceden de unos quince países. 
Conviven unas veinte lenguas diferentes. En el marco de este 
entorno y de esta sociedad plural, multicultural y plurilingüe, 
el tratamiento integrado de las lenguas en el centro toma una 
gran transversalidad en el día a día en las aulas. Aprendemos las 
lenguas a partir de su uso funcional, comunicativo y reflexivo, 
contextualizándolas en un entorno significativo. El catalán es la 
lengua de comunicación y de aprendizaje de la escuela. Al mis-
mo tiempo, la gran diversidad lingüística de los alumnos y las 
familias aporta una gran riqueza; el reconocimiento y la visibili-
zación de todas y cada una de las lenguas y de las culturas es un 
eje central de nuestro proyecto.
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Escuela Tanit (Santa Coloma)
La escuela Tanit se encuentra en el Barrio de Santa Rosa de Santa 
Coloma de Gramenet, un barrio de paso para muchos inmigran-
tes, donde convive una gran diversidad de culturas. Destacan las 
procedencias asiática, magrebí, centroamericana, sudamericana, 
gitana, africana y europea, por este orden de prevalencia. La es-
cuela ya ha cumplido los cincuenta años y desde el año 2000 ha 
optado por convertirse en comunidad de aprendizaje: un modelo 
de centro participativo, abierto a la comunidad en el marco de la 
escuela inclusiva.

Trabajamos con un doble objetivo: el éxito del alumnado y la 
mejora de la convivencia. El contexto multilingüe y pluricultu-
ral de la escuela Tanit no ha hecho otra cosa que aumentar aún 
más su nivel de compromiso con el entorno y con la formación 
de personas competentes en el uso de lenguas, tanto de las cu-
rriculares como de las no curriculares, como son la árabe y la 
amazigh.



17

I
Hacer visibles las lenguas: acoger





19

1.1
Primer paso: descubrir el entorno

Jordina CodinaChs, Xavier Planàs y anna vilaró

Hablamos de la experiencia

Septiembre. Empieza un nuevo curso. En la escuela La Sínia, como 
en todas las escuelas, hay reencuentros, comentarios sobre los que 
han abandonado el centro y, sobre todo, expectativas sobre aque-
llos docentes que se suman a nuestro proyecto. ¿Qué saben ellos 
y ellas de la escuela? ¿Qué saben del barrio de la escuela?

Todos tenemos experiencias personales y profesionales que 
han dado lugar a distintas formas de hacer y de entender la edu-
cación. ¿Cuál debe ser la experiencia de los que empiezan hoy 
en nuestro centro? Seguro que aportarán nuevos enfoques didác-
ticos, pero nuestra inquietud es saber si estos nuevos enfoques 
tendrán en cuenta el entorno donde se ubica la escuela. 

Una mirada al entorno 

Hace ya unos cuantos años, después de constatar que los docentes 
que se incorporaban al centro no eran suficientemente conscien-
tes de nuestra realidad, acordamos que había que actuar en dos 
direcciones: la primera, generar un buen clima de relación en el 
claustro para que los conocimientos acumulados en nuestro cen-
tro puedan fluir de forma natural; y segundo, promover estrate-
gias para que los docentes que se incorporan a La Sínia puedan 
conocer de primera mano el contexto social más próximo (barrio, 
entidades, dinámicas de relación y de convivencia, etc.), ya que es 
el entorno donde se desarrollará y cobrará sentido su –y nuestra– 
labor educativa. 
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Entendemos la escuela como una institución socializadora 
que, como tal, debe conocer e interrelacionarse de forma activa 
con su contexto real y próximo. Por eso, lo primero que preten-
demos compartir con los nuevos docentes es una concepción del 
centro educativo que va más allá de los límites que siempre nos 
marcan las paredes o los patios. Para comprender qué es La Sínia 
y qué es lo que hacemos, la mirada debe ir siempre más allá de 
una concepción rígida del proceso de crecimiento y de aprendi-
zaje académico. 

Si pensamos en el posible desconocimiento del entorno por 
parte de los nuevos docentes, lo primero que se nos ocurre es ha-
cer una inmersión en el barrio, ya que solo así se puede entender 
la realidad social y multicultural que se respira. Con este propósi-
to, desde el equipo directivo del centro se decidió hace unos años 
generar propuestas de acogida que facilitaran el descubrimiento 
del barrio. En ningún momento se planteó como una descubri-
miento anecdótico, sino como una primera aproximación a lo 
que, sin lugar a dudas, es la piedra angular del proyecto educativo. 

Salimos de la escuela, conocemos personas y reconocemos 
la pluriculturalidad y el multilingüismo 

Con el propósito de recibir y de acoger de manera adecuada a 
los nuevos docentes, son varias las dinámicas que hemos orga-
nizado a lo largo de los últimos cursos. Con los años hemos 
aprendido que una buena acogida es la manera más eficaz que 
tenemos para hacerles partícipes activos de un proyecto que solo 
tiene sentido si es colectivo. 

Una de estas dinámicas consiste en salir del centro con la fina-
lidad de descubrir las diferentes lenguas y culturas que conviven 
en el barrio y, por tanto, las distintas lenguas y culturas de origen 
de nuestras familias, de nuestros alumnos. La dinámica se basa 
en lo siguiente: se deben registrar en audio, en tantas lenguas 
como sea posible, distintas palabras significativas del proyecto 
educativo de La Sínia; nos referimos a palabras como acompa-
ñar, educación, aprender, compartir, etc. Los maestros y maestras se 
agrupan en ciclos, con lo cual se favorecen las primeras aproxi-
maciones, interacciones y conversaciones, al mismo tiempo que, 
a través de una dinámica de juego, se crea un agradable primer 
contacto de trabajo de ciclo.
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Y ya tenemos a los maestros, los nuevos y los no tan nuevos, 
paseando por las calles, entrando en comercios y en distintos 
servicios; una pequeña y gran excursión que, como es fácil de 
imaginar, ha dado lugar a situaciones de lo más variadas, algunas 
de ellas muy curiosas. Citamos, como ejemplo, el caso de una 
familia que invitó a té y pastas a las docentes, con toda probabi-
lidad porque les hizo mucha ilusión que estas se interesasen por 
su manera de nombrar determinados conceptos. 

A la hora de la verdad, el contacto directo con la gente hace 
que los equipos de maestros y maestras no se limiten a recoger 
las palabras seleccionadas, sino que escuchen y aprendan otras 
que no estaban previstas. Son palabras que se añaden a las que 
ya tienen anotadas y grabadas en el móvil, las cuales los llevan 
a desplegar estrategias de identificación, ya que cuesta conocer y 
hacerse cargo de la enorme riqueza lingüística del barrio. 

El tiempo concedido es de una hora y media; una vez finaliza-
do, los diferentes grupos de docentes vuelven a la escuela. Como 
equipo directivo hemos detectado siempre que el reencuentro va 
acompañado de la necesidad de explicar anécdotas, de compar-
tir sentimientos, de poner en común los descubrimientos que 
tienen relación con un entorno complejo y rico como es el de 
la escuela La Sínia. De forma espontánea se genera un círculo 
en el vestíbulo de la escuela. El ambiente es especial, diferente; 
todo el mundo tiene ganas de transmitir alguna información a 
los demás, sobre todo, a los miembros del equipo directivo. ¡Ya 
tenemos el tema, o los temas, del primer claustro! El barrio, las 
lenguas, la gran diversidad. Y esto, conjuntamente con un des-
cubrimiento fundamental: muchos y muchas docentes explican 
que el desconocimiento de la lengua que les hablaban no era un 
obstáculo a la hora de comunicarse.

Los maestros que llegan a la escuela para enseñar lengua tam-
bién se han encontrado con una sorpresa: el primer contacto con 
el entorno los ha situado en una perspectiva que no se espera-
ban. Ha habido un intercambio de roles. Hoy son ellos y ellas los 
que han aprendido cómo se sienten las personas cuando alguien 
les habla en una lengua que no entienden. Una gran lección, 
sin duda. Nuestra intención, la del equipo directivo, es que todo 
esto sirva para que comprendan que el aprendizaje en general, y 
de una manera especial el aprendizaje de las lenguas, tiene mu-
cho que ver con la voluntad, con la manera de situarse y con la 
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capacidad que tenemos de mostrar interés hacia el otro, por su 
manera de hacer, por las lenguas que sabe y que utiliza. 

Otra dinámica que llevamos a cabo consiste en salir por el ba-
rrio con el propósito de visitar diferentes espacios y entidades que 
consideramos significativos para los infantes: espacios de culto 
religioso, asociaciones, clubes deportivos, centros de salud, etc. El 
objetivo de esta dinámica es que los maestros conozcan las dife-
rentes entidades del barrio (funciones, ámbitos de actuación, ob-
jetivos, etc.), las ubiquen y tengan un primer contacto con ellas. 
A la vez, pretendemos que descubran la importancia del trabajo 
en red y el peso que este tiene en nuestro proyecto educativo de 
centro.

Cada uno de los equipos de ciclo que lleva a cabo esta diná-
mica debe conseguir un objeto significativo y representativo del 
lugar que visita. Cuando vuelven al centro se deja un tiempo 
para el intercambio de impresiones y de anécdotas y, a continua-
ción, se les propone que creen una composición artística con los 
diferentes elementos que han recogido (figura 1).

Figura 1. Producciones artísticas representativas del trabajo de la escuela con 
el barrio. 

El objetivo es que a través de esta composición expresen la 
conexión de la escuela con las distintas entidades del barrio y 
de la ciudad. Dejamos una media hora para realizar esta labor. 



231.1. Primer paso: descubrir el entorno

Una vez acabada, se la explican al resto de los equipos docentes 
del claustro; se trata de hacer una explicación de cada una de las 
composiciones y un análisis de los elementos que aparecen en 
ella, dependiendo de si lo hacen de forma recurrente o aislada. 
Esta dinámica se cierra con un debate colectivo centrado en la 
capital importancia que tiene el trabajo en red que llevan a cabo 
las diferentes instancias socializadoras. 

Hablamos de los saberes 

Socialización y escolarización

Las actividades que hemos expuesto hasta aquí tienen en última 
instancia el propósito de articular la socialización y la escolariza-
ción. Conocer desde un inicio el entorno donde está ubicada la 
escuela permite que los docentes se hagan un retrato del contexto 
donde deberán basar su intervención a lo largo de todo el curso es-
colar. En este retrato inicial destaca la imagen de la red de entidades 
y de instituciones del territorio que actúan también como agentes 
educativos activos, con los cuales desarrollan un programa integral 
de atención al infante. Como afirman Collet y Tort (2017, 16): 

Para educar a todo el mundo, es necesario y a la vez es necesitado 
por los demás. Todas las educaciones y todos los agentes deben ser 
reconocidos como parte significativa y relevante en el proceso de 
socialización y entendidos, observados y valorados como tales. 

Lejos de quedarnos con las muchas anécdotas que surgen a 
raíz de las actividades que hemos comentado, lo que queremos 
provocar es una actitud reflexiva que ayude a entender, desde 
una mirada amplia, cuál debe ser el horizonte educativo de La 
Sínia. El equipo docente debe tomar consciencia de lo que ha 
vivido y disponer de espacios diversos para hablarlo. En estos 
espacios, las ideas se deben ampliar, se deben poner en cuestión, 
se deben rebatir y se deben compartir, porque solo así pueden ad-
quirir consistencia las líneas pedagógicas que lideran y definen el 
proyecto socioeducativo del centro. 

Como apunta Bonal (2018), «es necesario, pues, salir de la es-
cuela para volver a la escuela». Cuando solo se tiene en cuenta la 
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escolarización, los problemas se sitúan de manera inevitable en 
el currículum mismo, en la falta de implicación por parte de las 
familias, en los recursos o en las capacidades de los alumnos. En 
cambio, cuando la escolarización y la socialización se articulan, 
la perspectiva es más amplia. Por eso, el mismo Bonal propone 
hablar menos de educación y más de educabilidad, término que 
permite hacernos preguntas como: ¿disponen los niños y las ni-
ñas, los y las jóvenes, de un entorno favorable ante al aprendi-
zaje?, ¿qué recursos sociales tienen?, ¿pueden acceder fácilmente 
a estos recursos?, ¿hay algún equipo docente capaz de aceptar 
diferentes ritmos de aprendizaje?, etc. 

Pasear para descubrir el barrio y su gente, para identificar en 
clave socioeducativa cuáles son los espacios de ocio de nuestros 
alumnos y los espacios de reunión de sus familias, genera el co-
nocimiento directo y real de la comunidad. Un conocimiento 
que creemos que es el inicio de una metamorfosis personal en los 
docentes con relación a la labor socioeducativa que desarrolla la 
escuela.

Hay un antes y un después del equipo docente

El descubrimiento de las instancias socializadoras provoca un 
antes y un después. Ahora todo el mundo puede dar sentido a 
una de las ideas clave que Vigotski (1979) apunta en su obra: el 
desarrollo del individuo se encuentra de forma inevitable me-
diado por el entorno. Hay una relación dialéctica entre contexto 
e individuo, una relación que irá dando forma a su proceso de 
construcción de la identidad. 

Creemos que es desde este descubrimiento personal de los 
demás como avanzamos en el camino para vencer los prejuicios 
sociales asociados a la diversidad cultural y lingüística. Las ex-
periencias que hemos comentado ayudan al docente a pasar de 
desconocer una realidad a reconocerla. La observación directa, 
el contacto con las personas y las instituciones del barrio y la 
posterior reflexión colectiva una vez se ha retornado al centro, 
hacen que los docentes que se incorporan a La Sínia descubran 
la necesidad de generar estrategias de comunicación intercultural 
e interlingüística. 

El antes y el después a los que nos estamos refiriendo tam-
bién afectan a la manera de concebir a cada uno de los alum-
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nos. Después de conocer el entorno en el que se mueven es más 
sencillo entender que, cuando atraviesan la puerta de la escuela, 
los alumnos no lo hacen como elementos inexpertos o pasivos, 
sino que llevan con ellos toda una experiencia acumulada; una 
experiencia que les permite jugar en su barrio, que los ayuda a 
convivir con las diferentes lenguas que se usan en este barrio, 
que les facilita la comprensión de las normas de conducta que 
tienen que respetar en las diferentes actividades que realizan, 
entre las cuales es posible que se encuentre la asistencia a una 
fiesta religiosa. Disponen, por lo tanto, del bagaje que es propio 
de cualquier actor social, un bagaje que cualquier docente debe 
conocer e interpretar. 

Las experiencias directas del inicio de curso ayudan a entrar 
en contacto con la pluralidad de ciudadanos, de entidades y de 
instituciones del entorno. Abren la mirada a nuestra labor educa-
tiva y, de esta manera, nos apartan de la nostalgia de un mundo 
monocultural, controlado en el plan lingüístico por unas pocas 
lenguas, que no son las que hablan nuestros alumnos. Todo ello 
ayuda a incluir, de manera progresiva, maneras de hacer que fo-
mentan la competencia pluricultural e intercultural en los acto-
res sociales que componen el centro. 

Reflexiones finales

Como equipo directivo, con los años nos hemos dado cuenta de 
que desde que iniciamos estas dinámicas de acogida –ahora hace 
ya seis años– la valoración de la experiencia por parte de los do-
centes ha sido positiva. La valoran como una experiencia que los 
ha enriquecido en la medida que los ha situado en el contexto y 
les ha permitido contrastar sensaciones y reflexiones pedagógi-
cas con el resto del equipo. 

Así pues, consideramos las dinámicas expuestas como valio-
sas, ya que comportan:

	� Que conozcan las instancias socializadoras en las que se en-
cuentran inmersos los alumnos.
	� Que los docentes nuevos empaticen con el entorno y sean 
conscientes de que la escolarización siempre se debe concebir 
de forma conjunta con los procesos de socialización. 
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	� Que se ponga en evidencia que no hay respuestas preesta-
blecidas para actuar en situaciones que son muy complejas, 
motivo por el cual se deben intensificar los procesos de for-
mación y de reflexión conjunta, con el propósito de compartir 
criterios de actuación. 
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