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NIVEL DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES EN LOS PROFESIONALES 
QUE TRABAJAN CON MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

EN ESPAÑA
Level of intercultural competences in professionals who work with unaccompanied 

migrant minors in Spain

Resumen
La competencia intercultural permite que las personas sean capaces de 
manejar situaciones en las que se afronten estados en los que existan 
contradicciones y diferencias. En el contexto de menores migrantes no 
acompañados (MMNA) tutelados por la Administración en España, se llevó a 
cabo entre los años 2011 y 2022 un estudio longitudinal de tipo cuantitativo 
basado en el método descriptivo correlacional. El objetivo fue comprobar 
si el nivel de competencias interculturales de las personas que trabajan con 
MMNA mejora con el paso de los años, se mantiene igual o disminuye. Se 
realizaron comparaciones entre los datos recopilados en 2011 (n=334) y 
en 2022 (n=208), con la finalidad de descubrir posibles cambios entre los 
años establecidos. La muestra estuvo constituida por profesionales que 
desarrollaban su labor en centros de protección de menores de diferentes 
puntos de España. Los resultados manifestaron que el nivel de competencias 
interculturales disminuyo en relación con los resultados obtenidos en 2011. Se 
concluyó que seguía inalterable la necesidad de formación, lo que repercute 
negativamente en los procesos de inclusión de los MMNA.
Palabras clave: menores migrantes no acompañados; menores extranjeros 
no acompañados; jóvenes ex tutelados; competencias interculturales; 
profesionales; centros de protección de menores.

Abstract
Intercultural competence enables people to be able to handle situations in which 
they face states in which contradictions and differences exist. In the context of 
unaccompanied migrant minors (UAMM) under the care of the Administration 
in Spain, a descriptive correlational study was carried out between 2011 and 
2022. The aim was to check whether the level of intercultural competencies 
of people working with UACM improves over the years, stays the same 
or decreases. For this purpose, data obtained in 2011 (n=334) and 2022 
(n=208) were compared, in order to find out if there was a change between 
the established years. The sample consisted of social work professionals working 
in child protection centres in different parts of Spain. The results showed that 
the level of intercultural competencies had decreased in relation to the results 
obtained in 2011. It was concluded that over the years, the need for specific 
training on intercultural competencies remained unchanged, which negatively 
impacts the inclusion processes of UAMM.
Keywords: unaccompanied migrant minors; unaccompanied foreign minors; former 
foster youth; intercultural competencies; professionals; child protection centres.
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Introducción
La sociedad española en las últimas décadas se ha ido transformando con los nuevos 

movimientos de personas que intervienen en los procesos de globalización, resultando una 
sociedad diversa donde los fenómenos migratorios ponen de manifiesto la pluralidad cultural 
(Buendía et al., 2004). Los diferentes factores que engloban la migración pueden verse afectados 
en ocasiones por discursos anti-inmigración y en contra de la diversidad que generan rechazo en 
la sociedad de los países receptores (Benlloch-Doménech, Barbé-Villarubia, 2020). 

A principios de la década de los noventa aparecía en España una nueva variante del 
fenómeno migratorio. Desde entonces, la migración de personas menores de edad que migran 
solas es un fenómeno que se ha investigado a nivel europeo en diversas disciplinas (Derluyn, 
Broekaert, 2007; Giovannetti, 2016; Kohli, 2006; Przybyl, 2017; Vacchiano, Jiménez, 2012). En 
este estudio utilizamos el término MMNA por ser el descriptor más repetido a nivel jurídico. Su 
definición fue descrita en la Resolución del Consejo de Europa del 26 de junio de 1997 como, 
personas menores de 18 años, procedentes de países terceros, que llegan a territorio español sin 
ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y 
costumbres, en tanto sin encontrarse efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable. 
No obstante, la terminología utilizada en este campo de estudio es diversa, tratando todas de 
reflejar la complejidad de los procesos sin llegar a deshumanizar. Bargach y Jiménez-Álvarez 
(2020) utilizan el término menores migrantes sin referentes adultos en el país receptor. En España, 
el término más utilizado es menor extranjero no acompañado (MENA), que desde el punto de 
vista jurídico también hace referencia a personas menores de dieciocho años que migran sin un 
familiar o persona de referencia mayor de edad (Arce, 2018). En definitiva, hablamos de personas 
menores de edad que comienzan un proyecto migratorio sin la compañía de un adulto que vele 
por su seguridad durante el trayecto y una vez en destino.

Los MMNA viven un proceso de tránsito que se caracteriza por tener que paliar diversas 
dificultades (Quiroga, Soria, 2010). Sin embargo, cuando consiguen culminar esta etapa, muchos 
se muestran decepcionados con el sistema, ya que, en algunos casos, no les ofrece lo que esperaban 
(Jiménez, 2011; Gimeno-Monterde, Gutiérrez-Sánchez, 2020; Olmos et al., 2020; Rinaldi, 
2019). Esto podría entenderse poniendo el foco en las recomendaciones que el Comité de los 
Derechos del Niño ha efectuado en España, pues el sistema de protección de menores no permite 
cumplirlo, posiblemente debido a la mala praxis de la administración pública y a la existencia de 
un marco jurídico con escasa concordancia entre la normativa estatal y autonómica (Jiménez, 
2011; Ortiz, 2021; Quiroga, Soria, 2010; Senovilla Hernández, 2014). Cuando mencionamos la 
mala praxis podemos hacer mención a no cumplir la ratio de menores por profesional, tramitación 
de la documentación demasiado lenta, inexistencia de escolarización, etc.

La educación intercultural es clave a la hora de generar sostenibilidad y bienestar en una 
sociedad que se encuentra en constante cambio social (Escudero, 2014). Sin embargo, el modelo de 
institución educativa que demanda la sociedad actual, diversa a nivel cultural y social, no se ajusta 
al prototipo de la sociedad industrial (Cernadas et al., 2019). Por tanto, los profesionales deben 
formarse en el desarrollo de competencias y continuar aprendiendo durante toda la trayectoria 
profesional (Gómez-Vicario, Gutiérrez-Sánchez, 2023). Los planes de estudios llevados a cabo 
en los grados de educación deberían tener en cuenta la interculturalidad como un contenido 
fundamental (Peñalva, Leiva, 2019). La Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad 
Cultural (2001) dice:
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Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete 
plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar 
en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro 
de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. (art. 5)

Essomba (2014), define las competencias como un conjunto de conductas organizadas en 
la estructura mental estable y variable cuando es preciso. Escarbajal y Leiva (2017) van más allá, 
y definen la competencia profesional como la capacidad de aplicar destrezas, conocimientos y 
actitudes adquiridas en su formación y experiencia al trabajar incluyendo las nuevas situaciones 
que puedan surgir. Además, defienden que son primordiales en la formación de los profesionales 
que trabajan en el ámbito social. Por tanto, es necesario generar espacios donde puedan ponerse 
en común las ideas de personas procedentes de lugares diferentes del mundo, ya que la diversidad 
aporta riqueza, y en las similitudes, la universalización del pensamiento (Pantoja, Villanueva, 2015). 
Sin embargo, a pesar de que la diversidad cultural lleva siendo existente en España desde hace 
décadas, tanto en los colegios como en los centros de protección de menores, las actividades que 
se realizan con carácter intercultural continúan siendo de folklore más que enfocadas a conocer 
los verdaderos matices de las diferentes culturas (Barquín, 2015).

Conocer la cultura de origen de las personas migrantes puede ser un factor fundamental 
para evitar conflictos que dificultan la inclusión. En este sentido, las competencias interculturales 
y emocionales se insertan en un plano retroalimentado que incide en las prácticas educativas, y 
con ello en la vida social de los sujetos (Vila et al., 2017). Es decir, estas competencias, permiten 
entender códigos culturales que permiten entender y respetar a las personas con las que se 
interviene, para entender la multiculturalidad, se necesitan competencias interculturales (Aguaded 
et al., 2012). Es por ello que la educación intercultural reafirma el vínculo entre desarrollo, justicia 
y equidad, redefiniendo los contenidos para dar paso a la participación social (Maiztegui-Oñate 
et al., 2019). 

Desde hace más de tres décadas, España se ha considerado un país receptor de MMNA, siendo 
la legislación europea y española, vinculadas por los acuerdos internacionales, las encargadas 
de regular su acogida (Bravo, Santos-González, 2017). Es difícil estimar el número de menores 
acogidos, ya que no existe rigor en el cálculo, son muy diversas las estadísticas existentes (Gómez-
Vicario et al., 2023). Esta acogida se ha llevado a cabo a través de los centros de protección de 
menores, asumiendo la tutela las autoridades locales responsables de la protección de la infancia 
en cada comunidad autónoma (Senovilla Hernández, 2014). La disparidad de criterios en la 
atención o la proximidad geográfica pueden haber contribuido en las desigualdades territoriales 
(Gimeno, Gutiérrez, 2019). Las diferencias en cuanto a la acogida de MMNA se hace notoria 
según la comunidad autónoma, siendo Andalucía la comunidad que más menores migrantes 
acoge, seguida de Cataluña (Sevillano-Monje, González-Monteagudo, 2022).

Este estudio pretendió analizar el nivel de competencias interculturales de las personas que 
trabajaron con MMNA en España durante el año 2022, realizando un estudio comparativo con los 
resultados obtenidos en el año 2011 por un estudio similar (Jiménez, 2011). En nuestro caso, la 
finalidad ha sido comprobar si el nivel de competencias mejoraba con el paso de los años, o por el 
contrario se mantuvo igual o disminuyó, lo que evidenciaría la necesidad de formación específica 
en competencias interculturales.



4 / 17

Nivel de competencias interculturales en los profesionales que trabajan con menores migrantes no acompañados en España

REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana | v. 32 | 2024 | e321874

Método
El diseño metodológico de este estudio es de corte cuantitativo en el que se empleó un 

método descriptivo correlacional (Hernandez-Sampieri, Mendoza-Torres, 2020). Para la recogida 
de datos, se utilizó un cuestionario que fue distribuido en diferentes puntos de España.

Participantes
La muestra estuvo conformada por un total de 208 profesionales, 147 mujeres (70.67%) y 61 

hombres (29.32%) de edades comprendidas entre 22 y 59 años. Todas las personas participantes 
eran profesionales de los siguientes ámbitos: Educación Social n=89, Psicología n=38, Trabajo 
Social n= 41 y Personal técnico de Integración Social n=39 que trabajaron con MMNA durante el 
año 2022 en recursos de acogida de diferentes puntos de España, es decir, centros de protección 
de menores dependientes de cada Comunidad Autónoma donde residen los menores que son 
tutelados por las Administraciones Públicas (Tabla 1). La muestra que nos sirvió de referencia, fue la 
utilizada por Jiménez (2011) y fue formada por un total de 334 profesionales, también distribuidos 
de forma similar a la nuestra.

Tabla 1 - Participantes según territorios

2011 n (%) 2022 n (%)

País Vasco 25 (7.48) 24 (11.53)

Aragón 13 (3.89) 26 (12.5)

Madrid 53 (15.86) 19 (9.13)

Islas Canarias 22 (6.58) 31 (14.90)

Andalucía 77 (23.05) 29 (13.94)

Ceuta 3 (0.89) 8 (3.84)

Castilla y León 11 (3.29) 7 (3.36)

C. Valenciana 47 (14.07) 20 (9.61)

Castilla la Mancha 11 (3.29) 17 (8.17)

Galicia 7 (2.09) 5 (2.40)

Asturias 2 (0.59) 8 (3.84)

Cantabria 6 (1.79)

Extremadura 2 (0.59)

Cataluña 38 (11.37) 14 (6.73)

Murcia 14 (4.19)

Islas Baleares 3 (0.89)

Total 334 208

La disimilitud de participantes entre un año y otro se debió a que el estudio primero tuvo 
unas dificultades diferentes a las del segundo, teniendo en cuenta la diferencia temporal. Se intentó 
acceder a la misma población, sin embargo, había recursos que ya no existían o habían cambiado 
sus características, es por ello que, dependiendo de la Comunidad Autónoma, la muestra se amplió 
o se disminuyó en 2022 con respecto a 2011.
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Instrumento
Para la realización de este estudio se utilizó la escala “Las competencias interculturales en la 

intervención con menores migrantes sin referentes familiares”. Dicho instrumento está formado por 
una escala Likert de cuatro opciones de respuesta (1 “nunca”, 2 “a veces”, 3 “con frecuencia y 4 
“siempre” distribuida en ocho factores:

•	 Factor 1. Habilidades en la intervención con menores migrantes (11 ítems): Analiza las habilidades 
que tienen los profesionales en la intervención con los menores migrantes.

•	 Factor 2. Conocimientos sobre la migración (6 ítems): Tiene como objetivo conocer el grado de 
conocimiento que tienen los profesionales sobre la migración.

•	 Factor 3. Conocimientos relacionados con los menores migrantes (6 ítems): Profundiza en la 
información que tienen los profesionales sobre los menores migrantes.

•	 Factor 4. Opiniones sobre los menores migrantes (6 ítems): Se centra en la medida en la que los 
profesionales tienen en cuenta las preferencias de los menores migrantes.

•	 Factor 5. Interés por los menores migrantes (5 ítems): Analiza el grado de empatía de los 
profesionales y el interés por conocer sus intereses.

•	 Factor 6. Conocimientos sobre las experiencias de los menores migrantes en el país receptor 
(4 ítems): Se centra en el duelo migratorio, las inquietudes y las expectativas de los menores 
migrantes cuando llegan.

•	 Factor 7. Conocimientos sobre aspectos culturales de los menores migrantes, se han obtenido 
los siguientes estadísticos (4 ítems): Este factor analiza el conocimiento sobre códigos culturales 
de los profesionales. 

•	 Factor 8. Conocimientos pedagógicos para la intervención con menores migrantes (4 ítems): 
Este factor se centra en las claves metodológicas, actividades y los conocimientos para realizar 
entrevistas, mejorar la convivencia o resolver conflictos entre los menores.

La fiabilidad se halló mediante la prueba alfa de Cronbach y obtuvo un valor de 0.769. 
Por su parte, se comprobó la validez mediante análisis factorial con la prueba de esfericidad de 
Bartlett 19854.490 con una significación de .000 y la medida de adecuación muestral KMO, dando 
un valor de 0.509, lo que confirmó la confianza del instrumento para obtener resultados que 
respondieran al objeto de estudio. Los mismos indican que la escala utilizada es válida y fiable para 
responder al objetivo del estudio.

Procedimiento
Para contactar con las personas migrantes se utilizó una carta enviada mediante correo 

electrónico, en la que se explicaban los objetivos del estudio y se les informaba de que la 
investigación contaba con la autorización del Comité de Ética. Igualmente, se le envió el 
consentimiento informado al personal directivo de cada centro. El equipo investigador se adecuó a 
las características de los centros, atendiendo a las prioridades de los profesionales. Los cuestionarios 
se aplicaron a través de dos medios, según demanda: online y en papel. El tiempo empleado para 
recoger los cuestionarios fue de 9 meses. Finalmente, se realizó la comparativa de resultados con 
los obtenidos en el anterior estudio de 2011.

Análisis de datos
El análisis fue llevado a cabo con el software estadístico SPSS versión 24. Los análisis realizados 

incluyeron diferencias de medias, desviaciones estándar y porcentajes. El análisis de datos recogió 
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un resumen de los resultados obtenidos. Así mismo, para comprobar la existencia o no de relación 
entre las variables analizadas, se llevó a cabo una correlación r de Pearson.

Resultados
A continuación, se detallan los resultados más relevantes obtenidos en cada uno de los 

factores, es decir, para dar respuesta al objetivo de esta investigación se han seleccionado los ítems 
con resultados más significativos.

Tabla 2 - Factor 1. Habilidades en la intervención con menores migrantes

N AV CF S X̅ DE

10. Si observo que un niño 
migrante no utiliza los cubiertos 
para comer, le obligó a que 
lo haga, pues es la manera 
apropiada en nuestra cultura

2022 105
(50.5%)

69
(33.25%)

17
(8.2%)

4
(1.9%) 1.59 0.736

2011 86
(25.7%)

113
(33.8%)

73
(21.9%)

48
(14.4%) 2.29 1.126

30. Trabajo con los niños 
migrantes técnicas activas 
de búsqueda de empleo

2022 44
(21.2%)

51
(24.5%)

54
(26%)

40
(19.2%) 2.46 1.082

2011 43
(12.9%)

93
(27.8%)

123
(36.8%)

67
(20.1%) 2.66 0.950

31. Me reúno con los 
profesores de la escuela o 
del centro de formación, 
para intercambiar la 
información necesaria para 
el progreso académico-
formativo del niño migrante

2022 40
(19.2%)

28
(13.5%)

61
(29.3%)

59
(28.4%) 2.72 1.134

2011 34
(10.2%)

51
(15.3%)

96
(28.7%)

144
(43.1%) 3.08 1.008

43. Antes de comunicar 
una sanción educativa, la 
medito tranquilamente para 
que sus efectos originen los 
mayores beneficios posibles 
en el niño sancionado

2022 12
(5.8%)

38
(18.3%)

65
(31.3%)

73
(35.1%) 3.06 .920

2011 6
(1.8%)

39
(11.7)

127
(38%)

152
(80%) 3.31 0.754

Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

En cuanto a las habilidades en la intervención con menores migrantes, como se puede observar 
en la tabla anterior donde se han seleccionado los ítems más significativos, las respuestas afirmativas 
que mostraban mayor dominio han ido en descenso, pasando de un 80% a un 35.1%. Por ejemplo, 
en el año 2022 la media más alta se obtuvo en el ítem 31 “Me reúno con los profesores de la 
escuela o del centro de formación, para intercambiar la información necesaria para el progreso 
académico-formativo del niño migrante”, sin embargo, en el año 2011 la que obtuvo más respuestas 
afirmativas fue la 43, “Antes de comunicar una sanción educativa la medito tranquilamente para 
que sus efectos originen los mayores beneficios posibles en el niño sancionado” alcanzando un 3.3. 

Sin embargo, las respuestas negativas que demuestran habilidades han ido en aumento, por 
ejemplo, el ítem 10 “Si observo que un niño migrante no utiliza los cubiertos para comer le obligo 
a que lo haga, pues es la manera apropiada en nuestra cultura” aumentaron al doble en 2022, 
pasando de un 25% en 2011 a un 50.5%. 
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En cuanto al ítem 30 “Trabajo con los niños migrantes técnicas activas de búsqueda de 
empleo” la media, desviación y porcentajes se mantuvieron estables con el paso de los años.

En 2022 el ítem 31 “Me reúno con los profesores de la escuela o del centro de formación, para 
intercambiar la información necesaria para el progreso académico-formativo del niño migrante” 
aumentaba en 9 puntos con respecto al año 2011.

Tabla 3 - Factor 2. Conocimientos sobre la migración

N AV CF S X̅ DE

27. Suelo realizar con 
el niño un esquema 
explicativo de los pasos 
necesarios para conseguir 
los objetivos propuestos 
en su proyecto migratorio

2022
35

(16%)
52

(25%)
61

(29.3%)
34

(16.3%)
2.50 1.021

2011
1

(0.3%)
34

(10.2%)
92

(27.5%)
127

(38%)
2.74 0.939

 Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

En el ítem 27 “Suelo realizar con el niño un esquema explicativo de los pasos necesarios 
para conseguir los objetivos propuestos en su proyecto migratorio”, el número de personas que 
respondieron nunca aumentó en 2022, pasando de un 0.3% en 2011 a un 16% en 2022. 

Tabla 4 - Factor 3. Conocimientos relacionados con los menores migrantes

N AV CF S X̅ DE

22. Poseo información 
actualizada sobre el 
procedimiento necesario 
para la obtención del 
permiso de residencia 
de un niño migrante

2022
68

(32.7%)
57

(27.4%)
43

(20.7%)
35

(16.8%)
2.22 1.092

2011
40

(12%)
52

(15.6%)
112

(33.5%)
128

(38.3%)
2.99 1.013

44. Desconozco los 
motivos que generan en 
algunos niños migrantes 
la adicción a la inhalación 
de determinadas 
sustancias tóxicas

2022
39

(18.8%)
102

(49%)
44

(21.2%)
10

(4.8%)
2.13 .786

2011
120

(35.9%)
180

(53.9%)
25

(7.5%)
6

(1.8%)
1.75 0.670

 Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

No se observa correlación entre los ítems 44 y 22 (r=-0.52). En el ítem 22 “Poseo información 
actualizada sobre el procedimiento necesario para la obtención del permiso de residencia de un 
niño migrante”, las respuestas afirmativas disminuyeron de un 38.3% en 2011 a un 16.8% en el 
2022. Y, por otro lado, el número de respuestas a la opción nunca, aumentó de un 12% a un 
32.7%.
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Tabla 5 - Factor 4. Opiniones sobre los menores migrantes

N AV CF S X̅ DE

33. Considero que una 
persona migrante debe 
comer cualquier comida 
que se le ofrezca

2022
144

(69.2%)
43

(20.7%)
9

(4.3%)
6

(2.9%)
1.39 .713

2011
239

(71.6%)
72

(21.6%)
12

(3.6%)
7

(2.1%)
1.33 0.608

38. Opino que las 
prácticas religiosas que 
no pertenezcan a la 
religión predominante 
del país receptor, deben 
ser reservadas por los 
niños migrantes para 
espacios distintos al 
centro de acogida

2022
149

(71.6%)
23

(11.1%)
12

(5.8%)
9

(4.3%)
1.38 .802

2011
270

(80.8%)
45

(13.5%)
2

(0.6%)
7

(2.1%)
1.22 0.559

Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

El ítem 33 “Considero que una persona migrante debe comer cualquier comida que 
se le ofrezca” tuvo una de las puntuaciones más extremas de la escala, tanto en 2011 con 
el 71.6% en la opción “nunca” y el 1.2% en la opción “siempre” y en 2022, 69.2% y 2.9% 
correspondientemente. Sin embargo, en el ítem 38 “Opino que las prácticas religiosas que no 
pertenezcan a la religión predominante del país receptor, deben ser reservadas por los niños 
migrantes para espacios distintos al centro de acogida” en 2022, el porcentaje de personas que 
respondieron nunca se duplicó, aumentando de un 2.1% en 2011 a un 4.3% en 2022. Entre los 
dos ítems existe correlación R=0.215.

Tabla 6 - Factor 5. Interés por los menores migrantes

N AV CF S X̅ DE

40. Me considero una 
persona inflexible

2022
150

(72.1%)
29

(13.9%)
14

(6.7%)
5

(2.4%)
1.36 .726

2011
229

(68.6%)
86

(25.7%)
12

(3.6%)
5

(1.5%)
.38 0.631

Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

Al ítem 40 “Me considero una persona inflexible”, en 2011 respondieron en la opción 
“nunca” el 68.6% de las personas participantes lo que aumentó en 2022 a un 72.1%. También 
aumentaron un 2.4%, considerándose inflexibles un 23% de las personas.
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Tabla 7 - Factor 6. Conocimientos sobre las experiencias de los menores migrantes en el país receptor

N AV CF S X̅ DE

4. Desconozco las 
principales inquietudes 
que, durante los primeros 
días, presenta un niño 
migrante en el nuevo país

2022
17

(8.2%)
120

(57.7%)
53

(25.5%)
16

(7.7%)
2.48 2.255

2011
77

(23.1%)
190

(56.9%)
54

(16.2%)
13

(3.9%)
2.01 0.741

Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

En el ítem 4 “Desconozco las principales inquietudes que durante los primeros días presenta 
un menor migrante en el nuevo país”, en 2011 el 3.9% de los profesionales afirmaba desconocer 
dichas inquietudes, lo que aumentó en 2022 hasta un 7.7%.

Tabla 8 - Factor 7. Conocimientos sobre aspectos culturales de los menores migrantes

N AV CF S X̅ DE

6. Desconozco aspectos 
de las culturas de los 
niños con los que trabajo

2022
18

(8.7%)
124

(59%)
52

(25%)
6

(2.9%)
2.23 .647

2011
42

(12.6%)
228

(68.3%)
58

(17.4%)
5

(1.5%)
2.08 0.596

Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

Los participantes de 2022 afirmaban tener menos conocimiento sobre la cultura de origen 
que los de 2011. El ítem 6 “Desconozco aspectos de las culturas de los niños con los que trabajo” 
recibió un 2011 un 1.5% a la respuesta siempre, mientras que en 2022 fue un 2.9%.

Tabla 9 - Factor 8. Conocimientos pedagógicos para la intervención con menores migrantes

N AV CF S X̅ DE

16. Sé cuáles son las 
claves metodológicas 
apropiadas para realizar 
exitosamente una 
entrevista inicial con 
un niño migrante

2022
60

(28.3%)
104

(50%)
28

(13.5%)
6

(2.9%)
2.00 1.608

2011
32

(9.6%)
129

(38.6%)
129

(38.6%)
38

(11.4%)
2.53 0.823

23. Desconozco qué 
tipo de actividades son 
apropiadas realizar 
para mejorar la 
convivencia intercultural 
entre los niños

2022
45

(21.6%)
118

(56.7%)
31

(14.9%)
10

(4.8%)
2.03 .755

2011
99

(29.1%)
194

(58.1%)
37

(11.1%)
2

(0.6%)
2.49 0.7821
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42. Dispongo de 
conocimientos 
específicos para saber 
cómo debo intervenir 
ante una situación 
conflictiva entre 
niños migrantes

2022
36

(17.3%)
92

(44.2%)
54

(26%)
12

(5.8%)
2.22 .817

2011
16

(4.8%)
124

(37.1%)
138

(41.3%)
53

(15.9%)
2.71 0.916

Nota: N=Nunca, AV= A veces, CF=Con frecuencia, S=Siempre, X̅=media, DE=Desviación típica.

En el ítem 16 “Sé cuáles son las claves metodológicas apropiadas para realizar exitosamente 
una entrevista inicial con un niño migrante”, la respuesta siempre disminuyó en 2011 de un 
11.40%, a un 2.9% en 2022.

En el ítem 23 “Desconozco qué tipo de actividades son apropiadas realizar para mejorar 
la convivencia intercultural entre los niños”, en 2022 aumentó considerablemente el nivel de 
desconocimiento con un 4.8% de las respuestas siempre frente al 0.6% de 2011.

En el ítem 42 “Dispongo de conocimientos específicos para saber cómo debo intervenir ante 
una situación conflictiva entre niños migrantes”, también se aprecia un cambio significativo con el 
paso de los años, disminuyendo las respuestas afirmativas de un 15.9% en 2011 a un 5.8 en 2022.

Entre el 16 y el 23 no existe correlación R=0.021, mientras que el 16 mantiene una relación 
con el 42 de R=0.197 y el 23 y 42 mantienen una relación de R=-0.159.

A continuación (Tabla 10 y 11) se muestran los datos obtenidos de las correlaciones para 
comprobar si existe influencia entre unos factores y otros. En ambos casos podemos observar que 
unas variables influyen sobre las otras, siendo la correlación significativa

A continuación (Tabla 10), se observa como el interés por los menores influyen en las 
habilidades en la intervención con menores migrantes.

Tabla 10 - Correlación entre el factor 1 “Habilidades en la intervención con 
menores migrantes” y el factor 5 “Interés por los menores migrantes”

Correlaciones

F1 F5

F1

Correlación de Pearson 1 .352**

Sig. (bilateral) .000

N 154 149

F5

Correlación de Pearson .352** 1

Sig. (bilateral) .000

N 149 179

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En cuanto a la opinión sobre los menores migrantes también tiene influencia en los 
conocimientos sobre las experiencias de los menores migrantes en el país receptor (Tabla 11).
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Tabla 11 - Correlación entre los factores 4 “Opiniones sobre los menores migrantes” y el 6 
“Conocimientos sobre las experiencias de los menores migrantes en el país receptor”

Correlaciones

F4 F6

F4

Correlación de Pearson 1 .237**

Sig. (bilateral) .002

N 178 174

F6

Correlación de Pearson  .237** 1

Sig. (bilateral) .002

N 174 197

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

A continuación, se indican los niveles de competencias profesionales alcanzados en cada uno 
de los ocho factores anteriormente comentados (Tabla 12). El nivel de competencias se calculó en 
base a las respuestas de los valores extremos, es decir, en el caso de los ítems positivos se seleccionó 
el número de respuestas “siempre” y en los ítems negativos el número de respuestas “nunca”, a 
continuación, la suma de las respuestas extremas se dividió por el número de ítems de cada factor. 
No se consideraron las respuestas intermedias, ya que discurrimos que no se puede ser competente 
a veces, con frecuencia o nunca.

Tabla 12 - Nivel de competencias profesionales alcanzados

Factor Media año 2011 Media año 2022

1 29.18 27.36

2 24.90 19.06

3 28.28 16.75

4 55.45 55.2

5 50.96 53.64

6 27.47 25.05

7 27.40 30.2

8 17.45 9.37

Media nivel de competencias en 2011

32.63

Media nivel de competencias en 2022

29.57

Nota: Factor 1: “Habilidades en la intervención con menores migrantes”. Factor 2: “Conocimientos sobre la migración”. 
Factor 3: “Conocimientos relacionados con los menores migrantes”. Factor 4. “Opiniones sobre los menores migrantes”. 

Factor 5: “Interés por los menores migrantes”. Factor 6: “Conocimientos sobre las experiencias de los menores migrantes en 
el país receptor”. Factor 7: “Conocimientos sobre aspectos culturales de los menores migrantes”. Factor 8: “Conocimientos 

pedagógicos para la intervención con menores migrantes”. Valores medios tomados sobre una puntuación total de 100.

Como puede observarse, se siguen manteniendo medias estables (por encima de 50) en los 
factores 4 “Opiniones sobre los menores migrantes” y 5 “Interés por los menores migrantes”, que 
son precisamente los que indican el interés de las personas profesionales hacia la población menor 
de edad migrante. 
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Los resultados de los factores 1 “Habilidades en la intervención con menores migrantes” y 2 
“Conocimientos sobre la migración”. Evidencian que después de 10 años existían carencias en las 
habilidades de intervención con los menores migrantes que con el paso de los años en lugar de 
disminuir van en aumento.

En el factor 3 “Conocimientos relacionados con los menores migrantes”, la media de los ítems 
en 2011 fue del 28.28, disminuyendo en 2022 casi a la mitad con 13.56, muy por debajo de 50 
que representaría el aprobado en una escala de 1 a 100. Por lo tanto, según expresan los datos 
recabados de las propias personas encuestadas, cuentan con carencias en los profesionales en 
cuanto a conocimientos relacionados con los menores migrantes.

Los factores 6 “Conocimientos sobre las experiencias de los menores migrantes” y 7 
“Conocimientos sobre aspectos culturales de los menores migrantes” también muestran carencias 
en las personas que trabajan con MMNA que no se superan con el paso de los años.

En el factor 8 “Conocimientos pedagógicos para la intervención con menores migrantes”, la 
media baja considerablemente con el paso de los años desde un 17.45 en 2011 a un 9.37 en 2022.

Discusión y conclusiones
El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de competencias interculturales de las 

personas que trabajan con menores migrantes no acompañados y compararlo con los resultados 
obtenidos en un estudio similar realizado en 2011. En base al nivel de competencias analizado en 
ambos estudios, todos los ítems del cuestionario hacen referencia a competencias profesionales. 
Es preocupante el hecho de que en diez años el nivel de competencias interculturales de las 
personas que trabajan con MMNA en España haya disminuido, teniendo en cuenta que se cuenta 
con diez años más de convivencia con esta población. Además, durante estos no ha cesado el flujo 
migratorio, habiendo épocas con número de llegadas muy elevado, lo que ha puesto a prueba 
en diversas ocasiones a capacidad del Servicio de Protección de Menores (Gimeno-Monterde, 
2018). Sin embargo, el número de llegadas ha ido disminuyendo o aumentando, dependiendo 
de la situación de cada momento, debido a factores como la crisis económica de 2007-2008, o la 
situación de pandemia provocada por el COVID-19 (Gutiérrez et al., 2023).

Dada la problemática que pone de manifiesto los resultados de este estudio, se revisaron los 
planes de estudio y sus contenidos temáticos de todas las universidades de España que cuentan 
con el grado de Educación Social, comprobando con ello que en 2022 existían menos asignaturas 
específicas sobre intervención con infancia o interculturalidad que en 2011. Sino que se abordan 
de manera más superficial en asignaturas como adolescencia en riesgo, inclusión, etc. lo que 
contradice a Peñalva y Leiva (2019), que defendían en su investigación la necesidad de incluir la 
interculturalidad en los planes de estudio. Aun así, resulta sorprendente que en el año 2022 un 
21.2% de profesionales respondieran “nunca” al ítem “Trabajo con los niños migrantes técnicas 
activas de búsqueda de empleo”, siendo el acceso al empleo uno de los objetivos principales de la 
juventud en riesgo de exclusión (Zúñiga Guevara, Soriano Ayala, 2019). En relación a la inserción 
laboral y de acuerdo a Badia y Delgado (2019), pensamos que además es necesario formar a los 
profesionales en tecnologías.

Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos, la carencia mostrada en competencias 
interculturales por parte de los profesionales podría estar relacionada en parte con la decepción 
que sienten los menores migrantes cuando llegan a los centros que mencionaban Jiménez (2011), 
Olmos et al. (2020) y Rinaldi (2019). Un ejemplo de ello es el porcentaje tan bajo en las respuestas 
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afirmativas al ítem 12 “Suelo indagar en los motivos por los que un niño particular ha decidido 
emigrar, porque considero que la intervención profesional no es la misma para todos”, ya que el 
motivo que les impulsó a migrar puede ser la base del éxito en su proyecto migratorio. Otro aspecto 
preocupante es el alto porcentaje afirmativo al ítem 40 “Me considero una persona inflexible”, o la 
inflexibilidad educativa mostrada en el alto número de respuestas afirmativas al ítem 10 “Si observo 
que un niño migrante no utiliza los cubiertos para comer, le obligó a que lo haga, pues es la manera 
apropiada en nuestra cultura”, siendo en 2022 aún más alto que en 2011.

De acuerdo a Vila et al. (2017), las competencias interculturales inciden en la práctica 
educativa y en la vida social de los sujetos, sin embargo, en 2022 sólo un 16.3% de los participantes 
afirmaban realizar con el niño un esquema explicativo de los pasos necesarios para conseguir los 
objetivos propuestos en su proyecto migratorio. Además, el número de respuestas afirmativas al 
ítem 31 “Me reúno con los profesores de la escuela o del centro de formación, para intercambiar la 
información necesaria para el progreso académico formativo del menor migrante”, disminuía casi 
a la mitad, dejando de lado la importancia de coordinarse con otros profesionales que intervienen 
en el desarrollo del menor.

Las respuestas afirmativas al ítem 22 “Poseo información actualizada sobre el procedimiento 
necesario para la obtención del permiso de residencia de un niño migrante” disminuyeron de 
un 38.2% en 2011 a un 16.8% en el 2022, siendo la documentación uno de los principales 
factores que influyen en los procesos de inclusión de los MMNA cuando llegan a la mayoría de 
edad (Gutiérrez-Rodríguez, Cáceres-Rodríguez, 2023), ya que sin regularizar la documentación 
no pueden acceder a un empleo o realizar una formación reglada.

Negaciones que disminuyeron con el paso de los años son las que tienen que ver con 
los conocimientos de la cultura de origen, o actividades que mejoren la convivencia, lo que 
consideramos realmente preocupantes. El ítem 6 “Desconozco aspectos de las culturas de los 
niños con los que trabajo” recibió un 2011 un 6,3% a la respuesta siempre, mientras que en 2022 
fue un 12.5%. En el ítem 23 “Desconozco qué tipo de actividades son apropiadas realizar para 
mejorar la convivencia intercultural entre los niños”, en 2022 aumentó considerablemente el nivel 
de desconocimiento con un 4,8% de las respuestas siempre frente al 0.6% de 2011, poniendo 
de nuevo en evidencia la necesidad de formación intercultural en profesionales (Aguaded et al., 
2013; Byram, 2020).

En cuanto a conocimientos específicos sobre intervención y metodologías, las respuestas 
afirmativas también fueron en descenso. En el ítem 16 “Sé cuáles son las claves metodológicas 
apropiadas para realizar exitosamente una entrevista inicial con un niño migrante”, la respuesta 
siempre disminuyó en 2011 de un 11.40%, a un 2.9% en 2022.

En el ítem 42 “Dispongo de conocimientos específicos para saber cómo debo intervenir ante 
una situación conflictiva entre niños migrantes”, también se aprecia un cambio significativo con 
el paso de los años, disminuyendo las respuestas afirmativas de un 15.9% en 2011 a un 5.8% en 
2022.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de formación específica que tienen los profesionales 
que intervienen con infancia y juventud migrante como ya han ido mencionando algunos autores 
a lo largo de los años (Fernández-Ramos, 2019; Gimeno-Monterde, Gutiérrez-Sánchez, 2019), 
al igual que las investigaciones que evalúen la capacidad de los profesionales a la hora de 
intervenir y con ello mejorarla. Es sorprendente ver un retroceso competencial con un bagaje de 
diez años en cosas tan básicas como el conocimiento de la cultura de origen, coordinación entre 
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profesionales, documentación, técnicas de inserción sociolaboral. Pero otro aspecto no menos 
preocupante es la parte humana, ya que a lo largo de los años disminuyen aspectos fundamentales 
como son la flexibilidad en la intervención y el interés por los menores migrantes. Los resultados 
obtenidos vislumbran que queda mucho trabajo por delante y que es de vital importancia que las 
intervenciones educativas destinadas a menores migrantes no acompañados mejoren para lograr 
con ello mayor adaptación a los recursos de acogida y mayor inclusión social durante los procesos 
de emancipación. Para ello, pensamos que desde el Servicio de Protección de Menores debe haber 
un control más exhaustivo sobre los profesionales que trabajan con esta población, y sobre todo, 
sobre las entidades que gestionan estos recursos, facilitando una formación específica continuada 
y siendo un requisito indispensable el conocimiento básico de la cultura de origen de la población 
con la que se trabaja.

A modo de resumen, consideramos un hándicap importante que al cabo de una década no 
se haya mejorado en los distintos factores que han sido analizados en el presente estudio. Esto 
podría considerarse un retroceso importante en los procesos de acogida de los menores migrantes 
en nuestro país.
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