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sumario 

Presentación           
 

En convivencia, ¡¡¡ NOS FUNCIONA !!! 
 
Se han acabado las vacaciones y ahora toca empezar un nuevo curso. Seguro que a lo largo de 

del verano ÈÅÍÏÓ ÐÏÄÉÄÏ ȬÃÁÒÇÁÒ ÌÁÓ ÐÉÌÁÓȭȟ Ù Öolvemos con ilusiones renovadas para abordar, 

otra vez, los retos que nos plantea nuestro trabajo educativo y, en particular, el desarrollo de la 

convivencia positiva. 

Desde CONVIVES queremos sumarnos a este comienzo de curso aportando una serie de 

experiencias positivas de convivencia, llevadas a cabo en distintos colegios e institutos, que 

muestran cómo se pueden trabajar los distintos aspectos de la convivencia. Hasta ahora siempre 

recogíamos en cada número cuatro experiencias. En este, hemos considerado necesario romper 

esa tradición y mostrar más experiencias que ¡¡FUNCIONAN!! 

Se trata de experiencias llevadas a cabo, en su mayor parte, por centros educativos de Educación 

Infantil/Primaria y Secundaria, pero también hemos pedido al alumnado, a las familias a través 

de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado y a un equipo de la administración educativa 

que compartieran sus experiencias en convivencia. De este modo, hemos procurado dar voz a 

toda la comunidad educativa. Esperamos haberlo conseguido y haber encontrado el punto de 

equilibrio. Esa ha sido nuestra intención. 

Son experiencias que sus protagonistas comparten porqué FUNCIONAN y creemos que son 

adaptables y replicables. Esperamos que sirvan para ilusionar y animar a todos y a todas en este 

comienzo de curso. Creemos, desde CONVIVES, que no hay nada más estimulante que ver 

realizaciones concretas, proyectos desarrollados por colegas, ejemplos fácilmente aplicables.  

Cómo trabajar la educación emocional desde los más pequeños (CEIP de Tres Cantos), cómo 

atender la diversidad intercultural en un centro que atiende alumnado desde los tres hasta los 

dieciséis años (CEO de Autol), el de conocer la realidad de la inmigración trabajando con jóvenes 

del Centro de Inmigración de Ceuta (IES Almina de Ceuta), la experiencia de inclusión de todos y 

todas (CEIP La Biznaga), la creación la comunidad (CEIP de Mallorca), las experiencias de 

cibermentoría (IES Parquesol de Valladolid e IES Fin do Camino de Fisterra), la construcción de 

normas por parte del alumnado y otras aportaciones de interés (alumnado  de 4º de ESO del IES 

Almina de Ceuta), la aportación de las familias al trabajo de la convivencia (AMPA de La 

Mojonera) y el acompañamiento del trabajo de construcción de la paz en la comunidad 

educativa (Delegación Territorial de Educación de Almería) son las experiencias que hemos 

recogido. Como hemos dicho, muchas y diversas y hay que decir que la principal dificultad no ha 

sido buscarlas, sino seleccionar las que mayor interés podían representar para nuestros lectores 

y lectoras.  
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Dos artículos nos sirven de marco general para estas experiencias. El artículo de Julio Rogero, 

ȰȪ0ÏÒ ÑÕï ÆÕÎÃÉÏÎÁÎ ÌÏÓ ÐÒÏÙÅÃÔÏÓ ÄÅ ÉÎÎÏÖÁÃÉĕÎȩȟ Ù ÌÁ ÒÅÆÌÅØÉĕÎ ÄÅ #ÁÒÍÅ "ÏÑÕïȟ Ȱ3ÉÍÐÌÉÆÉÃÁ ÔÕ 

ÅÓÃÕÅÌÁȱȢ #ÏÍÐÌÅÔÁ ÅÌ monográfico una larga entrevista a Juan de Vicente, tal como habíamos 

prometido en el último número. Juan acaba de recibir el premio como profesor innovador de la 

Fundación Ortega, es un referente para muchas personas en todo lo relacionado con la 

convivencia, y estamos seguros de que disfrutaréis con sus respuestas y reflexiones. Cierran la 

ÒÅÖÉÓÔÁ ÌÁÓ ÓÅÃÃÉÏÎÅÓ ÈÁÂÉÔÕÁÌÅÓ ÄÅ Ȱ#ÏÍÅÎÔÁÎÄÏ ÌÁ ÁÃÔÕÁÌÉÄÁÄȱȟ Ȱ2ÅÓÅđÁÓ ÂÉÂÌÉÏÇÒÜÆÉÃÁÓȱ Ù 

Ȱ#/.6)6%3 ÅÎ ÌÁ ÒÅÄȱȢ 

Os deseamos, a todos y a todas, un nuevo curso lleno de satisfacciones personales y profesionales. 

Esperamos que la lectura de este número os anime a seguir trabajando la convivencia en 

positivo y esperamos que, para septiembre del año 2017, muchos y muchas podáis aportar 

ÖÕÅÓÔÒÁ ÐÒÏÐÉÁ ÅØÐÅÒÉÅÎÃÉÁ ÐÁÒÁ ÕÎ ÎÕÅÖÏ ÎĭÍÅÒÏ ÄÅ Ȱ%Î ÃÏÎÖÉÖÅÎÃÉÁȟ ȧ./3 &5.#)/.!ȦȱȢ 

Àngels Grado y Pedro Mª Uruñuela 
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Maestro de educación primaria, miembro del 

Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela 

Abierta de la Federación de MRP de Madrid. Ha 

trabajado en todas las etapas del sistema educativo. 

Colabora con diversas revistas educativas. 

Actualmente, ya jubilado, realiza apoyo escolar en 

Educación Primaria en un centro público, participa en 

Plataformas de defensa de la Escuela Pública y en el 

Foro Social Mundial de Madrid. Asesora a equipos 

docentes y asociaciones de padres de diversos centros 

educativos y forma parte del Consejo asesor del Portal 

Innova. 

Ha publicado junto a Ignacio Fernández de Castro: 

Escuela tǵōƭƛŎŀΦ 5ŜƳƻŎǊŀŎƛŀ ȅ ǇƻŘŜǊΦ ά9ƭ ƳƻŘŜƭƻ 

ŎƻƴǾƛǾŜƴŎƛŀƭΥ ŎƭŀǾŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻέ 

Ŝƴ wŜǇŜƴǎŀƴŘƻ ƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŜǎŎƻƭŀǊΦ ά9ƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ȅ 

Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ ŜǎŎƻƭŀǊΥ ŜǎǇŀŎƛƻ ȅ ǘƛŜƳǇƻ ŘŜ ǾƛŘŀέΣ Ŝƴ [ŀ 

crisis de la escuela educadora.  

 
 
 
 
 

sumario 

Claves de una innovación educativa  
transformadora   

Julio Rogero Anaya 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Resumen 

En este breve artículo me gustaría abordar algunas cuestiones que me parece especialmente relevantes 

cuando nos planteamos las claves de por qué pueden ser innovadores determinados proyectos educativos 

de convivencia y aprendizaje. Primero me parece necesario clarificar de qué innovación hablamos, pues 

cada vez tenemos más claro que hay innovaciones que cambian poco la realidad. Después veremos las 

innovaciones educativas que, entiendo, cambian la realidad y en ella la vida de las personas que participan 

en proyectos educativos transformadores. Tendré en cuenta algunos de los rasgos que dificultan esos 

proyectos y les hacen ineficaces y conservadores para detenerme seguidamente en los factores clave que 

hacen posible caminar en la dirección que hace que esos proyectos sean innovadores y desarrollen los 

elementos centrales de una educación que nos ayude a vivir y convivir como personas libres, igualitarias, 

justas y fraternas. 

Palabras clave  

Innovación educativa, renovación pedagógica, proyectos innovadores, proyectos educativos 

transformadores.  
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Introducción 

Ȱ5ÎÁ ÂÕÅÎÁ ÅÓÃÕÅÌÁ ÅÓ ÕÎÁ ÅÓÃÕÅÌÁ ÄÏÎÄÅ ÔÏÄÏÓ 

los chicos puedan aprender, donde todos los 

chicos quieran estar y donde los maestros 

aprendan y puedan ser ellos mismos para que 

los aluÍÎÏÓ ÁÐÒÅÎÄÁÎ Ù ÓÅÁÎ ÅÌÌÏÓ ÍÉÓÍÏÓȱ 

Andy Hargreaves  

Podemos preguntarnos qué es innovar en un mundo 

en cambio constante. Para empezar, necesitamos 

detenernos en qué entendemos por innovación ya 

que es un concepto polisémico cargado de 

elementos contradictorios, dependiendo de la 

innovación de la que hablemos, de lo que cada uno 

entiende por ella y del modelo educativo que le da 

sentido. En la concepción de las reformas actuales 

de los sistemas educativos la innovación es la 

propuesta de planes de mejora institucionales para 

hacer más eficazmente lo que se le pide. Es una pura 

modernización del sistema educativo que poco tiene 

que ver con la innovación. En la concepción de la 

renovación pedagógica y la educación 

transformadora se propone una innovación que se 

plantea y profundiza en las cuestiones centrales para 

el logro de una nueva educación emancipadora, 

comprensiva e integral. 

ɉȣɊ ÕÎÁ ÉÎÎÏÖÁÃÉĕÎ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÄÏÒÁ ÓÅ 

plantea y profundiza en las cuestiones 

centrales para el logro de una nueva 

educación emancipadora, comprensiva e 

integral. 

Constatamos, con muchos analistas sociales, que el 

actual sistema productivo vive un proceso de 

ǉǳƛŜōǊŀ ƛƳǇŀǊŀōƭŜΦ ¸ ǎŀōŜƳƻǎ ǉǳŜ ƭŀ άƛƴŜǾƛǘŀōƭŜέ 

transición al postcapitalismo requiere otros modelos 

de innovación y renovación educativa 

transformadora que camine en la dirección de 

acabar con este sistema radicalmente injusto y de 

promover otro basado en la justicia social, la 

equidad, la libertad y la fraternidad humana. Creo 

que ese ha de ser el sentido de cualquier innovación 

desde opciones por otra sociedad y otras escuelas 

emancipadoras. También requiere cambiar nuestros 

formatos de vida, nuestra visión, nuestro 

pensamiento, nuestra interioridad, nuestra 

ƛƴǎǇƛǊŀŎƛƽƴ ȅ ƴǳŜǎǘǊŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎΧ tƻǊ Ŝǎƻ ƘŀōƭŀƳƻǎ 

de proyectos de innovación que requieren, de fondo, 

un modelo de sociedad, persona y educación que se 

configuran en proyectos alternativos que han de 

orientar las propuestas innovadoras concretas que 

se plantean en cada momento del proceso 

educativo. 

Parece más que demostrado que el sistema 

educativo, en su configuración actual, no satisface a 

nadie. Está en crisis. Ni a las necesidades del 

alumnado, ni a las demandas de la sociedad que 

quiere humanizarse, ni a los deseos de las familias, ni 

a un desarrollo profesional satisfactorio de los y las 

docentes. Está en crisis. Quien controla los 

mecanismos del poder establecido le acusa de 

ineficaz, improductivo e ineficiente. Y se hacen 

propuestas para que responda a las expectativas que 

sobre él han depositado los que dirigen hoy los 

destinos de la humanidad. Es necesario hacerlo 

eficaz y productivo para que salga de la crisis en que 

se encuentra. Para ello hay que someterlo a las 

exigencias del mercado y hacer que el bien de la 

educación se pague por los que la quieren adquirir. 

Su gratuidad para todos es un error y es tirar el 

dinero, nos dicen.1 Por eso se impone la 

privatización, una de las razones porque en lo 

privado se puede innovar. 

Es una escuela que no queremos tampoco quienes 

proponemos un modelo de escuela pública 

comunitaria de todos, para todos y con todos. Esa es 

la escuela que queremos construir desde la que 

tenemos, sabiendo dónde queremos ir y sin conocer 

los caminos inéditos que hemos de construir. Esa 

sería la dirección de la innovación y la renovación de 

la escuela que se está construyendo en muchos 

centros educativos por muchas comunidades 

educativas. Esa es la propuesta de innovación que 

defendemos en este breve artículo. 

                                                           
1
 Una buena descripción de por dónde quieren que vaya la 

innovación del sistema educativo nos lo presentan Pilar 
/ŀǊǊŜǊŀ ȅ 9ŘǳŀǊŘƻ 5ǳǉǳŜ όнлмсύ Ŝƴ άbƻǎ ǉǳƛŜǊŜƴ Ƴłǎ ǘƻƴǘƻǎΦ 

La escuela según la economía neoliberalò 
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La ambigüedad de las innovaciones del 

sistema productivo llevadas al sistema 

educativo 

Los constantes cambios tecnológicos y la carrera 

imparable de la competitividad económica nos han 

hecho sentir siempre por detrás de los 

acontecimientos. Se nos dice que no podemos ir a 

remolque de los cambios sociales y que la escuela y 

la educación siempre van por detrás. 

Hoy hay muchos proyectos de innovación 

sustentados en la dinámica de cambio que demanda 

el sistema productivo para mantener los niveles de 

desarrollo y consumo que el propio sistema requiere 

para seguir su carrera imparable de beneficio 

acumulado por unos pocos. Para el mantenimiento 

de este modelo económico sirve esa concepción de 

innovación-modernización y cambio. 

Pero, con frecuencia, no nos detenemos a pensar 

para qué innovar por qué innovar en educación. En 

el seno del sistema educativo hoy hay una fiebre 

innovadora promovida desde arriba en 

determinados aspectos (TIC, el inglés considerado 

como lengua franca, nueva gestión empresarial de 

los centros educativosΧ) que se demandan desde la 

economía para crear personas que respondan a las 

propias necesidades innovadoras y productivas del 

sistema económico. Ahí es donde se pide eficacia 

innovadora al sistema educativo. 

Las innovaciones que se hacen más visibles 

responden a la necesidad de modernizar el sistema 

educativo para adaptarle a las necesidades del 

sistema productivo. Por eso tiene muy en cuenta las 

demandas de innovación que éste pide al sistema 

educativo. Y esas exigencias de modernización no 

tienen nada que ver con lo que nosotros 

ŜƴǘŜƴŘŜƳƻǎ ǇƻǊ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴΦ ά{ƻƴ ƳŜǊƻǎ ŎŀƳōƛƻǎ 

epidérmicos que, eso sí, se venden muy bien en las 

escuelas privadas ςy en las públicas que compiten en 

el mercado- para estar a la moda y captar más 

ŀƭǳƳƴŀŘƻέ2. 

Por eso innovar hoy en la escuela de titularidad 

pública tiene una dirección muy definida, de acuerdo 

                                                           
2
 Carbonell (2001, 18). 

con las propuestas hechas desde arriba, impulsadas 

por las reformas que se ajustan a las demandas de la 

economía:  

 No salirse de lo marcado y hoy lo marcado es 

innovar en aspectos que profundizan lo que se 

propone en el seno del currículo prescrito con 

sus metodologías y las formas de evaluación 

estandarizadas impuestas.  

 Han de ser planes de mejora dirigidos, 

controlados y supervisados para que se ajuste a 

la normativa vigente. 

 En los campos definidos por la autoridad: lengua 

franca, tecnologías, gestión del centro y del 

aulaΧ 

 Hay aspectos de fondo intocables: los que se 

pueden plasmar en un proyecto de centro 

colectivo, democrático y consensuado, que 

responde a un modelo educativo que quiere ser 

emancipador, que cuestiona radicalmente los 

supuestos sobre los que se asienta hoy la 

escuela hegemónica. 

Los rasgos de la innovación que se propone en la 

escuela privada (también en los centros públicos que 

han entrado en esa dinámica competitiva) nos 

muestran que innovar es una cuestión 

eminentemente comercial para venderse en el 

mercado.  

La innovación en el ámbito educativo privado: 

 Se muestra y difunde en los medios de 

comunicación que es superior la calidad 

educativa de la escuela privada que es capaz de 

innovar y lo está haciendo ya. 

 Metodologías que responden al perfil de lo que 

demandan los departamentos de recursos 

humanos de las corporaciones empresariales, 

que pudiendo ser positivas para la empresa, 

quedan un tanto pervertidas cuando tienen ese 

sentido en la educación: cooperadoras, activas, 

participativas, globalizadoras, trabajo por 

proyectos: flipped classroom (aula invertida, 

ŜȄǇŀƴŘƛŘŀΧύ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ Ŝƴ ŜǉǳƛǇƻΣ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ 

integrado de contenidos y lengua extranjera, 

aprendizaje-servicio en la línea de la 

άǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘ ǎƻŎƛŀƭ ŎƻǊǇƻǊŀǘƛǾŀέΣ 
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gamificación, historias de vida (entendidas como 

método pedagógico) y aprendizaje basado en 

proyectos como pura técnica,Χ 

 Es la innovación impuesta: es la hora de cambiar 

las formas. Se da una formación masiva del 

profesorado en la escuela privada en esta 

dirección. Pero no participan en los proyectos 

propuestos y decididos por los empresarios 

ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎΦ Λ9ǎ Ŝǎŀ ƭŀ άǾŜƴǘŀƧŀ ǎǳǎǘŀƴŎƛŀƭέ ŘŜ ƭŀ 

escuela privada sobre la pública, como dice M. 

Fernández Enguita3?  

 Son procesos innovadores ligados al final de la 

escuela disciplinaria y unidos a la consolidación 

de la escuela estandarizada y productiva que 

pide la sociedad del rendimiento y de 

ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΧ 

 Sus clientes son muy conscientes de lo que se 

pide en el mercado laboral y lo que demandan 

los departamentos de recursos humanos. Y eso 

es lo que las familias piden a los centros donde 

van sus hijos e hijas para garantizarles un futuro 

laboral seguro. Innovación que dé respuesta a 

las demandas del mercado: no importan los 

contenidos educativos como las actitudes 

coherentes con lo que el mercado laboral 

necesita: adaptación, emprendimiento ς 

iniciativa ς autonomía - creatividad, formarse 

según las necesidades de la empresa (aprender a 

emprender y a άŜƳǇŜǊŘŜǊέ) 

 ¿Cuál es el objetivo de la innovación en la 

enseñanza privada? Su sentido y dirección: 

mantener la clientela y el negocio. Ganar 

clientes que valoren la innovación como medio 

de preservación de su capital humano y cultural. 

Poder situarse según su estrato social y el valor 

añadido en el proceso educativo en el mercado. 

Se quiere que la innovación educativa sea una 

cuestión de élites, por eso se potencia, se 

difunde y se defiende en la enseñanza privada: 

άƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ ŎƻƴŎŜǊǘŀŘŀ Ŝǎ ǳƴ ǇƛƭŀǊ ŘŜ ƭƻǎ 

privilegios de los que disfrutan las familias que, 

aproximadamente, ocupan el tercio superior de 

                                                           
3
 VŜǊ άałǎ ŜǎŎǳŜƭŀ ƳŜƴƻǎ ŀǳƭŀέΥ 

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/26/actualidad/14
64258460_668916.html  
 

la distribución de rentas y cuyos intereses están 

manifiestamente sobrerrepresentados en las 

políticas públicas, los medios de comunicación y 

los programas de los partidos. ¿Por qué desde la 

izquierda se pasa de puntillas sobre este 

problema? Me temo que la razón de esta 

timidez es muy antipática: la izquierda española 

está radicalmente atravesada por el 

άclasemedianismoέ. La enseñanza concertada ς

sobre todo, por medio de las cooperativas de 

profesores o padres y madresς se ha ido 

convirtiendo cada vez más en un refugio para 

familias laicas y progresistas con suficientes 

recursos económicos que buscan modelos 

educativos alternativos a los que ofrece la 

educación pública y una mayor capacidad de 

intervención en su comunidad educativa. No hay 

ningún motivo para dudar de la sinceridad de 

esas motivaciones, pero lo cierto es que la 

realidad de las cooperativas educativas laicas es 

también la de una profundísima segregación 

ǎƻŎƛŀƭέ4. 

 Todo esto nos plantea algunas cuestiones. ¿Es 

esta hoy la pedagogía innovadora de los que 

pueden y quieren pagarse la educación que se 

oferta en el mercado? ¿Cuál es el sentido de 

esta innovación? ¿Podemos situar en ese marco 

las innovaciones de los centros privados y 

públicos que renuncian a significar su 

renovación pedagógica como transformadora 

ǇŀǊŀ ŎŀǘŀƭƻƎŀǊƭŀ ŘŜ άŀǾŀƴȊŀŘŀέΚ ¿Es ese el 

significado de la dirección de las experiencias 

innovadoras en la privada más inteligente: 

jesuitas y un sector de la empresa de la 

enseñanza privadaΧΚ ΛIŀŎƛŀ ŘƽƴŘŜ ǎŜ 

encaminan propuestas que han abierto grandes 

ŜȄǇŜŎǘŀǘƛǾŀǎ Ŝƴ /ŀǘŀƭǳƴȅŀΣ ŎƻƳƻ ƭŀ ŘŜ ά9ǎŎƻƭŀ 

bƻǾŀ ··Lέ ǉǳŜ ƴƻ ǉǳƛŜǊŜ ƘŀōƭŀǊ ŘŜ ŜǎŎǳŜƭŀǎ 

ƛƴƴƻǾŀŘƻǊŀǎ ǎƛƴƻ ŘŜ άŜǎŎǳŜƭŀǎ ŀǾŀƴȊŀŘŀǎέΚ Pero 

todos estos no son más que algunos 

interrogantes claramente indefinidos y sin 

respuesta suficiente en estos momentos. 

También valoramos como positivo que todo esto 

pueda ser la apertura al encuentro con procesos 

y modelos educativos realmente innovadores. 

                                                           
4
 Ver Cesar Rendueles 18-3-2016. 

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/26/actualidad/1464258460_668916.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/26/actualidad/1464258460_668916.html
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Pero eso implicaría rupturas hoy difícilmente 

imaginables. 

Innovaciones que cambian la realidad 

educativa. Algunas de sus 

características 

Las innovaciones transformadoras de la realidad 

educativa han de afrontar las consecuencias del 

neoliberalismo y su manipulación de la renovación 

pedagógica por un lado, y por otro la incertidumbre 

y complejidad creciente ante las respuestas que se 

han de dar hoy para un futuro impredecible. Ello 

requiere audacia, imaginación, creatividad, diálogo 

colectivo en el seno de la comunidad educativa y con 

la sociedad, calma, reflexión, voluntad 

transformadora, compǊƻƳƛǎƻ ŞǘƛŎƻ ȅ ǇƻƭƝǘƛŎƻΣΧ 

Los proyectos innovadores que se quieren a sí 

mismos como emancipadores y transformadores de 

la realidad tienen una visión clara de lo que se 

proponen y de la dirección que les da sentido. 

Proponen otro modelo educativo (integral-holístico, 

ético-ŎǊƝǘƛŎƻΧύ ǉǳŜ ƛƳǇƭƛŎŀ ǳƴ ŎŀƳōƛƻ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ 

de lo que va en dirección contraria que hoy se 

concreta en la educación (academicista-transmisiva) 

mayoritaria, impuesta en las reformas educativas y 

sus políticas de última generación (LOMCE). Estos 

proyectos educativos innovadores no son lineales. 

Van cargados de contradicciones y requieren una 

capacidad crítica constante para avanzar en la 

construcción de un camino inédito de creación, 

investigación y búsqueda constante. Es necesario 

compaginar muchos elementos que, con frecuencia, 

no van en sintonía: personas, tiempos, espacios, 

organización, institución escolar, itinerarios 

ǇŜǊǎƻƴŀƭŜǎΣ ǊŜŎǳǊǎƻǎΣ ǊŜŦƭŜȄƛƽƴ ŎƻƳǇŀǊǘƛŘŀΧ bƻ Ŝǎ 

sencilla la respuesta a la pregunta y al desafío de 

cómo hacer la transición a esa escuela 

transformadora. Es necesario no perder el horizonte 

utópico del objetivo que nos proponemos: la 

construcción de un nuevo paradigma educativo de 

educación liberadora, integral-holística y 

convivencial y caminar hacia él en los proyectos 

educativos concretos que se planteen. 

Es necesario no perder el horizonte 

utópico del objetivo que nos 

proponemos: la construcción de un 

nuevo paradigma educativo de 

educación liberadora, integral-holística 

y convivencial  

Estos son algunos de los componentes y objetivos de 

este proceso de innovación educativa 

transformadora5: 

 Son experiencias personales que adquieren su 

significación en la práctica cotidiana del aula. 

 Se propone hacer realidad la escuela como un 

lugar cada vez más democrático, más atractivo y 

estimulante, donde se aprende a vivir y convivir. 

 Provoca la reflexión teórica compartida sobre los 

contenidos, vivencias, relaciones y experiencias 

en la vida del centro y del aula. 

 Es una innovación que deshace la ruptura entre 

teoría y práctica, entre concepción y ejecución, 

entre expertos y aplicadores de recetas. 

 Permite sustituir el conocimiento fragmentado 

por un conocimiento pertinente y complejo, 

ŜǎǘŀōƭŜŎƛŜƴŘƻ άǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀǎ ŜƴǘǊŜ 

Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ǎŀōŜǊŜǎέ ŎƻƴǘŜȄǘǳŀƭƛȊŀŘƻǎ Ŝƴ ƭŀ 

perspectiva de la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad.  

 ά!ƳǇƭƛŀ Ŝƭ łƳōƛǘƻ ŘŜ ƭŀ ŀǳǘƻƴƻƳƝŀ ǇŜŘŀƎƽƎƛŎŀ 

ŘŜ ƭƻǎ ŎŜƴǘǊƻǎ ȅ ŘŜƭ ǇǊƻŦŜǎƻǊŀŘƻέΦ 

 Tiene en cuenta los para qué (fines) y por qué 

(razones) de la educación y a su continuo 

replanteamiento en contextos de incertidumbre 

y cambiantes como los que vivimos. 

 tǊƻƳǳŜǾŜ άŜƭ ƛƴǘŜǊŎŀƳōƛƻ ȅ ƭŀ ŎƻƻǇŜǊŀŎƛƽƴ 

ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜέΦ 

 Facilita, además de la adquisición del 

conocimiento, el conocimiento del conocimiento 

y del ser humano.6 

                                                           
5
 Tomo como referencia los elementos que Jaume Carbonell 

(2001, 19) enumera en el cuadro 1. 
6
 E. Morin (2016, 87 y s.) 
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 Hace que afloren experiencias inéditas más allá 

de la planificación que quiere poner puertas al 

campo de la vida. 

 Pone al alumnado, sus deseos, sus intereses, su 

subjetividad y singularidad en el centro de la 

relación educativa. 

 ά[ŀ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴ Ŝǎ ŎƻƴŦƭƛŎǘƛǾŀ ȅ ƎŜƴŜǊŀ ǳƴ ŦƻŎƻ ŘŜ 

agitación inteleŎǘǳŀƭ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜέ 

 Promueve la comprensión, la atención y el 

cuidado mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Factores que obstaculizan la 

innovación y factores que la favorecen 

Cuando analizamos la realidad de los centros 

educativos vemos que es allí donde se concretan las 

posibilidades o las dificultades de cambio y 

transformación de las prácticas educativas. En unos 

casos, son dificultades que consolidan la rutina, el 

inmovilismo y el instruccionismo de un sistema 

educativo anclado en el pasado. En otros, se dan las 

posibilidades y las condiciones de caminar en una 

dirección más consolidada de cambios e 

innovaciones cada vez más profundas y asentadas. 

Cuando se plantean innovaciones que quieren 

cambiar la realidad es importante tener en cuenta 

los factores negativos y positivos que obstaculizan o 

hacen posible las innovaciones educativas 

transformadoras. 

Factores negativos 

Somos conscientes de que hay una serie de factores 

presentes en gran parte de los centros educativos 

que obstaculizan la posibilidad de proyectos 

innovadores:  

 La creciente estandarización de la educación 

desde las reformas educativas.  

 La provisionalidad y precariedad de equipos 

docentes para hacer imposibles proyectos 

estables y con continuidad en el seno de la 

escuela de titularidad pública. Ello provoca una 

comunidad educativa poco cohesionada, poco 

dinámica y alejada de la calidad que le exige el 

hacer efectivo el derecho a la educación. 

 Equipos docentes y comunidades cerradas a los 

cambios y condicionadas por los valores 

dominantes de competitividad, selección de los 

ƳŜƧƻǊŜǎΣ ŘŜ ŞȄƛǘƻ ŘŜ ǳƴƻǎ ǇƻŎƻǎΧ 

 Un profesorado funcionarizado, conservador, 

asentado en la cultura de la queja, en la 

reivindicación corporativa, en las rutinas de 

siempre y en la monotonía del libro de texto. 

 Los equipos directivos sin liderazgo pedagógico, 

condicionados por las imposiciones de la 

burocracia, el cumplimiento de la ley al pie de la 

letra y la servidumbre a la administración. 

  La dinámica de las urgencias cotidiana, la rutina 

y la burocracia que no deja tiempo para pensar 

sobre lo que se hace en las aulas y los centros. 

 Comunidades educativas desoladas por el 

enfrentamiento, el individualismo o la soledad, 

donde cada uno va por su lado sin un proyecto 

educativo colectivo. 

 Cuando las innovaciones se proponen como un 

puro cambio de técnicas. En el mejor de los 

casos las entienden como cambios esporádicos y 

aislados de la dinámica general del centro. 

 Cierto pesimismo y malestar instalado en 

determinados colectivos docentes que se 

valoran poco a sí mismos y que desconfían de 

que ellos mismos o alguien pueda sacarles de 

esa situación. 

 Falta de conexión entre los docentes que 

desarrollan la práctica en el aula y los que 

elaboran la teoría pedagógica y la investigación 

universitaria. Son mundos incomunicados y 

alejados que limitan los posibles avances 

innovadores. 

 Las reformas educativas que, con frecuencia,  

provocan lo contrario de lo que pretenden y se 

convierten en una justificación para que nada 

cambie. Con frecuencia se convierten en más 

reglamentación y   burocracia limitando cada vez 

más la autonomía, creatividad y deseos de 

cambio de importantes colectivos docentes. 

Leyes como la LOMCE limitan gravemente las 

posibilidades de innovar porque, aun 

proponiendo metodologías innovadoras, vacía 
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de contenido transformador dichas posibilidades 

en un marco legislativo conservador, autoritario, 

de control, anticientífico, segregador y clasista. 

Factores positivos 

En los colectivos de renovación pedagógica en los 

que participo se consideran muy importantes los 

siguientes factores para promover y hacer realidad 

proyectos de convivencia y aprendizaje innovadores: 

 No podemos olvidar que el centro de toda 

innovación es el alumnado y el desarrollo pleno 

de todos y cada uno. Por eso son importantes 

unas condiciones que hagan posibles los 

procesos innovadores: ratio, profesorado, 

formación, recursos suficientes, espacios y 

tiempos adecuados y flexibles, autonomía real 

de centro,Χ 

 Proyectos de educación integral y desarrollo 

máximo de todas las dimensiones de la persona, 

basado en la defensa de los derechos humanos, 

la dignidad humana y los valores del 

universalismo ético. Se trata de enseñar-

aprender a vivir y convivir como individuos 

comprometidos consigo mismo, como 

ciudadanos activos con la sociedad concreta en 

que viven y con los problemas de la humanidad 

hoy. 

 Necesariamente serán proyectos ligados a las 

dinámicas innovadoras del contexto para hacer 

que sea efectiva su dimensión ética de 

compromiso social con la sociedad que les ha 

tocado vivir: al movimiento social de la 

transformación educativa formal-no formal-

informal, de defensa de la escuela pública, de lo 

común y lo colectivo, de dinamización cultural, 

de consolidación de la ciudad educadora y 

sostenible, de transformación ecosocial, de 

convivencia pacífica y participación como parte 

ŘŜ ǳƴŀ ŎƛǳŘŀŘŀƴƝŀ ŀŎǘƛǾŀΧ 

 Se ha de dar la dinámica innovadora como una 

constante dentro de un proyecto educativo 

colectivo de toda la comunidad educativa, 

dialogado, reflexionado, consensuado y con 

voluntad de desarrollarse a largo del tiempo, 

revisado, evaluado y mejorado 

sistemáticamente. La renovación pedagógica y la 

innovación son un proceso permanente, 

inacabado y en constante desarrollo. 

 No hay innovación pedagógica sin procesos 

constantes de reflexión personal y colectiva 

sobre la práctica educativa.  

 Los procesos de renovación pedagógica 

requieren un clima de convivencia y relación 

positiva, de cuidado mutuo, de confianza y de 

ricas relaciones humanas e interpersonales en el 

seno de la comunidad educativa entre el 

alumnado, entre el profesorado, entre las 

familias y de todos entre sí. Ello no elimina los 

conflictos, pero se afrontan desde una 

convivencialidad coherente con el proyecto que 

se desarrolla. 

 Ello requiere equipos docentes fuertes y 

estables en el seno de comunidades educativas 

con una visión y actitud positiva de cambio 

dispuestos a promover procesos innovadores 

constantes para conseguir el desarrollo integral 

y el éxito educativo de todo el alumnado, en 

quienes concretan una parte de su compromiso 

ético y político. Este es uno de los problemas 

más graves hoy en el seno de la escuela de 

titularidad pública.  

 Equipos docentes y comunidades educativas 

abiertas y conectadas en redes de colaboración, 

de intercambio de experiencias innovadoras, de 

diálogo, de formación. Un profesorado 

dispuesto a aprender y educar-se cada día en 

relación con los demás, a su renovación interior 

y al cambio personal y social. 

 Esos proyectos necesitan equipos directivos con 

capacidad de liderazgo compartido y 

dinamizadores ineludibles del espíritu innovador 

del centro educativo como comunidad de 

convivencia positiva, de aprendizaje y 

compromiso con los objetivos de la escuela 

pública para desarrollar la integralidad de cada 

uno de los miembros de las diferentes 

comunidades educativas. 

 Se requiere una nueva concepción y 

estructuración de la relación del tiempo y el 
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espacio escolar en conexión con el tiempo y el 

espacio social del contexto. 

 Es necesario superar las emociones negativas 

que provoca el cambio, aunque no siempre ni de 

la misma manera en diferentes personas: 

emociones de pérdida, de miedo, de ansiedad y 

ŘŜ ŘŜǎŎƻƴŦƛŀƴȊŀΧΣ ǇŀǊŀ ŀǎŜƴǘŀǊ ƭŀǎ ŜƳƻŎƛƻƴŜǎ 

positivas que provoca: entusiasmo, excitación, 

ŜȄǇŜŎǘŀŎƛƽƴΣ ŀƭŜƎǊƝŀΣ ŀǎƻƳōǊƻΣ ǎŀǘƛǎŦŀŎŎƛƽƴΧ 

 Aceptar que podemos estar equivocados para 

poder seguir innovando, porque innovar, igual 

que vivir, es una aventura en la que se toman 

decisiones constantes y no siempre acertadas. 

La innovación que propone un nuevo paradigma 

ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜ ǉǳŜ άŜƭ ŜǊǊƻǊ ǇǳŜŘŜ ǎŜǊ 

fecundo siempre que se le reconƻȊŎŀέ7. 

Parece claro, en el contexto de los movimientos de 

renovación de las prácticas educativas y 

organizativas de los centros escolares, que los 

cambios transformadores solo son posibles cuando 

son colegiados y cooperativos, cuando los 

promueven comunidades educativas movidas por la 

convivencia positiva y el aprendizaje constante, la 

alegría de vivir y educar-se mutuamente.  

ɉȣɊ los cambios transformadores solo 

son posibles cuando son colegiados y 

cooperativos, cuando los promueven 

comunidades educativas movidas por la 

convivencia positiva y el aprendizaje 

constante, la alegría de vivir y educar-se 

mutuamente. 

ά¢ƻŘŀ ŎǊƛǎƛǎΣ Ŝƴ ǎƝ ƳƛǎƳŀΣ Ŝǎ ƭŀ ƛƴǾƛǘŀŎƛƽƴ ŀ ǳƴ ƴǳŜǾƻ 

ŎƻƳƛŜƴȊƻέ8. En educación también. La crisis 

permanente en educación es la invitación a un 

comienzo permanente y a una renovación constante 

de los aspectos que no se asientan en adquisiciones 

que colectivamente damos por válidas y evidentes, 

caminando en el sentido y la dirección de una 

educación humanizada y humanizadora capaz de 

ayudarnos a avanzar en el buen vivir y el buen 

convivir. 

                                                           
7
 Ver E. Morin, 2016, 24 

8
  Ver Slavoj Zizek, 2016, 20 
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mediación, Colección Pensando en los demás y Construir la paz: 

transformar los conflictos en oportunidades. 

 

Resumen 

Los cambios en educación deberían ir precedidos, a nuestro modo de ver y entender, de razonamientos claros y 

contundentes sobre aquellas concepciones y prácticas que han dado forma a la escuela del siglo pasado y que ya 

no sirven más. Tal vez así lograríamos deshacernos definitivamente de aquellos estorbos que impiden el avance 

ȅ ǎƻǊǘŜŀǊƝŀƳƻǎ ƭŀǎ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜǎ ƛƴǾƻƭǳŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ƛƴǎƛǎǘŜƴ Ŝƴ ǊŜŎŀŜǊ Ŝƴ ƭƻ ƳƛǎƳƻ ǇƻǊ Ŝƭ ǎƛƳǇƭŜ ƘŜŎƘƻ ŘŜ άǉǳŜ ǘƻŘŀ 

ƭŀ ǾƛŘŀ ǎŜ Ƙŀ ƘŜŎƘƻ ŀǎƝέΦ [ŀ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ŘŜƭ ǇŀǎŀŘƻ ȅ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀ ǇŜŘŀƎƽƎƛŎa deben ocupar su lugar en la vitrina 

de la innovación educativa, para no olvidar tropiezos, evitar repetir errores, preservar lo que es esencial y 

recorrer sin trabas, con paso firme y ligero, el trecho que todavía nos separa de la escuela que anhelamos. No se 

trata de despreciar el pasado, sino más bien de sacarle provecho. En este artículo nos proponemos únicamente 

compartir algunas reflexiones generales acerca de lo que ya no nos funciona para luego formular planteamientos 

más acordes a nuestros tiempos. 

Palabras clave 

Cambio pedagógico, dimensiones clave del cambio, obsolescencia, competencias docentes, prácticas 

transformadoras. 

  

Contacto: 
mariacarmebt@blanquerna.url.edu 

 

mailto:mariacarmebt@blanquerna.url.edu
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Menos es más 

Parece que, ahora sí, vamos a reformar la escuela. 

Todavía no sabemos del todo bien cómo lo vamos a 

hacer, pero lo que sí está claro es que lo viejo ya no 

nos sirve: tiramos tabiques, retiramos muebles y 

pintamos paredes y puertas de colores 

fosforescentes. Sin embargo, en toda reforma que 

no sea un simple remiendo (vulgarmente conocido 

ŎƻƳƻ άǘŀǇŀǊ ŀƎǳƧŜǊƻǎέύΣ ŀƴtes de comenzar 

debemos deshacernos de lo que quedó anticuado, 

rancio e inservible. En estos momentos de cambio 

pedagógico, más que justificado, se trata tanto de 

meter en la escuela ideas y prácticas 

transformadoras como de retirar las que a todas 

luces han quedado obsoletas. En caso contrario, la 

escuela podría llegar a convertirse en un almacén 

donde se amontonan todo tipo de cachivaches 

metodológicos, mamotretos educativos, cacharrería 

pedagógica, prácticas docentes inservibles y bártulos 

didácticos que impiden la entrada de aire fresco. 

Por este motivo hemos encabezado estas páginas de 

ǊŜŦƭŜȄƛƽƴ ōŀƧƻ Ŝƭ ǘƝǘǳƭƻ άǎƛƳǇƭƛŦƛŎŀ ǘǳ ŜǎŎǳŜƭŀέΣ Ŏƻƴ Ŝƭ 

convencimiento de que ha llegado la hora de 

mantener lo esencial del universo educativo: el 

respeto por la dignidad de todas las personas, la 

curiosidad y la pasión por el saber, la participación y 

el compromiso de los niños y las niñas en su proceso 

de desarrollo, la disponibilidad y el testimonio vital 

de los adultos, la sensibilidad y deferencia de la 

administración, la complicidad de toda la sociedad 

en el progreso de cada ser humano y en la 

construcción de un mundo mejor para todo el 

ƳǳƴŘƻΣ ŜǘŎΦ !ƭōŜǊǘ 9ƛƴǎǘŜƛƴ ŀŦƛǊƳŀΥ άŜǾŜǊȅǘƘƛƴƎ 

should be made as simple as posible, but not 

ǎƛƳǇƭŜǊέΣ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀ ǇŜǊŦŜŎŎƛƽƴ ȅ ƭŀ ǎƛmplicidad van 

de la mano, mientras que lo sobrante estorba. Para 

9ƛƴǎǘŜƛƴΣ άǎƛƳǇƭŜέ ƴƻ ŜǉǳƛǾŀƭŜ ŀ άǎŜƴŎƛƭƭƻέ ƻ 

άōłǎƛŎƻέΣ ǎƛƴƻ Ƴłǎ ōƛŜƴ ŀ άŎƭŀǊƻέΣ ƛƴŎƭǳǎƻ άƘŜǊƳƻǎƻέΦ   

Ha llegado la hora de mantener lo 

esencial del universo educativo ɉȣɊ 

porque la perfección y la simplicidad 

van de la mano. 

 

 
 

Fullan (2002) considera que hay dos dimensiones 

clave para el cambio: aquello que los individuos 

pueden hacer a pesar del sistema y la forma cómo 

los sistemas necesitan transformarse. Según este 

autor, no podemos esperar a que el sistema cambie 

solo: 

ά9ƴǘƻƴŎŜǎΣ ŘŜōŜƳƻǎ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ƴǳŜǎǘǊŀǎ ǇǊƻǇƛŀǎ 

capacidades individuales para aprender y para seguir 

aprendiendo sin dejar que nos derrumben las 

vicisitudes del cambio. Este es también el camino 

para que el sistema cambie. Si más individuos 

actuasen como aprendices; si conectasen con su 

espíritu infantil; si se hablase cada vez más con 

aquellos que tienen ideas diferentes a las nuestras, 

es probable que los sistemas aprendiesen a 

ŎŀƳōƛŀǊΦέ όCǳƭƭan, 2002, 10). 

Dicho esto y partiendo del supuesto de que poco a 

poco los centros docentes se irán desprendiendo de 

lo inútil para crear el espacio para lo necesario e 

imprescindible, intentaremos responder a las 

siguientes preguntas: ¿qué deberíamos eliminar de 

la escuela? (dimensión referente al sistema) y ¿qué 

tipo de competencias debería poseer un docente o 

una docente para sentir satisfacción por su labor en 

el contexto actual? (dimensión referente al 

individuo).  

 

άEverything should be made 

as simple posible, but not simplerέ 
Albert Einstein 
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Contra las discontinuidades en 

educación 

Una misma metodología didáctica se puede aplicar 

bien o mal, una o un docente concreto puede 

agradar a este alumno y disgustar a aquella, un libro 

cautiva solamente a parte de sus lectores y lectoras, 

por eso siempre se encuentra algún resquicio por 

donde salvar o denostar una determinada manera 

de educar. De modo que, más que señalar prácticas 

concretas, tal vez resulte más efectivo buscar 

criterios que nos permitan identificar aquello que 

debe ser concluyentemente eliminado de la escuela. 

Uno de los criterios que nos funciona a la hora de 

saber cómo hacer el descarte es el de 

άŘƛǎŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘέΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que discontinúa la educación, aquello que la 

vuelve irregular o inconexa nos parece improductivo 

y, por ende, sobrante. La lista es muy larga: 

 La separación entre ciencias y letras, arte y 

matemáticas o historia y lengua que solo se da 

en el ámbito académico. 

 La división entre estudios universitarios y 

profesionales o entre teoría y práctica. 

 La segregación por edades, el corte generacional 

y las etapas educativas herméticas. 

 La brecha de género: machismos benevolentes, 

división de tareas, diferenciación de 

aspiraciones, feminización de la docencia, 

desigualdad en los roles directivos y de 

liderazgo, etc.  

 La ignorancia mutua entre los distintos 

escenarios de aprendizaje: formal, no formal, 

informal. 

 Las fronteras con el exterior, las escuelas-

fortaleza en donde para salir se necesitan todo 

tipo de permisos, el distanciamiento de la 

realidad, la falta de contacto con la naturaleza y 

el miedo a lo que hay fuera. 

 Las particiones temporales, los calendarios que 

desconectan los períodos para aprender de los 

períodos para vivir, los tiempos sujetos al 

ŎǊƻƴƽƳŜǘǊƻ ǉǳŜ ƳŀǊŎŀƴ άƭƻ ǉǳŜ ǘƻŎŀ ŀƘƻǊŀέ Ŝ 

interrumpen lo que de verdad está sucediendo, 

que agitan y aceleran innecesariamente los 

descubrimientos más significativos impidiendo 

su cristalización. 

 Las desigualdades en la distribución de dignidad, 

justicia y participación, la sectorización de los 

agentes educativos y las exclusiones implícitas. 

 Los fragmentos de verdad con que se explican 

causas y efectos de los resultados en educación, 

frente a una realidad plural, múltiple, dinámica y 

compleja a la que no le valen ni los gurús ni las 

franquicias educativas. 

 El cierre al cuerpo, a los sentimientos y a la 

espiritualidad que solo logra retener las mentes 

a la fuerza. 

 La desconexión entre realidad e imaginación que 

rechaza lo posible, la esperanza y el sueño como 

motores de aprendizaje. 

 El temor al conflicto, a lo perturbador y a la 

incertidumbre de donde nacen los retos más 

interesantes y las respuestas más originales.  

 El aislamiento de los docentes, encajonados en 

aulas, materias y departamentos distantes, aún 

Ŏƻƴ ǎǳ άƭƛōǊƛƭƭƻέΣ ŘŜǎŎƻƴƻŎŜŘƻǊŜǎ ŘŜ ƭƻǎ 

beneficios de la docencia compartida y el 

aprendizaje entre pares. 
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 La grieta cada vez más ancha y profunda que 

cavan las leyes y donde solo crecen las malas 

hierbas del desapego, la desconfianza y la 

impotencia. 

 Las barreras a una educación de calidad para los 

más vulnerables (pobres, inmigrantes, diferentes 

capacidades) que convierten al sistema 

educativo en un sistema que redobla la 

marginación. 

 La polarización cultural que aprueba 

determinadas cosmovisiones, lenguas y modos 

de vida mayoritarios rechazando la riqueza y la 

sabiduría de las minorías, de los débiles y 

olvidados. 

 La división entre lo académico, el juego, la 

experimentación, el raciocinio, la intuición, la 

memoria, etc. que forman parte del aprendizaje. 

 Χ 

Todo lo que discontinúa la educación, 

aquello que la vuelve irregular o 

inconexa nos parece improductivo y, 

por ende, sobrante.  

En el ámbito de la tecnología se usa el concepto de 

άƻōǎƻƭŜǎŎŜƴŎƛŀέ ǇŀǊŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀǊ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ŀǊǘƛƭǳƎƛƻǎ 

que aunque sigan funcionando, ya no cubren la 

función para la cual se diseñaron porque han sido 

superados por aparatos mucho más eficientes. 

Packard (1960) señaló tres tipos diferentes de 

obsolescencia:  

1. de función, cuando el nuevo producto tiene 

prestaciones superiores;  

2. de calidad, porque su funcionamiento deja de ser 

el adecuado;  

3. de deseo, dado que se le asignan valores 

peyorativos o deja de estar de moda.  

Si trasladamos la idea de obsolescencia a la 

educación, advertimos que estamos frente al reto de 

demostrar que lo nuevo es más eficiente (por 

prestaciones, economía, ajuste a la realidad, 

resultados), que lo antiguo funciona de manera 

desajustada (falla, no rinde, resulta caro, no alcanza) 

ȅ ǉǳŜ ƭƻǎ άǾŀƭƻǊŜǎέ ƛƳǇƭƝŎƛǘƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǎǳǎǘŜƴǘŀ 

la educación del siglo pasado ya no se aceptan en las 

actuales sociedades del conocimiento (injusticia, 

desigualdad, exclusión, violencia, individualismo, 

discontinuidad). 

Rivas (2014) afirma que la escuela se ha 

resquebrajado por dentro. La falta de base común y 

la actual dispersión de creencias muestran centros a 

la deriva que se hunden irremisiblemente, mientras 

otros brillan en la oscuridad. En el siguiente 

apartado trataremos de recopilar aquellas 

competencias que los y las docentes necesitan para 

el siglo XXI y no únicamente para responder a las 

demandas del presente o para lograr buenos 

resultados, sino también para ser felices y brillar en 

esta profesión-vocación. 
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Maestros y maestras en escuelas 

efervescentes 

Las competencias que el profesorado precisa para 

tener éxito en su profesión van asociadas al 

momento de crisis económica, cultural, social y 

política en que nos hallamos inmersos. Una crisis 

que entendemos como motor de cambio, caldo de 

cultivo de oportunidades y laboratorio de 

descubrimientos. Las herramientas y conocimientos 

con que la humanidad cuenta hoy se han 

multiplicado exponencialmente en todos los 

ámbitos, también en el de la educación, facilitando 

todo tipo de procesos que transforman a su paso 

todo lo que tocan. 

Se trata de competencias de tipo estratégico que 

permiten comprender mejor los cambios, las nuevas 

necesidades y las oportunidades vinculadas a cada 

una de las piezas del complejo engranaje que mueve 

el sistema educativo. Un sistema que hoy en día 

algunos consideran artrítico, otros califican de 

inoperante y que, mayoritariamente, se cuestiona. Al 

mismo tiempo, hay un acuerdo generalizado en que 

una buena formación es, ahora, más valiosa y 

conveniente que nunca.  

Todo apunta, como hemos dicho, a la necesidad de 

abandonar muchas de las tradiciones organizativas y 

didácticas que han definido la profesión docente 

hasta ahora, porque aunque fuesen muy apropiadas 

para formar a personas del siglo XX ya no sirven para 

capacitar a los seres humanos del presente milenio. 

Sin embargo, dejar atrás lo conocido se vive con 

temor y con dolor. Tal vez por eso la escuela cambia 

de manera tan lenta y costosa, porque sin soltar el 

lastre que la paraliza se ve forzada a cargar con 

nuevas exigencias. Así, nos encontramos con una 

sensación de sobreesfuerzo en las aulas mientras 

que los logros y la satisfacción parecen disminuir.  

Coincidiendo con la mayoría de autores, creo que el 

profesorado tiene que familiarizarse con la gestión 

de la información y las estrategias para lograr que 

los datos se conviertan en conocimiento. Para ello, 

los docentes deberán ser personas muy curiosas e 

intelectualmente inquietas, con interés genuino por 

el saber y la cultura, independientemente de lo que 

van a trabajar en el aula. La pasión por el saber es, 

hoy en día, más importante que el conocimiento en 

sí, porque empuja a aprender sin límites y el 

esfuerzo que conlleva se ve compensado porque 

cada brizna aprendida está cargada de significado 

para quien la cosechó. 

La educación es, ante todo, un derecho, por ello es 

absurdo apartar a alguien del sistema educativo. En 

consecuencia, los docentes deben promover el 

acceso universal al conocimiento. La mejor manera 

de hacerlo sea, probablemente, dejarse guiar por 

cada alumno y por cada alumna. Cuando el objetivo 

es dar respuesta a cada persona surgen nuevas 

estrategias, formas organizativas, responsabilidades 

y maneras de trabajar que vuelven al docente más 

competente. Como se ve, no son los alumnos 

quienes responden a los docentes, sino los docentes 

a los alumnos y el aprendizaje es mutuo. Aquí el 

fracaso no se atribuye automáticamente a los niños 

y niñas que no progresan, puesto que la educación 

ŘŜōŜǊƝŀ ǎŜǊ άŎǳǎǘƻƳƛȊŀŘŀέΣ ƘŜŎƘŀ ŀ ƳŜŘƛŘŀ ǇŀǊŀ 

cada persona. Nadie duda de que existen aficiones y 

gustos diferentes para casi todo en esta vida, sin 

embargo, se pretende que a la hora de aprender 

todo el mundo lo haga del mismo modo. Esta 

inversión educativa, que bascula del alumno al 

profesor, es bien lógica si se piensa que el adulto es 

el profesional que tiene las herramientas para 

trabajar con el otro y no al revés. 

Cuando el objetivo es dar respuesta a 

cada persona surgen nuevas 

ÅÓÔÒÁÔÅÇÉÁÓȣ 

Para que el profesorado se sienta satisfecho en el 

ejercicio de su trabajo, además de tomar consciencia 

de cómo contribuye al desarrollo del alumnado, 

también debe experimentar su propio bienestar. El 

cuidado y conocimiento de uno mismo requiere 

competencias y hábitos para la salud física, mental y 

social. Dentro del propio perfil profesional, los 

docentes necesitan espacios de reflexión, de 

introspección, de evaluación formativa, de gestión 

emocional, así como herramientas para mantener un 

buen estado físico y para cultivar unas relaciones 

interpersonales saludables, que les permitan encarar 

los conflictos con una mirada positiva centrada en la 

comprensión y la reparación. Las prácticas 
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metacognitivas sobre la propia actividad docente 

deberían ser usuales. 

Otro ámbito competencial que me parece básico 

debe ir encaminado a encontrar el sentido a la 

propia labor docente desde la crítica, enmarcando la 

educación en un contexto mucho más amplio que 

άƳƛǎ ƴƛƷƻǎΣ Ƴƛ ŀǳƭŀΣ Ƴƛ ŎŜƴǘǊƻέΦ 9ƭ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎƻ Ŏƻƴ 

la humanidad y el planeta viene dado porque las 

nuevas generaciones son, en realidad, poseedoras 

tanto del presente como del futuro y, por primera 

vez en la historia, se comienza a temer que los hijos 

alcancen cotas de bienestar inferiores a las de sus 

progenitores. El paso por el sistema educativo jamás 

debería suponer una carrera de obstáculos 

eliminatoria en la que tan solo los más adaptados 

van a llegar a la meta que se les marcó de antemano. 

Creo que la mejor manera en que la humanidad 

puede proteger a sus nuevos miembros es 

concediéndoles el tiempo necesario para 

desarrollarse. Por otro lado, quienes se dediquen a 

educar tienen que ejercitar continuamente su 

sentido crítico, porque son muchas las decisiones 

que hay que tomar y con grandes limitaciones de 

tiempo. 

Además, puestos a pedir, sería fantástico que los 

docentes estuviesen dotados de competencias para 

la investigación en el aula, porque todavía hay un 

gran desconocimiento sobre cómo se llevan a cabo 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

efectividad. Por ello, aunque a las administraciones y 

gobiernos las encuestas internacionales les parezcan 

muy iluminadoras, a la mayoría del profesorado ni 

siquiera le llaman la atención, primero porque los 

resultados que arrojan no le sorprenden y, segundo, 

porqué los datos no explican lo que sucede en la 

escuela ni ayudan a visualizar cómo responder a los 

retos cotidianos. Se necesita poner el foco en miles 

de situaciones micro antes de pasar a lo macro y 

permitir a los maestros y las maestras que incidan y 

participen en las cuestiones a investigar. 

Para que el profesorado se sienta 

satisfecho en el ejercicio de su trabajo, 

debe tomar consciencia de cómo 

contribuye al desarrollo del alumnado y 

experimentar su propio bienestar. 

Obviamente, las competencias que se proponen aquí 

no se desarrollan tan solo en la formación inicial del 

profesorado, sino a lo largo de la vida. Los estudios 

de grado (antiguas licenciaturas y diplomaturas) 

abren las puertas al ejercicio de una profesión, pero 

cada docente deberá completar su perfil 

formándose para ser capaz de dar respuesta a los 

retos que le plantea el contexto concreto donde 

ejerce. La co-formación, la práctica reflexiva y demás 

estrategias colaborativas en la escuela están 

ganando el terreno al tradicional repliegue de cada 

docente en sí mismo. 

Cada vez tenemos mayor convencimiento de que los 

centros educativos se irán diversificando en sus 

maneras de hacer, pero no en sus objetivos. Aquí 

también jugarán un papel verdaderamente 

importante las evaluaciones educativas, que habrán 

de ser capaces de proporcionar orientaciones 

realmente útiles. Pensamos que un programa de 

evaluación tiene que medir las competencias del 

alumnado a su ingreso en el sistema educativo, las 

que tiene al salir y la devolución que le hace a la 

sociedad. Nos parece pues, que parte de lo 

aprendido debería redundar en el terreno de lo 

público, de lo común, y no solo en ocupar una 

ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΣ ȅŀ ǉǳŜ άƳłǎ 

ǎŀǇƛŜƴǎέ ƴƻ ŘŜōŜǊƝŀ ǎǳǇƻƴŜǊ άƳŜƴƻǎ ƘƻƳƻέΦ 

Cada vez son más las escuelas que han entrado en 

un proceso de efervescencia donde el aprender sin 

pensar ha dado paso a mentes abiertas. Ahora más 

que nunca un buen perfil docente conlleva 

excelencia en el aula, actividad en el centro y 

compromiso con el mundo. En estos escenarios, la 

gestión positiva de la convivencia constituye una de 

las claves del éxito: se ha de poder circular con 

libertad, trabajar con autonomía y compartir los 

aprendizajes. Sin lugar a duda, la interfaz que todo lo 

conecta para que esto suceda es una atmosfera de 

convivencia constructiva favorable al entendimiento, 

al respeto y a la cordialidad, en donde cada cual 

enriquece su historia vital al tiempo que contribuye 

al progreso colectivo.  

Cumplamos, pues, con la tarea de identificar y 

difundir lo que nos funciona en el ámbito de la 

convivencia, hagamos visible la armonía en el centro 
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y construyamos puentes que nos conecten con lo 

que todavía está por venir. 

ɉȣɊ un buen perfil docente conlleva 

excelencia en el aula, actividad en el 

centro y compromiso con el mundo. 

 

En paz descanse 

Sería estupendo levantarse una buena mañana y 

encontrar en todos los periódicos una esquela que 

dijese: 

 

Necrológica 
 

Esta madrugada nos ha dejado 

la educación bancaria 

tras más de un siglo de gloria y esplendor. 

Sus apenados adeptos lloran por su alma y 

ruegan por su memoria. 

 

Y que la necrológica contase que junto con esa 

educación arcaizante cayeron en el más completo 

olvido todas aquellas metodologías que no parten 

del alumnado, perecieron los aprendizajes que se 

estructuran vertical y clónicamente y se petrificaron 

los eremitas en el aula. 

ΧȅΣ ŎƻƳƻ ŘƛŎŜƴΣ ǾłȅŀǎŜ Ŝƭ ƳǳŜǊǘƻ ŀ ƭŀ 

sepultura y el vivo a la hogaza. 

(El Quijote, primera parte, capítulo XIX) 
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Experiencia 1. La educación emocional,  
eje vertebrador de la convivencia 
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CEIP Carmen Hernández Guarch. Tres Cantos (Madrid) 

 

 
 
 

Marisa Hortelano coordina el Proyecto de Educación 

Emocional en el CEIP Carmen Hernández Guarch: 

http://blogcolegiochg.blogspot.com.es/ 

Es maestra de Educación Primaria, Licenciada en 

Pedagogía y especialista en Pedagogía Terapéutica. Ha 

ejercido la Jefatura de Estudios en varios centros 

públicos así como la dirección del CEIP Aldebarán de 

Tres Cantos y del programa ALCE en Londres. Fue 

Asesora Técnica del Ministerio de Educación y 

Coordinadora Nacional de la Agencia Europea de 

Necesidades Educativas Especiales. Es autora de dos 

métodos ELE para niños, numerosos artículos de 

educación y ponente en cursos de formación del 

profesorado.  

 
 

 

Resumen 

Este artículo describe la experiencia compartida de un equipo docente en el proceso de elaboración e 

implementación de un Proyecto de Educación Emocional como eje vertebrador de la Convivencia de un 

centro de Educación Infantil y Primaria. 

Palabras clave 

Educación Emocional, atención plena, mindfulness, fortalezas personales, educación positiva, psicología 

positiva, Aulas Felices, factores protectores ambientales, factores protectores personales. 

 

 

Contacto:  marisahortelano@gmail.com                         
mhortelano@educa.madrid.org 
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Un interés compartido 

Nuestra andadura se inició hace tres años, ante el interés compartido por todo el equipo docente de 

implementar en nuestro currículo un Proyecto de Educación Emocional que ayudase a nuestros alumnos y 

alumnas a expresar y regular sus emociones y a crear y mantener relaciones positivas consigo mismos y con los 

demás. 

Esa inquietud nos llevó a constituirnos como Seminario de trabajo, iniciando, de la mano de la psicóloga y 

orientadora Marina Criado, una formación específica y un periodo de análisis y reflexión sobre nuestra práctica 

educativa. Esta etapa formativa fue la base de lo que después sería nuestro Proyecto de Centro pues gracias a 

Ŝƭƭŀ ŎƻƳǇǊŜƴŘƛƳƻǎΣ Ŝƴ ǇŀƭŀōǊŀǎ ŘŜ aŀǊƛƴŀΣ ǉǳŜ άel mejor Proyecto de Educación Emocional es una buena 

competencia emocional de maestras y maestrosΦέ 

 

Seminario de trabajo: poniendo las bases 

 
Por qué un proyecto de educación 

emocional 

Por el papel fundamental que juegan las emociones 

en los entornos de aprendizaje. Porque gran parte 

del fracaso escolar no es atribuible a una falta de 

capacidad intelectual. Porque ser cognitivamente 

inteligente no garantiza el éxito académico o 

personal. Porque los fracasos escolares masivos se 

deben con frecuencia a factores afectivos, 

emocionales o relacionales. Porque muchos niños y 

niñas tienen dificultades para manejar sus 

problemas, prestar atención, controlar sus impulsos, 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛȊŀǊǎŜ ŘŜ ǎǳ ǘǊŀōŀƧƻΧ tƻǊǉǳŜ ǳƴ ōŀƧƻ 

nivel de competencia emocional desemboca en 

comportamientos desadaptativos, bullying, y, en la 

adolescencia, vulnerabilidad al consumo de 

sustancias o mayor incidencia de trastornos como la 

ansiedad o la depresión. Porque la alfabetización 

emocional mejora la capacidad de la escuela para 

enseñar, al ayudar a que las emociones y 

sentimientos, tan importantes en nuestra vida, se 

conviertan en aliados y no en enemigos.  

Porque, en definitiva, los aspectos emocionales son 

elementos constituyentes y no periféricos de un 

aprendizaje verdaderamente significativo y de una 

formación verdaderamente integral.  

ȰEl mejor Proyecto de Educación 

Emocional es una buena competencia 

emocional de maestras y maestrosȢȱ 

Una asignatura pendiente 

Las presiones de currículos absurdamente 

sobrecargados, el cúmulo disparatado de pruebas 

externas, la fiebre de contenidos, el contagio a las 
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escuelas de la velocidad frenética que sufre la 

sociedad inundan el día a día y nos hacen perder el 

rumbo. Las carreras y herramientas que entonces 

utilizamos no solo son ineficaces, sino que matan la 

creatividad de nuestros niños y niñas, el disfrute y el 

amor por el aprendizaje generando frustración, 

ansiedad y estrés. 

Se da, además, una separación entre los aspectos 

más académicos del currículo y los relacionados con 

el desarrollo personal y social, ligados a la acción 

tutorial: enseñar a pensar, a ser persona, a convivir, 

que por su carácter transversal y, al carecer de 

horario concreto, quedan relegados a un segundo 

plano, convirtiéndose en una asignatura pendiente. 

Necesitamos estrategias para sistematizar su 

abordaje y ese es el sentido fundamental de nuestro 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Empezando a caminar: un año de 

formación 

El seminario canalizó un interés genuino y sincero de 

encontrar nuestro propio camino, de devolvernos la 

ilusión por un quehacer apasionante y convertir 

nuestra escuela en ǳƴ ƭǳƎŀǊ άŜƳƻŎƛƻƴŀƴǘŜέΦ 

Los nutricios talleres de Marina Criado nos calaban 

ƘƻƴŘƻ ȅ ƴƻǎ Řŀōŀƴ ƭǳȊΣ ǇƻƴƛŞƴŘƻƴƻǎ άen otra ondaέ 

y ayudándonos a conectar con la esencia de lo que 

buscábamos. Compartimos lecturas que abrían 

horizontes, estudiamos experiencias que llevaban a 

cabo otros colegios, reflexionamos juntos y 

ŎƻƴŎƭǳƛƳƻǎ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀōŀ ŘŜ ŘŀǊ άŎƭŀǎŜέ ŘŜ 

9ŘǳŎŀŎƛƽƴ 9ƳƻŎƛƻƴŀƭΣ ǎƛƴƻ ŘŜ ŎǊŜŀǊ ǳƴ άŎƭƛƳŀέ 

emocionantemente positivo que generase bienestar 

y ayudase al crecimiento integral.

. 

 

Seminario de trabajoΥ ƴǳŜǎǘǊŀ ŜǎŎǳŜƭŀ ǳƴ ƭǳƎŀǊ άŜƳƻŎƛƻƴŀƴǘŜέ 

 

 

Aprendimos a reconocer dos necesidades básicas que debían tenerse equilibradas: ser único y pertenecer. Y la 

importancia de fomentar en el aula la inclusión y el sentido de grupo,  haciendo a la vez que cada uno de 

ƴǳŜǎǘǊƻǎ ƴƛƷƻǎ ȅ ƴƛƷŀǎ ǎŜ ǎƛŜƴǘŀ άƳƛǊŀŘƻέΣ ǵƴƛŎƻΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭΦ 

Aprendimos que, de no estar sincronizados, el mensaje no verbal prevalece siempre sobre el verbal. 

Aprendimos a analizar nuestro rol de profesores y a desempeñarlo bien para transmitir seguridad a nuestros 

alumnos. Analizamos ƭƻǎ ŎƛƴŎƻ άǇƻŘŜǊŜǎέ ŘŜƭ ǇǊƻŦŜǎƻǊ, en qué lugar los teníamos, cuál necesitábamos reforzar. Y 

las cualidades de los profesores que marcaron nuestras vidas.  
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Descubrimos el sexto poder: El del lenguaje. La 

necesidad de aliento. Lo que decimos SIEMPRE pone 

o quita fuerza. El lenguaje determina la conducta. La 

propia y la de los que nos rodean. Cuidamos los 

mensajes άǎŜǊέ ȅ άhacerέΦ ¦ǘƛƭƛȊŀƳƻǎ adverbios (no 

Ŝǎ ƭƻ ƳƛǎƳƻ άƴƻ ǇǳŜŘƻέ ǉǳŜ άƴƻ ǇǳŜŘƻ hoyέ ƻ άƴƻ 

puedo asíέΧύ /ŀƳōƛŀmos la O por la Y: definirnos 

con adjetivos refleja solo una parcela de nuestro ser, 

ya que, según el contexto, somos inseguros Y 

seguros, bruscos Y suaves, tímidos Y ŜȄǘǊƻǾŜǊǘƛŘƻǎΧ 

La Y permite explorar nuevas conductas, superarse a 

sí mismo, mostrarse de otros modos, probarse 

ǎƛŜƴŘƻ ƭƻ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻ ŘŜ ƭƻ ǉǳŜ ŘƛŎŜƴ ǉǳŜ ǎƻȅΧ  

Aprendimos a ver en su justa medida el tamaño del 

άǇǊƻōƭŜƳŀέΥ b¦b/! Ŝǎ Ƴłǎ ƎǊŀƴŘŜ ǉǳŜ Ŝƭ ƴƛƷƻΦ 9ƭ 

niño es mucho más que su problema. Ni tan grande 

ŎƻƳƻ ȅƻΧŜǎ ǳƴŀ ŎǳŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ƳƛǊŀŘŀΥ ΘΘŎǳƛdado con 

lo que me digo!! 

Aprendimos la importancia de DELEITARNOS con lo 

que hacemos, de disfrutar el momento.  

Aprendimos la necesidad de desarrollar FORTALEZAS 

ǉǳŜ ŎƻǊǊŜƭŀŎƛƻƴŀƴ Ŏƻƴ ƭŀ ŦŜƭƛŎƛŘŀŘΧ ȅ ǉǳŜ ƴƻ ǎƻƴ 

innatas, sino cultivables y educables. 

Y descubrimos que a veces, burocracias y carreras 

nos alejan de lo que realmente es HACER ESCUELA. 

Aquellos talleres de tres horas se nos hacían cortos. 

Las lecturas compartidas y las reflexiones conjuntas 

nos reconectaban con nosotros mismos y con 

nuestros alumnos, con la esencia de lo que 

queríamos y lo que interiormente sabíamos, 

rescatando una nueva consciencia de nuestro 

trabajo y el reconocimiento de LO IMPORTANTE, 

reflejándose en el clima de las aulas y del centro.   

El segundo año. Elaborando nuestro 

proyecto 

Empezábamos ya a llevar a las aulas actividades 

concretas. Pero queríamos, además, dar forma a un 

Proyecto de Centro que marcase unas líneas 

comunes de actuación. A ello dedicamos el segundo 

curso. Y volvimos a constituirnos en Seminario de 

trabajo. 

De entre las experiencias y bibliografía estudiadas 

elegimos como guía la propuesta de Aulas Felices 

del Equipo SATI de Zaragoza1, auténtica fuente de 

inspiración, basada en las aportaciones de la 

Psicología Positiva. La Psicología Positiva viene a ser 

a la Psicología como la Medicina Preventiva a la 

Medicina: en vez de centrarse en aspectos 

patológicos, se plantea la promoción de los aspectos 

positivos del ser humano. En el campo educativo la 

avalan numerosas investigaciones y programas para 

fomentar el bienestar y la resiliencia en niños y 

jóvenes. Entre esos programas, destaca AULAS 

FELICES, muy relacionado con el Modelo de los 

factores ambientales y personales protectores, que 

también había llamado nuestra atención. Por un 

lado, intentaríamos convertir nuestra escuela, factor 

ambiental, en un contexto protector favorecedor del 

desarrollo social y emocional de niños y niñas; por 

otro, potenciaríamos en nuestros alumnos el 

desarrollo de factores de protección personales: 

fortalezas y rasgos positivos del carácter que 

correlacionan con la felicidad. El desarrollo de 

determinadas capacidades y fortalezas ayuda a 

disfrutar de las cosas y alcanzar equilibrio y 

satisfacción en nuestra vida. Porque la felicidad no 

depende tanto de las cosas externas cuanto de cómo 

las percibimos; es una actitud interior, implica un 

proceso de desarrollo personal y es educable. 

Además, la felicidad de nuestros alumnos y alumnas 

no es solo un objetivo a alcanzar en el futuro sino en 

el día a día, haciendo del aprendizaje y de la etapa 

de escolarización un periodo del que disfrutar.  

Con estas premisas, dedicamos el segundo curso a 

dar forma a nuestro Proyecto de Centro, que se 

sustenta en cinco ejes fundamentales:  

 

1. El trabajo en equipo. 

2. La  atención plena. 

3. Las fortalezas personales. 

4. [ŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ άŀƳōƛŜƴǘŀƭŜǎέ 

5. Las metodologías positivas. 
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Tercer año. Andando se hace camino 

1. El trabajo en equipo 

Cada  curso empezamos compartiendo el Proyecto2 y 

los aprendizajes de la formación inicial con el 

profesorado nuevo. Programamos juntos y seguimos 

compartiendo lecturas, espacios de reflexión, ideas y 

vías de formación continua. 

 

 

 

2. La  atención plena 

El trabajo de la Atención Plena o Mindfulness es el 

eje transversal de nuestro proyecto. Se ha 

introducido en el trabajo habitual con los niños y 

niñas en todos los niveles. No como una mera 

técnica, sino como una actitud vital. El objetivo es 

generar hábitos de calma y consciencia que 

permitan observar con serenidad, autorregular la 

conducta, saborear las buenas experiencias, fluir con 

la vida. 

La trabajamos con ejercicios de iniciación a la 

meditación, relajación y respiración consciente, con 

actividades de identificación de emociones, saboreo 

de buenas experiencias y la organización de espacios 

y tiempos de escucha y atención. Se realizan en 

diferentes momentos: al volver del recreo, antes de 

un examen, al iniciar la actividad de tarde o previo a 

la resolución de un conflicto. 

 

 

 

Su desarrollo tiene muchos beneficios: aumenta la 

concentración, reduce automatismos, mejora el 

control de pensamientos y emociones, ayuda a 

disfrutar del momento presente, tiene efectos físicos 

saludables en la respiración, la presión arterial y el 

sistema inmunitario y produce cambios neurológicos 

positivos. 

3. Las fortalezas personales 

Las fortalezas personales son una serie de rasgos 

positivos de la personalidad, fundamento de un 

desarrollo sano y con una relación directa con el 

bienestar. Hay evidencias científicas de que 

funcionan como factores protectores previniendo o 

mitigando psicopatías y posibilitando un desarrollo 

positivo: los niños y jóvenes con cierto grado de 

fortalezas del carácter son más felices, rinden mejor 

en la escuela y tienen menos problemas psicológicos 

y de conducta. 

El programa Aulas Felices las clasifica en torno a 6 

virtudes. Cada una de ellas engloba una serie de 

fortalezas:  
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VIRTUDES FORTALEZAS 

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO Creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje, 

perspectiva. 

CORAJE Valentía, perseverancia, integridad, vitalidad. 

HUMANIDAD Amor, amabilidad, inteligencia social, 

JUSTICIA Ciudadanía, sentido de la justicia, liderazgo. 

MODERACIÓN Capacidad de perdonar, humildad, prudencia, autocontrol. 

TRASCENDENCIA Apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del 

humor, espiritualidad. 

 

 

Programa Aulas Felices: Virtudes 

 

Cada trimestre programamos el trabajo en el centro de dos fortalezas. Ciclos y niveles  promueven para ello 

actividades adecuadas a la edad de los alumnos. Muchas de ellas se inspiran en las propuestas por Aulas Felices1 

o en las de Cultivando Emociones3, textos disponibles en formato digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza del mes: la amabilidad 

 

  










































































































































































