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CAPÍTULO 15 

PERCEPCIÓN DE EDUCADORES SOBRE  

LA TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA  

Y DIDÁCTICA. CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN 

DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EDUCACIÓN 

JAVIER HERRERO MARTÍN 

C.S.E.U. La Salle (Universidad Autónoma de Madrid) 

MÓNICA RAMÍREZ GARCÍA 
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CRISTINA RODRÍGUEZ MERINO 

C.S.E.U La Salle (UAM) 

SILVIA RODRÍGUEZ ALONSO 

C.S.E.U La Salle (UAM) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La apuesta por la actualización de las instituciones educativas es un 

signo indudable de garantía, en términos estratégicos, respecto al signi-

ficado e impacto del proyecto educativo, que determina el marco general 

de funcionamiento pedagógico (Vincent-Lancrin et al., 2019).  

Son numerosas las experiencias escolares, ya sea en un terreno indivi-

dual o institucional, que han presentado propuestas de cambio pedagó-

gico y metodológico (Ginsburg, 2010) para adecuar las necesidades de 

aprendizaje a las condiciones del contexto educativo (Educational Inno-

vation in Society 5.0 Era, s. f.). Estos desarrollos, por lo general, han 

sido acogidos bajo el concepto común de pedagogías o metodologías 

activas (Carceller, 2019; Nóbile et al., 2021), según el cual, nuevas for-

mas de educar han de ser incorporadas a la escuela y la universidad para 

desarrollar el potencial y aprendizaje humano, en todas sus diferentes 

vertientes.  
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Un elemento especialmente crítico a la hora de determinar el impacto de 

los resultados del cambio se relaciona con el proceso de garantía de ca-

lidad, en términos de evaluación de la innovación (Measuring Innova-

tion in Education, s. f.), dada la necesidad de adecuar los procesos de 

inversión estratégica a los óptimos de retorno para poder dar cobertura 

a los debidos espacios de organización humana, estructural y educativa 

(Frank & Hovey, 2014).  

Estas tres dimensiones, la proyección a medio y largo plazo de la pro-

puesta pedagógica, la estructural (recursos humanos y materiales) y la 

pedagógica (metodológica y didáctica, vinculada a la mejora del proceso 

de aprendizaje y desarrollo del alumnado), constituyen un triángulo 

esencial para el aseguramiento del proyecto (OECD, 2017), en base al 

cumplimiento efectivo de los principios pedagógicos y los objetivos pro-

puestos.  

Ante este escenario, la universidad puede aportar una visión técnico-

científica que posibilite la transferencia (Innovation through Knowledge 

Transfer | SpringerLink, s. f.; Franco y Pinho, 2019), tanto horizontal 

(entre los distintos centros educativos de una red de pertenencia) como 

vertical (a través de los diferentes estamentos) de los resultados a lo 

largo del proceso de cambio metodológico (Trimmer et al., 2020), de 

manera que posibilite ese ajuste y transformación, en tiempo real, para 

favorecer y optimizar el resultado esperado.  

En este sentido, disponer de un protocolo válido y fiable que permita 

representar cómo visualizar la transformación progresiva de la escuela 

(Turrado-Sevilla y Cantón-Mayo, 2022) supone la disposición de un ins-

trumento cuya funcionalidad aumenta proporcionalmente a la dimensión 

del sistema sobre la que se producirá el cambio (Moliner et al., 2021).  

Así, las estructuras educativas constituidas en red, institucionales, pri-

vadas o públicas, se enfrenta al reto de la innovación (de Jong et al., 

2022), cuyos efectos convergen entre el alineamiento institucional (po-

lítica, identitaria y/o corporativa) respecto a las diferentes sedes (Tuur-

nas et al., 2021), y la necesidad de argumentar y objetivar el feedback 

individual (de cada centro escolar o nodo de la red) en el proceso de 
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acompañamiento, al menos, durante los primeros años del despliegue 

metodológico (Cetindamar, 2016).  

Este hecho, por sí mismo, constituye una innovación, pues son escasas 

las experiencias institucionales en red que instrumentalizan procedi-

mientos técnicos y válidos para hacer el seguimiento de sus propuestas 

de innovación metodológica, a gran escala.  

1.1. EL ROL DE LOS EDUCADORES EN LA INNOVACIÓN 

El cambio educativo de la escuela actual tiene un carácter multifacético. 

La articulación compleja del escenario de actuación, entendida como un 

sistema dinámico en el que diferentes variables interactúan entre sí para 

provocar el cambio en el tiempo y en el espacio, exige modelos de aná-

lisis que puedan conjugar el potencial analítico de la información con el 

acceso a un modelo comprensivo de lo que está sucediendo durante el 

proceso de cambio. El objetivo así sería poder comprender qué orden y 

estabilidad alcanza un sistema, a partir del modelo de interacción de va-

riables, de acuerdo a un conjunto normativo dado (Mason, 2008).  

La evaluación del proceso de transformación de la escuela, requiere, por 

tanto, de modelos que puedan dar respuesta clara y adaptable a las con-

diciones propias del sistema dinámico. La teoría de la complejidad per-

mite explicar no solo aquellos elementos derivados de la analítica directa 

sino los efectos de la acción combinada de los elementos, que permite 

el afloramiento de nuevas y “complejas” propiedades emergentes (Ma-

son, 2008b).  

Desde esta perspectiva, el papel del profesorado en el proceso de cambio 

es una variable esencialmente crítica, no solo en cuanto a la relevancia 

del rol del educador en la propuesta general de centro sino respecto al 

análisis combinado de la interacción con el resto de dimensiones inter-

vinientes (Jacobson et al., 2019), a saber, cuando menos, propuesta me-

todológica, resultados de aprendizaje, propuesta de desarrollo humano, 

sentido de comunidad educativa, garantía de la calidad y organización, 

y gestión y planificación estratégica (Herrero-Martín et al., 2021).  

El presente trabajo tiene su foco, por tanto, en la evaluación del profe-

sorado, a lo largo de un proceso de innovación y cambio metodológico, 
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y cómo ello permite identificar señales objetivables y válidas sobre la 

acogida progresiva a lo largo del despliegue, de cara a poder realizar 

ajustes oportunos en tiempo, forma y contenido.  

1.2. LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO.  

En un sistema complejo, c el clima escolar es una de esas propiedades 

emergentes, definida con un carácter multifacético, sobre el que influyen 

múltiples variables, siendo una de ellas la percepción de las relaciones 

interpersonales dentro de la escuela (Chirkina & Khavenson, 2018). A 

su vez, un elemento básico para analizar la forma de la relación es com-

prender cómo las personas perciben el sistema en el que se introduce la 

innovación.  

La percepción del profesorado cobra así una singular relevancia en la 

investigación educativa actual, bien sea porque facilita y predispone al 

cambio (Karsantik, 2021), porque permite alinear la forma de interpre-

tarlo entre diferentes agentes (Jaskyte et al., 2009) o porque facilita a 

autoconciencia sobre su propio protagonismo en el proceso (Calkins y 

Seidler, 2011), entre otros factores. Todos estos elementos combinados 

sugieren la importancia del análisis sistémico, pues la acogida de la im-

plantación es un factor crítico para el balance entre inversión y resultado 

de la innovación.  

2. OBJETIVOS 

‒ Generar un procedimiento válido y fiable para analizar la per-

cepción del profesorado a lo largo de un proceso de cambio 

metodológico. 

‒ Extraer mapas de indicadores para la mejora de la percepción 

sobre el despliegue metodológico. 

‒ Evaluar el impacto de la percepción sobre el desarrollo de la 

implementación metodológica.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. CONTEXTO DE LA INNOVACIÓN. 

En octubre de 2018 la red nacional de centros educativos La Salle inicia 

un proceso escalabre, progresivo y global (incorporable en todas las eta-

pas educativas) de transformación y actualización del proyecto pedagó-

gico. La propuesta es conocida como Nuevo Contexto de Aprendizaje 

(en adelante, NCA) y su propósito general es poder dotar a un conjunto 

de 98 centros y dos campus universitarios de un marco común de refe-

rencia educativa en consonancia con las necesidades sociales actuales. 

En total la apuesta tiene una cobertura de 71.000 destinatarios entre 

alumnado y perfiles diversos de usuario y 5.900 educadores y personal 

asociado.  

Dentro de este marco común, la delegación estatal de educación solicita 

a la universidad la elaboración de un plan de acción encaminado a la 

identificación de variables de percepción del profesorado a lo largo del 

proceso de despliegue metodológico de la innovación, con carácter na-

cional. En este contexto, la actual propuesta, definida en cuatro años, se 

dirige, en una primera fase de investigación, hacia el análisis de la situa-

ción en las etapas que iniciaron el despliegue a partir de 2020, Educación 

Infantil y Educación Primaria.  

3.1. DISEÑO 

La investigación se contextualiza dentro del paradigma de la compleji-

dad en educación (Masson, 2008a), un entorno que se ha mostrado ade-

cuado para diseños de carácter mixto en educación (Kallemeyn et al., 

2020). El diseño general sigue una propuesta secuencial y concurrente 

(Creswell y Clark, 2007). En concreto, dentro de la primera fase del pro-

ceso general de trabajo, se procedió a crear y validar una escala de per-

cepción de educadores sobre el despliegue metodológico.  

3.2. PARTICIPANTES 

El proceso de validación tuvo lugar el primer año de la investigación. 

La muestra de estudio estuvo constituida por 314 profesores 
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pertenecientes a 32 centros educativos repartidos por el territorio nacio-

nal. De ellos, 215 desarrollaban su actividad, al menos, en educación 

infantil (existen perfiles de combinación múltiple) y 110, al menos, en 

la etapa primaria.  

3.3. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN. 

El proceso de validación tuvo lugar el primer año de la investigación. 

Para ello, se elaboraron versiones traducidas de la escala a las diferentes 

lenguas cooficiales, castellano, euskera, gallego, catalán y valenciano, 

de manera que los participantes pudieran responder en su lengua de uso 

preferente.  

3.3.1. Definición de modelo preliminar.  

Dado que el propósito real de la solicitud de investigación consistía en 

definir un método de valoración de la percepción que permitiese consi-

derar los elementos principales que intervienen en el proceso de diseño 

e integración de la metodología NCA, el primer año se programó uns 

secuencia de consultas (grupo de discusión) a nivel estatal con los res-

ponsables de educación de cada sector regional. Como resultado, se con-

sideró la primera elaboración del modelo dimensional, a partir de las 

siguientes áreas de interés: 

‒ Acompañamiento en el despliegue (AC). Grado de cobertura 

(materiales, recursos, organización y personas), experimen-

tado a lo largo de la fase actual de despliegue de NCA 

‒ Conocimiento metodológico (CM). Grado de familiaridad res-

pecto al conocimiento y uso del marco pedagógico del Nuevo 

Contexto de Aprendizaje, su estructura constitutiva y los ma-

teriales y recursos didácticos.  

‒ Práctica metodológica (PM). Grado de adecuación del marco 

metodológico a la práctica educadora en el centro (conoci-

miento NCA, uso de materiales y experiencia de realización 

práctica). 
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‒ Gestión del espacio (GE). Grado de relevancia que se otorga al 

espacio educativo y su relación con el aprendizaje, en el con-

texto de realización de actividades NCA. 

‒ Utilización de los recursos (UR). Grado de utilización de re-

cursos de apoyo con relación al despliegue metodológico en 

NCA. 

‒ Percepción del profesorado (PP). Grado de utilización de re-

cursos de apoyo con relación al despliegue metodológico en 

NCA. 

‒ Calidad de la evaluación (EV). Calidad técnica del diseño; es-

tructura y coherencia del diseño (preguntas, objetivos, niveles, 

métodos); información a recoger en torno al contexto, al pro-

grama, a su implantación, a su aplicación, a sus resultados y a 

sus consecuencias.  

3.3.2. Juicio de expertos 

A partir de la estructura original de categorías, se generaron un total de 

138 ítems, que se estructuraron en formato Likert con 5 opciones de va-

loración. La escala así configurada se sometió a valoración por un grupo 

de 8 expertos (seleccionados entre las áreas regionales o sectores de Ma-

drid y País Vasco, con perfiles mixtos de docencia y coordinación de 

equipos de etapa y conocedores del diseño metodológico del NCA.  

En este paso se calculó el índice de validez de contenido (IVC, Polit y 

Beck, 2006), definido en los siguientes apartados (Yusoff, M.S.B., 

2019):  

‒ Preparación de la plantilla para la validación de contenido.  

‒ Selección del panel de expertos para la revisión.  

‒ Desarrollo de la validación de contenido  

‒ Revisión de dimensiones e ítems.  

‒ Cálculo del ICV.  
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Se establecieron dos categorías de análisis: claridad y relevancia. Para 

la determinación del valor aceptable por cada ítem en cada categoría se 

utilizó el criterio marcado pro Lynn (1986) establecido en un 0,86 para 

cada ítem, para un rango de entre 6 y 8 jueces.  

TABLA 1. Muestra de análisis de validez de contenido (ICV, índice de validez de contenido) 

para los criterios de claridad (C) del ítem y relevancia (R) respecto al constructo definido.  

Descripción del ítem I-CVI-R I-CVI-C 

El material NCA que hemos recibido es suficiente para el despliegue 1 1 

Lo que ahora sé de NCA me permite cubrir todos los objetivos propues-
tos 

0,71428571 0,71428571 

Nuestras necesidades están cubiertas con suficiente tiempo de previsión 0,85714286 0,85714286 

No todo lo que hacemos tiene que estar previsto 0,42857143 0,42857143 

En lo referente al despliegue de NCA, creo que mis necesidades pedagó-
gicas están suficientemente cubiertas. 

1 1 

 

Los ítems fueron presentados en orden aleatorizado. A partir de un se-

gundo filtro en el que se identificaron los elementos de coincidencia má-

xima (I-CV=1) se configuró la escala para inicial para aplicación a la 

muestra, constituida por 106 ítems, una vez depurados todos los elemen-

tos que no reunieron una convergencia apropiada.  

3.3.3. Reducción de dimensiones.  

El proceso de selección de ítems finales se realizó mediante un proceso 

de organización matricial, entre las dimensiones iniciales del modelo y 

los resultados del análisis factorial exploratorio (AFE, SPSS, IBM corp. 

©). Para ello, se definieron análisis para cada dimensión inicial del mo-

delo, de forma que la estructura del constructo permitiese conservar la 

relación directa con las necesidades reales derivadas de la consulta ini-

cial a los expertos (criterio de validez ecológica; Bronfembrenner, 

1987). Se depuraron los ítems con menor carga factorial, de manera que 

el resultado de cada subconjunto conservase su carácter unidimensio-

nall.  

En el caso de la primera dimensión, acompañamiento en el despliegue 

(AC), el componente único aislado explicó un 64,220 % de la varianza 
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total (2 factores; KMO, 0.857; Barlett, p<0,001). El contenido se orga-

nizó alrededor de dos factores principales, información y apoyo, y co-

bertura del material.  

TABLA 2. Extracción de componentes y filtrado de dimensiones para AC (Acomañamiento).  

Matriz de componentea Acompañamiento . Extracción 

Cuando tengo una necesidad relacionada con mi práctica en NCA, se me solventa con 
rapidez y facilidad. 

,842 

Cuento con un mecanismo de comunicación ágil para comunicar mis necesidades sobre 
el NCA. 

,818 

 A lo largo del proceso de despliegue, estoy recibiendo la información necesaria. ,773 

 Considero que los alumnos están suficientemente cubiertos, en cuanto al material NCA 
se refiere. 

,745 

 Entiendo que en el NCA dispongo de suficientes recursos complementarios como para 
adecuar mis necesidades a la realidad de mi aula. 

,734 

 El material NCA que tengo disponible es suficiente para el despliegue. ,423 

 En lo referente al despliegue de NCA, creo que mis necesidades pedagógicas están sufi-
cientemente cubiertas. 

,714 

 Mis compañeros me ayudan a desplegar NCA y lo hacen de forma continuada. ,679 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

Para la segunda dimensión, se agruparon dos categorías preexistentes, 

conocimiento y práctica metodológica, pues la organización de cargas 

factoriales no permitía agrupar de manera independiente, lo cual parece 

lógico, ya que el profesorado percibe ambos elementos como partes 

constituyentes de un mismo constructo. La dimensión resultante se es-

tructuró en 10 ítems.  

TABLA 3. Extracción de componentes y filtrado de dimensiones para CM y PM-  

Conocimiento y práctica metodológica. Extracción 

Conozco en profundidad el fundamento de los principios pedagógicos del modelo.  ,785 

Se cómo trabajar los principios pedagógicos en la práctica diaria. ,663 

Creo que la distribución de Talleres y Proyectos en la programación es adecuada. ,628 

 Creo que los materiales NCA me permiten adaptar las actividades de aula a la diversi-
dad. 

,615 

Percibo una mejora en la calidad de lo que hacemos, desde que trabajamos en NCA. ,635 
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Creo que la implicación de los educadores en el despliegue del NCA es apropiada. ,747 

Para mí, la temporalización de actividades es correcta. ,504 

Pienso que la dimensión social se potencia, en NCA, mucho más que antes. ,596 

Creo que en NCA se ve claramente cómo los niños crecen en interioridad. ,671 

Conozco bien el fundamento pedagógico de cada ámbito didáctico del NCA. ,713 

 

Como puede apreciarse en el conjunto de ítems, el foco de interés se 

centró en el reconocimiento sobre cómo perciben los educadores la es-

tructura básica del modelo pedagógico, la adaptación de los materiales 

y la distribución temporal del diseño a lo largo del curso escolar (3 fac-

tores; KMO=0,835; Barlett, p<0,005; % varianza= 65,56). 

Por su parte, la tercera dimensión, evaluación, consta de cinco ítems, 

con un factor único explicativo de un 72,9 % de la varianza (KMO, 

0,852; Barlett p<0,001).  

TABLA 4. Extracción de componentes y filtrado de dimensiones para EV.  

Conocimiento sobre el sistema de evaluación. Extracción 

Considero que el sistema de evaluación de NCA es claro. ,759 

Considero que el sistema de evaluación del NCA facilita mucho mi tarea. ,741 

Estoy satisfecho/a con el sistema de evaluación en NCA. ,777 

Considero que con el sistema de evaluación de NCA puedo ofrecer a las familias tanta o 
más información que antes. 

,638 

Considero que el sistema de evaluación en NCA me permite extraer información ade-
cuada sobre el desarrollo de los principios pedagógicos de cada alumno. 

,731 

 

Por último, la dimensión autopercepción hace referencia a la forma gene-

ral en que el profesorado acoge la propuesta metodológica, vinculada a su 

nivel de satisfacción personal relacionada con el cambio necesario para 

llevar a cabo la transformación pedagógica, metodológica y didáctica.  

Los resultados, en este caso, definieron un conjunto de 5 ítems para un 

único factor (varianza, 69,135%; KMO= 0,848; Barlett<0,001).  
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TABLA 5. Extracción de componentes y filtrado de dimensiones para PP.-  

Autopercepción general . Extracción 

Me siento cómodo/a con NCA. ,666 

Considero que los resultados que obtengo en NCA son satisfactorios. ,700 

Percibo una mejora en la calidad de lo que hacemos, desde que trabajamos en NCA. ,783 

Percibo un cambio positivo en el ambiente desde que trabajamos en NCA. ,686 

Los resultados que obtengo me motivan e impulsan a formarme y especializarme, dentro de 
mi espacio de acción en NCA. 

,622 

 

Las dimensiones gestión del espacio (GE) y utilización de recursos 

(UR) fueron desestimadas debido a la inconsistencia del bloque corres-

pondiente.  

3.3.4. Definición final de la escala.  

Tomados en conjunto, los 28 ítems de la escala fueron procesados para 

establecer la idoneidad de los datos en la predicción de la estructura. La 

prueba Kaiser-Mayer-Olkin aplicada al conjunto confirmó la idoneidad 

del análisis factorial practicado (KMO=0,936; Barlett<0,001).  

El cálculo del coeficiente de fiabilidad del instrumento (Alpha de 

Cronbach) fue de 0,947 (varianza = 372,867; desv. est = 19, 310), con 

lo que podemos asegurar la alta predictibilidad del instrumento, en rela-

ción al constructo estudiado.  

Como último paso se contrastó el modelo propuesto mediante modeli-

zación estructural, constatando un buen ajuste general (AMOS IBM 

Corp. © ; CMIN= 849,513; RMSEA = 0,06; CFI =0,9).  

4. RESULTADOS 

Se crearon baremos tipificados para cada subescala, a partir de los datos 

generales de participación. Con ello, se identificaron, como límite infe-

rior de percepción (20%), las elecciones individuales que fueron inter-

pretadas como no aceptación o rechazo respecto al ítem. Por su parte, el 

límite superior de aceptación vino establecido por la puntuación corres-

pondiente al 80% del baremo. De este modo, pudieron identificarse las 
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elecciones positivas respecto a la percepción del ítem. El rango 20-80 se 

consideró como intervalo de equilibrio y normalidad en la percepción 

del despliegue. La tabla 6. Muestra un ejemplo de organización norma-

lizada de las elecciones interindividuales para un centro escolar de los 

estudiados.  

TABLA 6. Ejemplo de matriz de resultados. En rojo se muestran las elecciones de límite 

inferior (rechazos) y en verde las elecciones que igualan o superan el percentil 80 para 

cada factor (aceptaciones) 

F1_AC_ F2_AC_ F3_CM_PM_ F4_CM_PM F5_CM_PM_ F6_CEV F9_AUTOP 

14 16 14 9 15 13 15 

12 18 10 15 13 17 16 

12 14 17 14 14 19 22 

12 20 14 13 13 15 18 

12 20 15 15 15 10 15 

10 16 10 13 15 15 14 

16 17 18 12 13 20 20 

16 17 16 12 14 20 22 

19 17 19 12 15 22 22 

* sombreado: elecciones positivas; ** trama horizontal: rechazos.  

El procedimiento así extraído permite reconocer las tasas de satisfacción 

(frecuencia de elecciones de límite superior) y de rechazo (frecuencia de 

elecciones de límite inferior). Como puede observarse, las posibilidades 

de análisis permiten tanto una lectura horizontal, considerando los casos 

(profesorado de las etapas consultadas en el estudio), como la analítica 

factorial, mediante la consulta para cada factor.  

4.1. PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EL CAMBIO METODOLÓGICO.  

El gráfico 1 presenta la síntesis de los hallazgos generales del grupo de 

participantes en el estudio. Cada barra representa, a partir del algoritmo 

previo de definición planteado en este estudio, el índice de aceptación 

(IA, porcentaje de elecciones de segmento superior, según baremo) y el 

índice de rechazo (IR, porcentaje de elecciones de segmento inferior, 

según baremo).  
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La tasa de rechazos ha sido considerada en la investigación como un 

referente de particular interés, pues configura también, de manera hori-

zontal en la matriz, el indicador más directo de reactividad hacia el cam-

bio propuesto y es, sin duda, un condicionante a tener en cuenta en todo 

proceso de despliegue metodológico. 

En lo que se refiere a los factores estudiados, puede observarse cómo la 

principal preocupación se sitúa alrededor del cambio en el sistema eva-

luativo. (F6, IR= 30,25%). La innovación propuesta sugiere, efectiva-

mente, una forma diferente de evaluar al alumnado, más centrada en el 

proceso de aprendizaje y desarrollo humano y no tanto en el sentido clá-

sico de calificación final. La dependencia existente respecto a las formas 

de evaluar dependientes de la nota, ya sea de área o asignatura, en las 

etapas analizadas, condiciona el modelo de comprensión del proyecto 

propuesto.  

GRÁFICO 1. Resultados de participación. Escala de percepción del profesorado de Edu-

cación Infantil y Primaria. Índices de aceptación y rechazo por factor del modelo propuesto. 

 

La preocupación por la evaluación viene seguida, en el caso estudiado, 

por la forma en que el profesorado se implica en la innovación (F5, IR= 
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apropiación del nuevo modelo, a lo largo de la implantación sucesiva 

(en algunos casos, el despliegue ha sido escalado durante los primeros 

tres años hasta alcanzar la cobertura total de la etapa. No obstante, la 

presencia de un índice de reactividad alto en este elemento constituye 

un indicador táctico de especial interés en términos de evolución en el 

tiempo del plan.  

Junto con la implicación del profesorado, encontramos como, en los tres 

años de despliegue estudiados, un elemento de consideración especial 

es la tasa de rechazo vinculada al conocimiento fundamental de la pro-

puesta de innovación (F4, IR= 27,38), argumento clave para la adapta-

ción fluida y optimizada de la nueva propuesta de trabajo. De manera 

especial, este dato establece un marcador vinculado al continuo aco-

gida/aplicación real y efectiva del nuevo planteamiento, pues depende, 

en gran medida de cómo los educadores conocen, acogen y desarrollan 

el planteamiento, el éxito real del cambio.  

Por su parte, Un dato de interés es el alto grado de aceptación positiva 

relativo al factor F2 (IA= 31,84), cuyos ítems se vinculan con el grado 

en que perciben la información y apoyo sobre el proceso de implemen-

tación, a través de los diferentes canales establecidos al efecto. En este 

sentido, el acompañamiento por parte de la estructura orgánica y dispo-

sición de un sistema de comunicación eficiente y eficaz supone un reto 

singular a la hora de hacer frente a este tipo de cambios. De ello depende 

la superación de las dificultades iniciales vinculadas con el resto de los 

demás factores (disposición de materiales y recursos, comprensión me-

todológica del nuevo proyecto, ajuste de expectativas y desarrollo di-

dáctico propuesto, adaptación al nuevo sistema de evaluación y percep-

ción general).  

Por último, la percepción general recibe inputs del resto de factores, en 

el sentido del impacto efectivo que la interpretación de las distintas com-

binaciones interactivas hace emerger la representación subjetiva de una 

situación (argumento este declarado en la fase de diseño, en el marco de 

la teoría de la complejidad). Así pues, se entiende que el factor F9 (IR= 

29,29; IA= 23,56)es una construcción emergente de la proyección real 

respecto al resto de factores estudiados y, por tanto, el modelo de inter-

vención sobre ello debería considerarse indirectamente (en gran parte, 
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teniendo en cuenta el volumen de casos a nivel nacional) a través de la 

intervención directa sobre el resto de factores a considerar.  

5. DISCUSIÓN 

La disposición de instrumentos de evaluación para poder analizar el im-

pacto de la percepción de las personas en sus entornos de actividad pro-

fesional es una garantía para el desarrollo exitoso de cualquier innova-

ción (Messmann & Mulder, 2012), pues de ello depende el conocimiento 

por parte de la organización sobre lo que realmente está ocurriendo a 

nivel humano.  

Del análisis realizado se observa la conexión entre la autopercepción del 

cambio e innovación y la percepción de factores externos, vinculados a 

la acogida, al conocimiento, a la práctica y desarrollo metodológico y 

a la evaluación de las nuevas propuestas.  

Bien es cierto que una reducción factorial como la practicada no puede 

ofrecer una idea completa de las variables intervinientes, pues, en línea 

con lo ya sugerido previamente por Jaskyte et al. (2009), el éxito de la 

innovación no depende solo de la propuesta pedagógica y metodológica 

en sí. Sin embargo, nuestros resultados sí coinciden en resaltar la rele-

vancia de los medios de comunicación sobre la transferencia al aula, la 

existencia de rasgos de personalidad del educador vinculados a su praxis 

o la propia cultura del aula.  

Por otro lado, se observa cómo en todo proceso de innovación parecen 

confluir dos condiciones importantes, contenidas en la planificación y 

diseño de la propuesta evaluada. En un primer nivel, coincidiendo con 

el planteamiento de Hosseini y Haghighi Shirazi (2021), hablamos de 

cultura innovadora de la organización. Efectivamente, la adecuación de 

los proyectos de formación y educación a la constante realidad cam-

biante exige una cultura propia orientada también al cambio y su eva-

luación; pero en una segunda dimensión, nuestros resultados coinciden 

en sostener la tesis de cómo la cultura organizacional soporta el cambio 

en la cultura individual e interindividual del profesorado.   
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En este sentido, la posibilidad de vincular el foco de preocupación a dis-

tintos niveles, estratégico, operativo, aplicativo y evaluativo, propicia un 

canal fundamental para la reacción sistémica. La investigación ha con-

firmado la relación existente entre las políticas innovadoras, los efectos 

intermedios y las eventuales reacciones de los diversos agentes implica-

dos en el proceso (Stoloff & Goyette, 2022), por lo que la prevención de 

la frustración y otros factores intra e inter personales es un elemento a 

considerar a lo largo de la transformación. Esta pieza es crucial en la 

superación del estado del conocimiento del sistema y su transformación 

en realidad competencial del profesorado (Lytras et al., 2022). Así pues, 

el trabajo necesario con el profesorado no solo se relaciona con la acción 

transformadora en sí sino con las opciones necesarias de acompaña-

miento en el proceso. Estas, a su vez, no pueden residir únicamente en 

la transferencia de conocimiento (declarativo y procedimental) sino que 

han de preocuparse por el impacto que ello tiene sobre la percepción de 

los agentes pues, en definitiva, son los auténticos garantes del éxito per-

seguido.  

6. CONCLUSIONES 

El cambio de la escuela actual, entendido como una necesidad integral 

para adaptar los nuevos tiempos, de forma continuada, no es fácil. Desde 

un punto de vista efectivo, la propia dinámica del sistema educativo es-

pañol, con unas condiciones variables en términos de aplicación y pro-

yección curricular, derivada de la interpretación transferida a las comu-

nidades autónomas, hace que cualquier aprovechamiento de la fuerza 

organizativa de la red, en términos de garantías y normalización de ele-

mentos de marco pedagógico común, choque con la idiosincrasia (lógica 

hasta cierto punto) de cada región. En términos evaluativos, la necesidad 

de creación constante de modelos adaptativos conlleva un enorme es-

fuerzo inversor y estratégico, no solo por el reto en sí que conlleva el 

cambio, sino por dos características esenciales a tener en cuenta; por un 

lado, la necesidad de dar respuesta a todas las variantes curriculares a un 

tiempo; por otro, por la necesidad de responder, realmente, a una pro-

puesta pedagógica (carácter y principios), metodológica (organización 
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y desarrollo educativo) y didáctica (proyección sobre el aula y los entor-

nos de aprendizaje).  

De cualquier forma, necesitamos de apuestas fuertes, consolidables y 

evaluables en el tiempo, a gran escala, que permitan discernir con vali-

dez y rigor pedagógico y científico aquello que es bueno para el desa-

rrollo y aprendizaje. En este sentido, la universidad juega un papel im-

portante a la hora de asegurar la calidad del proceso evaluativo, facili-

tando la transferencia para la reflexión y la intervención institucional, 

garantizando, en todo momento, la privacidad y anonimato de los agen-

tes intervinientes.  

En esta línea, el algoritmo definido para analizar la percepción del pro-

fesorado como un argumento interactivo en el proceso de acogida, des-

pliegue y evaluación de la innovación, supone disponer de una herra-

mienta esencial para la comprensión de lo que está ocurriendo en la red 

institucional, en el centro educativo (incluyendo la formación superior) 

y, por supuesto, en el aula.  
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