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Prólogo: a modo de 
presentación. Una 
valiosa moneda

Miguel Á. Santos Guerra

El profesor Francisco J. Pozuelos Estrada ha coordinado este proyecto 
de la editorial Morata en el que participan docentes de las Universidades de 
Huelva, Almería y Cádiz. Es preciso reconocer el mérito y el esfuerzo que 
supone inspirar y llevar a buen término un trabajo de este tipo. En primer 
lugar porque hay que compartir preocupaciones, ideas y estrategias. En se-
gundo lugar porque no es fácil sincronizar los tiempos, las ocupaciones, los 
ritmos y el enfoque para que el resultado final no sea una simple yuxtaposi-
ción de artículos inconexos, carentes de un espíritu común y de un debate 
enriquecedor.

Cuenta una leyenda persa que al comienzo de los tiempos los dioses 
repartieron la verdad dando a cada persona un trocito. Para reconstruirla 
hace falta poner el trozo de cada uno. No hay trozo desechable, no hay tro-
zo insignificante. El de todos es necesario. Verdad y comunicación serían las 
dos caras de la misma moneda. Proceso de acuñación que ha dirigido el 
coordinador de la obra para llegar a este resultado que ahora, querido lector, 
querida lectora, tienes en las manos. Una valiosa moneda que es el resulta-
do de la sólida unión de las dos caras: la verdad que surge de la investiga-
ción y la comunicación de los miembros de un grupo convertido en un 
equipo que ha trabajado al servicio de un proyecto cargado de compromiso 
y de ilusión.

El eje epistemológico que han elegido tiene una notable importancia. No 
es un tema baladí. Por eso digo que han fraguado una valiosa moneda: me 
refiero a la innovación educativa (Santos Guerra, 2020). Quisiera, en primer 
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lugar, como aparece en este libro que hay muchísimas acepciones del con-
cepto de innovación. El lenguaje permite entendernos, pero en muchas oca-
siones hace que nos confundamos. Utilizamos la misma palabra pero de 
forma no solo distinta sino contradictoria. El problema no es que no nos 
entendamos porque, cuando nos damos cuenta de que esto sucede, pode-
mos dialogar. El problema es creer que nos entendemos cuando decimos 
cosas diferentes.

La abundantísima bibliografía sobre innovación desvela la polisemia del 
concepto (Rudduck, 1994; Carbonell, 2001). Hay quien llama innovación a 
una reforma. Y hay quien también llama innovación a un cambio de horario, 
pero como podemos leer en la obra de Jaume Carbonell (2008) “Una educa-
ción para mañana”:

“Desde la perspectiva innovadora y progresista que nos ocupa, la innovación 
educativa se concibe como un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o 
menos sistematizados, mediante los cuales se introducen y provocan cambios en 
las prácticas educativas vigentes”.

Aspecto este que es analizado en el primer capítulo de este libro “A pro-
pósito del cambio en educación: distintas posibilidades, diferentes intencio-
nes” firmado por Francisco J. Pozuelos Estrada, coordinador de la obra y la 
investigación de la que procede.

Hay, a mi juicio, tres caminos equivocados para llegar a una aceptable 
concepción de la verdad. El primero es el concepto jerárquico de verdad. Lo 
defino así: verdad es lo que la autoridad dice que es verdad. Puede ser ésta 
política, religiosa o académica. La verdad así definida es indiscutible. El sello 
de la veracidad está en el poder de quien la define. El segundo es el concep-
to sociológico de verdad. Se define así: verdad es lo que la mayoría dice que 
es verdad. Pero la verdad no se vota. Estamos hartos de ver cómo mayorías 
unánimes se han equivocado. El tercero es el concepto fundamentalista de 
verdad. Lo defino de esta manera: verdad es lo que yo digo. Y nadie me 
puede hacer dudar.

Creo que el camino correcto es el diálogo y la negociación de los signi-
ficados. El concepto de innovación exige algunas características definito-
rias:

La primera supone cierta insatisfacción con lo que se está haciendo, 
cierta disconformidad con lo que existe. Porque no da resultados apropia-
dos, porque genera problemas, porque no produce motivación o porque 
engendra tedio. Se formulan preguntas, se pone en tela de juicio la prácti-
ca. Y, como resultado de la respuesta, se piensa en introducir alguna no-
vedad.
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La segunda exige cierta creatividad para incorporar algo nuevo, algo que 
no existía, algo que tiene un carácter transformador. La innovación crea e 
incorpora algo diferente en su concepción, en su método, en su organiza-
ción o en su finalidad.

La tercera requiere una condición positiva, al menos en teoría. Puede 
que luego resulte un fracaso el desarrollo de esa innovación, pero el núcleo 
de su incorporación está en la expectativa de mejora.

La cuarta, que no es esencial pero sí deseable, es que debería tener ca-
rácter colegiado. Es lo que sucede en los casos que se exponen en este li-
bro. Aunque la iniciativa parta de un solo profesional, en una sola asignatura, 
en un aula solamente, debería ser un cambio conocido, compartido y con-
sensuado.

La quinta característica, a mi juicio, es que debe llevar aparejada una 
buena dosis de pasión, de compromiso, de ilusión, de entusiasmo. También 
existe en los casos que se exponen en el libro. Esta es una profesión que 
solo puede ser desempeñada dignamente desde la pasión. No se trata solo 
de saber, se trata de sentir, de comprometerse, de apasionarse. No entiendo 
una innovación que se arrastra como una pesada carga, como una condena.

Hay quien confunde cambios con mejoras. Mejora es una palabra infinita 
que debemos desentrañar, pero no todo cambio es una mejora. Un amigo le 
dice a otro:

— ¡Qué pena esta vida! ¡Nadie cambia!
— No digas eso, porque yo he cambiado muchísimo desde el año pasa-

do, replica el interlocutor.

Y el amigo precisa:

— Me refería para bien.

Insisto, no todos los cambios son mejoras. Por consiguiente, no todos 
los cambios son, a mi juicio, verdaderas innovaciones. Hay cambios referi-
dos a cuestiones intrascendentes y otros que solo benefician a los ya favo-
recidos y que perjudican a quienes Paulo Freire llamaba desheredados de la 
tierra.

Este libro tiene un valor añadido a la mera especulación. No solo teoriza 
sobre innovaciones sino que las describe y analiza. Lo cual tiene una venta-
ja importante sobre la pura y simple teoría (siempre importante, por otra 
parte): demuestra que es posible. No hay nada más eficaz para demostrar 
que algo se puede (o se debe) hacer que contar que ya se está haciendo. Y 
explicar por qué y cómo se está haciendo.
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Los trabajos que se presentan abordan la realidad de la innovación des-
de dos metodologías complementarias. Una de corte cuantitativo que expo-
ne el statu quo de las transformaciones en la comunidad autónoma de 
Andalucía y otra de naturaleza cualitativa que, a través de estudios de ca-
sos, explora seis experiencias innovadoras de dicha comunidad.

La obra se divide en tres partes que dan cuenta de los estudios realiza-
dos (cuantitativos y cualitativos) así como dos capítulos que fundamentan a 
las investigaciones expuestas y una última sección referida a las conclusio-
nes derivadas del conjunto total examinado. Desde una perspectiva más 
teórica, y para abrir el texto, se analizan las distintas acepciones referidas al 
cambio en educación (Francisco J. Pozuelos Estrada) y, más adelante, previo 
a los estudios de casos se reflexiona sobre esta modalidad de investigación 
(Rosa VÁzquez Recio). 

En la primera parte, los informes de investigación se detienen en dos 
estudios de naturaleza cuantitativa. Con ellos se pretende hacer una radio-
grafía de las transformaciones que viven las escuelas andaluzas en dos mo-
mentos bien diferenciados. 

El que abre este apartado, recoge información sobre 27 centros de la 
Comunidad andaluza caracterizados por la inquietud innovadora, especial-
mente condicionados por la pandemia que hemos sufrido últimamente: Los 
centros innovadores ante el impacto de la pandemia COVID-19, elaborado 
por Francisco P. Rodríguez Miranda, Francisco J. Pozuelos Estrada, J. Ra-
món Mora Márquez y Francisco J. García Prieto.

En otro estudio, a través de un cuestionario, se reúne información sobre 
94 proyectos de innovación pedagógica aprobados por la Administración 
educativa de Andalucía: Los centros innovadores de Andalucía: lo que los 
centros hacen para mejorar su propuesta educativa, redactado por Francis-
co J. García Prieto, Francisco J. Pozuelos Estrada y Francisco P. Rodríguez 
Miranda.

Es interesante la contextualización del trabajo en el tiempo y en el espa-
cio. Sin entender el contexto, no se puede entender el texto. Por eso me 
parece plausible que los autores y autoras hayan puesto el foco en los con-
dicionantes que ha generado la COVID-19. La editorial Homo Sapiens ha 
editado recientemente un libro titulado ¿Qué escuela para después de la 
pandemia? En él he reflexionado sobre el tema con un largo capítulo titulado 
Una pantalla no es una escuela (Santos Guerra, 2022).

La segunda parte presenta aportaciones cualitativas a través de la meto-
dología del estudio de casos (Simons, 2011). Las experiencias elegidas se 
centran en realidades diversas. Basta conocer los títulos para comprobar 
que los estudios abordan tentativas ricas y plurales. Todas ellas han sido 
seleccionadas por tratarse de casos avalados por una trayectoria que per-
mite conocer la innovación, según matices sólidos y diferenciados. En su 
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CAPÍTULO

1
A propósito del  
cambio en  
educación: distintas 
posibilidades,  
diferentes intenciones

Francisco J. Pozuelos Estrada

Me inclino a creer que la cualidad clave que se necesita en 
una escuela, si ha de producirse un desarrollo, es la capacidad 
de reflexión.

Stenhouse (1984, p. 234)

El cambio en la enseñanza, según sabemos a partir del análisis efectua-
do en las últimas décadas, no responde a una opción fácilmente improvisa-
ble, se precisan variados referentes que, poco a poco, lo configure y facilite, 
ignorar las aportaciones realizadas sería un despilfarro intelectual y práctico 
poco recomendable. Sobre todo si consideramos que, los procesos de 
cambio en educación, a lo largo de la historia, siempre se han asociado a 
unos desafíos que pretenden la mejora de la enseñanza y en su recorrido 
han experimentado todo tipo de tensiones, logros y resistencias, en definiti-
va, una huella que muestra indicios de los que aprender.

Como apuntábamos, apenas que nos detengamos un poco podemos 
comprobar como en el campo de la educación existe un largo y persistente 
legado innovador, pero en estos momentos estamos viviendo lo que podría 
denominarse como la “efervescencia del cambio” convirtiéndose en un pro-
pósito recurrente (moda) de cualquier discurso educativo. Son muchos los 
libros, congresos, documentos y disposiciones oficiales que aluden a la “ne-
cesidad de la innovación”. Y para ello se depara en los más variados argu-
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mentos y datos, obtenidos de múltiples ámbitos: mejora del rendimiento, 
formación para una ciudadanía informada, incremento de la calidad de vida, 
etc. Complementariamente, desde diferentes estamentos regionales, nacio-
nales e internacionales se ha puesto de relieve el necesario y urgente com-
promiso para mejorar los sistemas educativos (OECD-PISA, 2018) y se 
destaca, entre otras razones, la alta tasa de abandono temprano y fracaso 
que se observan en la educación obligatoria (EUROSTAT, 2020). De igual 
forma, tras las crisis económica y sanitaria (COVID-19), se invoca a la inno-
vación educativa y algunas medidas que han resultado provechosas duran-
te este periodo (curriculum más personalizado, pedagogía centrada en el 
estudiante y combinación de los procesos de enseñanza sincrónicos y asin-
crónicos con integración de las TIC) como un requisito para no perder una 
oportunidad única de cara a la mejora de la enseñanza (Zhao y Watterson, 
2021). En definitiva y con la intención de no perder el tren de la recuperación 
socioeconómica se vienen señalando tres grandes ejes complementarios 
entre sí: la reducción de la burocracia, el aumento de la inversión en investi-
gación, y una educación innovadora (FernÁndez, 2016). 

En consecuencia, todos ellos se hacen eco de la importancia de adecuar 
la enseñanza a los nuevos retos que propone una sociedad cada vez más 
dinámica, compleja y diversa. Y, de este modo, garantizar, para todo el alum-
nado, más allá de la escolarización, que esta sea de calidad y asegure el 
acceso y el derecho genuino a aprender (Darling-Hammond, 2001). Y como 
resultado, siempre se llega a la urgente tarea de actualizar nuestro sistema 
educativo, en general y la práctica docente, en particular. Y con la mirada 
puesta en esa declaración, se plantea necesario transitar, como afirma 
 Gortazar et al. (2022), de un currículum industrial y prescriptivo centrado en 
determinados contenidos con fines académicos a otro que facilite la adqui-
sición de unas competencias y conocimientos esenciales para comprender 
y participar en la sociedad.

Todas estas sugerencias nos sitúan frente a un panorama amplio y con 
perspectivas muy diversas pero que, en su conjunto, trazan un marco sólido 
desde el que argumentar la importancia de abordar el proceso educativo a 
partir de posiciones alternativas y transformadoras.

No obstante, a poco que se profundice lo más mínimo percibimos que 
tras el término innovación aparecen los más variados significados. Todo va 
a depender de la comunidad discursiva que se lo apropie. Podríamos decir 
que rápidamente encontramos posiciones muy diferentes —e incluso con-
tradictorias— lo que dificulta centrar el debate y distinguir el propósito de la 
pretendida innovación (Hill et al., 2022). Ambigüedad, por otro lado, nada 
inocente y muchas veces interesada, pues en no pocas ocasiones se utiliza 
como reclamo comercial o marketing pedagógico para presentar una deter-
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