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Abstract
The objective of the article is twofold: firstly, to carry out a brief histori-
cal-educational journey through the Spanish pedagogical renewal from 
the end of the 19th century to the end of Franco’s dictatorship and the 
beginning of the subsequent democracy; and secondly, to reflect from a 
sociological, political and pedagogical perspective, on the nature of the 
pedagogical renewal processes that are developing in Spain today. Some 
of the first results of the R+D+i Project funded by the Ministry of Scien-
ce and Innovation in the 2019 call are shared. An essentially qualitative 
methodology was followed and which consisted of four linked phases: 
1) bibliographic selection and discussion of this in thematic seminars; 2) 
the conduction of a contrast session in a discussion group between team 
members, academics and experts; 3) another discussion group was held 
with teaching professionals from centres that are currently carrying out 
pedagogical renewal projects; and 4) a final seminar was held in order to 
analyze the information collected in the previous phases. It is concluded, 
firstly, that there are certain continuities and discontinuities in the present 
with respect to the past; secondly, from the epistemological framework 
of pedagogical renewal, both the use of the concept of innovation and 
the reality it harbours, is commodified and devoid of a critical reading 
of the reality, ambition, content and trajectory, which confirms that part 
of the current educational change is merely adaptative and superficial.

Keywords: Pedagogical renovation, educational innovation, school orga-
nization, educational transformation, alternative education.

RESUMEN
El objetivo del artículo es doble: en primer lugar, realizar un recorrido 
histórico-educativo de la renovación pedagógica española; en segundo 
lugar, reflexionar desde un enfoque sociológico, político y pedagógico, 
sobre la naturaleza de los procesos de renovación pedagógica actuales 
en España. Se ha seguido una metodología esencialmente cualitativa que 
consta de cuatro fases encadenadas: 1) selección y discusión bibliográ-
fica en seminarios temáticos; 2) realización de sesión de contraste con 
académicos y expertos; 3) grupo de discusión con profesionales de la 
enseñanza de centros con proyectos de renovación pedagógica; y 4) 
celebración de seminario de análisis final. Se concluye, en primer lugar, 
que existen ciertas continuidades y discontinuidades del presente res-
pecto del pasado; en segundo lugar, desde el marco epistemológico de 
la renovación pedagógica, tanto el uso del concepto innovación como la 
realidad que alberga, está mercantilizado y carente de lectura crítica de 
la realidad, ambición, contenido y trayectoria.

Palabras claves: Renovación pedagógica, innovación educativa, organi-
zación escolar, transformación educativa, educación alternativa.
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IntRoduccIón
El actual imaginario pedagógico 

se encuentra imbuido por la pedago-
gía líquida, característica de la post-
modernidad (Bauman, 2013; Laudo, 
2014).  Lo está, en la medida que se 
ha construido en base a la increduli-
dad respecto a los grandes relatos, ha 
vaciado de contenidos las propuestas 
pedagógicas preexistentes y hace un 
uso acrítico, indiscriminado y adanista 
de conceptos pedagógicos, políticos, 
sociales y culturales que, en otros 
momentos, daban coherencia y es-
tructuraban propuestas pedagógicas 
de elevada crítica, ambición y rigor 
pedagógico (Feu, et al., 2021; Feu y 
Torrent, 2020; Martínez y Rogero, 
2021; Pericacho, 2014). Esto sucede, 
por ejemplo, con el uso del concepto 
de innovación (Sancho, 2018), que ha 
sido privado de trayectoria pedagógi-
ca y contenido teórico e histórico, ge-
nerando carencias epistemológicas y 
pedagógicas que impiden analizar la 
magnitud, trascendencia y naturaleza 
de iniciativas, procesos y proyectos 
emergentes hoy día en España que 
muestran otras culturas y gramáticas 
escolares (Tyack y Cuban, 1995).

En este sentido, tanto en los deba-
tes generados en el seno de la comu-
nidad educativa, como desde diferen-
tes vías y perspectivas de estudio en 
la producción científica, se observa el 
interés y resurgimiento del concepto 
historiográfico “renovación pedagó-
gica”1. Término ampliamente utilizado 
desde finales del siglo XIX hasta la ac-
tualidad que cuenta con una dilatada 
producción científica, principalmente 

1 La concesión del proyecto que da pie a este 
artículo (El cuarto impulso de renovación peda-
gógica en España, proyecto I+D+i nº PID2019-
108138RB-C21, financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación en la convocatoria 2019) 
puede considerarse en la estela de este interés 
al que hemos hecho referencia. Este proyecto es 
un proyecto coordinado y vertebrado alrededor 
de dos subproyectos: el primero centrado en 
la educación infantil y primaria y el segundo en 
educación secundaria. El objetivo es estudiar la 
renovación pedagógica actual en España desde 
una perspectiva crítica y multidisciplinar.

de carácter histórico-pedagógico, de 
entre la cual destacamos los trabajos 
de Luzuriaga (1923, 1957); Gómez 
(1966); Pérez (1975); Fernández 
(1984); Martínez (2007); Marín (1990); 
Doménech (1995); Rogero (2010); 
Dávila (2005); Fernández y González 
(2007); Moscoso (2011); Hernández 
(2011); Agulló y Payá (2012, 2018); Mi-
lito y Groves (2013); Delgado (2013); 
Ramos y Pericacho (2015); Jiménez 
(2016) y Lorenzo (2016).

En este artículo se parte de dicho 
concepto, su marco epistemológico y 
los procesos que engloba, como pers-
pectiva teórica para analizar algunos 
fenómenos y procesos de cambio 
educativo que en la actualidad se es-
tán desarrollando en España, y que 
persiguen modificaciones profun-
das de la gramática escolar (Tyack y 
Cuban, 1995). Se trata de procesos 
emergentes muy heterogéneos que 
resignifican y revitalizan el legado, 
aspiraciones, naturaleza e ideario 
pedagógico que ha acompañado la 
historia de la renovación pedagógica 
en España (Esteban, 2016; Feu, et al., 
2021; Pericacho, 2014; Pericacho, et 
al., 2019) y que pasa por la compren-
sión de su dimensión socio-política 
(Pericacho,  2015, 2016; Domínguez, 
2016; Segovia, 2017; Torrego y Martí-
nez, 2018; Ortiz, et al., 2018; Parejo y 
Pinto, 2019; Torrent y Feu, 2019; Mar-
tínez y Rogero, 2021).  

En coherencia, el objetivo de este 
artículo es doble: en primer lugar, 
actualizar el recorrido histórico-edu-
cativo de la renovación pedagógica 
española desde finales del siglo XIX 
hasta finales de la dictadura franquis-
ta e inicio de la posterior democracia; 
y en segundo lugar, reflexionar desde 
un enfoque sociológico, político y pe-
dagógico, sobre la naturaleza de los 
procesos de renovación pedagógica 
que se están desarrollando en España 
en la actualidad. Con ello compartire-
mos las primeras reflexiones del equi-
po investigador del Proyecto de In-
vestigación mencionado (ver nota 1), 
y las conclusiones alcanzadas tras el 
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ejercicio de revisión bibliográfica, de 
discusión y contraste con académi-
cos expertos y con profesionales im-
plicados en procesos de renovación 
pedagógica (en el siguiente aparta-
do se detalla la metodología aplicada 
para cada uno de estos procesos).

Tras este ejercicio, en las con-
clusiones, se interpretan y discuten 
elementos significativos que se des-
prenden del trabajo. Igualmente, se 
señalan las principales limitaciones 
de nuestro estudio y algunas líneas 
de discusión que contribuyen al de-
sarrollo y complejización de la investi-
gación en este campo.

mÉtodo
Este artículo ha seguido una me-

todología esencialmente cualitativa 
de carácter colaborativo (Cohen, Ma-
nion, 1990; Kelle y Erzberger, 1999) 
que consta de cuatro fases enca-
denadas: 1) selección bibliográfica y 
discusión de la misma en seminarios 
temáticos formados por los miembros 
del equipo investigador2; 2) realiza-
ción de una sesión de contraste en un 
grupo de discusión entre los miem-
bros del equipo y  académicos y ex-
pertos en el campo de la renovación 
pedagógica (GD 1)3; 3) otro grupo de 
2 El equipo investigador encargado de estudiar 
la renovación pedagógica en educación infan-
til-primaria está formado por: Jordi Feu, Òscar 
Prieto, Albert Torrent, Carles Serra, Eliseu Carbo-
nell, Francisco Abril y Xavier Casademont (Uni-
versidad de Girona), Francisco Javier Pericacho 
(Universidad Autónoma de Madrid), Xavier Lau-
do (Universitat de València), Marc Pallarès (Uni-
versitat Jaume I de Castelló de la Plana), y Olga 
Buzón y Luisa Vega (Universidad de Sevilla). El 
equipo investigador que estudia la RP en se-
cundaria está compuesto por: Núria Simó, Laura 
Domingo, Antoni Tort, Ester Fatsini, Joan Soler, 
Laura Farré, Lídia Sala, Mar Beneyto (Universi-
tat de Vic- Central de Catalunya), Juan Ramón 
Rodríguez, Alfredo Rabaqué, Enrique Javier Díez 
(Universidad de León), Vicent Horcas, (Universi-
tat de València), Anna de Castro (Florida Centre 
de Formació, Stat. Coop, Valencia), Francisco 
Javier Arregui (Universidad de Mondragón), y 
Juan Lorenzo (Universidad de Zaragoza).
3 Los invitados a participar en el GD 1 fueron: 
Jaume Carbonell (profesor jubilado de la Uni-
versitat de Vic, ex director de Cuadernos de 
Pedagogía), Luís Torrego (profesor titular de la 
Universidad de Valladolid), M. Àngels Martínez 
Bonafé (profesora de la Universitat de Valencia) 

discusión con profesionales de la en-
señanza de centros que en la actuali-
dad están llevando a cabo proyectos 
de renovación pedagógica (GD 2)4; y 
4) celebración de un seminario final 
con el fin de analizar la información 
recogida en las fases anteriores. Este 
proceso se inició en noviembre de 
2020 y concluyó en junio de 2021. A 
continuación, explicamos detallada-
mente cada una de las fases.

Como primer paso, cada equipo 
de trabajo seleccionó cerca de 60 
artículos y libros especializados en el 
ámbito de la renovación pedagógica 
en el Estado español que se orde-
naron en cinco ámbitos temáticos: 1. 
Clarificación terminológica / concep-
tual, 2. Evolución histórica de la re-
novación pedagógica en España, 3.   
Periodo renovador actual: caracterís-
ticas y valoración de las continuida-
des y discontinuidades históricas, 4. 
Materiales, proyectos y experiencias, 
y 5. Perspectiva crítica de la renova-
ción pedagógica. Posteriormente, se 
seleccionó la bibliografía más per-
tinente atendiendo a los criterios de 
pertinencia temática, pluralidad del 
enfoque teórico, diversidad en los 
planteamientos ideológicos subya-
centes y variabilidad territorial de los 
autores. En total se seleccionaron 
treinta y dos artículos que, de acuer-
do con los objetivos de la investiga-
ción, fueron presentados y trabajados 
en el marco de tres seminarios in-
ternos en los que participaron todos 
los miembros de ambos equipos. En 
estos seminarios se establecieron los 
ejes fundamentales del debate resal-
tando los aspectos que generaban 
más controversia teórica y concep-
tual, a saber: orígenes del concepto 
y M. Ángeles Llorente (profesional de la ense-
ñanza vinculada a los MRP y a distintas platafor-
mas de reivindicación educativa, Valencia).
4 Las personas invitadas al GD 2 fueron: Joan 
Carles Queralt (profesor de educación secunda-
ria e integrante de la Red contra la intolerancia, 
CC.AA. de Valencia); Mario Andrés (profesor del 
centro educativo IDEO, CC.AA. de Madrid); Juan 
Antonio Rodríguez (maestro del colegio Ramón 
y Cajal de Alpartir, CC.AA. de Aragón); y Ricard 
López y Anna Salvans (profesores del Institu-
to-Escuela d’Avinyó. CC.AA. de Cataluña).
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de  renovación pedagógica; diferen-
cias y similitudes entre renovación 
pedagógica, innovación educativa, 
reforma educativa; periodización de 
la renovación pedagógica en España 
atendiendo a la evolución política y 
educativa; líneas pedagógicas reno-
vadoras en la actualidad y dimensión 
política y social en la renovación pe-
dagógica. De estos seminarios salió 
una comisión restringida encargada 
de elaborar una ponencia que, des-
pués de ser expuesta y debatida en 
el seno de cada equipo, se presentó 
en un seminario de trabajo conjunto. 
Como resultado de este proceso de 
trabajo, se elaboraron dos documen-
tos de síntesis (“Perspectiva histórica 
de la renovación pedagógica” y “Pers-
pectiva actual de la renovación peda-
gógica”) que sirvieron de base para 
las fases posteriores.

En marzo de 2021 se llevó a cabo 
un grupo de discusión virtual (GD1) 
con académicos conocedores de la 
historia de la renovación pedagógica 
en España. Dicho grupo, integrado 
por cuatro personas, fue seleccio-
nado a partir de un criterio muestral 
intencionado, atendiendo a las varia-
bles sexo (dos hombres y dos muje-
res), territorio de adscripción profe-
sional (Cataluña, Valencia y Castilla 
y León) y tipo de vinculación con los 
movimientos de renovación pedagó-
gica (dos personas que en el pasado 
pertenecieron a los movimientos de 
renovación pedagógica y las otras 
dos con vinculación formal en el mo-
mento actual). El grupo de discusión, 
de tres horas de duración, discurrió 
entorno a siete bloques temáticos: 1) 
Aspectos conceptuales terminológi-
cos, 2) Aspectos clave de un centro 
renovador, 3) La dimensión política en 
los centros renovadores, 4) Particula-
ridades de la renovación pedagógica 
en la actualidad: similitudes y diferen-
cias con los períodos anteriores, 5) 
Institucionalización de la renovación 
pedagógica. Relaciones con el Esta-
do, 6) Modas educativas y uso de la 
tecnología desde una perspectiva crí-
tica, y 7) Agentes y redes actuales de 

renovación pedagógica. Los bloques 
temáticos, así como las preguntas 
concretas fueron formulados por re-
presentantes de ambos equipos y re-
cogieron los aspectos más controver-
tidos e inconclusos planteados en los 
seminarios anteriores. Las preguntas 
se facilitaron a los invitados con quin-
ce días de antelación y fueron acom-
pañadas por las dos ponencias an-
teriormente mencionadas. Esta fase 
concluyó con la elaboración de un 
documento que recogía, por una par-
te, la discusión generada entre los ex-
pertos invitados y, por otra, el debate 
que se produjo entre estos y todo el 
equipo investigador (“La RP en Espa-
ña según académicos y personas vin-
culadas a los MRP”).

Con el objetivo de caracterizar la 
renovación pedagógica en la actuali-
dad, y con la pretensión de dar voz a 
los protagonistas de la misma, en ju-
nio de 2021 se celebró otro grupo de 
discusión virtual (GD2) con profesio-
nales de la enseñanza que desarrollan 
su actividad profesional en centros 
renovadores de tipología variada. Los 
centros seleccionados, en base a un 
criterio muestral intencional, tuvieron 
las siguientes características: tramo 
educativo (un centro de educación 
infantil y primaria, uno exclusivamente 
de educación secundaria y dos cen-
tros en los que se impartía tanto de 
educación primaria como ESO), titula-
ridad del centro (tres centros públicos 
y uno de concertado), distribución te-
rritorial (un centro de Madrid, uno de 
Valencia, uno de Cataluña y uno de 
Aragón), y entorno (un centro rural 
y los tres restantes urbanos). Todos 
los profesionales que participaron en 
el GD (cuatro hombres y una mujer) 
eran docentes que ejercían como 
profesores tutores. Este grupo de dis-
cusión, de 2h y 45 minutos de dura-
ción, tuvo dos partes: en la primera, 
las personas invitadas respondieron 
–interpelando- las preguntas que les 
mandamos con anterioridad, mientras 
que la segunda parte (45 minutos) 
fue un debate con los miembros de 
ambos proyectos de investigación. 
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Las preguntas que orientaron la dis-
cusión fueron estructuradas en los 
mismos bloques temáticos a los del 
grupo de discusión con académicos y 
se formularon de tal manera que co-
nectaran con la práctica profesional y 
facilitara la comparativa entre la etapa 
de educación infantil-primaria y edu-
cación secundaria. La sesión se grabó 
íntegramente y a posteriori se elabo-
ró un documento de síntesis (“La RP 
en España según profesionales de la 
enseñanza en activo”) que recogió las 
principales aportaciones destacando 
los elementos de consenso y disenso.

Una vez recogida toda la informa-
ción, se procedió a seleccionar la in-
formación más pertinente acorde con 
el objeto de estudio de este artículo, 
se sistematizó a partir de una catego-
rización temática mixta (establecida 
“ex ante” y “post” a los grupos de dis-
cusión) y se procedió a su posterior 
análisis mediante distintos niveles de 
triangulación en los que se han con-
siderado tanto aspectos de elevada 
convergencia como divergentes. 

El pasado de la renovación              
pedagógica

España alberga una ecléctica y 
productiva historia de renovación pe-
dagógica, impulsada desde diferen-
tes perspectivas y sectores críticos y 
movilizados de la comunidad educati-
va. Un recorrido que ha originado un 
amplio corpus teórico-práctico que 
cuestiona todos los elementos curri-
culares, íntimamente ligado a enfo-
ques críticos y de fuerte compromi-
so con la realidad política, cultural y 
social. Una cultura pedagógica que 
entiende la educación desde un en-
foque integral, paidocéntrico, demo-
crático y comunitario. Las influencias, 
eminentemente heterogéneas, más 
significativas a nivel internacional son 
las propuestas pedagógicas del Mo-
vimiento Internacional de la Escuela 
Nueva, o las ideas de Paulo Freire o 
Célestin Freinet (Freinet, 1996; Pozo, 
2004). A nivel nacional, destacan las 
ideas de Ferrer i Guardia, Giner de los 

Ríos, Ángel Llorca y Justa Freire (Pa-
lacios, 1984; Pericacho, 2015).

Las primeras referencias claras y 
significativas del uso del concepto 
renovación pedagógica se encuen-
tran en Lorenzo Luzuriaga (uno de los 
grandes exponentes del proceso de 
renovación educativa que tuvo lugar 
entre 1914 y 1936) cuando reflexiona 
sobre la emblemática Institución Libre 
de Enseñanza (en adelante ILE) de 
1876, donde ha surgido la renovación 
pedagógica en España (Luzuriaga, 
1948). Posteriormente, producción 
científica clásica sobre historia de la 
educación como Escolano (2002), 
Molero (1985) o Palacios (1984), em-
plea dicho concepto para referirse 
a procesos, culturas y experiencias 
educativas surgidas en España, es-
pecialmente rupturistas con el imagi-
nario pedagógico hegemónico, inno-
vadoras a nivel didáctico y realizadas 
desde la reflexión colectiva y un fuer-
te compromiso con la realidad socio-
cultural. Posteriormente, a finales de 
los años 60, con la eclosión de los 
Movimientos de Renovación Pedagó-
gica (en adelante MRPs), la renova-
ción pedagógica es una terminología 
que se empieza a acuñar en la esfera 
historiográfica pero más centrada en 
analizar las aportaciones concretas 
de los MRPs (Esteban, 2016).  

A continuación, se realiza una re-
visión panorámica y diacrónica de la 
historia de la renovación pedagógica 
en España desde finales del Siglo XIX 
a través de iniciativas, centros y ex-
periencias de referencia por su tras-
cendencia.

A finales del Siglo XIX y principios 
del Siglo XX, surgen en España dos 
experiencias vanguardistas, con sus 
diferencias y particularidades, com-
prometidas con el contexto y progre-
sistas respecto al imaginario peda-
gógico de la época: la ILE en Madrid 
(1876-1936) y la Escuela Moderna en 
Barcelona (1901-1906). La naturaleza, 
el sentido, la cotidianidad y la cultura 
escolar de estas propuestas estaba 
construida desde otros pilares, abar-
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caba nuevos horizontes y abandona-
ba el modelo academicista, estático 
y tradicional de la época (Pericacho, 
2016; Molero, 1985). Pese a sus sin-
gularidades, se evidencian algunas 
características comunes: la apuesta 
por una educación sin dogmas, libre 
de influencias religiosas y guiada ex-
clusivamente por el respeto a la cien-
cia y la verdad; el establecimiento en 
el aula de una disciplina no basada en 
el castigo, sino en la comprensión y la 
interiorización de normas explicadas 
y establecidas con criterios de ra-
cionalidad; la reivindicación de plan-
teamientos metodológicos alejados 
de los impuestos por la pedagogía 
tradicional y también fundamentados 
científicamente; y, por último, la con-
cepción de la escuela como laborato-
rio de experiencias (Pericacho, 2014, 
2015; Esteban, 2016; Domínguez, 
2016)

Tanto la ILE como la Escuela Mo-
derna disfrutaron de una fuerte pre-
sencia en el panorama educativo na-
cional e internacional (Araus, 2002) 
siendo lideradas por intelectuales 
significativamente comprometidos 
con la elevación cultural, la justicia 
social y la modernización que bus-
caban protagonizar el germen de un 
proyecto de transformación pedagó-
gica, humanista y sociocultural (Es-
colano, 2002; Millán,1983; Puelles, 
1991, 2002) y que se inscribía en el 
ambiente de regeneración y moderni-
zación pedagógica posterior a la cri-
sis de 1898. Además, en este contex-
to, tuvo lugar otra cuestión crucial: la 
creación de las escuelas graduadas, 
un nuevo modelo escolar que surgió 
como ensayo organizativo y pedagó-
gico en 1898 y que no tardó en con-
vertirse “en una de las banderas del 
regeneracionismo” (Viñao, 1990, p.15) 
que implementarían centros experi-
mentales de referencia como El Gru-
po escolar Cervantes (1918), Príncipe 
de Asturias (1918) e Instituto-Escuela 
(1918). Éstos, encarnan perfectamen-
te las ideas vanguardistas del Movi-
miento Internacional de la Escuela 
Nueva y justifican las palabras de 

Pozo (2004): “en nuestra nación se 
copiaron, se glosaron, se tradujeron 
y se calcaron los planteamientos teó-
ricos y metodológicos diseñados por 
los pedagogos extranjeros” (2004: 
343). Igualmente, estos centros tu-
vieron una estrecha relación con la 
Junta para Ampliación de Estudios 
(en adelante JAE) creada en 1907 
siendo verdaderos catalizadores del 
regeneracionismo español que bus-
caba un cambio estable y ambicioso 
(Pozo, 1996 y 2004).

Posteriormente, la llegada de la II 
República española (1931-1939) fa-
voreció un contexto de renovación 
pedagógica ligado a la construcción 
de una escuela estatal, racional, in-
tegral, autónoma y enmarcada en 
los principios de la coeducación. Lo-
renzo Luzuriaga, máximo exponente 
del Movimiento Internacional de la 
Escuela Nueva en España, vio en esta 
etapa un nuevo periodo “en el que la 
escuela pública y laica fuese el ins-
trumento idóneo para poner en mar-
cha los proyectos teórico–prácticos 
de la escuela única y activa” (2001, 
p.36).  Así, durante este periodo, se 
impulsaron la reforma del magisterio y 
dignificación de la figura del maestro; 
la creación de las Misiones Pedagó-
gicas; la implantación de los Centros 
de Colaboración Pedagógica; la ce-
lebración de Semanas Pedagógicas 
y cursillos de formación profesio-
nal; el fomento de la escuela públi-
ca, graduada y laica; el desarrollo de 
nuevas metodologías pedagógicas; 
la reforma de los planes de Estudios 
de las Escuelas Normales, etc. (Pé-
rez, 1975; Millán 1983; Samaniego y 
Gómez, 1977). Todo ello respondía al 
compromiso reales con la innovación 
pedagógica, así como a la voluntad 
de transformación social, elevación 
cultural, lucha contra la ignorancia y 
acercamiento al progreso.

Tras la II República, el régimen 
franquista trajo consigo devastado-
res cambios en el ámbito educativo 
(Mahamud, et al., 2016) mediante 
una contrarrevolución que socavó los 



ENCUENTROS

A
R

TI
C

U
LO

Revista de Ciencias Humanas,Teoría Social y Pensamiento Crítico
N° 20 Enero – Abril (2024). PP: 206-220

212
principios pedagógicos de la II Repú-
blica. Sin embargo, algunas experien-
cias lograron desarrollar una  cultura 
escolar distinta al modelo oficial, a 
saber: Estudio (Madrid, 1940), Esti-
lo (Madrid, 1959), Talitha (Barcelona, 
1956), Thau (Barcelona, 1963) y Ton i 
Guida (Barcelona, 1963).

Por último, entre finales de la 
dictadura franquista y el inicio de la 
posterior democracia, emergieron 
experiencias rupturistas con la cultu-
ra escolar de la época organizadas a 
partir de asociaciones y movimientos 
(inicialmente clandestinos) como la 
Asociación de maestros Rosa Sensat. 
Estos movimientos críticos busca-
ron alternativas educativas públicas 
y democráticas al modelo franquista 
de acuerdo con los nuevos tiempos 
(Pozo y Braster, 2012; Puelles, 2002) 
tratando de desarrollar una escuela 
activa, abierta al medio y crítica con 
diferentes problemáticas socio-cul-
turales (Rogero, 2010), aposatando 
por la justicia social, la innovación 
educativa y la democratización (Ara-
gón, 2003; Escolano, 2002; Martínez, 
2007). Igualmente, en estos años 
surgieron centros privados, algunos 
de los cuales presionaron más ade-
lante para integrarse en la red pú-
blica (como los centros organizados 
alrededor del Colectivo de Escuelas 
por la Escuela Pública Catalana, CE-
PEPC) (Sala y Vilaplana, 2017). Con el 
paso de los años, la incorporación de 
algunas de las voces más relevantes 
de los movimientos de renovación a 
la administración pública redefinió el 
movimiento (Feu y Torrent, 2020) que 
vivió un proceso de institucionaliza-
ción que no fue homogéneo ni gene-
ralizable (Carbonell, GD 1, 25.03.21) 
y que implicó todo tipo de tensiones 
(Llorente, GD 1, 25.03.21). 

El presente: marco sociológico, 
político y pedagógico

Las experiencias y los debates 
acontecidos durante la efervescen-
te década de los setenta y principios 
de los ochenta acaba de configurar a 

nivel conceptual lo que entendemos 
por renovación pedagógica, estable-
ciendo así el antecedente teórico más 
reciente al cambio educativo actual. 
Sin embargo y contra todo pronósti-
co, la fuerza de la renovación de los 
años setenta se diluye (Besalú, 2019; 
Carbonell, 2016) y las dos últimas dé-
cadas del S. XX se caracterizan, por 
lo general, por ser un periodo de la-
tencia -tanto a nivel teórico como 
práctico- para la renovación, de ma-
nera que las reformas impulsadas por 
PSOE (LODE, LOGSE) y el PP (LOCE) 
logran sentar las bases en España del 
neoliberalismo educativo global sin 
demasiada resistencia (Fernández y 
Monarca, 2019). Como consecuen-
cia, las gramáticas más rupturistas de 
muchos de los centros renovadores 
se tienen que adaptar a las nuevas 
normativas pedagógico-organizativas 
y las prácticas más críticas con el mo-
delo convencional tienden a mitigarse 
en el día a día de las escuelas (Torrent 
y Feu, 2019).

La historia de la renovación pe-
dagógica es, de este modo, variable, 
discontinua e intermitente, avanza a 
diferentes ritmos e intensidades y se 
ve inevitablemente atravesada por los 
momentos políticos, sociales y cultu-
rales. Es por esto que su análisis debe 
ser contextual (Moscoso 2011; Viñao, 
2002), teniendo en cuenta: los regí-
menes políticos en los que se desarro-
lla, las circunstancias económicas con 
las que se encuentra y la dinámica de 
los movimientos y fuerzas sociales. 
Para comprender, pues, el momento 
de cambio educativo actual hay que 
considerar dichos elementos, vincu-
lando lo educativo a todas las dimen-
siones del momento histórico en cur-
so. Hagamos una aproximación a ello.

A principios del Siglo XXI, pese a 
los diferentes cambios y mejoras de-
sarrollados en el sistema educativo, 
y a pesar del optimismo difundido y 
promovido a través de las institucio-
nes y organismos oficiales, el pano-
rama educativo en el estado español 
responde a un modelo que enfatiza la 
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segmentación curricular, la transmi-
sividad en el conocimiento y la jerar-
quización de los espacios educativos, 
entre otros elementos. Excepcional-
mente nacen proyectos educativos 
-la mayoría al margen del sistema- 
que intentan desarrollar formas de 
hacer escuela con aires renovadores, 
aunque sin muchos referentes y sin 
poner demasiada atención en el pro-
pio pasado educativo (Torrent y Feu, 
2020), como si las nuevas experien-
cias de renovación pedagógica poco 
o nada tuvieran que ver (y deber) a 
la tradición, a los aprendizajes y a 
las propuestas de renovación de las 
décadas anteriores. A medida que 
avanza la década 2000-2010 se va 
desarrollando, reconfigurando y evo-
lucionando el incipiente impulso re-
novador en un contexto marcado por 
la crisis económica global (2008). La 
postmodernidad como marco ontoló-
gico y la deslegitimación de los macro 
relatos (Lyotard, 1987), definen una 
cosmovisión sin referentes claros, se-
ducida por el espectáculo y sumida en 
el encierro capitalista (Debord, 2005). 
La desorientación política de las fuer-
zas críticas con el sistema se tradu-
ce en movimientos mayoritariamente 
fragmentarios y en la dificultad para 
elaborar relatos alternativos globales 
que puedan confrontar la eficiencia y 
omnipotencia del neoliberalismo, que 
desembarca en el mundo educativo 
a través de gurús, ONG’s, expertos, 
bancos y fundaciones. El ejemplo pa-
radigmático -aunque hay otros- de 
las reformas educativas impulsadas 
por empresarios millonarios es lo 
que Ravitch (2010) llamó el Billionaire 
Boys Club, la troika formada por “The 
Bill & Melinda Gates Foundation”, “The 
Eli and Edythe Broad Foundation” y 
“The Walton Family Foundation”, que 
“a principios de los 2000 empezaron a 
desarrollar su agenda educativa par-
ticular” (Klees, 2020, p. 13). Y, aunque 
en general fuera difícil identificar los 
actores que tenían y tienen el poder 
de influir significativamente en la po-
lítica educativa, la realidad es que, sin 
muchas dificultades, los discursos 

neoliberales se convierten, a partir 
de entonces, en el nuevo sentido co-
mún (Klees, 2020). Se observa así un 
cambio educativo a nivel global iden-
tificado como The Global Educational 
Reform Movement (GERM) que cons-
tata “el rápido establecimiento de una 
nueva ortodoxia de reforma educativa 
en muchas partes del mundo” (Sahl-
berg, 2016, p. 132).

El origen de esta agenda de refor-
mas educativas arranca en la década 
de los ochenta (Sahlberg, 2016) con 
la publicación del informe Reagan “A 
Nation at Risk” (abril de 1983) donde 
se alerta de la falta de competitividad 
de las nuevas generaciones por su fal-
ta de habilidades en ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas (STEM), 
y el riesgo que Estados Unidos deje 
de liderar la economía mundial (Ellison 
y Allen, 2018). La transformación vin-
culada a las competencias STEM se 
convierte así en la solución que con-
siste básicamente en la introducción 
de la tecnología y la idealización del 
emprendimiento, elementos funda-
mentales para comprender el hori-
zonte de la innovación en el campo 
educativo que se está describiendo.

Tal y como afirman Ellison y Allen 
(2018), desde los ochenta “la inno-
vación ha sido central en el discurso 
ideológico del neoliberalismo, pero 
el análisis revela una falta total de 
problematización de la fe en el de-
sarrollo tecnológico para rehacer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje” 
(2018, p. 282). Sin cuestionar el “para 
qué”, la innovación orienta los mode-
los educativos a nivel global desde 
hace décadas, aunque no es hasta 
principios del Siglo XXI que la política 
educativa neoliberal consigue crear 
un contexto favorable estructural-
mente a dicha innovación, en tanto 
que consigue “aumentar la predispo-
sición de los gobiernos a favorecer 
cada vez más las soluciones de libre 
mercado sobre la intervención gu-
bernamental, y el esfuerzo individual 
sobre la provisión de redes de seguri-
dad colectiva” (Mundy et al., 2016, p. 

http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx
http://www.broadfoundation.org/
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6) de manera que la nueva ortodoxia 
pedagógica pueda monopolizar los 
discursos sobre la nueva educación. 
La finalidad no es otra que la de poder 
llevar a cabo el proyecto de la cuarta 
revolución industrial basada en la po-
tencia de lo digital, la expansión de la 
inteligencia artificial y la ontología de 
la virtualidad sin cuestionar las impli-
caciones que tiene a nivel social, psi-
cológico, ontológico y ecológico. La 
transformación de los sistemas edu-
cativos en cuasi-mercados implica 
la libre elección de centro por parte 
de las familias, la competitividad en-
tre los centros, la estandarización y 
transparencia de los resultados y la 
imposición de un solo currículo nacio-
nal (Sahlberg, 2016). Para competir 
en el mercado educativo se hace in-
dispensable la innovación en los tér-
minos apuntados traduciéndose en la 
imposición de la competitividad en los 
centros como forma de subjetivación, 
y en la supremacía de la razón prácti-
ca “como forma más efectiva de esta-
bilizar una particular forma de poder 
y dominación (Hall, 1996, citado por 
Ellison y Allen, 2018, p. 282).

Tal y como afirman Martínez y 
Rogero (2021, p. 75) “el cambio en la 
escuela viene de antiguo y en su re-
corrido va mostrando los conflictos, 
intereses, divergencias y tensiones 
entre diferentes enfoques desde los 
que pensar el sentido y la función so-
cial de la educación”. El cambio en 
educación es así una cuestión ideoló-
gica, es decir, una construcción social 
y política históricamente moldeada y 
no un tema administrativo o un pro-
blema técnico-instrumental. Desde 
esta perspectiva, en la reforma edu-
cativa neoliberal actual, la innovación 
es el concepto alrededor del cual se 
actualiza la tarea de reproducción 
social propia del sistema educativo 
de manera que, en escuelas de di-
ferente índole y contextos sociales 
contrapuestos, proliferan las mismas 
metodologías, se replican modelos 
organizativos y se copian materiales 
educativos de forma automática e 
irreflexiva. Las prácticas propias de 

las pedagogías progresistas se rede-
finen en un sentido asépticamente in-
novador. Se da una apropiación de su 
sentido y de su significado (Llorente, 
2003; Martínez, 2007; Moscoso, 2011; 
Tort, GD1, 26.02.21) de forma que las 
metodologías activas se transforman 
en la base de la cultura del empren-
dimiento. Así, el aprendizaje a partir 
del interés del niño, por ejemplo, se 
convierte en el argumento para justi-
ficar la desigualdad en los resultados 
a final de curso. Sin embargo, a pesar 
de la hegemonía conceptual, la inno-
vación neoliberal encuentra resisten-
cias a la interpretación sesgada de lo 
que es el cambio educativo, del senti-
do y finalidad de las prácticas y de las 
metodologías históricas alternativas 
al modelo convencional.

En nuestro contexto pedagógi-
co-cultural ha existido una realidad 
alternativa a la historia oficial de la 
educación y del desarrollo del sis-
tema educativo. Dicha historia se ha 
construido alrededor de la idea de 
renovación pedagógica, una historia 
de compromiso y transformación per-
sonal, social y política desde la edu-
cación (Llorente, GD 1, 25.03.21) que 
ha avanzado a pesar de los diferentes 
regímenes políticos. No es de extra-
ñar, pues, que también en el actual 
contexto exista un nuevo intento por 
reactivar la resistencia al neoliberalis-
mo educativo desde la idea de la re-
novación a que aludimos más arriba. 
Existe una tensión en relación a la idea 
del cambio educativo que, en nuestro 
marco lingüístico-histórico, podemos 
situar entre los polos innovación-re-
novación (Esteve, 2016; Torrego, GD 
1, 25.03.21) y que nos permite analizar 
con mayor precisión el fenómeno del 
cambio educativo actual.

Algunos autores consideran que 
innovación y renovación son términos 
que se pueden entender como sinó-
nimos (Carbonell, GD 1, 25.03.21; Her-
nández, 2018) siempre y cuando se 
adjetiven adecuadamente (Martínez y 
Rogero, 2021); y, de hecho, en gene-
ral se usan coloquialmente así. No 
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podemos afirmar, pues, que la di-
ferencia terminológica implique una 
diferencia epistemológica. A este 
nivel Manzano (2018) advierte del 
peligro de convertir la innovación 
en un término fetiche que conlleve 
cambios meramente superficiales; 
sin embargo, destaca la existencia 
de un discurso compartido sobre 
lo que es la innovación educativa y 
qué características tiene, de mane-
ra que no se trata de un significan-
te vacío. ¿Pero entonces, por qué el 
término renovación, tan arraigado y 
propio de nuestra realidad educa-
tiva, ha perdido centralidad en los 
discursos pedagógicos y en la pro-
ducción académica?

En nuestro contexto, la sustitu-
ción del concepto renovación por 
el de innovación para referirse al 
cambio (Manzano, 2018) respon-
de a una concepción superficial e 
interesada de lo que históricamen-
te ha significado la transformación 
de la escuela y hunde sus raíces 
en el neoliberalismo educativo, tal 
y como hemos apuntado anterior-
mente. La innovación educativa 
no es más que “cambiar lo super-
ficial para que lo estructural se 
vuelva más fácilmente aceptable 
y permanezca intacto e incues-
tionado” (Pérez, 2017, p. 471). Es 
decir, se introducen novedades 
en muchos de los aspectos que 
configuran una práctica educativa 
pero no cambian significativamen-
te ni los análisis de las causas de 
la desigualdad social ni los aspec-
tos vinculados a la toma de deci-
siones, los sistemas de control o 
el ejercicio del poder. La asepsia 
de la innovación mantiene intacta 
la desigualdad estructural del sis-
tema educativo español, tanto en 
términos de clase social como res-
pecto al origen de los alumnos, ya 
que la perspectiva educativa domi-
nante “no exige ni solidaridad entre 
los perdedores ni enfrentamientos 
con los ganadores: podemos re-
mar todos juntos en el mismo bar-

co de la excelencia, la innovación 
pedagógica y la enseñanza en in-
glés” (Rendueles, 2020, p. 285).

Por el contrario, la renovación 
apunta a sustituir un planteamien-
to pedagógico determinado para 
“superar la realidad pedagógica 
dominante en un momento dado, 
favorable a la mejora de los pro-
cesos educativos y a la institución 
escolar en general” (Pericacho, 
2015, p. 65). Se trata de reflexio-
nar sobre el sentido profundo de la 
educación cosa que implica con-
frontar las condiciones de domi-
nación de cada tiempo histórico y 
educar para que cada uno pueda 
pensar por sí mismo, junto a otros, 
los problemas de su tiempo. Ahora 
bien, al mismo tiempo, renovación 
pedagógica es un “concepto omni-
comprensivo -una especie de ca-
jón de sastre- que ha servido para 
designar un estado de ánimo y de 
opinión” (Soler y Vilanou, 2018, p. 
121) y que, por lo tanto, es intrínse-
camente plural y poliédrico, en un 
plural difícilmente abarcable, atra-
vesado por tensiones, matices y 
sensibilidades diferentes (Feu, GD1, 
26.02.21), algo que dificulta la com-
prensión y el análisis del fenóme-
no, especialmente en el contexto 
posmoderno y globalizado actual.

Ante la complejidad descrita, la 
conceptualización del cambio edu-
cativo desde las coordenadas de la 
renovación -o mejor, renovaciones- 
(Soler y Vilanou, 2018; Simó, GD1, 
26.02.21) tiene dos ventajas. La pri-
mera, conectar la realidad actual con 
un pasado fructífero, lleno de expe-
riencias rupturistas y de gran calado 
pedagógico y social (muchas de ellas 
aún por analizar detenidamente) que 
son imprescindibles para abordar los 
retos actuales. La segunda, alertar 
gracias al compromiso político-social 
propio de la renovación, del posible 
peligro e interés por parte del pensa-
miento hegemónico de neutralizar el 
poder transformador de la educación. 
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conclusIón 
Acabamos de manifestar nuestra 

postura sobre la renovación pedagó-
gica, sobre cuáles deben ser los fines 
de la educación y a qué intereses 
debe estar sujeta, pero también sobre 
cuáles son los principios que deben 
regir la sociedad y cuáles deben ser 
sus criterios de funcionamiento. Hoy 
el debate es educativo, político, eco-
nómico y social, si es que dichos tér-
minos definen ámbitos de experiencia 
realmente diferenciados (Carbonell, 
2019; Torrent y Feu, 2019). Sin em-
bargo, en determinados momentos 
se hace necesario subrayarlo dada 
la posibilidad de que algunas pro-
puestas educativas se presenten sólo 
como un ejercicio de modernización 
tecnológica o de ajuste tecnocrático 
o de actualización didáctica (Pérez, 
2017). El cambio por el cambio no se 
corresponde con el proceso profundo 
y comprometido propio de la renova-
ción pedagógica, que mantiene la mi-
rada puesta “tanto en lo que cambia 
como en lo que persiste en el movi-
miento de los tiempos” (Esteve, 2016, 
p.16), que no olvida lo intemporal del 
acto y de la relación educativa.

Pero más allá de manifestar nues-
tra postura, pensamos que el reco-
rrido histórico que hemos realizado 
nos puede ayudar a centrar algunos 
debates en torno a lo que diferentes 
autores y agentes sociales entienden 
por renovación pedagógica. Dicho 
recorrido nos ha permitido identificar 
los momentos (circunstancias histó-
ricas y coyunturas políticas y socia-
les) en los que se ha producido una 
emergencia de propuestas, proyectos 
e iniciativas orientadas a transformar 
el sistema educativo dominante en el 
Estado español. Eso nos permite en-
tender, analizar y caracterizar cada 
una de las experiencias educativas 
desde un punto de vista historiográfi-
co, es decir, vinculadas a un contexto 
y hacer así una primera aproximación 
y delimitación de lo que es y ha sido la 
renovación pedagógica.

Pero a su vez, en la medida que uti-
lizamos un mismo concepto para de-
nominarlas estamos reconociendo que 
existe algo común en todas estas pro-
puestas. Eso que comparten puede ser 
substantivo. Es decir, podemos pensar 
la renovación pedagógica como una(s) 
“tradición(es)” o como una sucesión 
de propuestas caracterizables por los 
contenidos que, en distintos momen-
tos, se han generado para cambiar las 
prácticas y el pensamiento educativo 
dominante tal como el afán moderni-
zador, democrático, antiautoritario, 
atento al entorno social, humanista y 
con pretensiones de justicia social.

Sin embargo, también podemos 
ver la renovación pedagógica desde 
otro punto de vista, esta vez de carác-
ter formal: más allá de los contenidos 
concretos de las propuestas, lo que 
nos permite caracterizarlas como pro-
puestas de renovación pedagógica es 
su ambición, su carácter general, sis-
témico o global, y a la vez su carác-
ter alternativo (de cuestionamiento 
del sistema dominante). Desde este 
punto de vista, tal vez deberíamos 
aceptar que algunas características 
propias de las propuestas históricas 
de la renovación pedagógica (su ma-
nera de entender el progreso social, 
su humanismo, su progresismo, etc.), 
han sido contingentes, pudiendo evo-
lucionar las nuevas formas de renova-
ción pedagógica hacia territorios to-
davía inexplorados. De ahí, de hecho, 
el interés de la investigación en curso, 
que nos permitirá identificar las con-
tinuidades y discontinuidades de las 
propuestas que hoy se reclaman (en 
un sentido o en otro, unas más y otras 
menos) herederas de esta apuesta 
por la renovación. 
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