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1. RESUMEN/ABSTRACT 

1.1 Resumen 

Los índices de participación de las familias en la escuela pública tanto en 

la elección de cargos representativos en los órganos de gobierno como en 

la colaboración en las asociaciones de padres y madres de alumnado son 

preocupantes.  

La sociedad ha cambiado mucho en los últimos cuarenta años. El modelo 

de escuela no se ha adaptado en algunos aspectos a estos cambios 

también en los valores que hacen a la sociedad cada vez más diversa y 

compleja. Esta situación trae como consecuencia un alejamiento de las 

familias de los centros y un vacío en la respuesta a algunas necesidades 

actuales tanto de las familias como del alumnado.  

Es necesario un cambio en la relación entre familias y profesorado (en 

ambos sentidos) para poder mejorar los ambientes de aprendizaje. 

A nivel legislativo, han habido también muchos cambios que han hecho 

que la participación en los centros dependa, entre otras cosas, de la 

ideología del partido político que esté en el gobierno. 

Este trabajo pretende hacer un recorrido por la regulación de la 

participación en la escuela española por parte de las familias durante los 

últimos cien años, estudiar los índices actuales de participación así como 

los factores que le afectan beneficiándola o perjudicándola, determinar el 

papel que juega cada sector de la comunidad educativa en esta 

participación y finalmente presentar una propuesta concreta de mejora de 

la participación en un centro educativo, partiendo de las necesidades de 

dicho centro. 

La propuesta de mejora de la participación en una escuela ha marcado 

como objetivos los de mejorar los índices de participación e implicación de 

las familias en el Consejo Escolar, proponer una línea de escuela en lo 

que respecta al trabajo en actividades lectivas con las familias y mejorar 
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la vinculación de las familias con la asociación de madres y padres de 

alumnado. 

Se ha trazado un plan de actuaciones en el que se han descrito cada una 

de ellas y se han planeado indicadores de evaluación para valorar si se 

han logrado o no los objetivos. 

A pesar de que cada centro escolar es único y diferente al resto, hay 

tendencias que se repiten y factores determinantes de la participación 

como son la clase social, el nivel de estudios de los progenitores o el 

modelo de familia.  

Tienen que producirse cambios claros en la organización general del 

centro, en las dinámicas de trabajo de los Claustros y los Consejos 

Escolares, de la organización de las actividades lectivas con las familias 

como también en la vinculación de las familias de los centros con las 

Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado para mejorar de manera 

clara esa participación.  

Hay que destacar el papel de liderazgo de la dirección en todo el proceso, 

como referente claro de la institución escolar que cohesione y busque la 

máxima implicación de todos los sectores de la comunidad educativa con 

la escuela.  

 

1.2. Abstract 

The participation rates of families in public school in the choice of 

representative positions in government bodies such as collaborative 

partnerships of parents of students are worrying. 

Society has changed a lot over the last forty years. The school model is 

not adapted in some ways to these changes that have occurred in the 

values that make the increasingly diverse and complex society. This 

situation results in a departure from the families of the centers and a 

vacuum in response to some current needs of both families and students. 
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You need a change in the relationship between families and teachers (in 

both directions) to improve learning environments. 

At the legislative level, there have also been many changes that have 

made participation in schools depends, inter alia, of the ideology of the 

political party is in government. 

This paper aims to take a tour of the regulation of the Spanish participation 

in school by families during the last hundred years, study current 

participation rates and the factors that affect it benefiting or harming her, 

determine the role each sector participation in the education community 

and finally present a concrete proposal to improve participation in a 

school, based on the needs of the center. 

The proposal to improve participation in school scores as objectives to 

improve the degree of participation and involvement of families in the 

School Board, propose a line of school regarding school activities to work 

with families and improve linking families with the association of parents of 

students. 

It has drawn up a plan of action in which described each and planned 

evaluation indicators to assess whether or not the objectives have been 

achieved. 

Although each school is unique and different from the rest, there are 

recurring trends and determinants of participation such as social class, 

educational level of the parents or the family model. 

They have produced clear changes in the overall organization of the 

center in the working dynamics of the Cloisters and the School Boards, the 

organization of school activities with families as well as in linking families 

with centers Associations Student Mothers and Fathers clearly to enhance 

participation. 

We must emphasize the role of management leadership throughout the 

process as clear reference of the school that cohere and seek maximum 

involvement of all sectors of the educational community with the school. 



    

Daniel Barbero Sánchez   

Trabajo Fin de Máster 

 

“La participación de las familias en la escuela pública” 
7 

2. INTRODUCCIÓN 

 
“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles,  

pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas” 
Lucio Anneo Séneca 

 
 

El autor de este trabajo hace trece años que trabaja como maestro. En 

estos años ha ido observando las actuaciones y posicionamientos de las 

familias respecto a la escuela. No se puede estar satisfecho del desigual 

papel que desde la escuela se está dando a las familias. Tampoco de la 

posición que las familias toman frente a la escuela, sobre la cual también 

hay cosas a hacer desde los centros educativos, aunque los valores que 

se están imponiendo en la sociedad en general no ayuden nada a ello. 

Dicho de otra manera: no se está satisfecho del compromiso de las 

familias en el centro y de las vías de participación que el centro ofrece a 

las familias. 

No es cosa de una escuela en particular. No es un caso aislado. Como 

comprobaremos con datos numéricos en el marco teórico, la realidad nos 

muestra unos datos claros de que hay muy poca participación en los 

centros y, al mismo tiempo, una creciente desvinculación y desinterés por 

lo que implica compromiso con la comunidad escolar.  

Se observa que un porcentaje variable de familias no confía plenamente 

en la institución escolar y se escuda tras cualquier anécdota o pequeña 

incidencia para justificar esa falta de participación en la institución. El 

profesorado también tiene la sensación de que pierde terreno cuando las 

familias aparecen en la escuela y desconfían de la introducción de  

posibles cambios que signifiquen alguna mejora. 

En la mayoría de ocasiones, cuando existe un problema, es debido a 

múltiples factores. Y, en este caso, ni toda la culpa es de las familias ni 

toda la culpa es de la escuela.  
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Es cierto que ha habido muchos cambios sociales en los últimos cuarenta 

años. La situación social es muy diversa y compleja, pero ¿la escuela ha 

cambiado y se ha adaptado a esos cambios y está dando respuesta a las 

necesidades actuales de familias y alumnos? 

La escuela es un proyecto que se hace realidad con la participación y la 

colaboración de todas las personas que forman la comunidad escolar: 

familias, personal de administración y servicios, profesorado, dirección, 

entidades que colaboran habitualmente, etc. Todas las personas que 

forman parte de ésta, suman y tienen cosas que aportar, cada cual desde 

su parcela y respetando el trabajo de las demás, con el fin último y común 

de dar la mejor educación a cada alumno (Gómez Llorente, 2006). 

La posición de la familia en la escuela es una cuestión sensible sobre la 

que cuesta proponer cambios en los centros porque hay muchos aspectos 

que creemos que no dependen totalmente del profesorado y ciertas 

posturas y actuaciones con poco fundamento como “es lo que siempre se 

ha hecho” que se eternizan sin aportar mejoras ni cambio alguno que 

muestre evolución y adaptación a las nuevas realidades sociales. Claro 

está: hacer un cambio implica trabajo y nuevas maneras de hacer para las 

cuales no sabemos si estamos o no preparados. Ahí aparece el miedo 

que casi siempre acompaña a los cambios.  Pero se debe de intentar. 

Tenemos base teórica suficiente para saber dónde incidir para mejorar 

esos aspectos.  

He decidido en este Trabajo Final de Máster revisar la legislación que 

regula la participación de las familias en los centros escolares públicos, 

las dinámicas participativas existentes y los factores que las favorecen o 

les perjudican. También investigar sobre teorías y opiniones de 

profesorado que ha estudiado la temática y se presentan, al final, 

experiencias innovadoras en algunos centros con las familias. Esa será la 

base para definir un proyecto de mejora de los aspectos que considero 

más necesarios para un centro educativo para conseguir generar la 

confianza y colaboración necesarias con el fin último de que el clima del 
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centro sea lo suficientemente bueno para que tenga repercusiones finales 

en mejoras en los ambientes y medios de aprendizaje del alumnado. 

En este Trabajo Fin de Máster encontraremos los siguientes apartados: 

• Objetivos: se presentan las cinco prioridades que se pretenden 

conseguir con este trabajo 

• Marco teórico: se analiza “la familia” en lo que respecta a la 

participación y la escuela. Se hace un estudio de la legislación que 

regula la participación en España desde la Segunda República 

hasta la LOMCE actual. Se hace un análisis del papel de cada 

sector de la comunidad educativa en la participación de la familia 

en la escuela. Al final se presentan experiencias innovadoras de 

participación.  

• Proyecto de dirección de centros: se contextualiza el proyecto, se 

define a partir de las necesidades del centro y luego se presenta la 

propuesta organizada de los objetivos, el plan de acciones y la 

evaluación de éstos.  

• Conclusiones: se subrayan los aspectos más destacados del 

trabajo y de la reflexión, relacionando en algunos casos partes 

teóricas con el proyecto de dirección, a modo de justificación.  

• Referencias bibliográficas: la bibliografía tiene dos apartados. En el 

primero encontramos todos los libros, artículos y documentos 

teóricos que se han consultado para la argumentación. En el 

segundo se relacionan toda la legislación que se ha citado. 
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3. OBJETIVOS DEL TFM 

 

1. Conocer el marco legislativo de la participación de las familias en la 

escuela en España en el siglo XX y XXI.  

2. Compilar datos contrastados de participación recientes de las 

familias españolas en AMPAs, Consejos Escolares y dinámicas 

singulares de cada centro. 

3. Fundamentar mediante referencias teóricas y estudios los 

diferentes factores que influyen en la participación actual de las 

familias en los centros educativos. 

4. Determinar el papel que juegan los diferentes miembros de la 

comunidad educativa en la participación de las familias en los 

centros educativos. 

5. Diseñar una propuesta de mejoras concretas de la participación de 

las familias en un centro educativo público que den respuesta a las 

necesidades de dicho centro.  

 

  



    

Daniel Barbero Sánchez   

Trabajo Fin de Máster 

 

“La participación de las familias en la escuela pública” 
11 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Familias y participación en la escuela 

“La participación comporta diálogo, contraste, consenso, 

reflexión, resolución de problemas y toma de decisiones.” 

 (Panchón Iglesias, 2001) 

 

Participar es “tomar parte” de alguna cosa, en este caso, de la escuela. 

Es estar, cooperar, contribuir, colaborar… . Y participar en la escuela hoy 

en día requiere imaginación, trabajo, buena voluntad y tiene valor en sí 

mismo aunque no surtan los efectos deseados (Mata, 2006). También 

quiere decir “intervenir, compartir, formar parte de un colectivo para 

conseguir juntos metas comunes” (VV.AA., Familia y escuela (dentro de 

revista Vela Mayor del editorial Barcanova), 1998).  

A veces la colaboración de las familias no es la que el profesorado desea, 

ya que a veces se confunde colaborar con “que el otro haga lo que yo 

quiero”. En una relación en igualdad entre familia y profesorado, tanto 

unos como los otros tienen cosas que decir, sin que haya unos expertos y 

unos aprendices (Paniagua & Palacios, 2005).  

Encontramos en la actualidad nuevas “clases medias” de familias que 

actúan como “clientes” o “consumidores” en los centros. No se cortan en 

exigir servicios (nuevos o diferentes a los existentes) al centro y aumentar 

sus funciones (Bolívar, 2007). Este tipo de familias en lugar de aportar y 

sumar al centro, lo único que hace es escoger el centro de sus hijos, 

exigir desde una lógica mercantilista y enfrentarse al profesorado en lugar 

de dialogar, participar y colaborar para la mejora de sus hijos. Con esta 

lógica estamos matando a la pedagogía (Gómez Llorente, 2006). Y estos 

“consumidores” que exigen en los centros son unos enemigos de la 

“ciudadanía”, y actúan desde una posición de distanciamiento que es 

habitual en la cultura de la modernidad actual. Es común también percibir 

una tendencia a la apatía que va en aumento en lo que se relaciona con 

la participación y los quehaceres públicos (Bauman, 2007).  
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Otros autores remarcan también que las características sociales y 

culturales actuales, como son un fuerte individualismo, tampoco ayudan a 

favorecer esta participación (Frías del Val, 2006). El hecho de tener que 

dar tu tiempo y dedicar el tiempo propio a otras cosas, cada vez está 

menos de moda.  

La sociedad “hipercompetitiva” en la que estamos viviendo está haciendo 

cada vez más profundo ese individualismo del que hemos hablado antes, 

haciendo elegir entre tú o yo. Esa competitividad por definición se aleja de 

la cooperación, que es una de las bases sobre las que se sostiene la 

participación. Otro factor que incide es la precarización de los puestos de 

trabajo que ha ido disolviendo la moral social y los valores de convivencia, 

la cual cosa ha hecho que la preocupación por la supervivencia si no se 

rebela, fragmente la sociedad. Hacer de la escuela, un lugar en el que se 

participe, cuando la sociedad no es participativa y está fragmentada, no 

es una cosa nada fácil (Gómez Llorente, 2006).  

También encontramos cambios en la estructura y el modelo de familia, la 

variedad de horarios laborales y demandas de apoyo para  adaptarse 

cada familia ante las novedades sociales, haciendo imposible hablar de 

un modelo único, la cual cosa tiene incidencia directa en la participación 

(Escudero Muñoz, Guarro Pallás, Martínez Cerón, & Riu Sala, 2005).  

Las familias, pese a todos estos cambios, tienen que asumir 

responsabilidades en cada escuela, y así hay que orientar su 

participación. La participación de las familias en el centro puede 

producirse de diferentes maneras, todas ellas fundamentadas en el deber 

de las familias de velar por la mejor educación posible para sus hijos 

(Gómez Llorente, 2006).  

A pesar de la diversidad de modelos de familia que existen, lo que sí se 

debe exigir desde cada centro es un mínimo de colaboración/participación 

de las familias en el centro, y cuanto más grande sea el abanico de 

alternativas, más posibilidades tendremos de que participe un número 

más grande y variado de familias (Paniagua & Palacios, 2005). 
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Hay momentos clave para la educación del alumnado en que la escuela 

necesita de la participación de la familia, como por ejemplo en todo el 

proceso de adquisición del lenguaje (Sánchez-Cano & VV.AA., 2009) y el 

proceso de lectoescritura que marcará toda la vida del alumno. 

Todo lo que pasa y se hace en el centro influye en la participación de las 

familias: las comunicaciones, los contactos, las charlas amistosas, la 

ascendencia de los tutores sobre sus hijos, etc. Las vías más formales de 

esa participación serían las del contacto académico con el profesorado 

(reuniones, entrevistas, seguimiento escolar, familias en el aula,…), con la 

dirección o equipo directivo (actos académicos o reuniones), formando 

parte del Consejo Escolar (la cual tiene su regulación a la que le dedicaré 

varios puntos del trabajo) o del AMPA. Hay otras más informales como 

serían los contactos en el día a día con todo el personal (también 

conserjes, administrativas, comedor escolar, …), fiestas, celebraciones,… 

Con todos los gestos que hacemos en los centros estamos 

promocionando la participación, o penalizándola. Todo suma o resta.  

La regulación de esa participación a través de leyes, como es el caso de 

los Consejos Escolares, no asegura ni una mayor ni una mejor 

participación. Es en el sí de cada escuela y en el día a día en el que se va 

tejiendo esa realidad de confianza y colaboración entre toda la comunidad 

educativa que hace de todo lo que tiene que ver con las relaciones en 

cada centro, un caso único. Por eso son muy importantes unos vínculos 

estables, buenos y sólidos con las familias del centro a través de 

modificaciones de los espacios, tiempos, formas de relacionarse, formas 

de gobierno…de manera habitual. Todo ello ayuda a la mejora del clima, 

el día a día en el aula y los resultados (Collet & Tort, 2011)  

Aún así, hay dinámicas (negativas) de participación que se repiten en 

general como veremos en otros apartados de este trabajo, en lo que 

respecta a participación en elecciones, en las AMPA, etc., la cual cosa 

hace más preocupante aún este tema y va a ser lo que más nos ocupe.  
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Las familias tienen un reconocimiento de la participación escolar como 

“pérdida de tiempo”, “no sirve de nada” o se escudan en que “no tengo 

tiempo”. También tienen la sensación de que la participación es para 

tareas rutinarias que se podrían resolver sin su participación (Roca & 

Sarramona, 2007). Desde la escuela, los gobiernos y también los medios 

de comunicación, debemos conseguir que esa percepción cambie.  

Otros autores  comentan que las familias no acaban de tener claras sus 

funciones y roles en el control y gestión de los centros (Comas Sàbat, 

Abellán Cano, & Plandiura Vilacís, 2014). 

Podemos encontrarnos diferentes grados de implicación y participación en 

los centros según la tipología de familia, clase social, etc  (Comas Sàbat, 

Abellán Cano, & Escapa Solanas, 2014). Estos autores dividen la 

participación en cuatro grupos: 

• Informados: los que la única comunicación con la escuela es la que 

tienen con los tutores/as de sus hijos y para hablar de su hijo/a 

• Presentes: los que se mantienen informados de sus hijos/as a 

través de la tutoría, pero además asisten a fiestas o celebraciones 

u otras actividades organizadas desde el centro y abiertas a las 

familias. 

• Colaboradores: algún miembro de la familia participa activamente 

en el AMPA o alguna de las comisiones de trabajo que haya en el 

centro. 

• Representantes: familias que tienen cargos en la junta del AMPA o 

en el Consejo Escolar, además de colaborar activamente en el 

centro.  
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Tabla  1: tipos de familia según participación que tengan en el centro (Comas Sàbat, Abellán 

Cano, & Escapa Solanas, 2014) 

 

En esta tabla observamos que en el caso de Cataluña, en un estudio 

hecho a una población amplia y diversa, los dos primeros grupos que no 

implican relación directa en los órganos de representación y participación 

del centro (informados y presentes), recogería al 71%. Los colaboradores 

serían prácticamente el 22% y quedaría un 7% que serían familias con la 

máxima implicación en el centro.  

Teniendo en cuenta que una escuela de doble línea de educación infantil 

y primaria tendría unos cuatrocientos cincuenta alumnos, y que eso 

querría decir unas trescientas familias (dependiendo del número de 

hermanos), nos daría que en el centro habría unas veintiuna familias (que 

en muchas ocasiones implica a veintiuna persona) que estarían entre el 

AMPA y el Consejo Escolar, dentro del grupo de “representantes”.  

 

Otras informaciones de los mismos autores nos enseñan lo que tenemos 

a continuación: 
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Tabla  2: participación de las familias en los centros según variables socioeconómicas 

(Comas Sàbat, Abellán Cano, & Escapa Solanas, 2014) 

 

Según tipología de familias relacionada con el grado de participación en 

los centros, los que más participación tienen son familias biparentales, 

con estudios universitarios, que trabajan los dos, siendo una familia de 

clase media (ingresos entre 2001€ y 3000€ al mes en el hogar) y son 

autóctonos de nuestro país.  

 

Vemos en la siguiente tabla, también de los mismos autores, cómo están 

de satisfechas las familias con su nivel de participación en el centro: 
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Tabla  3: grado de satisfacción de las familias con su nivel de participación (Comas Sàbat, 

Abellán Cano, & Escapa Solanas, 2014) 

 

Se observa que el grado de satisfacción va en aumento a medida que la 

implicación respecto a la participación en el centro es más alta, así entre 

los “informados” el porcentaje de “nada” y “poco” satisfechos es 

prácticamente del 46%, cuando entre los “representantes” el porcentaje 

de satisfacción con su nivel de participación en los peldaños de “bastante” 

satisfechos o “muy satisfechos” alcanzan el 90%. Cuanta más 

participación hay por parte de la familia en el centro, más satisfacción hay 

con esa participación.  

Otro aspecto en el podríamos profundizar sería en el “género” de esa 

participación, en la que el 46% participan tanto el padre como la madre, 

en otro 46% es solo de la madre por tan solo el 7% del padre (Comas 

Sàbat, Abellán Cano, & Escapa Solanas, 2014), con lo cual se observa un 

papel predominante de la madre dentro de la familia, en la participación 

del seguimiento de los estudios de los hijos.  

 

4.2. La regulación de la participación de las familias en España 
durante el siglo XX 

Las primeras huellas de la regulación de la participación en España 

durante el siglo XX las encontramos en la Segunda República (Puelles 

Benítez, 2010) donde Lorenzo Luzuriaga recibió en 1931 un encargo de 
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Miguel de Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción Pública, de la 

redacción de los pilares de la educación en España en ese momento. De 

entre los ocho puntos con los que cuenta ese documento, nos interesa el 

siguiente: 

“La educación pública debe tener un carácter social. La escuela pública 

no debe ser un centro aislado de la comunidad social, debiendo insertarse 

en ésta y mantener relaciones con padres, entidades profesionales y 

culturales, etc.”.  

Aquí observamos que ya se habla de “comunidad” y hace hincapié en la 

relación de la escuela con familias y entorno. 

Desde la caída de la Segunda República hasta la década de los 70, la 

participación de la familia en lo que se refiere a la participación en los 

órganos de gobierno y asociaciones en la escuela desaparece. 

Aún así, la ley de asociaciones 191/1964 hizo que se empezaran a crear 

asociaciones alrededor de los centros educativos. 

En el 1967, cuando se publicó el Estatuto de Magisterio, se indicó que un 

padre y una madre formarían parte de las juntas de enseñanza de los 

centros.  

Es en la década de los 70 cuando empieza la “efervescencia democrática” 

(Comas Sàbat, Abellán Cano, & Plandiura Vilacís, 2014), y las ganas de 

asociarse y organizarse de la ciudadanía se hace especialmente visible 

en el mundo de la educación. En la redacción de la LGE de 1970, artículo 

5.5 podemos leer: 

 

Esta estimulación a la participación se vio reforzada por la posibilidad de 

la participación institucional en los centros a través de los consejos 

asesores (art. 60.1 y 62.4 de la LGE 14/1970): 
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Pongo la imagen de estos artículos de los diferentes BOE en cuestión, ya 

que en estos artículos encontramos los pilares que han venido definiendo 

la participación de las familias en los centros hasta hoy en día en nuestro 

país.  

Con posterioridad, el Decreto 2655/1974 que regula el ejercicio de la 

función directiva en los colegios nacionales, refuerza en sus artículos 2, 3 

y 8 esa participación, adjudicando la presidencia del “Consejo asesor” al 

director del centro así como la participación del Consejo Asesor en la 

elección del director y la composición de dicho consejo asesor (en 

aquellos entonces 3 representantes de la asociación de padres).  

De esa proliferación de asociaciones, nace también la necesidad de 

apoyo mutuo y organizaciones más grandes y es en la década de los 70 

cuando se constituyen también las federaciones y confederaciones de 

madres y padres que han llegado hasta nuestros días (Comas Sàbat, 

Abellán Cano, & Plandiura Vilacís, 2014), como por ejemplo la 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos en 1979. 

Con la aprobación de la Constitución Española en 1978, se abre de una 

manera clara y se sitúa en el vértice de la gestión de los centros a toda la 

comunidad educativa con el contenido de sus artículos 27.5 y 27.7: 
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Si bien también podemos decir que se habla de la participación de las 

familias en la escuela en su artículo 27.3 en el que se explicita el derecho 

de las familias a elegir la formación religiosa que quieran que sus hijos 

reciban, garantizada por los poderes públicos. En este sentido, haría una 

clara diferencia entre lo que sería la elección de centro por proyecto 

educativo o ideario (escuela pública vs privada concertada o totalmente 

privada) y la elección o no de la enseñanza de la religión dentro de la 

escuela pública. 

La redacción del articulado de la Constitución, está apoyada en  dos 

documentos internacionales como son la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU de 1948 como también en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se recoge en su artículo número 

26.3: 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hay que resaltar 

el artículo 18.3 y 18.4: 

 

De la combinación de los artículos citados de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos sale la justificación del articulado del 27.3 de la Constitución 

Española, el cual no los puede contradecir ya que son acuerdos 

internacionales suscritos por España.  

La LOECE (Ley Orgánica 5/1980) no acabó de entrar en vigor, como le 

pasó más tarde a la LOCE (Ley Orgánica 10/2002). En la LOECE se 

regulaba lo relativo a la participación en el artículo 18, hablando de 

derecho a asociación y las funciones de las AMPA. Y en el artículo 27 

todo lo relativo a la composición y funciones del “Consejo de dirección” (lo 

que serían los actuales Consejos Escolares).  
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Del artículo 27.5 y 27.7 de la Constitución surgen tanto la LODE (Ley 

Orgánica 8/1985) como la LOE (Ley Orgánica  2/2006), las cuales son 

modificadas en la LOMCE ( Ley Orgánica 8/2013). Tanto a la LOE como a 

la LOMCE les dedicaré unas líneas en los apartados 5.3 y 5.4 de este 

tema.  

En la LODE (Ley Orgánica 8/1985), podríamos decir que es el embrión 

del cual tenemos hoy en día la organización que tenemos en nuestros 

centros. En su artículo número 5 nos dice lo que sigue respecto a las 

funciones de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en los 

centros: 

 

Entre los artículos 27 a 35, se hace referencia al papel de las 

comunidades autónomas en la educación y la organización de las zonas 

educativas en éstas, las funciones de la conferencia de consejeros de 

educación previo a las reuniones del Consejo Escolar del Estado y las 

funciones y composición del Consejo Escolar de Estado (donde están 

representados todos los estamentos de la comunidad educativa, entre 

ellos las familias). Entre las funciones del Consejo Escolar del Estado 

cabe destacar las siguientes (artículo 32): 
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En este artículo podemos observar que el Consejo Escolar de Estado 

tiene voz en todos los aspectos importantes de la educación.  

También se establecen en los artículos 34 y 35 las bases para la 

organización de los Consejos Escolares de cada comunidad autónoma y 

se abre la puerta a que puedan existir más Consejos Escolares si así se 

determina por las autoridades (municipales, comarcales…etc), con la 

participación de todos y cada uno de los sectores que forman parte de la 

comunidad escolar.  

Entre los artículos 36 a 46 de la LODE nos habla de los órganos de 

gobierno de los centros públicos y su composición. Determina la 

existencia del Consejo Escolar, donde participarán entre otras las familias. 

También habla de las funciones del Consejo Escolar (artículo 42 de la Ley 

Orgánica 8/1985): 

 

 

Vemos que el Consejo Escolar tiene el poder de decidir (aprobar) todos 

los aspectos importantes que definen al centro (reglamento, programación 

general, presupuesto, …). Es el órgano que lo aprueba todo y las familias 

forman parte de él con una representación de más de un tercio. También 
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nos habla el artículo 44 de la obligatoriedad que exista una Comisión 

Económica en el seno del Consejo, de la cual también un representante 

de las familias formará parte (a parte de uno del profesorado, uno de la 

administración local y la dirección).   

En el año 1986 se aprobó el Real Decreto 1533/1986, que regula las 

asociaciones de padres de alumnos. Dicho decreto surge del artículo 

número 5 de la LODE y en su artículo número 5 nos dice cuáles son las 

funciones de las AMPA en los centros educativos: 

 

El resto de articulado nos habla de quién puede formar parte, cómo se 

constituyen, relación de órganos, relación con el Ministerio de Educación, 

denominación, etc. Pero cabe destacar el artículo número 9, en el que 

habla del uso de espacios del centro educativo, la cual cosa debe facilitar 

la dirección. Las AMPAs también deben informar al Consejo Escolar de 

todas las actividades que se quieran hacer, las cuales deben estar 

aprobadas por este. También hace referencia el decreto a la agrupación 

del AMPA de un centro en federaciones mayores y la participación en el 

Consejo Escolar de Estado. 

La LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (Ley 

Orgánica 1/1990), se ocupó más de la ordenación del sistema educativo 

en general (reforma educativa) y nada de la organización interna de este 

que a nivel de participación continuó del mismo modo. 

La LOPEG, Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno 

de los Centros Docentes (Ley Orgánica 9/1995), refuerza más la 

participación y autonomía de la comunidad escolar en el centro. Es un 

gran cambio, e incluye como novedades entre las funciones del Consejo 

Escolar la de ser parte en la aprobación del Proyecto Educativo del centro 
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(que confecciona el claustro aunque también puede participar el Consejo 

Escolar o alguna de sus comisiones) y cada una de sus modificaciones. 

Esas novedades se ven claramente en los artículos 6 y 11 que vemos a 

continuación: 

 

 

En ambos artículos, se ve la importancia que tiene toda la comunidad 

escolar en la definición de la línea de escuela, así como el poder que 

tiene para la elección/revocación de la dirección. Recordemos que el 

sector familias en el Consejo Escolar tenía siempre la más de 1/3 de 

representación, sin el apoyo del cual es imposible tirar muchos temas 

hacia delante 

En el artículo 13 de la LOPEG se da la posibilidad de que se creen otras 

comisiones en el sí del Consejo Escolar con la finalidad que cada Consejo 

determine.  

 

 

4.3. Participación y familias los primeros años del siglo XXI: de la 
LOCE a la LOMCE 

En el año 2002 se renueva la ley citada en el apartado anterior de 1964 

(Ley 191/1964), que regula el derecho a asociación diferenciando a las 

asociaciones según tipo, aprobando la Ley Orgánica 1/2002 que marca 
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cómo se deben crear, disolver, funcionamiento, derechos, deberes, etc. 

cada asociación. Esta ley afecta a las AMPA. 

En diciembre del mismo año 2002 se aprueba y publica la LOCE, Ley 

Orgánica de Calidad de la Educación (Ley Orgánica 10/2002),  que en su 

título V, dedica el capítulo V entero al “gobierno, participación, gestión y 

control”. En su sección 3ª nos describe la composición del Consejo 

Escolar, que no sufre variaciones respecto a las comentadas con 

anterioridad en lo que respecta a las familias:  

 

 

En el artículo 82, podemos leer lo siguiente: 

 

 

Este artículo 82, se parece mucho a lo que la LOMCE nos dice desde el 

2013 y que hablaré en el punto 5.4. Lo que hace es vaciar de funciones 

ejecutivas y decisorias al Consejo Escolar, y por tanto a quitar peso a las 

familias (y al resto de miembros del Consejo Escolar) en la gestión del 

centro. Quitar la posibilidad de aprobar y pasa a ser un órgano 



    

Daniel Barbero Sánchez   

Trabajo Fin de Máster 

 

“La participación de las familias en la escuela pública” 
26 

simplemente consultivo, vacío de poder. La LOCE entró en vigor en el 

2003 y con el cambio de partido en el gobierno en el 2004, fue derogada.  

En mayo de 2006 se aprobó la LOE, Ley Orgánica de Educación (Ley 

2/2006), que derogó la LOPEG, LOCE y LOGSE, pero que dejó vivos 

aspectos de la LODE como podemos ver en el primer artículo del capítulo 

I del título IV: 

 

A pesar de ser una ley con mucho peso de ordenación del sistema 

educativo, dedica un título entero, el V, a la “Participación, autonomía y 

gobierno de los centros”. En el punto 2 y 5 del artículo 119 dentro del 

capítulo I del título V leemos: 

 

 

Es una clara declaración de intenciones que se verá reforzada de nuevo 

en el capítulo II y III de ese mismo título, en el que se habla de la 

autonomía de centro ejercida a través del proyecto educativo, las normas 

de organización y funcionamiento y la programación anual, así como 

también los proyectos de gestión de los centros públicos. De todos estos 

“documentos” que marcan la identidad y línea educativa del centro, nos 

dice el artículo 127 que serán aprobados todos por el Consejo Escolar, 

del cual nos ha vuelto a decir su composición el artículo 126. Ese artículo 

127, amplía las competencias del Consejo Escolar de la siguiente 

manera: 
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Se ve claramente que el Consejo Escolar recupera el poder de decisión 

en los centros, con alguna modificación en el proceso de elección del 

director, al cual le dedica varios artículos. 

Se introduce otra novedad en el artículo 121.5, en el cual dentro del 

Proyecto Educativo del centro, se deben adoptar compromisos educativos 

entre la familia y la escuela, de los cuales hablaré más extensamente en 

el apartado 5.4.4 de este tema. 

Todos estos aspectos de la LOE se han ido desarrollando a diferentes 

ritmos por las normativas específicas de cada consejería de educación de 

cada comunidad autónoma mediante las leyes autonómicas de educación 

que están vigentes hoy en día a la espera de la concreción de la LOMCE 

en cada territorio.  

 

4.4. Regulación actual: la LOMCE 

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE (Ley 

Orgánica 8/2013) es la ley de educación más reciente que se ha 
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aprobado. A nivel de participación de las familias en los centros recoge 

aspectos muy similares a los de la LOCE (Ley Orgánica 1/2002), el 

nombre de la cual es muy parecido. Cabe destacar que en su artículo 2 

habla del “Consejo Escolar de Estado” como un órgano de participación 

educativa que hace de asesor al gobierno, cuando ese mismo Consejo 

Escolar de Estado ha dictado un informe en contra de varios aspectos de 

esta ley que no se han modificado. El papel al que se relega al Consejo 

Escolar de los centros en su artículo ochenta, es meramente consultivo y 

sin poder de decisión en todos los temas importantes del centro 

(programación general, proyecto educativo, ayudas, convenios, normas 

de organización y funcionamiento…). El papel de toda la comunidad 

educativa que participaba en el Consejo Escolar pasa a ser totalmente de 

observador. Con voz pero sin voto. Las funciones de decisión/de aprobar 

aspectos de la vida del centro que tenía el Consejo Escolar pasan 

prácticamente en su totalidad a una única persona: el “director”. Es 

claramente una apuesta por otro modelo de escuela que todavía tenemos 

que ver cómo va a funcionar.  

Todo ello a pesar de que en el preámbulo de la ley se llega a decir que la 

escuela “tiene que contar con la familia” y ese poder de decisión lo deja 

solamente a la posibilidad de que cada familia pueda escoger centro. 

Porque dentro del centro no puede decir nada. 

 

4.5 Comunidad educativa y experiencias de participación 

4.5.1. El papel del profesorado y los trabajadores del centro en la 
participación de las familias 

Leo una publicación de la Generalitat de Catalunya de 1994 (VV.AA., La 

familia y la escuela. Publicaciones para los padres, 1994), en la que 

absolutamente todo lo que pone sobre las relaciones entre familia y 

escuela es lo que se está haciendo ahora en la mayoría de centros que 

conozco. Por el contrario, la sociedad ha evolucionado mucho, y todo el 

profesorado que lleva más tiempo trabajando dice que ni el alumnado ni 
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las familias son las que había hace veinte años. ¿Y el profesorado, ha 

evolucionado? 

Los tiempos han cambiado en lo que se refiere a modelos sociales, pero 

muchos profesores siguen manteniendo esquemas jerárquicos que se 

vienen arrastrando desde hace muchos años. Una relación diferente con 

las familias buscando la implicación en el proceso educativo es necesaria, 

de tal manera que participen y pongan de manifiesto las necesidades 

respecto a la institución escolar. Es necesario no solo que cambien las 

familias sino toda la comunidad escolar, empezando por el profesorado 

(Elboj Saso, Puigdellívol Aguadé, Soler Gallart, & Valls Carol, 2002).  

Otros autores nos indican que en la escuela se deberá producir una 

profunda transformación institucional, para poder adaptar su estructura y 

sus funciones (Pérez Testor, 2001). Las tres condiciones que debe 

fomentar y respetar esta transformación en las relaciones entre la familia 

y la escuela serán: conocimiento mutuo, confianza mutua y cooperación e 

implicación.  

La “fachada” de una escuela y la mejor carta de presentación son los 

conserjes, administración y los tutores. Son quienes primero se relacionan 

en el día a día con las familias del centro y quienes le ponen cara amable 

o ruda al centro. La percepción del ambiente del centro y la valoración del 

centro por parte de las familias dependerá en buena parte de lo que 

reciban de estos.  

No recuerdo nada significativo de mi paso por la universidad para mi 

formación inicial de maestro, en los que tiene que ver con “familia y 

escuela”. Quizá un día se habló en la asignatura “Organización del Centro 

Escolar” cuando dijeron la composición del Consejo Escolar. Creo que 

había un déficit de formación que posiblemente en los nuevos planes de 

estudio esté solucionado. Ahora sí que veo asignaturas en todas las 

facultades de “familia y escuela”, o de “acción tutorial”. La cantidad de 

maestros a los que he visto dar mil y una vuelta por no decir a una familia 

que su hijo “tiene que repetir” o tomar decisiones que impliquen actos 
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desagradables para las familias. No nos han formado para esa parte de 

nuestro trabajo del contacto y decisiones hacia la familia, que en muchos 

casos dependerán de la habilidad social, sentido común y bagaje en otros 

muchos ámbitos de la vida de cada uno de los maestros. Estas 

novedades en la universidad no sé si llegan demasiado tarde. Hay un 

vacío grande en las generaciones que tienen todavía un largo recorrido 

laboral por delante. Y hay muchas cosas que cambiar para poder hacer 

las cosas cada vez mejor.  

Es difícil cambiar las dinámicas establecidas en los claustros, de 

participación y relación con las familias. Somos seres de costumbres, y 

más aún en una profesión en la que se intenta buscar una plaza de 

trabajo en la que acomodarse, encontrar la estabilidad y el paso de los 

años en muchos de los casos que conozco te hacen tener más recursos 

en el trato con el alumnado y gestión de clase, más experiencia, pero a la 

vez te adormecen en lo que se refiere a la mejora continua, a la búsqueda 

de nuevas experiencias, a la innovación… Las personas nuevas que 

llegan a los centros suelen actuar por imitación, y cuesta de cambiar 

todas esas dinámicas que habría que dejar de lado para poder mejorar en 

los aspectos de relación con la familia y construir una nueva escuela. 

El profesorado forma su equipo, y en muchos casos cuando habla 

internamente parece que tenga de adversario a las familias. En muchos 

casos, los maestros y los padres (que no los alumnos), se benefician de la 

existencia de dos mundos en los que cada cual tiene su espacio y sus 

funciones. Así se trabaja sin las interferencias de los unos en los otros 

que hacen que los alumnos vivan episodios de discontinuidad, falta de 

congruencia y convergencia y cierta descoordinación (Palacios & 

Paniagua, 1992).  

El profesorado es el personal del centro que más contacto tiene a lo largo 

del curso con las familias en múltiples encuentros: en el recibimiento 

diario en la entrada a la escuela, en las salidas hacia casa, en las 

reuniones de inicio de curso, en las reuniones individuales, en las 
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reuniones de convivencias o campamentos, en los festivales o 

celebraciones, en las reuniones para comentar las notas, en las charlas 

informales del día a día, acompañando de voluntarias en una excursión, 

en llamadas telefónicas, a través de la agenda escolar, en el contacto con 

los representantes delegados/vocales de las familias, …y, en caso de que 

sea una escuela con una línea definida y que apueste por la participación, 

en el contacto dentro del aula en actividades con las familias. Las familias 

aparecen casi en todas partes. 

El claustro debe reflexionar sobre el papel que juegan las familias en el 

centro y hasta dónde quieren que se involucren. El claustro tiene la llave 

de paso y puede abrir el grifo de la participación, o cerrarlo alejando a las 

familias del centro. Todo ello agraviado por el momento social y la 

dejadez de muchas familias en la asunción de sus funciones, en muchos 

casos por los complejos ambientes y diferentes modelos de familia, como 

ya hemos comentado en algún momento con anterioridad. Todo este 

contexto familiar debe llevar al profesorado a dinamizar y liderar la 

participación de las familias en cada uno  de los ámbitos en los que tienen 

que estar presentes y a asumir sus derechos legales.   

La dirección del centro juega un papel crucial, como en todos los aspectos 

relacionados con el centro. Debe ser una persona accesible, con 

habilidades y que potencie el acercamiento de las familias a las 

actividades del centro. La acogida a las nuevas familias, con la 

explicación de los ámbitos de la vida escolar donde se deben involucrar, 

es clave. Es la persona que dinamiza la coordinación con la AMPA del 

centro, debe potenciar los cauces de participación del Consejo Escolar y 

su liderazgo en el claustro debe promover las mejoras e innovaciones de 

la dinámica de relación, colaboración y vinculación entre 

profesorado/alumnado y familias en lo que metodología y actividades 

lectivas se refiere, de tal manera que las familias tengan un sitio en el 

centro y así lo sientan.   
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4.5.2. La participación a través de los consejos escolares 

El lugar de participación por excelencia de las familias en los centros 

escolares, es uno de los dos órganos colegiados del centro: el Consejo 

Escolar. El Consejo Escolar de cada escuela era hasta ahora el órgano 

con un mayor poder de decisión, ya que era el que aprobaba la mayor 

parte de aspectos que tenían que ver con el funcionamiento general del 

centro. Según se ha podido constatar desde la aprobación de la LODE en 

1985, las diferentes leyes no han promovido suficientemente que se 

participe de una manera efectiva en los centros (Bolívar, 2007). En los 

Consejos Escolares están representados todos los sectores de la 

comunidad educativa: profesorado, personal de administración y 

servicios, administración local, familias y el equipo directivo del centro. 

Cada sector aporta, en general, un tipo de participación al Consejo 

Escolar (Feito Alonso, 2007 citando a Pateman 2003). El profesorado 

participaría de manera “plena” (tienen el poder compartido y participan en 

él de manera individual). La participación de las familias sería entre la 

“parcial” (poder de influir en la toma de decisiones sin compartirlas) y la 

“pseudo participación” (los temas sobre los que se tiene la sensación de 

estar participando, ya se han decidido con anterioridad). 

La proporción de representantes del sector familias tiene que ser superior 

a un tercio del total de consejeros/as. Los cargos se renuevan cada cuatro 

cursos, renovando siempre en los dos sectores más representados, la 

mitad de sus miembros cada dos años en períodos cuadrienales.  

Según podemos observar en datos estadísticos de diversas fuentes, la 

participación de las familias en las elecciones de los consejos escolares 

entre el año 2000 y 2011, tanto en el estado español como en la 

comunidad autónoma de Cataluña, vemos que la participación ha sido 

como mucho del 20% en el caso de los centros de educación infantil y 

primaria públicos. Observemos estas dos tablas: 
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Tabla  4: Participación Educativa, 2006 (Frías del Val, 2006) 

 

 

Tabla  5: Participación de las familias en las elecciones del Consejo Escolar en Cataluña en 
los diferentes tipos de escuela (Comas Sàbat, Abellán Cano, & Plandiura Vilacís, 2014) 

 

En ellas vemos que durante los últimos diez años el porcentaje de 

participación de las familias en las elecciones para elegir a sus 

representantes era baja y ha ido bajando más todavía hasta puntos donde 

realmente se podría cuestionar la representación real de esos miembros 

del consejo escolar respecto al conjunto de padres y madres del centro. 
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Otro aspecto a destacar es que en muchos centros educativos no hay 

candidatos prácticamente a ir rellenando las vacantes que se van 

quedando, quedan vacantes desiertas o el director del centro debe ir 

pidiendo a familias con implicación en la vida escolar del centro que sean 

ellas las que presenten las candidaturas. En muchos casos las campañas 

de las personas candidatas al consejo escolar son promovidas y 

motivadas desde la dirección de la escuela, que demuestra preocupación 

por la representación, cercanía y participación de toda la comunidad 

educativa.  

Del mismo modo, para encontrar personas miembros de la mesa electoral 

el día de las elecciones del Consejo Escolar del sector familias, 

procedimiento el cual regula cada comunidad autónoma en la 

convocatoria correspondiente, después del sorteo, cuesta que una de las 

familias que han salido por sorteo puedan estar por los motivos que sea 

en la mesa electoral (laboral, familia, desvinculación…), con lo cual, 

previo pacto con el Consejo Escolar del centro, se acaba recurriendo a 

una de las familias “representantes” del centro, que sabes que son las 

que nunca dicen que no.  

Para que el Consejo Escolar fuera la cúpula del sistema democrático 

escolar, debería haber democracia en todos los ámbitos del centro, 

juntamente con la existencia para cada alumno en su casa de una familia 

democrática como también una ciudadanía, en general, que fuese 

realmente participativa (Feito Alonso, 2007).  

En otros países de la OCDE, encontramos diferentes modelos de 

participación en el Consejo Escolar e implantación de estos (Comas 

Sàbat, Abellán Cano, & Plandiura Vilacís, 2014): 

• Existe Consejo Escolar y participación obligatoria de las familias: 

España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda 

• Existe Consejo Escolar y participación opcional de las familias: 

Países Bajos  
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• Consejo Escolar no obligatorio: Finlandia, Noruega, Suecia, Brasil, 

Estados Unidos, Japón 

• Consejo Escolar no existe: México  

 

4.5.3. Las AMPA y la participación 

Las AMPA, son asociaciones que tienen una importancia caudal en la 

dinamización de la participación de los centros. Si bien, en la mayoría de 

centros hay AMPA, la participación en estas es un aspecto sobre el que 

podríamos reflexionar. En la siguiente tabla, vemos que por ejemplo, en el 

caso de Cataluña: 

Tabla  6: Centros que tienen AMPA según ciclo educativo que cursa el/la hijo/a (Comas 
Sàbat, Abellán Cano, & Escapa Solanas, 2014) 

 

En la tabla vemos que son muy pocos los centros desde la guardería 

hasta la ESO que no tienen AMPA. Si bien, nos centraremos en el 

segundo ciclo de la educación infantil que es el que nos interesa y 

también la educación primaria. En esta franja educativa, una etapa de las 

cuales no es educación obligatoria, vemos que nos acercamos al 100% 

de escuelas con AMPA en el caso de la educación pública, y entre un 6% 

y un 8% menos en la privada.  
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Podríamos decir que hay AMPA en casi todos los centros públicos de 

educación infantil y educación primaria, sí. Según el sistema de 

indicadores de la Generalitat de Cataluña 2013-2014, también podemos 

decir que el número de asociados oscila entre un 60% en los centros de 

más complejidad social (tipo C en Cataluña hasta el curso 2013-2014. A 

partir de mayo de 2014 ha cambiado la clasificación de los centros), hasta 

una media general entre todos los centros del 80%, con lo cual 

pensaremos que en el tipo B y tipo A (escuelas en entornos socialmente 

de clase media/alta) el número de familias asociadas se acercará al 

100%. Pero viendo lo que hemos recogido en el punto en el que 

hablábamos de las familias y los diferentes tipos de participación en los 

centros, recordamos que tan solo un 7% de las familias del centro son las 

personas que están involucradas tanto en los  Consejos Escolares como 

con participación directa en el AMPA. La cual cosa evidencia que las 

Juntas Directivas de las AMPAs y en grupo de apoyo más cercano, haya 

un grupo de familias muy reducido.   

Los asociados al AMPA del centro (Colom, Bernabeu, Domínguez, & 

Serramona, 1997), tienen el derecho de participar en las asambleas del 

AMPA, ya sean ordinarias (una vez al año) como extraordinarias (tantas 

veces como haga falta). En estas asambleas se estudian y aprueban 

tanto la memoria como el presupuesto anual, se fijan las cuotas que 

deben tener los asociados, se elige y renueva la junta (si corresponde) o 

se modifican los estatutos. También se decidirá en ellas el ingreso o no a 

una federación de asociaciones. Los padres o madres que representan a 

las familias desde el representante que la ley otorga al AMPA en el 

Consejo Escolar, también deben informar sobre lo que haya acontecido 

en los Consejos Escolares.  

Por lo que respecta a la Junta Directiva del AMPA, sus funciones van 

desde la presentación de presupuestos, presentar la memoria y el 

balance que se presentará en la asamblea, cumplir los acuerdos a los que 

se llegue en la asamblea general, respetar lo que digan los estatutos del 

AMPA, la coordinación de las comisiones que se creen, establecer 
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propuestas de nuevos programas de actuación…etc. También se 

coordinarán con otras AMPA, harán seguimiento de proyectos propios, 

propondrán actividades de formación para las familias propias, se 

apoyaran las actividades del centro… 

Normalmente, los miembros de la Junta Directiva del AMPA no acaban su 

participación en la escuela. Como representantes del AMPA de esta 

tienen la posibilidad de participar desde el consejo de entidades de barrio, 

el consejo escolar municipal, el consejo escolar autonómico, el consejo 

escolar de estado, como representantes o junta directiva de la federación 

de asociaciones de padres y madres, como representantes de las familias 

de la población en la comisión de garantías de admisión del proceso de 

preinscripción y matrícula u en otras comisiones del ayuntamiento de la 

ciudad o pueblo de donde sea. 

 

La participación de los asociados al AMPA (Comas Sàbat, Abellán Cano, 

& Escapa Solanas, 2014) en los centros en los que hay AMPA, es 

desigual como podemos ver en la siguiente tabla: 

Tabla  7: asociados al AMPA y su asistencia a diferentes actividades del centro (Comas 
Sàbat, Abellán Cano, & Escapa Solanas, 2014) 

 

Entre los asociados, aproximadamente un tercio asiste a las asambleas y 

la mitad a las otras actividades que organiza el AMPA. Las personas que 

participan activamente en el AMPA (o alrededor de estas) coincide 

normalmente con el tercio que es el que asiste a las asambleas. Pero 
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aunque durante la historia reciente las AMPA hayan hecho mucho por la 

participación en los centros, todavía los hay que no tienen o existen pero 

sin prácticamente incidencia o con la simple gestión de alguna actividad 

extraescolar alejados de la vida escolar (Baráibar López, 2005). 

Las diferentes AMPAs pueden gestionar multitud de actividades en los 

centros, todas ellas aprobadas también por el Consejo Escolar 

previamente. Desde abrir un programa de actividades extraescolares, 

post horario escolar, actividades con los padres (grupo de teatro, grupo de 

idiomas, de informática…), colaborar con el ayuntamiento si lo organizan 

desde allí u organizar desde el AMPA la escuela de padres con temas 

que inquieten a las familias sobre sus hijos, organizar el servicio de 

acogida matinal o el de la tarde, participación en fiestas o jornadas con la 

escuela (carnaval, todos los santos, festival de Navidad, semana 

cultural...), organizar campamentos urbanos en los períodos 

vacacionales… También, en algunas comunidades autónomas como es el 

caso de Cataluña, las AMPA pueden gestionar el comedor escolar, con 

todo lo que eso implica y la importancia que tiene. Es sin duda un abanico 

muy amplio en el cual las inquietudes de muchos padres tienen cabida.  

Recordemos, como hemos comentado en el punto que hemos dedicado a 

las familias, que la clase social y el nivel de estudios de los padres influye 

directamente en el grado de participación, así que habrá que adaptarlo y 

será reflejo del entorno en el que esté el centro.  

 

4.5.4. La administración en la participación 

Como hemos visto en el punto que hemos dedicado a la legislación, la 

ideología política que ha gobernado nuestro país en cada momento, ha 

impuesto su programa en lo que se refiere a educación. No ha sido, 

exceptuando en el caso de los pactos preconstitucionales, una cuestión 

de estado en la que se haya actuado por consenso, sino que se ha 

actuado por intereses particulares. Esos intereses y modelos hacen que 

esa participación se promocione o disminuya. Sea como fuere, la 
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participación se ve afectada plenamente por los colores de los partidos 

que estén en cada gobierno en cada momento. 

Este comentario lo podríamos aplicar tanto a nivel estatal como a nivel de 

comunidad autónoma, que son los gobiernos que tienen las competencias 

a nivel de educación.  

A nivel municipal también es así, si bien, en el tema de la participación, 

parece ser que los ayuntamientos están algo más implicados y quieren 

que sus vecinos y sus familias estén contentas. 

Muchos municipios promueven las escuelas de padres y madres a nivel 

local, de manera que las diferentes charlas, sesiones de formación o 

reuniones para tratar temas importantes para las familias con la 

educación de sus hijos, vayan pasando de manera itinerante por los 

diferentes centros. Normalmente esas formaciones se triangulan 

pactándose entre las AMPAs, las direcciones de los centros y el 

ayuntamiento.  

En lo que respecta a la participación, algunos municipios también tienen 

programas de alimentación saludable en los que se pide participación a 

las familias, para que sea una continuidad con lo que se trabaja 

previamente con sus hijos en las escuelas.  

Otros municipios también se han implicado en procesos como la compra o 

reutilización de los libros de texto, con la colaboración de AMPAs y 

familias. También se pactan a nivel de barrio el acceso a instalaciones 

municipales como ludotecas, bibliotecas, acceso a las salas de 

informática de los centros, de manera que se optimice al máximo el 

rendimiento y la ocupación de los espacios a la vez que se fomenta la 

participación de las familias en estos servicios públicos (Abelló, Subirá, & 

Vigo, 2003).  
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4.5.5. Los acuerdos y compromisos de corresponsabilidad 

Del artículo 121.5 de la LOE, se desprenden una serie de obligaciones de 

los centros, que se han ido desarrollando a medida que las diferentes 

autonomías han ido concretando la LOE en decretos o leyes educativas 

autonómicas, cada cual a su ritmo. Son dos ejemplos el de la Comunidad 

Valenciana el pasado febrero de 2014 o Cataluña en el año 2010.  

Estos compromisos entre familia-escuela van enfocados a la mejora final 

de los resultados de cada alumno en concreto, implicando a las familias 

más en la educación de sus hijos a través de aspectos como: 

• Evolución general y seguimiento del alumnado 

• Aceptación de los principios educativos del centro 

• El respeto de las convicciones ideológicas y morales de la familia 

• La comunicación entre la escuela y la familia 

• Y un último punto de compromisos adicionales entre el centro y un 

caso en concreto. 

Tanto la escuela adquiría unos compromisos de cara a la familia, como la 

familia de cara a la escuela.  

El proceso de redacción de la “Carta de compromiso”, fue un ejemplo de 

participación real de cada centro, entre la escuela y las familias. En el 

caso de Cataluña, fue un documento que tuvo que trabajar el claustro de 

manera general y que más tarde se trabajó, por ejemplo (cada centro 

pudo determinar cómo se trabajaba aunque tenían que participar todos 

los sectores), con el AMPA del centro y los representantes de las familias 

en el Consejo Escolar. Una vez hubo un documento consensuado, se 

aprobó dentro de cada Consejo Escolar.  

Con posterioridad, cada familia firmaba ese compromiso con la escuela 

(en representación de la escuela firmaba la dirección) y es cada tutor/a el 

que va haciendo el seguimiento y actualizando ese “contrato” con el 

alumno y la familia.  
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En estos acuerdos de corresponsabilidad vemos como la familia adquiere 

de manera voluntaria compromisos, entre otros, de participación respecto 

al centro. En el momento que se inició la puesta en marcha de estos 

acuerdos nos encontramos con algunos problemas como familias que no 

querían firmar bajo ningún concepto porque no querían adquirir algunos 

compromisos aunque fueran en aras de la educación de sus hijos, la cual 

cosa no tenía ningún tipo de consecuencia y las altas autoridades 

educativas hacían oídos sordos a los problemas que ocasionó entre la 

comunidad escolar.  

 

4.5.6. Otras experiencias de participación 

Hay otras experiencias profundas de participación y de integración y 

trabajo con las familias como son las comunidades de aprendizaje 

(Paniagua & Palacios, 2005). Es un cambio de filosofía y de manera de 

relacionar a toda la comunidad educativa. En lo que respecta a la 

participación, lo que hay que destacar de las comunidades de 

aprendizaje, es que una de entre muchas posibilidades es vehicular la 

participación de voluntarios en el aula para aumentar las posibilidades de 

interacción, apoyo y seguimiento del alumnado. Se organizan charlas y 

intercambio de experiencias con las familias donde el aprendizaje es 

recíproco. Se promueve la formación de las familias sobre temáticas 

solicitadas por ellos. Hay un compromiso muy fuerte con las familias en el 

que la familia están totalmente de acuerdo, mediante el cual siempre se 

darán las mejores oportunidades a cada alumno. Los maestros viven la 

enseñanza bajo el lema de ofrecer a las familias lo que el profesorado 

querría para su propio hijo/a. 

Hay otras propuestas que van también un poco más allá y que hablan de 

la “escuela como comunidad” (Paz Abril, 2007). En ella destacaríamos el 

cumplimiento desde la escuela de las siguientes exigencias educativas, 

sociales y políticas: 
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• La escuela como una comunidad relacional: huir de la escuela 

transmisora de información para crear ciudadanos que sean 

capaces de vivir en sociedad. 

• La escuela como una comunidad de aprendizaje: implicación de 

toda la comunidad (familias, etc…) en las aportaciones al 

alumnado, tanto experienciales como académicas 

• La escuela como una comunidad global: desarrollo de la 

consciencia colectiva a nivel planetario, entendiendo y mostrando 

la interdependencia de todos los seres humanos y la necesidad de 

ser solidarios. 

Estas experiencias, basadas en otra concepción totalmente diferente de la 

educación, crean otra dimensión pedagógica totalmente distinta, donde 

las relaciones entre el profesorado, las familias y e alumnado es de 

respeto y necesidad evidente.   
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5. PROYECTO DE DIRECCIÓN DE CENTROS 

 
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” 

Albert Einstein 
 

El concepto “dirección” ha evolucionado en los últimos años de manera 

muy rápida, tomando cada vez más connotaciones de “liderazgo” con 

todo lo que ello conlleva.  

Es a través de la participación y de la implicación de toda la comunidad 

educativa como se llega a verdaderas mejoras del centro. Liderar un 

centro es ser capaz de conseguir que con la colaboración de todos los 

miembros del centro, ese centro consiga ser mejor. Distribuyendo ese 

liderazgo entre todas las personas que pueden sumar en el proyecto para 

que el centro evolucione. Tener un equipo directivo cohesionado y fuerte 

para ir en un mismo sentido. Conocer bien a todos los miembros de la 

comunidad, especialmente al profesorado, para ser capaz de distribuir las 

responsabilidades creando una red donde la responsabilidad de los 

proyectos sea compartida. 

Desde la dirección hay que saber reconocer el trabajo del personal del 

centro, así como facilitar y hacer públicas las aportaciones del resto de 

miembros de los diferentes sectores de la comunidad educativa.  

Para liderar hay que ser honesto, tener credibilidad siendo coherente y 

dando ejemplo, saber delegar, tener creatividad e imaginación, saber 

escuchar y comunicar, desde la humildad que sabe admitir errores y 

aceptar críticas, reconociendo el éxito y el trabajo de los demás. Además 

hay que hacerlo desde la discreción, caminando con paso seguro pero a 

la vez tranquilo. Ser capaz de ponerse delante en los momentos más 

difíciles y huir de protagonismos cuando las cosas están tranquilas. 

Bajo esta filosofía de trabajo y ética personal, presento el siguiente 

proyecto de dirección de un centro educativo con el objetivo final de 

construir una escuela cada día mejor entre todas las personas que 

formamos parte de ella. 
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5.1. Contexto del proyecto 

El proyecto de dirección que propondré a continuación, está diseñado 

para el centro que actualmente dirijo. Es un proyecto real. Es por ello que 

para poder comprender mejor la propuesta, pasaré a contextualizarla 

dentro de su realidad. Para la contextualización hablaré tanto de las 

características del entorno de dicho centro como de las características del 

propio centro en sí mismas. 

 

5.1.1. Denominación, situación del centro y titularidad 

La escuela María Fernández de Lara es de titularidad pública. Se 

encuentra en el barrio de Casablanca de Sant Boi de Llobregat 

(Barcelona).  

 

5.1.2. Datos del entorno 

El barrio tiene 5.674 habitantes y ha crecido los últimos quince años un 

20%. Está formado mayoritariamente por descendientes de familias de 

inmigración interna dentro del estado español en la década de los 70 del 

siglo XX (mayoritariamente gallegos, extremeños y andaluces). Un 58% 

de la población es nacida en Cataluña, un 28% en otros puntos del estado 

español, un 5% en el Magreb, un 4% en Hispanoamérica y el resto en 

otras zonas del mundo. Es un barrio con mucha tradición asociativa y 

buenos equipamientos municipales.  

Económicamente la población del barrio es de clase media/baja (ingresos 

medios netos de alrededor de 1000€ por familia). El 70% de los padres 

tiene actualmente trabajo por un 40% en el caso de las madres.  
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Culturalmente, el nivel de estudios máximo que acreditan la mayoría de 

los padres y madres de alumnos del centro es tan sólo el obligatorio 

(graduado escolar o certificado de escolaridad obligatoria). Menos de un 

10% de los padres y madres tienen estudios universitarios.  

Es un barrio con un número grande y una gran tradición asociativa, con 

asociaciones muy potentes a nivel de municipio pero que no implican a la 

mayoría de los vecinos ni familias del centro.  

El barrio ha mejorado urbanísticamente los últimos nueve años, gracias a 

la inversión pública hecha desde el Plan de Mejora Integral de la 

Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Sant Boi, a partir del cual se 

han hecho más de cien actuaciones en el barrio. Como centro nos afecta 

positivamente especialmente la urbanización de una de las fachadas del 

centro, gracias a la construcción de un equipamiento de gestión municipal 

que se utiliza sede de servicios sociales, asociaciones del barrio y 

ludoteca municipal dentro de una nueva plaza. La construcción de dicha 

plaza ha hecho mejorar la seguridad de entradas y salidas del centro 

gracias al cambio en los accesos, haciéndose ahora por una amplia zona 

totalmente peatonal.  

 

5.1.3. Datos del centro.  

La escuela se inauguró el curso 1974-1975, con lo cual el próximo curso 

se celebrará su 40º aniversario. Es la única escuela del barrio y acoge a 

alumnado del segundo ciclo de educación infantil y de educación primaria. 

En la actualidad tiene 410 alumnos. Está adscrito a un instituto de 

Educación Secundaria que hay en el barrio contiguo.  

El alumnado es mayoritariamente español, con un 15% de alumnado de 

nacionalidad extranjera. Destacar el 3% de casos de alumnado con 

dictamen de Necesidades Educativas Especiales y un 3,5% de alumnado 

con dictamen de Necesidades Sociales y Culturales Desfavorecidas.  
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Es singular el hecho que está situada en el extremo del barrio. Tiene zona 

urbana por tres de sus lados perimetrales, pero por el cuarto lado delimita 

totalmente con polígono industrial.  

La escuela tiene unas buenas instalaciones en las que destacan la 

amplitud de sus edificios, el buen estado de conservación y la gran 

extensión de sus zonas exteriores. Participa de la red Europea Euronet de 

trabajo en la mejora de hábitos energéticos y está muy próximo a la zona 

forestal de la montaña de San Ramón. 

Respecto al profesorado decir que tenemos una dotación de veintisiete 

personas durante el curso 2013-2014, repartidos entre especialistas en 

educación infantil, educación primaria, educación física, inglés, educación 

musical, educación especial y religión. De este profesorado, un 40% lleva 

en el centro entre quince y treinta cursos. Es una plantilla “definitiva” en la 

que el 95% del profesorado tiene su plaza de funcionario en esta 

destinación. También hay dos conserjes, dos auxiliares de educación 

especial, una técnica de educación infantil, una administrativa y personal 

de servicios educativos (psicopedagoga y trabajadora social) que hacen 

seguimiento de los casos más complejos un día por semana.  

Desde mayo de 2014 la Generalitat de Cataluña le ha dado la categoría 

de centro de “dificultad especial” o de “máxima complejidad”, categoría 

para la determinación de la cual se han utilizado criterios objetivos y 

medibles referidos a las características socioeconómicas de la zona 

donde se ubica el centro como son: nivel socioeconómico de las familias, 

número de alumnos con necesidades educativas específicas y alumnado 

inmigrante recién llegado según el área geográfica de procedencia.  

Tiene un AMPA del que forman parte aproximadamente el 50% de las 

famiias del centro. La junta directiva del AMPA y el conjunto de familias 

que colaboran activamente, no llegan a la quincena. El AMPA gestiona 

actividades de acogida matinal del alumnado, así como actividades 

extraescolares y servicio de comedor con cocina propia en el que se 

sirven diariamente entre 120 y 150 comidas.  
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5.1.4. Principios de identidad, misión y visión y valores 

La misión de este centro es educar al alumnado dentro de unos valores 

constitucionales, democráticos, y de respeto por el entorno, la diversidad 

de creencias, razas y religiones. Formarlo para su futura vida académica y 

laboral. Se busca el desarrollo máximo de las capacidades de cada 

alumno a través de la profesionalidad de nuestro equipo de profesorado y 

de la participación de toda la comunidad educativa teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

• Fomento de la paz y el respeto de los derechos humanos 

• La inclusión escolar y la cohesión social de todo el alumnado y la 

comunidad educativa.  

• Escuela plural en cuanto al respeto hacia ideologías, y creencias. 

• La calidad de la educación que posibilita el aprendizaje de las 

competencias básicas y la consecución de la excelencia, en un 

contexto de equidad.  

• El conocimiento y respeto del propio cuerpo 

• El respeto y la preservación del medio ambiente y el disfrute 

respetuoso y responsable de los recursos naturales y del paisaje. 

• La coeducación y el fomento de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres.  

• El ejercicio activo de la ciudadanía.  

• Favorecimiento de la educación más allá de la escuela y al lardo de 

toda la vida. 

• Exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento. 
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Los valores a través de los cuales fundamentamos la acción educativa 

son los siguientes: 

Igualdad de oportunidades, acogida, laicidad, fiestas tradicionales, 

participación, innovación, responsabilidad, esfuerzo, superación y espíritu 

crítico.  

Los objetivos del centro son: 

• Respetar la elección de educación religiosa de la familia para con 

su hijo/a.  

• Desarrollar las capacidades personales y las habilidades sociales 

para aprender a convivir en sociedad. 

• -Proporcionar al alumnado una formación plena que le ayude a 

formar su propia identidad y a desarrollar su capacidad para el 

ejercicio de la libertad con respeto y solidaridad. 

• Facilitar que el alumnado elabore una imagen de sí mismo positiva 

y equilibrada y que adquiera autonomía personal, la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

• Adquirir habilidades para mantener y mejorar el clima de 

convivencia y para prevenir y resolver conflictos de manera pacífica 

• Adquirir y desarrollar las habilidades y las competencias relativas a 

la expresión y la comprensión oral, la expresión escrita y la 

comprensión lectora, las competencias básicas en matemáticas y 

las competencias necesarias para el uso de las nuevas tecnologías 

y de la comunicación y audiovisual. 
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• Desarrollar la capacidad de esfuerzo, de trabajo y de estudio, y 

fomentar el placer por el trabajo: promover la cultura del esfuerzo y 

aprender a aprender. 

• Tomar consciencia de la importancia del medio ambiente, de su 

fragilidad y de la necesidad de preservarlo, favoreciendo conductas 

positivas hacia este ya sea para su conservación, promoviendo el 

reciclaje y una educación del consumo.  

• Valorar la importancia de la higiene y la salud, aceptar el propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 

educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

• Utilizar los canales de participación escuela-familia para conseguir 

una verdadera colaboración, entendiendo que resulta necesaria la 

coparticipación de ambos en la educación del alumnado. 

La visión del centro nos lleva a querer ser un referente dentro del 

municipio y la comarca, a partir de unas buenas prácticas que nos lleven 

a una mejora de los resultados educativos, a colaborar en la cohesión 

social de nuestra zona de influencia y a preparar a nuestro alumnado para 

la educación secundaria.  

 

5.1.5. Necesidades del entorno 

Debido a la composición socioeconómica del entorno, el alto índice de 

personas sin empleo, así como el alto número de madres y/o padres que 

se hacen cargo de las tareas de la casa, la escuela tiene una función de 

cohesión social muy importante. Así mismo, hay un alto grado de 
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abandono escolar de exalumnado del centro al llegar a la secundaria, el 

cual queremos disminuir. Ese es uno de los encargos más importantes 

que tenemos, intentando mejorar los resultados de la educación primaria 

para que al llegar a secundaria, con una buena coordinación con el 

instituto de referencia, el alumnado vea continuidad entre las dos etapas. 

 

5.1.6. Necesidades del centro 

Por lo que respecta a las necesidades del centro en la actualidad, decir 

que estamos en el ecuador (final del segundo curso de un total de cuatro) 

de un mandato de dirección que está dando respuesta a la diagnosis 

hecha hace tres cursos. Ese proyecto está trabajando diferentes 

aspectos: 

• Mejora de la expresión escrita: tanto en castellano como en 

catalán, los resultados de las pruebas externas de evaluación 

diagnóstica de 5º de primaria como las de final de educación 

primaria en 6º, nos dicen que tenemos que mejorar. Es por ello que 

se han tomado decisiones para corregir ese desajuste.  

• Mejora de los resultados de lengua castellana: tanto en las pruebas 

externas de evaluación diagnóstica de 5º de primaria como las de 

final de educación primaria en 6º, nos dicen que tenemos que 

mejorar. Se han tomado decisiones al respecto 

• Trabajo de línea metodológica, formación y proyecto educativo: se 

ha ido debatiendo, acordando, consensuando y avanzando en la 

mejora y actualización de estos aspectos comentados y los dos 

próximos cursos se seguirán.  

Aún así, hay un aspecto que preocupa a todo el claustro y especialmente 

al equipo de dirección, que es la poca participación de las familias tanto 

en las reuniones de inicio de curso, las candidaturas, elecciones y 

reuniones del Consejo Escolar, y la involucración con actividades del 

AMPA. A eso se le suma la dispar programación de actividades por parte 
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de los ciclos donde tienen cabida las familias y en las cuales se les pide 

colaboración. Este es el aspecto que desarrollaré en el siguiente punto. 

 

5.2. Definición 

El proyecto de dirección que presento, se propone para hacer mejoras en 

varios aspectos directamente relacionados con el 

trabajo/influencia/participación de las familias en el centro. Es uno de los 

principales déficits que tiene en la actualidad el centro en el que trabajo (y 

como hemos visto en la parte teórica, es común en muchos centros) y que 

creemos fundamental para poder seguir avanzando y tener una mayor 

confianza con las familias que tenga repercusiones finales en la mejora 

del ambiente para los aprendizajes del alumnado.  

Para la elaboración de estas propuestas no perderemos de vista toda la 

parte teórica y la influencia que tiene en las causas y posteriores 

consecuencias de la dinámica del centro, ya que no se puede desligar lo 

que pasa en el centro en el que trabajo con la dinámica general y inercias 

sociales que hay hoy en día.  

Dividiré el proyecto en tres bloques que en próximos apartados se 

convertirán en tres objetivos con sus correspondientes planes de trabajo: 

A. Participación en el Consejo Escolar: la participación a las últimas 

elecciones del Consejo Escolar fue del 8%. Además costó que se 

presentaran candidatos a dichas elecciones. Muchas familias no 

conocen qué es este órgano ni cuáles son sus funciones. Es 

habitual también que falten miembros de este sector a las 

reuniones del Consejo.  

B. Participación en actividades lectivas y con el profesorado: la 

programación de actividades con las familias es desigual en los 

diferentes ciclos y niveles del centro. Hay actividades que no están 

integradas en la programación de centro, aunque se hagan 

dependiendo del curso. También participación  
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C. Participación de la comunidad educativa en el proyecto del AMPA: 

dice la ley que en los centros puede haber más de un AMPA. Pero 

la realidad dice que en muchos centros hay uno y su supervivencia 

se mantiene con apuros. El AMPA es un pilar básico de 

colaboración con la escuela en muchos aspectos y dinámicas a las 

que no llega el profesorado y en otras en las que son 

protagonistas. A parte, gestionan, proponen, hacen y deshacen 

una serie de servicios y actividades el buen funcionamiento de los 

cuales es básico para la buena gestión e imagen general del 

centro. En el centro en el que trabajo, muchas familias no conocen 

todo lo que hace el AMPA y eso crea incidencias de diferentes 

tipos y hace que no lo valoren. La consecuencia final es que el 

número de familias asociadas es bajo (alrededor del 50%) y la 

participación cuando se piden colaboraciones en éste más baja 

todavía.  

En todas las propuestas de mejora que se plantean como objetivos y 

todas las acciones que proponen para conseguirlos, tendré en cuenta los 

argumentos y opiniones de los expertos que se han comentado en la 

parte teórica.  

 

5.3. Objetivos, estructura, elaboración y evaluación 

He decidido agrupar los cuatro puntos finales del proyecto en uno solo 

con la finalidad de poner en práctica de manera agrupada diferentes 

competencias que nos han impartido en el máster del cual estoy haciendo 

este trabajo. Creo que tanto los objetivos, la estructura, la elaboración 

como la evaluación del proyecto es parte de una programación única que 

no se puede desligar la una de la otra y que hay que ver como un todo.  

Como he comentado en el punto anterior, el proyecto tendrá tres 

objetivos, dentro de los cuales habrá una serie de actuaciones que se 

describirán convenientemente. Alguna de las actuaciones tendrá 

indicadores, el resultado del cual nos marcará si el objetivo se ha 



    

Daniel Barbero Sánchez   

Trabajo Fin de Máster 

 

“La participación de las familias en la escuela pública” 
53 

cumplido o no. También cada actuación tendrá sus responsables y su 

temporalización.  

 

Para empezar enunciaré los tres objetivos que desarrollaré 

posteriormente. Los tres objetivos pretenden dar respuesta a un déficit, 

una situación a mejorar, ciertos desajustes organizativos, incidencias, 

conflictos, … que con su consecución ayudarían a mejorar estos aspectos 

del centro.  

 

OBJETIVO 1 Aumentar la participación e implicación de las familias en el 
Consejo Escolar del centro. 

OBJETIVO 2 
Aplicar propuestas de mejora en las actividades existentes y/o 
creación de nuevas actividades con las familias que formen parte 
del proyecto educativo o la programación anual de centro.  

OBJETIVO 3  Mejorar la vinculación de las familias con el AMPA del centro. 

 

La planificación de todos los objetivos de este proyecto de mejora que 

toca solamente un aspecto como es el de la participación de las familias 

en la escuela pública, se programará a dos cursos vista, con 

secuenciación trimestral.  

 

OBJETIVO 1 Aumentar la participación e implicación de las familias en el 
Consejo Escolar del centro. 

ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN 
14/15 15/16 

RESPONSABLE 
1T 2T 3T 1T 2T 3T 

Análisis y propuestas de mejora sobre el 
proceso general de convocatoria en las últimas 
elecciones del Consejo Escolar 

Es muy importante que los representantes del 
sector familias conjuntamente con el resto de 
miembros del Consejo Escolar analicen qué pasó 
en las últimas elecciones y qué propuestas se 
pueden hacer para mejorar la participación. 

X X     Consejo Escolar 

Difusión de información detallada a todas las 
familias del centro sobre las funciones del 
Consejo Escolar 

X X     Dirección y 
Consejo Escolar 
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OBJETIVO 1 Aumentar la participación e implicación de las familias en el 
Consejo Escolar del centro. 

ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN 
14/15 15/16 

RESPONSABLE 
1T 2T 3T 1T 2T 3T 

Antes de las elecciones, preparar material 
comprensible y que llegue por todos los medios 
posibles a las familias en el que se expliquen 
funciones del Consejo, composición… y se anime a 
participar y presentar candidaturas dentro de unos 
plazos. Todo teniendo en cuenta las propuestas que 
se hayan hecho desde el Consejo Escolar para 
mejorar respecto las anteriores elecciones que se 
celebraron dos años antes.  

Acompañamiento y promoción de la 
presentación de candidaturas 

La dirección tiene un peso esencial en hacer 
pedagogía con las familias sobre las elecciones, 
qué significa ser miembro del Consejo Escolar y 
qué conlleva el serlo en tiempo y disponibilidad. 
Cuál es su composición, las comisiones de trabajo, 
los horarios de las reuniones…etc. Acercar a las 
personas interesadas esta realidad. En el caso de 
que no haya candidaturas suficientes, animar a 
familias “participativas” a presentarlas de cara a que 
haya más de las necesarias por si se producen 
bajas durante la legislatura por motivo de cambios 
laborales normalmente, poderlas cubrir.  

X X     Dirección 

Ampliación del horario de votaciones 

Proponer conjuntamente con el Consejo Escolar un 
horario de votaciones que sea el más adecuado 
para favorecer la participación.  

X X     
Dirección, 
Consejo Escolar y 
mesa electoral 

Pacto del calendario y horario general de 
reuniones ordinarias 

A principio de cada curso hablar con todos los 
miembros del Consejo Escolar de cuál es el mejor 
horario y día para hacer las reuniones durante el 
curso. Así como intentar fijar las reuniones de 
aprobación de balance y presupuesto (febrero) y la 
de aprobación de la memoria anual (junio) de cara a 
que todo el mundo pueda asistir. El resto de 
Consejos Escolares que irán surgiendo según 
necesidades (proyectos, normativas e incidencias) 
intentar programarlos con una semana de 
antelación dentro de los días y horarios acordados. 

X   X   Dirección y 
Consejo Escolar 

Facilitación del máximo de información antes de 
cada reunión a todos los miembros del Consejo 

Enviar en formato electrónico por correo electrónico 
a todos los miembros del Consejo Escolar, todos los 
documentos que serán motivo de exposición y 
discusión en las reuniones. De manera que puedan 
llevar posiciones formadas sobre cada tema. 

X X X X X X  
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OBJETIVO 1 Aumentar la participación e implicación de las familias en el 
Consejo Escolar del centro. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES  

a) Índice de participación en la elecciones al Consejo Escolar (R) 

b) Número de candidatos a las elecciones del Consejo Escolar (R) 

c) Cumplimiento del plan de actuaciones (A) 

d) Asistencia de los miembros del sector familias a las reuniones del Consejo 
Escolar (R) 

e) Grado de satisfacción de los miembros del Consejo Escolar con la aplicación de 
las propuestas y dinámicas del Consejo Escolar (R) 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

a) Escrutinio elecciones Consejo Escolar =  !"#"$

!ñ!"#$%  !"  !"#$%#&'  
𝑥  100 

b) Número de candidatos  

c) Valoración detallada del proceso 

d) Número de reuniones que cumplen indicador = !"#$%&$"'

!"#$%&$"'  !!  !"#!$%&'  
𝑥  100 

e) Encuesta de valoración de satisfacción con el trabajo dentro del Consejo Escolar  

FRECUENCIA 

a) bianual 

b) bianual 

c) al final del proceso (3r 
trimestre del 2º curso) 

d) al final de cada curso 

e) al final de cada curso 

UNIDAD 

a) % 

b) numérico 

c) - 

d) % 

e) numérico 

VALOR INICIAL 

a) 8% de votos pasadas 
elecciones 

b) 3 candidatos en las 
pasadas elecciones 

c) - 

d) 0% de las reuniones el 
pasado curso con 5 o 
más miembros de los 
representantes del sector 
familias 

e) no hay datos 

META 

a) 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 15% 

b) 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 ≥ 5   

c) - 

d) Asistencia de 5 o más 
miembros ≥ 70%   
reuniones 

e) 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 7 
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OBJETIVO 2 
Aplicar propuestas de mejora en las actividades existentes y/o 
creación de nuevas actividades con las familias que formen parte 
del proyecto educativo o la programación anual de centro.  

ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN 
14/15 15/16 

RESPONSABLE 
1T 2T 3T 1T 2T 3T 

Reflexión y propuestas del claustro de la 
participación de las familias en actividades 
conjuntas en el aula 

Se pasará un cuestionario a cada ciclo para que 
detalle qué papel le dan a las familias en la 
actualidad de participación en actividades lectivas  
organizadas directamente por ellos. Actualmente 
hay cierto desequilibrio entre los ciclos: muchas 
actividades en educación infantil y muy pocas o 
ninguna en educación primaria. ¿En qué 
actividades lectivas participan las familias en cada 
nivel y en cuáles lo podrían hacer? 

X X     Equipo Directivo y 
Claustro 

Valoración y propuestas de mejora de los 
miembros del sector familias del Consejo 
Escolar, respecto a la participación de las 
familias en las actividades del centro 

Preguntar a las familias del Consejo Escolar qué 
esperan ellos del centro respecto a la participación 
de las familias y qué creen las familias podrían 
aportar al centro para aportar otros puntos de vista 
al claustro. 

X X     
Dirección y sector 
familias Consejo 
Escolar 

Modificación del formato/horarios de reuniones 
generales de centro 

Curso tras curso el número de familias que vienen a 
las reuniones de inicio de curso es muy bajo. Roza 
el 60% en Educación Infantil y no llega al 30% en 
Educación Primaria. Hay que reflexionar y proponer 
cambios para poder llegar a un número mucho más 
elevado de familias, si no es que se puede llegar a 
todas.  

X   X   Equipo Directivo y 
Claustro 

Inclusión de las modificaciones que influyan en 
la línea pedagógica y metodológica de escuela, 
en el Proyecto Educativo de Centro.  

Todos los pactos de claustro que queden 
establecidos como línea metodológica y tengan 
trascendencia tanto para el Proyecto Educativo 
como para las Normas de Organización y 
Funcionamiento, deberán ser propuestos por la 
Dirección para su posterior aprobación  e inclusión 
en estos documentos de referencia a nivel de 
centro. 

  X X X X 
Equipo Directivo, 
Claustro y 
Consejo Escolar 

Modificación de las vías de comunicación con 
las familias 

Acercamiento a las familias facilitándoles en tiempo 
real a su correo electrónico personal, informaciones, 
circulares o actividades tanto del centro como en el 
municipio pero que puedan ser de su interés. Hay 
cierto problema de información/imagen hacia las 
familias porque la página WEB del centro es muy 
antigua y poco atractiva. Haremos una propuesta de 
mejora y una urgente puesta en funcionamiento.  

X X X X X X 

Coordinador TAC, 
administración, 
Claustro y 
Dirección.  

Creación de la figura del padre/madre 
delegado/a 

En colaboración con el AMPA, se hablará de la 
manera de hacer y dotar de funciones al papá o 
mamá delegado de la clase, que se encargue de 
coordinar la colaboración de las familias de cada 

  X X X X 

AMPA, Equipo 
Directivo, 
Claustro y 
Consejo Escolar 
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OBJETIVO 2 
Aplicar propuestas de mejora en las actividades existentes y/o 
creación de nuevas actividades con las familias que formen parte 
del proyecto educativo o la programación anual de centro.  

ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN 
14/15 15/16 

RESPONSABLE 
1T 2T 3T 1T 2T 3T 

nivel con el centro. 

Aumento de la posibilidad del número de 
reuniones informativas con las familias  

A parte de la reunión que se hace cada curso con 
cada familia como mínimo (a parte de la general de 
grupo), abrir la posibilidad de hacer dos encuentros 
más de manera sistemática con los tutores de su 
hijo/a. Se abriría esta posibilidad después de los 
informes de la primera evaluación y también para 
recoger las notas de final de curso. Sería un 
formato “exprés” (entre 10 y 20 minutos) pero que 
serviría para dar continuidad a la comunicación 
escuela/familia y mejorar la confianza de ellas en el 
centro. 

 X X  X X Claustro 

Potenciación de las actividades de puertas 
abiertas y contacto con la realidad 

Acercar de manera organizada y planificada a las 
familias, las actividades lectivas que se hacen 
habitualmente en el centro. Dejar que las familias 
entren de manera planificada en el aula para ver 
cómo se está educando a sus hijos/as en la 
escuela.  

Lo mismo con alguno de los servicios más 
importantes del centro como pueden ser el comedor 
escolar, en el que se podría estudiar conjuntamente 
con el AMPA la manera de que varias familias 
durante el curso se pudieran acercar al día a día de 
la cocina, comida, actividades con los niños. 

Creación de una bolsa de padres/madres 
voluntarios para acompañamiento a salidas o 
colaborar en actividades del centro. 

X X X X X X Claustro, Equipo 
Directivo y AMPA 

Realización de actividades informales con las 
familias 

Es muy importante la presencia del mayor número 
posible de profesorado en las celebraciones y 
fiestas del centro. No tan solo en las que se 
organizan directamente por desde el claustro, sino 
también de hacer por lo menos una mínima 
presencia testimonial en las invitaciones que se 
reciben del AMPA.  

  X   X AMPA y Claustro 

Estandarización de encuestas de satisfacción de 
los servicios y personal del centro 

En muchas escuelas todavía no están al uso las 
encuestas de valoración de diferentes aspectos de 
gestión. Creo que es el momento de empezar a 
introducirlas de cara a ir mejorando todo aquello 
que no funcione y que las familias no comentan 
directamente. Tanto la atención de dirección, de 
secretaría, de administración, de conserjería como 
el trabajo del profesorado se debería valorar para ir 
dando una mayor calidad al alumnado y a las 
familias.  

  X   X Equipo Directivo 
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OBJETIVO 2 
Aplicar propuestas de mejora en las actividades existentes y/o 
creación de nuevas actividades con las familias que formen parte 
del proyecto educativo o la programación anual de centro.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES  

a) Índice de familias que participan en las actividades de aula (R) 

b) Cumplimiento del plan de actuaciones (A) 

c) Asistencia a las reuniones de colectivas de inicio de curso (R) 

d) Asistencia a las reuniones de comentar los informes (R) 

e) Familias interesadas en las actividades de puertas abiertas (R) 

f) Asistencia del profesorado a actividades organizadas por las familias (R) 

g) Grado de satisfacción de las familias sobre los diferentes servicios o personas 
que tienen contacto directo con ellas (R) 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

a) Número de familias que colaboran en las actividades = !"#$%$"&  !"#$%"&$'"&$(
!"#$%$"&  !"!#$%&  

𝑥  100 

b) Valoración detallada del proceso  

c) Número de familias que asisten a las reuniones  individual= !"#$%$"&  !"#"$%&!"#
!"#$%$"&  !"!#$%&  

𝑥  100 

d) Número de familias que asisten a las reuniones notas= !"#$%$"&  !"#"$%&$%"
!"#$%$"&  !"!#$%&  

𝑥  100 

e) Número de familias que interesadas en las actividades = !"#$%$"&  !!"#$#%&'&%
!"#$%$"&  !"!#$%&  

𝑥  100 

f) Profesorado que asiste a actividades con familias = !"#$%&#"'(#  !"#"$%&$%
!"#$%&#"'(#  !"!#$  

𝑥  100  

g) Encuesta de valoración de satisfacción de los diferentes servicios o personas 

FRECUENCIA 

a) anual 

b) al final del proceso (3r 
trimestre del 2º curso) 

c) anual 

d) anual 

e) anual 

f) anual 

g) Anual 

UNIDAD 

a) % 

b) - 

c) % 

d) % 

e) % 

f) % 

g) Numérico 

VALOR INICIAL 

a) No hay datos 

b) - 

c) 40% 

d) 60% 

e) No hay datos 

f) 10% 

g) No hay datos 

META 

a) 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 70% 

b) - 

c) 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≥ 65% 

d) 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≥ 75% 

e) 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 ≥ 50% 

f) 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≥ 50% 

g) 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 7 
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OBJETIVO 3  Mejorar la vinculación de las familias con el AMPA del centro. 

ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN 
14/15 15/16 

RESPONSABLE 
1T 2T 3T 1T 2T 3T 

Difusión del proyecto del AMPA y propuestas de 
mejora 

El AMPA del centro participa activamente de 
muchos momentos importantes del curso escolar. 
Desde fiestas tradicionales a celebraciones 
académicas, pasando por la colaboración en la 
socialización, venta de libros, gestión de 
extraescolares y el comedor escolar.  

En las actividades lectivas y académicas en las que 
participa, no discrimina absolutamente a nadie sean 
socios o no del AMPA. 

Hay pocas familias vinculadas en la gestión o 
colaborando activamente en el AMPA. Hay que 
ayudar al AMPA a difundir todo lo que se hace 
desde este órgano de manera totalmente voluntaria 
y que aporta y suma a todo el centro sin distinción.  

X X X X X X AMPA, Dirección 
y Claustro 

Coordinación de la participación y colaboración 
en las actividades de cada nivel  

Vinculada directamente con el sexto punto del 
objetivo 2, que habla de los delegados/as de las 
familias en cada clase, se trabajará desde el AMPA 
coordinadamente con estos para pedir colaboración 
en las actividades del centro que lo necesiten. 

 X X X X X AMPA y Dirección 

Participación del AMPA en reuniones de puertas 
abiertas a nuevas familias 

En las reuniones en las que se muestre el centro a 
familias interesadas en venir en próximos cursos, 
alguien de la junta del AMPA vendrá a explicar 
todos los aspectos del centro de los que son 
responsables, proyectos y servicios que gestiona, y 
resolverá las dudas sobre aspectos de los que ellos 
son gestores.  

 X   X  AMPA y Dirección 

Coordinación mensual con el AMPA 

Reuniones periódicas de coordinación de 
actividades  y seguimiento de las incidencias y vida 
cotidiana del centro.  

X X X X X X AMPA y Dirección 
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OBJETIVO 3  Mejorar la vinculación de las familias con el AMPA del centro. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES  
a) Familias asociadas al AMPA (R) 

b) Cumplimiento del plan de actuaciones (A) 

c) Número de coordinaciones con el AMPA (R) 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

a) Número de familias que asociadas = !"#$%$"&  !"#$%!&!"
!"#$%$"&  !"!#$%&  

𝑥  100 

b) Valoración detallada del proceso 

c) Número de reuniones = !ú!"#$  !"  !"#$%&$"'
!!  

𝑥  100 

FRECUENCIA 
a) Anual 

b) Anual 

c) Anual 

UNIDAD 
a) Porcentaje 

b) - 

c) Porcentaje 

VALOR INICIAL 
a) 50% asociados 

b) - 

c) 50% coordinaciones 

META 
a) 𝐴𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 ≥ 75% 

b) - 

c) 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ≥ 80% 
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6.  CONCLUSIONES   

En este apartado intentaré resaltar todo lo que considero más importante 

y que relaciona marco teórico y proyecto de dirección y que hay que tener 

en cuenta durante su aplicación: 

• Clase social, modelo de familia y nivel de estudios de los 

progenitores son variables que influyen en la participación de la 

familia en el centro. Hay que tener en cuenta que el proyecto se 

hace en un centro de “máxima complejidad” y que el entorno no 

fomentará esa participación. 

• Pese a la baja participación generalizada en las elecciones de los 

Consejos Escolares a nivel estatal, hay que modificar tiempos y 

formas como se ve en el proyecto para intentar que se mejoren. 

• A pesar de que cada centro escolar es único y distinto a los demás, 

hay dinámicas participativas que se repiten (Roca & Sarramona, 

2007) 

• El papel de la dirección en todo el proceso debe alejarse del 

autoritarismo y promover la participación y el liderazgo distribuido 

tanto en el Claustro como en el Consejo Escolar. 

• Hay una gran responsabilidad del Claustro en la potenciación de la 

participación de las familias. Se debe dedicar tiempo de reflexión 

interna, y analizar todo lo que se puede mejorar y cambiar. En 

algún momento también habrá que sentarse con las familias para 

ver lo que opinan del tema en cuestión. En los Consejos Escolares 

debe haber máxima transparencia y facilitar toda la información 

previa a las familias, así como mantener el contacto con los 

miembros del Consejo Escolar en caso de que las sesiones estén 

muy distanciadas entre ellas (Gairín & Martín Bris, 2006). 

• Desde el Claustro y el equipo de dirección del centro hay que 

facilitar al máximo la organización familiar con gestos como la 

previsión con tiempo de las convocatorias de las reuniones con las 

familias (o los Consejos Escolares tal y como se plantea en la 
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propuesta). Así haremos que sea posible que cada familia se lo 

pueda combinar con sus obligaciones laborales o personales. 

• Es importante saber qué horarios son los mejores para las 

reuniones en las que intervienen las familias y celebrarlas en esas 

franjas.  

• Las familias tienen que conocer quiénes son sus representantes en 

los Consejos Escolares del centro. Para ello es necesario coordinar 

desde el Consejo Escolar y la dirección una buena campaña previa 

a las elecciones. Todo ello junto con un aumento en la participación 

que llene de valor y haga real la representación de cada miembro 

del Consejo Escolar respecto del conjunto de las familias.  

• El profesorado debe formarse para cambiar las dinámicas de 

trabajo con las familias y romper la imagen negativa de los roles 

que tienen de ellas y reducir la distancia y crear nuevos espacios 

de intercambio y comunicación (Gairín & Martín Bris, 2006). 

• La participación se inicia el día que una nueva familia toma el 

primer contacto con el centro. Hay que cuidar la imagen del centro 

en todo momento y sobre todo de las personas que están más 

expuestas al público y atienden en primera instancia a las damilias.  

• Hay que facilitar a las familias la comprensión de las 

comunicaciones del centro para acercarlas a él y que se sientan 

acogidas (Baráibar López, 2005). 

• La formación de las familias es un pilar de mejora de los centros. 

Hay que estar cerca del AMPA en la promoción de este tipo de 

actividades. 

• La coordinación sistemática y programada con la Junta Directiva 

del AMPA es imprescindible para un buen funcionamiento del 

centro. Hay temas de gestión en los que se debe estar muy cerca y 

acompañarles (comedor, extraescolares, etc.) así facilitaremos que 

puedan dedicar tiempo a organizar otras actividades de fomento de 

vínculos entre familias (Collet & Tort, 2011). 
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• Las prácticas de poder de los Consejos Escolares deben ser 

modificadas. Aunque haya temas informativos y acuerdos a zanjar, 

hay que incluir más habitualmente puntos en el orden del día que 

fomenten el debate y la construcción de proyectos familia/escuela. 

• El papel de la dirección es caudal en todo lo que respecta a la 

coordinación de las elecciones Consejo Escolar, siendo pieza clave 

en la promoción de candidaturas y la difusión de la composición y  

funciones de los órganos de gobierno de los centros. 

• El papel de los tutores como dinamizadores de la participación de 

las familias de sus grupos clase es clave: son referentes para el 

alumnado la cual cosa les acerca más a las familias. La acción 

tutorial debe trascender las puertas de la clase y llegar  a fomentar 

la participación de la familia (Kidder, 2013). 

• Los constantes cambios legislativos en leyes educativas hacen que 

la participación y funciones de diferentes órganos dependan de la 

ideología del partido del gobierno. La falta de una posición de 

consenso de estado no ayuda socialmente a la escuela y crea 

dudas entre las familias.   

• Promover el consenso en la toma de decisiones de los Consejos 

Escolares para así evitar divisiones e incluir también puntos en el 

orden del día expuestos por los representantes de las familias. La 

creación del padre/madre delegado de curso facilita en muchas 

ocasiones la participación y dinamización de las familias (Roca & 

Sarramona, 2007). 

• Hay que establecer diferentes formas de participación para facilitar 

que cada familia encuentre la que mejor se adapta a su carácter, 

habilidades, motivaciones…para participar en la escuela. 

• Hay que abrir de vez en cuando y de manera programada las 

puertas de los centros en horario lectivo para que las familias que 

así lo deseen puedan ver cómo se trabaja, mejorando así la 

valoración docente y aumentar la confianza en el centro. 
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• Hay que promover actividades conjuntas y variadas del alumnado y 

las familias en el aula, que posibiliten otras formas de aprendizaje 

del alumnado. 

• El papel de líder, dinamizador, coordinador, promotor… de la 

dirección, conjuntamente con el equipo directivo, son esenciales 

para la promoción de la participación y el establecimiento de 

cauces de comunicación estables y fluidos con las familias, el 

AMPA…etc. Es muy importante también el papel que juegue como 

líder de los cambios en el claustro respecto a la participación. 

Los buenos resultados de este proyecto no están asegurados. El hecho 

de que en muchos aspectos haya una parte importante que no dependa 

directamente del centro, y que haya factores como los resaltados en el 

primer punto de las conclusiones que no ayuden a la consecución de los 

objetivos, hacen que haya cierta incertidumbre sobre la meta que 

podremos alcanzar. Aún así, hay que intentarlo. Hay que hacer cosas 

nuevas o modificar las que ya se hacían.  

Para acabar me gustaría subrayar que hay que seguir insistiendo en que 

en la escuela pública se produzca una gestión democrática y participativa, 

que favorezca un aumento de la participación real, diversa y mayor de la 

que se produce en la actualidad. Estas mejoras conseguirán dar calidad 

democrática y más transparencia en la gestión, y a la vez una mayor 

confianza en el centro por parte de las familias. 

Las buenas relaciones y la confianza mutua entre los diferentes sectores 

de la comunidad educativa beneficiaran al clima escolar y tendrán 

consecuencias positivas en la reducción de incidentes con las familias y 

favorecer mejores escenarios de aprendizaje para el alumnado.  
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