
Convivencia, colaboración, responsabilidad compartida, 
plena participación. Ideas que cuando se expresan de forma 
conjunta manifiestan una clara intención de entender la vida 
en los centros educativos como una sociedad equitativa. En 
las que las relaciones que se establecen lo hacen mediante 
vínculos naturales, en los que impera el respeto a las diferen-
cias y entender que éstas contribuyen a que las comunidades 
se desarrollen en torno a la idea final de la mejora de la socie-
dad en la que vivimos.

De ahí que la idea de “organización educativa para todas 
las personas” aspire a recoger en torno a sí, una serie de 
reflexiones, experiencias, investigaciones. Que sirvan de 
referentes teórico-prácticos para orientar los caminos que 
muchas escuelas están emprendiendo para constituirse en 
espacios de confluencia de las distintas sensibilidades que 
aglutinan en sus centros educativos. Usando un slogan muy 
conocido, pero poco practicado, “para todos y con todos”.

Como de sobra es conocido, en el ámbito educativo no exis-
ten recetas mágicas. Sí existen ingredientes y experiencias 
que ilustran que, por una parte, es posible hacer cosas dis-
tintas con éxito. Y por otra que las sendas a recorrer para 
alcanzar estas visiones es mejor hacerlo en compañía.

No existe un modelo organizativo único de éxito generaliza-
do, los contextos, las personas, en definitiva, las culturas que 
enmarcan cada realidad precisan de soluciones innovadoras 
y contractuales a cada idiosincrasia.

Esta obra pretende recoger esas ideas, reflexiones, experien-
cias, investigaciones, que puedan ayudar a cada colectivo 
escolar a tomar sus propias decisiones. Como decíamos “no 
todo vale para todo”, pero al menos sabremos hacia dónde 
debemos ir, un camino sin rumbo es siempre un mal camino, 
al menos en el ámbito educativo y por pura transferencia, al 
ámbito social.
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Innovación y cambio en la gestión del aula de infantil:
diseñando espacios y generando encuentros

ALBERT-MONRÓS, EMMA M.
Conselleria de Educación de Valencia

GALLARDO-FERNÁNDEZ, ISABEL M. 
Universitat de Valencia

FABREGAT-PITARCH, ANTONIO
Escuelas de Artesanos

Resumen

La experiencia se desarrolla en un aula de 4 años, partiendo de un proceso de observación y reflexión del equipo do-
cente. Consideramos esencial entender el aula de Educación Infantil como un contexto inclusivo en el que se organizan y
gestionan las interacciones educativas. Desde la experiencia diaria se constata que el aula puede ser un espacio de posi-
bilidades, original y creativo, rico para el aprendizaje si fomentamos el juego libre y la experimentación, permitiendo que
el niño interaccione con el medio y con los otros. Los infantes tienen necesidad de explorar el espacio, ejercitar el movi-
miento de su cuerpo y conocer los objetos. En este sentido, nos planteamos como problema de investigación: analizar el
aula de Infantil para investigar cómo se generan las interacciones y se gestiona la transformación de espacios y tiempos.
Optamos por un enfoque de investigación cualitativa y desde una mirada respetuosa a la Infancia se trata de observar el
potencial indagador y explorador del niño y la niña. Sabemos que, desde las situaciones de juego, los niños expresan
sus sentimientos/fantasías de un modo espontáneo y placentero. Estamos ante el reto de investigar en el aula diseñando
espacios y generando encuentros entre los infantes.

Palabras clave

Organización de aula, Educación Infantil, interacción.

Abstract

The experience is developed in a 4-year-old classroom, based on a process of observation and reflection by the tea-
ching team. We consider it essential to understand the Early Childhood Education classroom as an inclusive context in
which educational interactions are organized and monitored. From daily experience, it is clear that the classroom can be
a space of possibilities, original and creative, rich for learning if we encourage free play and experimentation, allowing
the infant to interact with the environment and with others. Children need to explore space, exercise the movement of
their bodies and get to know objects. In this sense, we set as a research problem to analyze the infant classroom and in-
vestigate how interactions are generated and how the transformation of space and time is managed. We opted for a
qualitative research approach and, from a respectful view of childhood, we attempted to observe the child’s potential for
inquiry and exploration. We know that, from play situations, children express their feelings/fantasies in a spontaneous
and pleasurable way. We are faced with the challenge of researching in the classroom, designing spaces and generating
encounters between children.

Keywords

Classroom organization, Early Childhood Education, Interaction,
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Este capítulo se enmarca en un proyecto más amplio que trata de conocer y comprender desde un planteamiento de investi-
gación cualitativa cómo el juego y la experimentación de los niños y niñas explorando diferentes ambientes y espacios fomenta
la comunicación en el aula de Infantil.

Tomamos como referente los derechos de la infancia, la teoría socio constructivista del aprendizaje (Bruner, 2003; Edwards y
Mercer, 1988) y el aula como un espacio complejo donde se genera un cruce de culturas (Pérez Gómez, 2004). Se trata de refle-
xionar sobre la relación entre la organización del aula y la construcción del conocimiento en educación Infantil.

El aula de Educación Infantil ha de ser un entorno lleno de oportunidades donde se tejen relaciones (Hoyuelos y Riera, 2015)
y se cultivan los afectos (Albert-Monrós y Gallardo-Fernández, 2018) para hacer posible el crecimiento global y armonioso de los
infantes a través de la experimentación y el juego en relación con el medio y con los otros.

Espacios, tiempos y materiales son una oportunidad para la innovación y el cambio en el aula de Infantil. Por tanto, el modo
en que los organicemos y gestionemos dará lugar a una u otra forma de hacer y entender la escuela Infantil (Hoyuelos y Riera,
2015; Loughlin y Suina, 1990; Malaguzzi, 2011; Wells, 2001).

Las criaturas tienen necesidad de explorar el espacio, ejercitar el movimiento de su cuerpo y conocer los objetos que hay a
su alrededor. En este sentido, nos planteamos como objeto de indagación: analizar el aula de Infantil para investigar cómo se
generan las interacciones y se gestiona la transformación de espacios y tiempos.

Este capítulo pretende los siguientes objetivos:

— Explorar diferentes estrategias metodológicas y sus potencialidades para fomentar la comunicación en el aula de Infantil.

— Analizar situaciones de aula y de espacio exterior que visibilicen diferentes agrupamientos de los infantes.

— Reflexionar sobre la relación entre la organización del aula y la construcción del conocimiento en educación Infantil

Estamos ante un tema complejo que nos plantea algunos interrogantes: ¿Cómo generar espacios dentro y fuera del aula que
provoquen la comunicación entre los infantes y la comprensión del contexto en que están inmersos? ¿En qué aspectos la gestión
del aula genera el encuentro y potencia la autonomía de los niños y niñas? ¿Cómo pensar los espacios en educación Infantil para
fomentar la Identidad y Autonomía?

Para dar respuesta a estas cuestiones se presentan en este capítulo diferentes estrategias metodológicas que tienen como
referente el diálogo y la asamblea como foro que revela un modelo de participación democrática en el aula (Gallardo, 2008). En
ella, el habla y la escucha se convierten en hábito y se cultiva la relación social y el saber a través del lenguaje (figura 1).

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1.

Aula de 4 años.

La organización del espacio escolar surge en los centros educativos, como una necesidad para la optimización de los recur-
sos y teniendo como punto de partida las necesidades tanto del discente como del docente, sin perder de vista, la fuerza y pro-
tagonismo que tiene, tanto el currículum explícito como el currículum oculto que emana del ámbito educativo (Gimeno, 1988).
En palabra de Freinet, «la democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la es-
cuela no sería capaz de formar ciudadanos demócratas» (Freinet, 1979, Invariante 27). En este contexto, aula de 4 años, la
Asamblea es el eje de la vida cooperativa en cuanto que sirve para organizar el aula, facilita la gestión de los conflictos y per-
mite el intercambio de ideas (cooperación). En la Asamblea se refuerzan los vínculos sociales; se comunican los aprendizajes y
descubrimientos, se planifican los proyectos futuros; se felicita, se tratan los Acuerdos de Convivencia, etc.

La Asamblea facilita así un modelo organizativo que descentraliza y gestiona la vida del aula: rutinas diarias; juego por los
microespacios, talleres, proyectos; solución de conflictos, etc. Así, la asamblea en el aula representa una situación cotidiana, un
lugar para el encuentro y la gestión de las actividades del día. Se trata de un espacio conversacional por excelencia que fomenta
la pertinencia y el sentimiento de grupo. En ella se comparten y se construyen saberes y conocimientos, se llega a acuerdos, se

1. INTRODUCCIÓN
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2.

2.1.

escuchan los intereses, las opiniones y se comparten inquietudes. Aprendizajes cotidianos que proporcionan seguridad y autono-
mía y que hacen que las experiencias posteriores sean distintas (Edwards y Mercer, 1988: Wells, 2001).

La asamblea constituye una práctica abierta y situada que está muy vinculada al contexto y a las necesidades del grupo
clase, un espacio carismático habitual en la etapa de Educación Infantil y que, en nuestro caso, refleja la forma de entender la
tarea docente (Malaguzzi, 2011; Sánchez, 2006). Se trata de que, en la práctica habitual y cotidiana, cada asamblea sea dife-
rente y atienda las necesidades de la actividad del día.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

El aula de educación Infantil se nutre de los cambios que ocurren en el día a día, las inquietudes de los infantes y los proyec-
tos en los que estamos inmersos. Por tanto, los espacios son el testimonio de procesos de aprendizaje que se desarrollan a tra-
vés de las interacciones y los juegos que se viven en la escuela. Así los espacios cobran identidad y sentido conforme a las histo-
rias que se viven en el grupo a partir de una rica imagen de infancia que cuida las relaciones y respeta los ritmos de desarrollo
en la Primera Infancia (Trueba, 2015).

Se considera que la educación Infantil es un espacio de encuentro entre la familia y la escuela en tanto que son los dos
agentes de socialización por excelencia (Schaffer, 1989). El aula de educación Infantil conforma un ambiente lleno de microespa-
cios (construcción y piezas sueltas, juegos de mesa, mini atelier, mensajes, cocina, sensorial, luz, biblioteca, espacio exterior,
espacio de entrada, asamblea, espacios comunes…) lo que conlleva la organización social del alumnado en pequeño y gran
grupo, en parejas, individual, trabajo colaborativo en equipos y grupos flexibles (Loughlin y Suina, 1990). A continuación, en la
figura 2 se presentan algunas de las propuestas desarrolladas en el aula de 4 años que han sido documentadas a lo largo del
curso y que alimentan nuestra reflexión acerca de la versatilidad y flexibilidad organizativa y espacial que caracteriza el aula de
Educación Infantil.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 2.

Experiencias presentadas

La construcción del microespacio de los mensajes

Ante las evidencias de que las criaturas empiezan a regalar dibujos y creaciones a sus compañeros, las maestras deciden ini-
ciar este espacio donde cada infante dispone de un pequeño buzón para recibir mensajes de sus compañeros. Se trata de un es-
pacio novedoso en el aula de inspiración reggiana (Malaguzzi, 2011) que se inicia a mediados del curso.
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2.2.

Microespacio de los Mensajes

Se piensa en construir este espacio (figura 3) a partir de material reutilizable buscando la similitud con los buzones reales y
el aprovechamiento de materiales. Para ello, se cuenta con la colaboración de las familias que en el hogar elaboran pequeños
buzones con envases de brik que luego traen los infantes al centro. Una vez se tienen todos los buzones, se monta este espacio
para potenciar la escritura espontánea y los vínculos de amistad.

A este espacio de aula acuden en parejas —de dos en dos— y registran su asistencia en una tabla con sus nombres. Allí dis-
ponen de papeles de diferentes colores y maquinitas para troquelar, adhesivos de diferentes formas y tamaños, relacionados con
la naturaleza, folios cortados en tamaño cuartilla, lápices y rotuladores negros. Y para uso libre, también disponen de unas tar-
jetas con imágenes y frases/expresiones amables o preguntas basadas en sus intereses por si quieren hacer uso de ellas como
apoyo.

El principal objetivo de las maestras es que las criaturas quieran expresarse —escritura espontánea— por lo que toda mani-
festación de escritura será bien recibida respetando los diferentes ritmos de desarrollo (Ferreiro y Teberosky, 1979). Las autoras
desarrollan una mirada sobre este proceso de la adquisición de la lengua oral y escrita que es «radicalmente diferente» y que
permite la aparición de «un niño que trata activamente de comprender la naturaleza del lenguaje que se habla a su alrededor»
(Ferreiro y Teberosky, 1979, p.22).

Este microespacio de mensajes nos permite observar la evolución de la escritura y acompañar de cerca este proceso situán-
donos en la Zona de Desarrollo Próximo de cada niño (Vygotsky, 1988). La dinámica se concreta en que cada cierto tiempo (en-
tre una semana y diez días) se abren los buzones y las criaturas ilusionadas van a abrir sus buzones a la espera de descubrir los
mensajes de sus amigos que luego compartirán en casa con su familia.

Este microespacio tiene una continuidad en el nivel de 5 años, lo que permite a las docentes acompañar la evolución de las
criaturas. La comunicación, el contacto con el lenguaje escrito y la autonomía que favorece este pequeño espacio tiene una
prospectiva en el nivel 5 años. Se observa que los mensajes van teniendo más concreción y detalle en relación a sus acciones
más específicas y definidas, visibilizan más como su pensamiento va haciéndose más complejo, así como su tejido relacional y
sus intenciones y deseos (Bruner, 2003; Trueba, 2015).

Taller de Pintura

La siguiente propuesta se presenta como un taller de pintura (figura 4) siguiendo la obra de «Diviértete. Talleres e arte con
Hervé Tullet» (Tullet, 2015) para ello, se precisa un cambio en la organización del espacio del aula y los agrupamientos, en este
caso se divide el grupo de 20 infantes en dos subgrupos de 10.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 3.
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Diviérte. Talleres de arte (Tullet, 2015)

Nota. En la propuesta Un campo de flores (Tullet, 2015, pp. 8-13). Se dan orientaciones para que el adulto que dirige el ta-
ller pueda animar y estimular la acción y vaya «marcando el ritmo y manteniendo la tensión para que puedan crear lo inespe-
rado» (Tullet, 2015, p. 6). Elaboración propia.

Se organizan/juntan las mesas del aula conformando un gran tablero para cubrir con papel continuo. Alrededor de esta mesa
grande se sitúan los infantes que necesitan de espacio para poder circular libremente. Se preparan botecitos con temperas de
colores, cada bote con un color y un pincel repartiéndoles uno a cada criatura. Situados los infantes alrededor de la mesa mi-
rando el papel en blanco, y mirándose entre ellos se disponen a escuchar y empezar a crear. La maestra comenta que va a se-
guir las instrucciones del texto del artista y las criaturas escuchan con emoción la propuesta (figura 5 y 6).

Figuras SEQ Figura \* ARABIC 5 y 6.

Proceso de creación

Siguiendo las pautas de la propuesta de Tullet (2015) los niños liberan tensiones y se lanzan sin timidez a pintar. Algunos
ejemplos de consignas dadas son: dibujar un punto, cambiar de sitio, señalar un punto más grande, hacer un círculo, trazar un
círculo más grande, dejar caer el pincel, etc.

Las criaturas se divierten moviéndose por el espacio trazando a veces más rápido, a veces de forma más sosegada, reinven-
tando las formas sobre el papel, haciendo más detalles y nuevas figuras a partir de lo pintado por otros, etc. La experiencia en
el taller de arte genera un espacio de libertad donde se une la pintura, la música y el movimiento (en un momento del proceso
se incluye la música y durante toda la creación las criaturas van parando y cambiando de lugar).

Figura SEQ Figura \* ARABIC 4.



https://biblioteca.ebiblox.com/Reader/Reader/Home

2.3.

Obra colectiva. «Campo de flores».

Tras la experiencia de creación colectiva miramos la obra observando sus colores (figura 7). Las criaturas explicitan que es-
tos campos de flores son campos de flores en primavera y que han disfrutado mucho de la experiencia de arte colectiva.

En este taller se han seguido un texto instructivo marcado por una serie de consignas que buscan despertar a la acción y,
siendo imprecisos, invitan a crear y lanzarse a trazar participando en una creación colectiva para pintar «un campo de flores».
Se observa que ninguna creación grupal sale igual a otra, se concibe el que «el arte es un medio, no un fin. Los niños son gran-
des maestros, tienen muchísima intuición» (Tullet, 2015, p.5). Asimismo, la experiencia de creación colectiva genera vínculos,
afectos, emociones compartidas y sentidas que suman momentos de encuentro donde la pertenencia y la riqueza de las aporta-
ciones de grupo para un objetivo común se evidencia tanto en el proceso vivido como en la obra creada. Hace mucho tiempo
que en la educación de la Primera Infancia se asume el hecho de que los niños adquieren conocimientos a través de los sentidos
(Piaget, 2007; Vecchi, 2019).

Propuestas de juego en el espacio exterior

En esta sección queremos abordar diferentes momentos de juego, a modo de pinceladas de historias lúdicas en el patio. Se
presentan como maneras de ver las posibilidades no solo de los materiales sencillos, sino como necesidad de captar momentos
espontáneos en el espacio exterior. Se trata de aprovechar otro espacio cotidiano de gran valor y potencial pedagógico donde
media el juego y el dialogo.

Explorar estos momentos con la libertad de juego que regala un espacio distinto y materiales no estructurados nos permite a
los docentes entrar a conocer el potencial de autosuficiencia e inventiva del ser humano para ser capaz de crear e imaginar sin
límites (Vecchi, 2019). Además, permite conocer el entramado social y las relaciones de otra manera, porque surgen otras posi-
bilidades, otras interacciones, otros encuentros, otras ideas. Todo ello permite ver cómo se expresan en este espacio abierto
porque las criaturas son capaces de jugar, imaginar, simbolizar y crear con muy poco. Las figuras 8, 9 y 10 muestran una provo-
cación de juego exterior. Se observan diferentes momentos de juego libre en el patio con cartón y otros materiales sencillos que
permiten enriquecer las posibilidades lúdicas en este espacio exterior.

Figuras 8, 9 y 10

Provocación de juego exterior con cajas, telas y pinzas.

Figura 7.

Nota. De izquierda a derecha: presentación de la propuesta, construcción colectiva de refugios y juegos de disfraces como 
ejemplos de acción lúdica y transformación del escenario de juego. Fuente: elaboración propia.
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En momentos de patio o juego en el espacio exterior ofrecemos diferentes materiales a modo de pequeñas zonas de juego 
(figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). En este

En momentos de patio o juego en el espacio exterior ofrecemos diferentes materiales a modo de pequeñas zonas de juego 
(figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). En este caso observamos propuestas en las que simplemente a partir del uso de cajas de 
cartón las criaturas han imaginado, jugado y experimentado en relación con los otros de diferente manera. Del mismo modo, es-
tas experiencias son oportunidades para observar y descubrir sus intereses y así poderlos guiar hacia retos cognitivos más 
complejos.

Para ejemplificar estas propuestas y volviendo sobre nuestro foco de interés, una mirada hacia el juego como expresión de 
creatividad y una actitud respetuosa y sostenible con la infancia y el medio ambiente, nos detenemos en algunas de las imáge-
nes captadas en diferentes momentos de patio que se desarrollaron durante el curso. Se trata de ejemplos del uso del cartón, los 
tapones de corcho, botellas, etc. Encontramos en estas situaciones gran cantidad de aprendizajes y colaboración entre igua-les, 
repartición de roles, planificación, movimiento, coordinación, y, en definitiva, interacción entre lenguajes.



3. CONCLUSIONES

Gran parte del desafío de la vida es descubrir quiénes somos, hacia dónde y de qué manera deseamos crecer-crear. La clave
es tener claro que nuestra razón de ser es irrenunciable. Y tanto la familia como la escuela han de contribuir a ello positiva-
mente (López, 2018, p. 10).

Tras el proceso de análisis de las experiencias desarrolladas retomamos las preguntas de nuestra investigación que parten
del interés en conocer cómo se generan las interacciones y se gestiona la transformación de espacios y tiempos en el contexto
escolar.

Para ello se han observado y documentado experiencias de aula con el objetivo de conocer estrategias metodológicas distin-
tas considerando su potencial para fomentar la comunicación entre los infantes. En las tres propuestas se han generado colabo-
raciones entre ellos para fomentar la expresión y creación (creación artística con pintura, juegos y construcciones con materiales
como el cartón) o el intercambio mediante procesos de aproximación al lenguaje escrito (intercambio de mensajes). La particu-
laridad de cada espacio, los materiales y las propuestas potencian el cultivo del afecto y el enriquecimiento mutuo a partir de la
identidad y personalización del propio espacio y los materiales, así como el carácter abierto de cada una de las propuestas
planteadas.

Del mismo modo, analizar las situaciones de aula (espacio de los mensajes y taller de arte) y del espacio exterior (propues-
tas lúdicas de juego exterior) que visibilizan diferentes agrupamientos de los infantes posibilita la apertura y flexibilidad de espa-
cios que enriquece aún más el intercambio de saberes y la asunción de acuerdos de convivencia que se cultivan desde la prác-
tica. Las diferentes maneras de agruparse aportan complejidad a la experiencia social de aprender en relación con otros (Trueba,
2015). Las diferentes maneras de colaborar a través de distintos tipos de agrupamientos enriquecen las posibilidades de apren-
dizaje y colaboración ofreciendo a los infantes la oportunidad de auto gestionarse en diferentes formatos de grupo, siendo incen-
tivado el desarrollo creativo y solidario en las situaciones de aprendizaje (López, 2018).

El aula se concibe más allá de las cuatro paredes siendo un espacio flexible y diáfano que se ajusta, se transforma, se mo-
dela, se amplia y se traslada conforme a lo que requiere el reto planteado o situación de aprendizaje, El espacio, que siempre es
educativo, condiciona, comunica y posibilita una rica imagen de infancia (Malaguzzi, 2011). Por tanto, se conecta con las necesi-
dades e inquietudes de aprendizaje de los infantes, estando al servicio del pensamiento y siendo el reflejo de los procesos de
construcción de conocimiento que tienen lugar (Piaget, 2007; Vecchi, 2019).

Por último, cabe señalar que el análisis de propuestas tan distintas nos ha permitido reflexionar sobre la relación entre la or-
ganización del aula y la construcción del conocimiento en educación Infantil (Edwards y Mercer, 1988). Se trata de considerar la
necesidad de ofrecer propuestas que huyan de la uniformidad y la monotonía para jugar con la sorpresa, el asombro, la necesi-
dad de exploración, la investigación y la creación. Se constata que el aula se extiende a otras zonas y espacios convirtiéndose
así en un escenario de posibilidades singulares y contextualizadas donde se viven experiencias diversas que se comparten des-
pués en la asamblea (Sánchez, 2006). El aula es así un espacio diverso y complejo donde la relación y la creación son dos caras
de una misma moneda. La creación surge de la relación y la integración de las inteligencias que, a través de las diferentes estra-
tegias metodologías, favorece el desarrollo e interacción de los diferentes lenguajes de los infantes (Hoyuelos y Riera, 2015;
Vela y Herrán, 2019). Seguimos aprendiendo a conversar con nosotras y con lo que nos rodea.
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Convivencia, colaboración, responsabilidad compartida, 
plena participación. Ideas que cuando se expresan de forma 
conjunta manifiestan una clara intención de entender la vida 
en los centros educativos como una sociedad equitativa. En 
las que las relaciones que se establecen lo hacen mediante 
vínculos naturales, en los que impera el respeto a las diferen-
cias y entender que éstas contribuyen a que las comunidades 
se desarrollen en torno a la idea final de la mejora de la socie-
dad en la que vivimos.

De ahí que la idea de “organización educativa para todas 
las personas” aspire a recoger en torno a sí, una serie de 
reflexiones, experiencias, investigaciones. Que sirvan de 
referentes teórico-prácticos para orientar los caminos que 
muchas escuelas están emprendiendo para constituirse en 
espacios de confluencia de las distintas sensibilidades que 
aglutinan en sus centros educativos. Usando un slogan muy 
conocido, pero poco practicado, “para todos y con todos”.

Como de sobra es conocido, en el ámbito educativo no exis-
ten recetas mágicas. Sí existen ingredientes y experiencias 
que ilustran que, por una parte, es posible hacer cosas dis-
tintas con éxito. Y por otra que las sendas a recorrer para 
alcanzar estas visiones es mejor hacerlo en compañía.

No existe un modelo organizativo único de éxito generaliza-
do, los contextos, las personas, en definitiva, las culturas que 
enmarcan cada realidad precisan de soluciones innovadoras 
y contractuales a cada idiosincrasia.

Esta obra pretende recoger esas ideas, reflexiones, experien-
cias, investigaciones, que puedan ayudar a cada colectivo 
escolar a tomar sus propias decisiones. Como decíamos “no 
todo vale para todo”, pero al menos sabremos hacia dónde 
debemos ir, un camino sin rumbo es siempre un mal camino, 
al menos en el ámbito educativo y por pura transferencia, al 
ámbito social.
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