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ABSTRACT

This paper focuses on the improvement process in the educational setting, highlighting the importance of 
the participation of various agents, including students, parents, teachers, principals and other educational 
professionals. The improvement process is based on the continuous review and evaluation of educational 
practice, with the aim of identifying areas for improvement and addressing them effectively. The paper 
describes the different stages of the improvement process, starting with the identification of areas for 
improvement through data collection and analysis. These data are used to produce evidence-based 
reports that serve as the basis for planning necessary improvements. During improvement planning, areas 
for improvement are prioritized and action plans are designed to address them. The implementation of 
improvements involves the implementation of the action plans, with a focus on gathering evidence to assess 
the impact of the improvements. The improvement process is seen as a continuous cycle, with constant 
review and feedback to further adjust and improve educational practices. The paper also highlights the 
importance of the involvement of review and improvement groups throughout the process, as they help to 
identify problems, needs and areas for improvement, as well as to make evidence-based decisions. Several 
techniques and tools are mentioned, such as brainstorming, review guide, time profiles and cause-effect 
diagrams, which are used in the process of data collection and analysis. In conclusion, the importance of an 
evidence-based approach in the educational improvement process, with the active participation of multiple 
stakeholders and constant feedback to achieve higher quality education is emphasized. The improvement 
process is described as a continuous cycle of identifying areas for improvement, planning, implementing 
and reviewing, with the aim of optimizing educational practice and meeting the needs of students and the 
educational community at large.
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RESUMEN

El artículo se centra en el proceso de mejora en el ámbito educativo, destacando la importancia de la 
participación de diversos agentes, incluyendo estudiantes, padres, docentes, directivos y otros profesionales 
de la educación. El proceso de mejora se basa en la revisión y evaluación continua de la práctica educativa, 
con el objetivo de identificar áreas de mejora y abordarlas de manera efectiva. El artículo describe las 
diferentes etapas del proceso de mejora, comenzando por la identificación de áreas de mejora a través 
de la recopilación y análisis de datos. Estos datos se utilizan para elaborar informes basados en evidencia 
que sirven de base para planificar las mejoras necesarias. Durante la planificación de mejoras, se priorizan 
las áreas de mejora y se diseñan planes de acción para abordarlas. La aplicación de las mejoras implica 
la implementación de los planes de acción, con un enfoque en la recopilación de evidencia que permita 
evaluar el impacto de las mejoras. El proceso de mejora se considera un ciclo continuo, con la revisión y la 
retroalimentación constante para ajustar y mejorar aún más las prácticas educativas. El artículo también 
destaca la importancia de la participación de grupos de revisión y mejora en todo el proceso, ya que ayudan 
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a identificar problemas, necesidades y áreas de mejora, así como a tomar decisiones basadas en evidencia. 
Se mencionan varias técnicas y herramientas, como la lluvia de ideas, la guía de revisión, los perfiles 
temporales y los diagramas causa-efecto, que se utilizan en el proceso de recopilación y análisis de datos. En 
conclusión, se subraya la importancia de un enfoque basado en evidencia en el proceso de mejora educativa, 
con la participación activa de múltiples partes interesadas y la retroalimentación constante para lograr una 
educación de mayor calidad. El proceso de mejora se describe como un ciclo continuo de identificación de 
áreas de mejora, planificación, aplicación y revisión, con el objetivo de optimizar la práctica educativa y 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad educativa en general.

Palabras clave: Procesos Educativos; Práctica Educativa; Investigación Acción. 

INTRODUCCIÓN
En el ámbito educativo el proceso de mejora por lo general se basa en la actuación de equipos docentes que, 

en muchos casos, están abiertos a la participación e implicación de todos los agentes que participante en estos 
procesos, dígase los propios estudiantes, sus padres, los docentes, directivos de las instituciones educativas y 
otros profesionales vinculados a la educación.(1,2,3)

Realizar revisiones y mediciones de impacto a los procesos educativos es útil pues posibilita la identificación 
de potencialidades que los favorecen o barreras que impiden su adecuado desarrollo.  En estas revisiones los 
participantes recogen y analizan datos que permitan redactar un informe basado en evidencias y que sirva para 
priorizar razonadamente ámbitos de mejora, este informe ofrece una idea general o ámbito de interés inicial 
que responde a sus necesidades y expectativas.(4) 

Después de realizado este informe se realiza una revisión específica del ámbito priorizado, con el objetivo 
es diagnosticar, clarificar y comprender bien qué ocurre en dicho ámbito y por qué ocurre. Se realiza una 
revisión de la práctica educativa o evaluación diagnóstica inicial, con el fin de reflexionar sobre las coherencias 
e incoherencias de dicha práctica y sobre las causas subyacentes que las provocan.(5) 

Redactado el informe de esta revisión o autoevaluación, los grupos planifican mejoras, con el objetivo 
de diseñar un plan de acción basado en la recogida y análisis de evidencias que lo hagan viable. Las mejoras 
planificadas quedan reflejadas en el correspondiente informe para darlas a conocer a los sectores de la 
comunidad educativa que deban implicarse. Durante el desarrollo de este plan se recogen y analizan evidencias 
que permitan reflexionar nuevamente sobre el cambio planeado y su implantación.(6,7,8)

El informe generado sirve de base para revisar las mejoras introducidas. A partir de este momento se inician 
otros ciclos de la espiral, generándose la planificación de nuevas mejoras y revisiones sucesivas.(9)

El proceso de mejora se basa en la actuación de los grupos de revisión, que durante las fases del 
planteamiento y de las revisiones globales y específicas estos grupos son de mucha utilidad para identificar y 
priorizar problemas, necesidades, áreas de mejora y para efectuar el diagnóstico correspondiente. 

DESARROLLO
La planificación y aplicación de las mejoras exige también la participación de los grupos para que el plan 

sea consensuado y se lleve a cabo un seguimiento adecuado. De la misma manera, durante la revisión de las 
mejoras introducidas la dinámica grupal favorece un mayor intercambio de puntos de vista para explorar la 
práctica educativa a partir de las evidencias recogidas, formular valoraciones y tomar decisiones orientadas 
a la mejora educativa. Para dinamizar mejor los grupos de trabajo debe tenerse en cuenta que en cada una 
de las fases han de formularse objetivos concretos y para cubrirlos se recogen y analizan datos, con el fin de 
redactar informes para comunicar a la comunidad educativa los acuerdos tomados y los logros alcanzados en 
el estudio de revisión.(10,11,12)

Inicialmente en la etapa de planteamiento, su objetivo es concretar de manera consensuada cómo iniciar y 
desarrollar el proceso de revisión y mejora en sus líneas generales, se comparten información, aclarar dudas y 
amplían conocimientos básicos sobre el proceso a seguir. 

Los grupos de revisión y mejora han de organizarse de manera que faciliten la implicación y unión entre 
colectivos, para ello, se tendrá en cuenta la diversidad existente, procurando mantener cierta homogeneidad 
dentro de cada grupo y heterogeneidad entre grupos, debe fomentarse un clima amistoso, participativo, 
motivador, respetuoso, de manera que los docentes implicados puedan opinar y aportar la información y 
experiencias con espontaneidad y de forma constructive, de esta manera aunque el equipo directivo sea el que 
formula las propuestas, siempre estará abierto a nuevas aportaciones y posibles áreas de mejora emergentes.
(13,14)

El equipo directivo durante todo el proceso recoge la información y   elabora   materiales en   soporte   visual   
sintetizando   sus aportaciones. Por otro lado, se crearán diferentes comisiones debidamente coordinadas y 
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grupos de docentes que aporten evidencias para facilitar la reflexión sobre la práctica educativa real. Como 
paso final se redactará un informe en el que se incluirán los acuerdos tomados sobre cómo se desarrollará el 
proceso de revisión y mejora, qué sesiones informativas realizará el equipo directivo, cuál será su contenido y 
qué comisiones de trabajo se formarán.(15)

En la fase de la revisión global se pretenden priorizar áreas de mejora, es decir, ámbitos concretos 
susceptibles de ser optimizados.(16) 

El objetivo fundamental consiste en desarrollar un análisis global de necesidades institucionales en sentido 
amplio, enfatizando necesidades sentidas o dificultades encontradas en la práctica educativa. 

Durante el proceso de recogida y análisis de datos, además de utilizar cuestionarios y entrevistas, en el 
grupo de revisión y mejora puede recurrirse a estrategias grupales que combinan técnicas y otros recursos 
psicopedagógicos que sustentan la investigación como la lluvia de ideas.

Para desarrollar una lluvia de ideas el coordinador plantea que el objetivo es reunir tantos problemas y 
necesidades y concede un tiempo breve para que el grupo o grupos reflexionen. Los participantes anotan frases 
concretas, procurando que cada frase recoja una sola idea. Luego, verbalmente, mediante listas escritas o 
con tarjetas ponen en común las aportaciones de cada participante o de cada grupo. Durante esta fase deben 
evitarse comentarios sobre las ideas aportadas, tampoco se debate con el fin de estimular la libre participación 
de todos y para que cada uno pueda generar nuevas ideas a partir de las aportaciones de otros. El coordinador 
recoge todas las aportaciones realizadas.(17,18,19)

El proceso se enriquece si los participantes, además de conocer en profundidad aspectos de la propia realidad 
educativa, revisan bibliografía especializada y consultan a expertos en el tema, lo que hace aconsejable que el 
grupo acuerde dedicar varios días a esta revisión.(20) 

En la revisión de la lista de problemas y necesidades cada frase se somete a una revisión que tiene por 
objeto que los participantes tengan la misma opinión y entiendan de la misma manera lo que se ha escrito en la 
frase. El coordinador debe solicitar las aclaraciones oportunas y se hacen las modificaciones que se consideren 
necesarias.(21)

A continuación se agrupan los problemas y necesidades. La información revisada y modificada durante la 
fase anterior se organiza en categorías con el fin de extraer luego áreas de mejora, las frases que contienen 
problemas y necesidades similares se juntan.(22) Cada grupo de frases debe identificarse con una denominación 
que resuma el contenido de las frases respectivas y si quedan restantes sin poder agrupar se introduce la 
categoría “otras”. Así, cada agrupación constituye una posible área de mejora y podemos distinguirla de otras 
áreas.(23)

Bizarro, Paucar y Cambi (2021) consideran que la técnica del grupo se puede utilizar ahora para priorizar, 
mediante consenso, las áreas de mejora. Si hubiera muchas áreas de mejora se podrían eliminar alguna previa 
definición de criterios de selección. Posteriormente cada participante otorga un orden o una puntuación a 
cada área de mejora, para ello, pueden basarse en criterios de mayor o menor frecuencia de aparición de 
los problemas o necesidades, o incluso en la importancia concedida según criterios como viabilidad, impacto, 
complejidad y recursos disponibles. Por ejemplo, el coordinador puede pedir que cada participante asigne por 
escrito un orden a cada área de mejora.(24)

El registro de los datos durante el desarrollo de un grupo de revisión y mejora puede hacerse mediante 
una hoja de respuestas preparada al efecto o simplemente a mano alzada con el fin de contabilizar la frecuencia 
de aparición o mención de las características exploradas. Así, durante un claustro de docentes, al formular 
la pregunta ¿Qué área deberíamos mejorar? podemos tabular los datos a mano alzada de la siguiente forma: 
proyectos educativos, evaluación de aprendizajes, proyecto curricular y estilos de dirección.(25,26)

En el informe debe describirse con brevedad el proceso seguido, las áreas de mejora obtenidas y su priorización 
con la tabulación correspondiente.(27) La difusión del contenido de los informes facilita la reflexión sobre la 
priorización de aspectos de la institución que posteriormente serán sometidos a una revisión diagnóstica más 
específica.(28) De esta manera se hace partícipe a los demás de qué puntos fuertes tiene la institución, cuáles 
son sus aspectos positivos y negativos, las posibles áreas de mejora y su priorización razonada con objeto de 
promover una revisión más específica donde debe considerarse la necesidad de formar comisiones y asignar 
funciones para lograr un trabajo cooperado.(29) 

Durante esta fase se realiza la autoevaluación diagnóstica en el área de mejora detectada y priorizada en 
la revisión global. Se trata de revisar la práctica educativa y de descubrir necesidades y problemas concretos, 
cómo surgen, cómo evolucionan, analizando sus causas subyacentes, percepciones de los participantes, para 
luego derivar posibles soluciones, mejoras y cambios, en este sentido, al reflexionar sobre las coherencias e 
incoherencias de dicha práctica y sobre las causas subyacentes que las provocan el grupo parte de necesidades 
sentidas y explora las necesidades reales que han sido detectadas.(30,31,32,33)

En la recogida y análisis de datos, la necesidad de reflexión sobre la práctica educativa exige recoger gran 
variedad de datos y evidencias que orientarán la reflexión durante el desarrollo de los grupos de revisión. Antes 
de iniciar un proceso de mejora las personas implicadas en cada sesión grupal deben estar convencidas de que 
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es necesario realizar un buen diagnóstico para mejorar el ámbito elegido y de que esta mejora es necesaria, 
lo que supondrá en primer lugar definir y describir el área de mejora, y en segundo lugar, explorar las causas 
que originan los problemas o necesidades. Para ello, algunas de las técnicas más apropiadas son la guía de 
revisión, los perfiles temporales, el mapa de proceso, el diagrama de flujo y el diagrama causa-efecto que ha 
sido identificado.(34,35,36,37)

En la etapa descripción del área de mejora se describen problemas y necesidades concretas, tratando de 
comprender su naturaleza y circunstancias, dónde y cuándo aparecen y su extensión o intensidad. La guía 
de revisión es una estrategia esencial para recoger información y su proceso de elaboración implica que las 
áreas de mejora se transforman en preguntas concretas, bien en formato de guía temática o de itinerario de 
preguntas. 

En la guía temática sólo se incluyen posibles temas a tratar durante la sesión grupal, teniendo las ventajas de 
la rapidez, clima espontáneo y dialogante, familiar, coloquial. Sin embargo, el análisis de datos encierra cierta 
complejidad, siendo frecuente la inconsistencia entre analistas. En cambio, la naturaleza más estructurada 
del itinerario de preguntas permite mejor la participación de colaboradores en su aplicación, se facilita y 
uniformiza el análisis de datos, existiendo más consistencia entre analistas. No obstante, aumenta la monotonía 
durante la sesión, hay menos espontaneidad, más lentitud y existe el riesgo de que las preguntas se formulen 
literalmente.(38)

Las guías de revisión, utilizadas como guías temáticas o como itinerarios de preguntas, adoptan gran 
variedad de formatos, por ejemplo, listados, escalas, listas de comprobación y diferencial semántico. Para 
elaborar técnicas de recogida de datos, y más en concreto, guías de revisión, cualquiera que sea su formato o 
modalidad, pueden seguirse las mismas pautas que se han expuesto en la fase anterior al describir la revisión 
global, teniendo en cuenta que ahora se trata ya de la revisión específica de un área de mejora previamente 
priorizada: lista de problemas y necesidades; revisión de la lista de problemas y necesidades; agrupación de 
problemas y necesidades; lista de posibles aspectos a mejorar; identificar y redactar preguntas; registro y 
análisis de datos.(39,40,41)

En la lista de problemas y necesidades se recomienda que los participantes hayan aumentado sus conocimientos 
sobre el área de mejora elegida. Con la técnica de la lluvia de ideas los listados pueden elaborarse de forma 
oral mientras el coordinador de la sesión grupal va tomando nota en una pizarra, en una transparencia que se 
proyecta o incluso con ordenador.

Dentro del área de mejora elegida, cada participante elabora una lista individual sobre una hoja de papel 
previamente preparada, anotando, ámbitos, características y aspectos esenciales.

Por otra parte en la revision de la lista de problemas y necesidades después de ordenadas, son verbalizadas 
por los participantes o por el coordinador y se hace una puesta en común de los listados, con el fin de compartir 
y revisar aclarar conceptos y unificar significados.(42)

La agrupación de los problemas y necesidades da la posibilidad de construir un mapa conceptual, son 
también recursos muy sugerentes para elaborar los mencionados listados y elaborar categorías. Para ello, cada 
participante describe el ámbito explorado en relación a otros ámbitos o aspectos similares, con la ventaja 
de que se utiliza un sistema de clasificación generado por los participantes, se describen y agrupan aspectos 
similares y diferentes basados en categorías desarrolladas por los propios participantes. Dicha agrupación se 
facilita si el coordinador ha entregado a cada participante una hoja de papel con un cuadro dividido en cuatro o 
más cuadrantes. Durante unos minutos hacen un listado con todos los problemas y necesidades que consideren 
necesarios, tratando de agrupar en el mismo cuadrante los que se consideren similares. Con el fin de compartir 
resultados el moderador pide a cada participante que explique sus categorías. Puede hacerse una discusión 
adicional sobre características comunes y diferencias entre categorías, siendo conveniente registrar los criterios 
de clasificación y cómo se argumentan. Se describen ahora los problemas y necesidades esenciales, los más 
prioritarios y susceptibles de mejora, explicando en qué consisten, en qué situaciones posibles aparecen, 
cuándo suceden, su extensión e intensidad. Como ejemplo, supongamos que el claustro de docentes de un 
centro participa en sesiones de formación y que ésta ha sido considerada como un área de mejora prioritaria. 
Una lista de posibles aspectos a mejorar podría ser: objetivos de la formación, contenidos, método, recursos 
y temporalización. Describir y reflexionar sobre estos aspectos exige registrar y analizar datos de naturaleza 
muy variada. Su posterior tabulación y representación gráfica favorecen comentarios sobre el significado e 
interpretación de los resultados y las conclusiones de un grupo pueden añadirse a las de grupos previos. A partir 
de las respuestas de los participantes las escalas de estimación permiten visualizar perfiles lineales.(43,44,45)

Las respuestas que se obtienen con las diferentes modalidades comentadas suelen entregarse al coordinador 
de la sesión, o las verbaliza cada participante, y después de tabularse el grupo puede comentar sus significados 
e interpretar los resultados. Es aconsejable que cada participante marque las respuestas, para que luego 
sean constatables, de esta manera se puede paliar mejor la posible conformidad grupal, ya que se pone más 
de manifiesto cuando las respuestas son sólo verbales o gestuales. Debe tenerse en cuenta que el propósito 
fundamental de las escalas de estimación, listas de comprobación y el diferencial semántico aplicados durante 
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las sesiones de grupos de revisión es fomentar la discusión y no necesariamente obtener precisión estadística 
en la medición del aspecto explorado. Incluso durante la sesión grupal pueden elaborarse guías de revisión, en 
base a estudios previos, experiencia previa en el área de mejora elegida y según la teoría previa. Esta opción 
tiene la ventaja de reflejar mejor las experiencias, expectativas y opiniones de los participantes y evita que 
se ignoren aspectos esenciales desde la perspectiva de los participantes, sin embargo, dificulta la comparación 
entre grupos debido a la falta de uniformidad en el contenido.(46)

Para realizar el diagnóstico puede elaborarse una guía de revisión, pero también el equipo puede explorar 
técnicas existentes en el mercado o en la bibliografía y elegir las que considere más adecuadas, con la ventaja de 
que están probadas y evaluadas por expertos. Se dispone así de lo necesario para realizar un buen diagnóstico, 
sin embargo, pueden ser poco contextualizadas y poco adaptadas a la realidad cotidiana de la institución. Por 
otro lado, confeccionar guías de revisión a medida, donde se contemplen los elementos percibidos como más 
relevantes para la propia situación y contexto, ofrece la ventaja de responder a las necesidades e intereses 
del momento, sirve mejor para los objetivos concretos para los que se crea y es un gran medio de reflexión 
y formación. También es muy sugerente combinar ambas modalidades y adaptar a la propia realidad técnicas 
ya existentes. La elaboración de perfiles sobre el desarrollo temporal del mencionado proceso de enseñanza-
aprendizaje favorece la reflexión sobre la práctica educativa al facilitar la comparación con perfiles más 
deseables, así en el informe correspondiente a esta fase puede incluirse un perfil temporal como el siguiente 
para aportar evidencias que favorezcan la reflexión sobre la práctica explorada.(47,48)

Al definir y describir el área de mejora se hace un resumen de todas las situaciones donde están presentes 
los problemas y necesidades detectados, ahora, mediante estrategias como el diagrama causal se exploran 
las características que pueden incidir y provocar los problemas y necesidades. Para ello, se realiza una 
representación gráfica con los factores que pueden influir y ser causas del problema o necesidad. El proceso 
puede ser el siguiente: Constituir el grupo que realizará el diagrama causal. Conviene que los participantes 
posean un buen conocimiento teórico y práctico del problema y subproblemas, definir y describir el problema 
y subproblemas. Han de concretar cuáles son las dificultades y necesidades existentes, en qué consisten, dónde 
y cuándo se ponen de manifiesto, en qué situaciones aparecen y quién interviene, resultados que se plasmarán 
en el informe.(49,50)

En contenido del informe reflejará los problemas y necesidades que se han detectado y las causas básicas 
que las originan, de forma breve puede incluir una síntesis de la revisión global y de la revisión más 
específica, reseñando las reflexiones sobre la práctica educativa real en el ámbito elegido, sobre los procesos 
que serían deseables, las posibilidades, las causas que subyacen, las actitudes mantenidas y los problemas 
encontrados. En los informes se incluyen también juicios de valor que derivan de comparar la información 
recogida con las características deseables tal como se definen en referentes adecuados. También pueden 
referenciarse, indicadores, evidencias, la tabulación de respuestas a cuestionarios, guías de revisión, listas de 
comprobación, entrevistas, e incluso material referencial, como pueden ser ejemplos reales de actividades de 
evaluación, ejercicios, trabajos y otros documentos. Las técnicas de análisis resultan de mucha utilidad para 
sintetizar la información, así ocurre con índices estadísticos e indicadores. Conviene incluir en los informes 
representaciones gráficas que faciliten la visualización de la información aportada para su revisión posterior, 
esta representación gráfica de los datos ayuda a resumir la información y a extraer temas y categorías que 
permiten describir mejor la práctica educativa en el área de mejora elegida.(51)

En la fase de planificación de mejoras se orienta a la elaboración de un plan de actuación, este supone la 
previsión de cambios e innovaciones y pretende consensuar uno o varios planes estratégicos de acción, tratando 
de establecer un orden de prioridades entre posibles planes alternativos de mejora. Con el fin de favorecer la 
implicación del profesorado debe procurarse que el proceso de mejora responda a sus necesidades sentidas y 
a los problemas que surgen en la práctica educativa. Optimizar el ámbito elegido constituye en sí mismo una 
innovación en el centro, y como tal, requiere el convencimiento de que realmente constituirá una mejora y de 
que es imprescindible la implicación del profesorado. Supone tener conciencia de la situación actual del centro 
para ver qué elementos se modificarán con la innovación, qué aspectos cambiarán respecto al presente.(52,53)

La recogida y análisis de información se orienta a la elaboración del plan de acción o proceso innovador, 
teniendo en cuenta que las decisiones deben ser argumentadas y consensuadas por los participantes mediante 
la aplicación de técnicas preferentemente interactivas como la lluvia de ideas y esquemas como el diagrama 
de flujo o el mapa del proceso.(54)

En los informes se redacta una síntesis del proceso seguido, se describe cómo será el proceso innovador y 
se especifica qué debe hacerse para optimizar la situación educativa elegida y/o satisfacer las necesidades 
diagnosticadas. Se trata de dar respuesta a interrogantes como los siguientes: qué, para qué, cuándo, cómo, 
con qué, quién. Las funciones asignadas también pueden incluirse en algunos informes, en este sentido para 
elaborar y aplicar el plan de mejora es aconsejable formar grupos de trabajo, por ejemplo, según departamentos 
o seminarios de materia, equipos de ciclo o nivel, o bien, comisiones técnicas. En el informe podría incluirse 
también el plan de recogida de información, que consiste en la previsión de cómo se recogerán evidencias y 
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material referencial sobre el desarrollo del cambio planeado y sobre los efectos que esperamos que produzca.
(55,56)

En la fase de aplicación de las mejoras su objetivo es poner en práctica el plan, realizar lo planificado 
y recoger información o evidencias de cómo funciona y de las dificultades que van surgiendo. Esto implica 
organizar el trabajo, asignar tareas, poner a punto la organización y funcionamiento de cada equipo según el 
plan de mejora previsto. Durante el desarrollo de la innovación se recogen evidencias que permitan reflexionar 
nuevamente sobre el cambio planeado. Con el fin de poder revisar posteriormente el proceso seguido y derivar 
nuevas propuestas de acción para mejorar y ampliar el plan anterior se recogen evidencias y material referencial 
sobre cómo se desarrolla el cambio planeado y qué efectos produce.(57,58,59)

En cuanto a las técnicas de recogida y análisis de datos utilizables podría recurrirse, entre otras, a las que 
ya se han comentado en las fases anteriores. Así, la lluvia de ideas permite explorar qué dificultades surgiendo 
durante la aplicación del plan de mejora. Las guías de revisión, los mapas de proceso, diagramas y perfiles son 
referentes obligados para explorar si se sigue el plan previsto y acordado. A modo de ejemplo, recordemos que 
en la fase de revisión específica del ciclo de mejora, habíamos hecho referencia a un cuestionario respondido 
por profesores para recoger información sobre una actividad formativa que se había desarrollado en el centro. 
Supongamos ahora que a partir del perfil elaborado en aquella ocasión se han introducido mejoras, y durante su 
aplicación, o después de concluir la actividad de formación se aplica nuevamente el mencionado cuestionario. 
Con las nuevas respuestas podemos elaborar otro perfil medio que aporta información sobre el grado de 
adecuación de la actividad a la que se han aplicado las mejoras. Por último, en el contenido del informe se 
aportan evidencias de cómo se ha desarrollado el plan de mejora, las acciones emprendidas y las dificultades 
detectadas. La información que aporta este informe será el referente principal para realizar la revisión de las 
mejoras introducidas.(60,61)

Una vez concluidos los procesos de mejora es necesario recabar más información para poder explorar 
puntos fuertes y débiles de las innovaciones introducidas, cambios y efectos que se han producido. Para 
ello, los grupos de revisión y mejora pueden recurrir a las mismas técnicas de recogida y análisis de datos ya 
descritas en las fases de la revisión global y específica.(62) 

Una manera de explorar cambios y mejoras es comparar perfiles antes y después de introducir procesos de 
mejora. Así, al exponer las fases de revisión específica y de aplicación de las mejoras, hemos ejemplificado 
la recogida y análisis de información mediante un cuestionario respondido por docentes sobre una actividad 
formativa desarrollada en su centro. Durante la fase de revisión de las mejoras introducidas, existe la posibilidad 
de comparar el perfil que se había obtenido durante la fase de revisión específica y el obtenido durante la fase 
de aplicación de las mejoras.

Analizadas las causas, y proponiendo nuevas soluciones, los esfuerzos se podrían orientar a consolidar los 
aspectos satisfactorios y promover una metodología más adecuada a las necesidades formativas detectadas. 
Pero también puede recurrirse a información más cualitativa. Por ejemplo, a partir de entrevistas, técnicas 
observacionales, cuestionarios y diarios puede elaborarse un perfil temporal análogo al que se ha presentado 
también en la fase del ciclo correspondiente a la revisión específica, cuando nos referíamos a la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y se ejemplificaban fragmentos de entrevista con un profesor que tenía 
intención de participar en procesos de mejora.(63,64)

De la misma manera, la elaboración de perfiles sobre el desarrollo temporal de un proceso de enseñanza 
aprendizaje facilita la búsqueda de evidencias de cambio. Antes y después de introducir la innovación puede 
recogerse información de manera que se puedan analizar posibles evidencias de cambios al comparar ambas 
informaciones transformadas mediante un perfil temporal. Por ejemplo, en la fase de revisión específica se ha 
presentado un ejemplo de perfil temporal reflejando cómo se desarrolla un proceso de enseñanza- aprendizaje 
antes de introducir una mejora. Los perfiles pueden ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa y son de mucha 
utilidad no sólo para diagnosticar aspectos susceptibles de mejora y para proponer cambios en la dinámica de 
la clase, sino también para constatar la presencia real de cambios previamente planificados.

En el informe se describe cómo ha evolucionado el plan de mejora, cuáles han sido los procesos seguidos por 
los grupos, qué procedimientos han resultado más fructíferos, cuáles no, qué limitaciones se han encontrado, 
qué causas originan los problemas encontrados, qué incidencia tiene la mejora introducida y en qué ha habido 
mejoras o cambios.

En relación a los aspectos y actuaciones mejor valorados, según el plan de mejora previsto, el equipo 
directivo se planteará la posibilidad de institucionalizar las innovaciones introducidas. También ha de considerar 
la opción de explorar otra área de mejora o seguir el proceso en espiral de planificar, aplicar y revisar sucesivas 
mejoras en aquellos aspectos que así lo requieran. En este caso, y a la luz de las evidencias recogidas los 
participantes en las sesiones grupales analizan qué pueden hacer para introducir modificaciones y nuevas 
propuestas de mejora en sus prácticas educativas. 
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CONCLUSIONES 
En los procesos educativos en la fase de revisión predomina un proceso retrospectivo, orientado hacia el 

pasado, hacia la práctica educativa ya desarrollada, en busca de evidencias para la reflexión grupal, por ello se 
construye un plan de mejora, predominando ahora la dimensión prospectiva orientada al futuro. 

Las mejoras se aplican siguiendo el referente y la guía de la planificación previa, en consecuencia, revisión 
y mejora, se integran combinando las dimensiones diagnóstica y transformadora. 

En cada etapa es conveniente definir bien los objetivos que se pretenden, como guía del proceso. También 
suele estar presente la recogida y análisis de datos, para dinamizar la reflexión basada en evidencias, más 
allá de lo meramente opinable y, por último, los informes dejan constancia de logros, acuerdos y decisiones, 
aspectos que facilitan también la continuidad, la reflexión y el intercambio de experiencias 
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