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Resumen 

Este estudio presenta una revisión sistemática de la literatura sobre los factores que contribuyen a 

la mejora continua en los centros educativos. La investigación se centra en analizar los factores 

clave que contribuyen a la mejora continua en los centros educativos mediante una revisión 

sistemática de la literatura existente. La metodología adoptada incluye la búsqueda exhaustiva en 

bases de datos académicas, selección y evaluación rigurosa de estudios relevantes publicados entre 

2000 y 2024, y una síntesis narrativa de los hallazgos. Los resultados revelan que la participación 

de la comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, un currículo bien diseñado, el compromiso 

con la formación continua, y la comunicación efectiva son determinantes clave en la mejora 

educativa. El estudio concluye que la participación comunitaria, autonomía docente, calidad 

curricular, profesionalismo continuo, y comunicación efectiva son fundamentales para el éxito de 

las reformas educativas, mejorando la colaboración y los resultados académicos en las escuelas. 

Palabras Clave: Mejora Continua; Educación; Currículo; Autonomía; Profesionalismo. 

 

Abstract 

This study presents a systematic review of the literature on the factors that contribute to continuous 

improvement in schools. The research focuses on analyzing the key factors that contribute to 

continuous improvement in schools through a systematic review of the existing literature. The 

methodology adopted includes an exhaustive search in academic databases, rigorous selection and 

evaluation of relevant studies published between 2000 and 2024, and a narrative synthesis of the 

findings. The results reveal that community participation, autonomy in decision-making, a well-

designed curriculum, commitment to continuing education, and effective communication are key 

determinants of educational improvement. The study concludes that community participation, 

teacher autonomy, curricular quality, continued professionalism, and effective communication are 

fundamental to the success of educational reforms, improving collaboration and academic results 

in schools. 

Keywords: Continuous improvement; Education; Curriculum; Autonomy; Professionalism. 

 

Resumo  

Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre os fatores que contribuem para a 

melhoria contínua nos centros educativos. A investigação centra-se na análise dos principais 
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factores que contribuem para a melhoria contínua nos centros educativos através de uma revisão 

sistemática da literatura existente. A metodologia adotada inclui uma pesquisa exaustiva em bases 

de dados académicas, seleção e avaliação rigorosa de estudos relevantes publicados entre 2000 e 

2024 e uma síntese narrativa dos resultados. Os resultados revelam que a participação da 

comunidade, a autonomia na tomada de decisões, um currículo bem concebido, o compromisso 

com a formação contínua e a comunicação eficaz são determinantes-chave na melhoria educativa. 

O estudo conclui que a participação da comunidade, a autonomia dos professores, a qualidade 

curricular, o profissionalismo contínuo e a comunicação eficaz são fundamentais para o sucesso 

das reformas educativas, melhorando a colaboração e os resultados académicos nas escolas.  

Palavras-chave: Melhoria Contínua; Educação; Currículo; Autonomia; Profissionalismo. 

 

Introducción 

La mejora continua en los centros educativos es un proceso complejo que depende de la integración 

de varios factores clave. Entre ellos se encuentran la participación de la comunidad educativa, la 

autonomía en la implementación de proyectos, la calidad del currículo, el profesionalismo del 

personal docente y la comunicación efectiva. 

La participación de estudiantes, padres, maestros y personal en la toma de decisiones es 

fundamental para que las iniciativas de mejora sean inclusivas y respondan a las necesidades de 

toda la comunidad escolar (Epstein, 2018; Goodall & Montgomery, 2014). Hoover-Dempsey et al. 

(2005) destacan que esta colaboración activa aumenta la responsabilidad y el compromiso, 

esenciales para la sostenibilidad de las reformas. 

La autonomía en la implementación de proyectos educativos es igualmente crucial. Según Ryan y 

Deci (2017), esta autonomía fomenta la motivación intrínseca en docentes y estudiantes, 

permitiendo la innovación y la adaptación de estrategias pedagógicas a contextos específicos, lo 

que mejora los resultados educativos (Leithwood et al., 2006; Fullan, 2016). Además, un entorno 

educativo que promueve la autonomía no solo incentiva la creatividad, sino que también facilita la 

mejora continua (Gagne & Deci, 2005). 

Otro pilar fundamental para la eficacia educativa es la calidad del currículo. Un currículo bien 

diseñado y actualizado continuamente es esencial para preparar a los estudiantes frente a los 

desafíos del siglo XXI. Darling-Hammond (2020) subraya que un currículo alineado con los 

estándares educativos es crucial para garantizar la coherencia en la enseñanza y el aprendizaje. 
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Además, Marzano (2003) enfatiza la importancia de un currículo inclusivo que asegure una 

educación equitativa para todos los estudiantes (Tomlinson, 2017). Wiggins y McTighe (2005) 

defienden un currículo que fomente el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y la 

resolución de problemas complejos, esenciales en la sociedad actual. El currículo debe centrarse 

en el estudiante como miembro de una comunidad social cohesionada, integrando temas de género, 

cultura, equidad y etnia de manera visible en todos sus elementos. Además, debe conectar con los 

intereses y experiencias cotidianas de los estudiantes, adaptarse a sus ritmos y estilos de 

aprendizaje, y fomentar la integración entre lo aprendido y su vida diaria (Marchesi, 2009). 

 

El profesionalismo en la educación, que incluye un compromiso continuo con la formación y el 

desarrollo profesional, es vital para mantener altos estándares educativos. Hargreaves y Fullan 

(2012) señalan que la formación continua permite a los docentes adaptarse a las nuevas demandas 

del entorno educativo, mejorando tanto sus habilidades pedagógicas como su bienestar personal 

(Lieberman & Mace, 2010). 

Finalmente, la comunicación efectiva es clave para el éxito de las mejoras en los centros 

educativos. Bryk et al. (2015) y Fullan (2007) subrayan la importancia de una comunicación clara 

y abierta entre todos los actores educativos para desarrollar un entorno colaborativo y asegurar el 

compromiso con las reformas. Hattie (2012) agrega que la retroalimentación efectiva es uno de los 

factores más influyentes en el aprendizaje, lo que refuerza la necesidad de una comunicación 

constante y transparente en el ámbito educativo. 

El objetivo del estudio es analizar los factores clave que contribuyen a la mejora continua en los 

centros educativos mediante una revisión sistemática de la literatura existente. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo presenta una revisión de la literatura destinada a identificar, analizar y sintetizar las 

investigaciones más relevantes sobre los factores que promueven la mejora continua en centros 

educativos. 

Fase 1: Definición de la Pregunta de Investigación y Criterios de Inclusión 

La revisión se centra en la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores clave que impulsan 

la mejora continua en los centros educativos? Para abordar esta cuestión, se establecieron los 

siguientes criterios de inclusión: 



 
 
 

 

2570 
Pol. Con. (Edición núm. 100) Vol. 9, No 11, Noviembre 2024, pp. 2566-2580, ISSN: 2550 - 682X 

Factores Clave en la Mejora Continua de Centros Educativos: Un Enfoque Integral 

• Período de Publicación: Se incluyeron estudios publicados entre 2000 y 2024. 

• Fuentes: Se seleccionaron investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares. 

• Idioma: Solo se consideraron estudios en inglés y español. 

• Ámbito de Estudio: Se incluyeron investigaciones que examinan la participación de la 

comunidad educativa, la autonomía en la implementación de proyectos, la calidad del 

currículo, el profesionalismo docente y la comunicación efectiva. 

Fase 2: Búsqueda Sistemática de la Literatura: Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de 

datos académicas como ERIC, Dialnet, Semantic Scholar y Google Scholar. Los términos de 

búsqueda incluyeron combinaciones de palabras clave como "mejora continua en educación", 

"participación comunitaria en escuelas", "autonomía en proyectos educativos", "calidad del 

currículo", "profesionalismo docente" y "comunicación efectiva en educación". Además, se 

revisaron las referencias de los artículos seleccionados para identificar estudios adicionales 

relevantes. 

Fase 3: Selección y Evaluación de los Estudios: La selección de estudios se realizó en dos etapas. 

Primero, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios identificados para determinar su 

relevancia. Aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión avanzaron a una segunda fase, 

donde se revisó el texto completo para confirmar su adecuación.  

Fase 4: Síntesis y Análisis de los Datos: Los estudios seleccionados fueron analizados para 

identificar patrones, temas recurrentes y brechas en la literatura. Se utilizó un enfoque de síntesis 

narrativa para integrar los hallazgos de manera coherente (Rodríguez et al., 2016). Cuando fue 

posible, se realizó un meta-análisis para cuantificar los efectos observados en los estudios 

seleccionados. Los resultados se presentaron en tablas que resumieron las características clave de 

cada estudio y los hallazgos más relevantes. 

Fase 5: Presentación de Resultados: Finalmente, los resultados de la revisión se presentaron de 

manera clara y estructurada, destacando los factores más significativos que contribuyen a la mejora 

continua en los centros educativos. Se discutieron las implicaciones de estos hallazgos para la 

práctica educativa y se sugirieron futuras líneas de investigación. 

Esta metodología asegura un enfoque riguroso y sistemático, permitiendo una revisión exhaustiva 

y objetiva de la literatura existente sobre la mejora continua en centros educativos 
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DESARROLLO 

Participación de la Comunidad 

Es esencial fomentar la participación de estudiantes, padres, maestros y personal en la toma de 

decisiones. La involucración de toda la comunidad educativa es fundamental para el éxito de las 

iniciativas de mejora en los centros escolares, ya que fortalece el sentido de pertenencia y asegura 

que las reformas sean más inclusivas y efectivas, respondiendo mejor a las necesidades de todos 

los miembros de la comunidad escolar. 

La participación de la comunidad en los centros educativos es fundamental para mejorar la calidad 

del aprendizaje y fomentar una educación inclusiva y equitativa. Un estudio realizado por 

Vallespir-Soler y Morey-López (2019). destaca la importancia de la participación de las familias 

en el proceso educativo, y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes. En este 

contexto, la formación adecuada del profesorado es clave para fomentar esta interacción. Además, 

Coca et al. (2020) estudian el impacto de las nuevas tecnologías, como el uso de WhatsApp, en la 

participación familiar, sugiriendo que estas herramientas facilitan la interacción entre la escuela y 

el hogar. La investigación de Bermúdez (2018) también refuerza la idea de que la participación 

social y la educación en derechos humanos son pilares para la construcción de una cultura educativa 

más inclusiva y democrática. Otro estudio realizado por Rodríguez et al. (2019) sostiene que las 

comunidades de aprendizaje, que involucran activamente a las familias y otros actores sociales, 

son esenciales para superar el fracaso escolar y promover la inclusión. Finalmente, Carmona et al. 

(2021) abordan cómo la participación de familias con hijos que requieren apoyos educativos 

específicos es fundamental para mejorar su integración y desempeño académico. 

Epstein (2018) destaca que la colaboración activa entre estudiantes, padres, maestros y otros 

miembros de la comunidad escolar no solo mejora el rendimiento académico, sino que también 

crea un entorno de apoyo que fomenta el bienestar de los estudiantes. Esta participación también 

se ha relacionado con un mayor compromiso y responsabilidad en el proceso educativo (Hoover-

Dempsey et al., 2005). Además, Sheldon y Epstein (2005) argumentan que la participación de la 

comunidad educativa es un predictor significativo de la retención de estudiantes y la disminución 

del ausentismo escolar. Por último, Goodall y Montgomery (2014) enfatizan la importancia de la 

participación parental, señalando que cuando los padres están involucrados activamente, los 

estudiantes muestran mejoras en su comportamiento y en su desempeño académico. 
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Autonomía en Proyectos 

La capacidad para desarrollar iniciativas propias es fundamental en el ámbito educativo. Permitir 

a los docentes y estudiantes proponer y ejecutar proyectos innovadores es clave para fomentar la 

creatividad, la autonomía y el compromiso. La autonomía en la implementación de proyectos 

educativos no solo impulsa la innovación, sino que también promueve una mejora continua en las 

escuelas, al permitir que las ideas y soluciones se adapten mejor a las necesidades y contextos 

específicos de cada comunidad educativa (Rodríguez, 2015). 

Ryan y Deci (2017) sostienen que la autonomía es un componente clave de la teoría de la 

autodeterminación, la cual es fundamental para fomentar la motivación intrínseca tanto en docentes 

como en estudiantes. Al otorgar autonomía, las escuelas permiten a los educadores y estudiantes 

explorar nuevas ideas y enfoques pedagógicos que se alineen con sus intereses y necesidades 

(Gagne & Deci, 2005). Además, Leithwood et al. (2004) encuentran que la autonomía en la toma 

de decisiones escolares se correlaciona positivamente con el rendimiento escolar y el bienestar 

docente. Similarly, Fullan (2016) subraya que el otorgamiento de autonomía a las escuelas es 

crucial para implementar reformas educativas exitosas, ya que permite a los educadores adaptar las 

iniciativas a su contexto específico. 

La autonomía en la gestión de proyectos educativos permite a los centros escolares adaptar sus 

programas a las necesidades específicas de su comunidad. Esta autonomía fomenta la innovación 

y mejora el rendimiento académico. La investigación de Hernández y Navarro (2018) revela cómo 

la participación en redes escolares que promueven la colaboración intercentros puede facilitar la 

transición de estudiantes entre niveles educativos y mejorar la gestión autónoma de proyectos 

escolares. Asimismo, Requena (2018) señala que la autonomía en la implementación de proyectos 

educativos es esencial para enfrentar problemas locales, como la sostenibilidad ambiental, lo que 

refuerza la participación de la comunidad. Del mismo modo, Negrín y Marrero (2020) argumentan 

que el involucramiento de inspectores jubilados en la formación docente puede ayudar a los centros 

educativos a gestionar mejor sus propios proyectos de mejora, con mayor autonomía y 

colaboración. Por último, Dumrauf y Cordero (2019) destacan que la formación continua de los 

docentes, basada en enfoques participativos, es crucial para la autonomía en la gestión de proyectos 

educativos y para la mejora de las prácticas pedagógicas. 
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Calidad de Currículo 

La calidad del currículo es un factor clave en la eficacia educativa. Es fundamental que el contenido 

curricular sea relevante y se actualice continuamente para reflejar las necesidades y contextos 

actuales de los estudiantes. Diseñar y mantener un currículo que responda a estas realidades es 

esencial para garantizar que la educación sea significativa y efectiva, donde los estudiantes 

construyan su conocimiento y lo puedan transferir lo aprendido a nuevas situaciones y resolver 

problemas complejos que se presentan en su vida cotidiana o en su ejercicio profesional 

(Rodríguez-Torres et al., 2018; Rodríguez-Torres et al., 2024a). Por lo tanto, la calidad del 

currículo debe ser el eje central de cualquier proceso de mejora en el ámbito educativo, asegurando 

que los estudiantes reciban una formación pertinente y de alta calidad. 

Darling-Hammond (2020) argumenta que un currículo bien diseñado, que responda a las 

necesidades contemporáneas de los estudiantes, es esencial para preparar a los alumnos para los 

desafíos del siglo XXI. Además, Marzano (2003) enfatiza que la alineación del currículo con los 

estándares educativos y las evaluaciones es crucial para garantizar la coherencia y la efectividad 

en la enseñanza. Un currículo de calidad no solo debe ser relevante, sino también inclusivo, 

asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación equitativa (Tomlinson, 2017). 

Por otro lado, Wiggins y McTighe (2005) abogan por el diseño de un currículo basado en la 

comprensión profunda, que promueva el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, procesos 

metacognitivos y la resolución de problemas, que le permita de desempeñarse de manera efectiva 

en la sociedad actual (Rodríguez y Naranjo, 2016; Rodríguez et al., 2017; Rodríguez-Torres et al., 

2024b). 

La calidad del currículo educativo es un elemento clave para garantizar una educación equitativa y 

de alto rendimiento. Rodríguez et al. (2019) destacan que la inclusión y personalización en el 

currículo son esenciales para garantizar que los estudiantes reciban una educación que se ajuste a 

sus necesidades individuales, lo que repercute directamente en la mejora de sus resultados 

académicos. La integración de estrategias de gamificación en el currículo fomenta una mayor 

motivación y participación de los estudiantes, lo que mejora significativamente su rendimiento 

académico (Pegalajar, 2021; Rodríguez et al., 2023). La investigación de López-Carril et al. (2018) 

respalda que las innovaciones educativas como el programa Erasmus in Schools promueven la 

inclusión y diversidad dentro del currículo, lo que mejora la convivencia escolar y reduce los 

conflictos relacionados con el género y el origen étnico. Por otro lado, Domínguez (2018) refuerza 
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la importancia de las comunidades de aprendizaje y la inclusión en el currículo para garantizar el 

éxito académico y social de los estudiantes en contextos vulnerables. Finalmente, Blas-Brunel y 

Contreras-Elvira (2018) enfatizan que la inclusión de las artes en el currículo fomenta un entorno 

de aprendizaje crítico y creativo, lo que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Profesionalismo 

El profesionalismo en la educación es esencial para la mejora continua de la calidad educativa. 

Esto implica un compromiso firme con la formación continua y el desarrollo profesional. Fomentar 

el crecimiento constante de competencias entre los docentes y el personal educativo es crucial para 

asegurar una enseñanza de calidad (Cordero et al., 2024; de la Cueva et al., 2022). En este contexto, 

el profesionalismo y la dedicación a la formación continua son pilares fundamentales para elevar 

los estándares educativos y garantizar un entorno de aprendizaje efectivo y dinámico (Cargua et 

al., 2019; Rodríguez et al., 2020; Rodríguez et al., 2022). 

 Hargreaves y Fullan (2012) señalan que la formación continua y el desarrollo profesional son 

pilares esenciales para mantener un alto estándar de enseñanza y para adaptarse a las nuevas 

demandas del entorno educativo. Además, Day (1999) resalta la importancia del desarrollo 

profesional como un proceso integral que mejora no solo las habilidades pedagógicas, sino también 

el bienestar personal de los docentes. Aunado a esto, Lieberman y Mace (2010) abogan por la 

creación de comunidades de práctica, donde los docentes puedan colaborar, reflexionar y compartir 

experiencias para fortalecer su práctica profesional. Finalmente, Timperley et al. (2007) destacan 

que el desarrollo profesional efectivo debe estar basado en la evidencia y alineado con las 

necesidades específicas de los estudiantes y el contexto escolar, y hoy en día es necesario la 

formación en TICs que le permitan desempeñarse de manera efectiva en su gestión docentes 

(Pegalajar-Palomino & Rodríguez-Torres, 2023). 

Los docentes deben recibir una formación sólida y estar profesionalmente cualificados, motivados 

y apoyados por su centro educativo. El desarrollo profesional debe centrarse en el lugar de trabajo, 

permitiendo a los docentes reflexionar sobre su práctica en el aula y generar nuevo conocimiento 

a partir de su experiencia docente (Ministerio de Educación, 2020; Vaillant y Manso, 2022; 

UNESCO, 2016). 

Este desarrollo profesional debe ser una política institucional visible, reconocida y promovida por 

los centros educativos. Busca lograr un equilibrio entre los conocimientos disciplinarios del 
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docente y los psicopedagógicos, que permitan adaptar el contenido para hacerlo enseñable. El 

conocimiento didáctico del contenido sintetiza esta integración, ayudando al docente a prepararse 

para los desafíos de la enseñanza (Marcelo y Vaillant, 2009; Montenegro y Rodríguez, 2019; 

Montenegro et al., 2023), lo que les permite enfrentar los retos de la educación contemporánea 

(Imbernón, 2017). 

 

Comunicación Efectiva 

La comunicación efectiva es crucial para el éxito de las mejoras en los centros educativos. Es 

esencial facilitar una comunicación clara y abierta entre todos los actores involucrados, incluidos 

estudiantes, docentes y padres. Establecer canales de comunicación eficaces asegura que todos 

estén alineados y que las decisiones se tomen de manera informada. La comunicación efectiva no 

solo es vital para implementar mejoras, sino también para mantener un entorno colaborativo y 

cohesionado, donde las ideas y preocupaciones puedan ser compartidas y abordadas 

constructivamente (Rodríguez, 2015). 

Papic (2018) argumenta que la comunicación organizacional interna es clave para mantener y 

desarrollar una gestión educativa participativa y de calidad. Es importante la comunicación efectiva 

entre los docentes y las familias para mejorar la participación educativa y los resultados de los 

estudiantes. Asimismo, el estudio de Ballesta et al. (2020) analiza cómo las comunidades virtuales 

de aprendizaje permiten una comunicación más eficiente entre los docentes, lo que mejora el 

desarrollo profesional y el rendimiento en el aula. En el contexto de la comunicación familiar, Coca 

et al. (2020) sugieren que el uso de herramientas tecnológicas, como WhatsApp, mejora la 

interacción entre la escuela y el hogar, fortaleciendo la participación y la comunicación efectiva. 

Finalmente, López-Carril (2018) plantea que la vinculación comunitaria y la comunicación efectiva 

entre las instituciones educativas y la comunidad son esenciales para desarrollar competencias 

organizativas y pedagógicas sólidas. 

Bryk et al. (2015) enfatizan que una comunicación clara y abierta entre todos los actores educativos 

es esencial para el desarrollo de un entorno colaborativo y para la implementación efectiva de 

reformas. Además, Fullan (2007) argumenta que la comunicación constante y transparente facilita 

la comprensión y el compromiso de los participantes en el proceso de cambio. Otra perspectiva la 

ofrece Hattie (2012), quien subraya que la retroalimentación efectiva, como parte de la 

comunicación, es uno de los factores más influyentes en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Finalmente, la confianza es fundamental en todas las relaciones saludables, incluidas las del 

entorno escolar. Tschannen-Moran (2014) señala que los líderes y maestros pueden cultivar y 

mantener la confianza, lo cual es crucial para la efectividad del liderazgo y el éxito de las reformas 

educativas. Un entorno escolar con altos niveles de confianza promueve la colaboración, mejora el 

rendimiento académico y facilita la implementación de cambios. Por el contrario, la pérdida de 

confianza puede obstaculizar gravemente estos procesos, afectando negativamente el ambiente 

escolar y la efectividad institucional. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio concluye que: 

— La participación de la comunidad educativa, que incluye a estudiantes, padres, maestros y 

personal, es esencial para el éxito de las iniciativas de mejora en los centros escolares. Esta 

participación fortalece el sentido de pertenencia y asegura que las reformas educativas sean 

inclusivas y efectivas. 

— Otorgar autonomía a los docentes y estudiantes para desarrollar e implementar proyectos 

educativos es clave para fomentar la innovación y la mejora continua en las escuelas. La 

autonomía permite la adaptación de las estrategias educativas a los contextos específicos de 

cada comunidad, lo que se traduce en mejores resultados académicos. 

— La calidad del currículo es un factor determinante en la eficacia educativa. Un currículo bien 

diseñado y actualizado, que refleje las necesidades contemporáneas de los estudiantes, es 

fundamental para prepararlos adecuadamente para los desafíos del siglo XXI. 

— El profesionalismo y el desarrollo profesional continuo del profesorado son esenciales para 

mantener altos estándares educativos. La formación continua permite a los docentes adaptarse 

a las nuevas demandas del entorno educativo, lo que mejora la calidad de la enseñanza. 

La comunicación efectiva entre todos los actores educativos es crucial para la implementación 

exitosa de mejoras en los centros escolares. Una comunicación clara y abierta facilita la 

colaboración, alinea los objetivos y asegura que las reformas se implementen de manera coherente 

y eficiente. 
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