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Agradecer la oportunidad que el Consejo Escolar de Navarra me brinda de poder abrir unas 
jornadas que versen sobre la organización horaria de la jornada escolar, que merece una 
atención especial y agradecer a la comunidad educativa, que quiera trasladar opiniones 
rigurosas que se alejen de otras más mediatizadas.

Como todos ustedes saben, esta era cuestión de importancia para el Departamento de 
Educación de Gobierno de Navarra, y que entendíamos que tenía que finalizar, porque era 
una Resolución del año 2007 y que salió de forma experimental. Asimismo, era una reso-
lución que había sufrido mínimas modificaciones y entendíamos que exigía una jerarquía 
normativa más consistente, era un aspecto que merecía un tratamiento diferenciado a nivel 
normativo, a nivel de ordenación en este sentido y por lo tanto es una cuestión que intenta-
mos abordar al inicio de la presente legislatura que va tornando a su fin.

Como ustedes conocen, el departamento hizo un primer trabajo de ordenación de los 
temas, de los objetivos de política educativa que tenía establecido y llegó una cuestión 
absolutamente insólita, que fue una pandemia que hizo que priorizáramos otros temas y 
estuvo vigente hasta el mes de agosto de 2022, que es cuando el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y el Ministerio de Sanidad establecieron las medidas de prevención, 
higiene y seguridad que constan en el sistema educativo navarro y en otros sistemas edu-
cativos en el ámbito de España. A partir de ahí, se retomó esta circunstancia puesto que 
quiero llamar la atención de dos instantes fundamentales, en el curso académico 2017-2018 
apenas trece centros tenían en esta comunidad la organización horaria de jornada continua 
que coloquialmente conocíamos así; las circunstancias han cambiado considerablemente y 
son 153, sólo 28 centros públicos no establecen esta organización y 37 centros concertados, 
son los que no ejercen una organización horaria de estas características.

Por tanto, mi consideración como consejero es que una circunstancia o un comporta-
miento social, o una promoción social de estas cuestiones exige una promoción normativa 
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por parte del Departamento de Educación, una cuestión que hemos querido abordar desde 
el minuto cero de este curso académico cuando ha sido posible, una vez que en agosto 
entrábamos en otro escenario comenzamos con una vocación de gestión colectiva de la 
educación un enfoque de tratamiento compartido de las cuestiones y abrimos un proceso 
participativo para poder recoger aportaciones, para poder recoger ideas y motivaciones de 
todos los agentes o por lo menos de los más relevantes del sistema educativo navarro.

De las conclusiones de este proceso participativo había una que ponderaba, que sobre-
salía con respecto a otras aportaciones, que era que profundizábamos en el análisis, estable-
ciésemos una evaluación. Tengo que trasladarles que el sistema educativo navarro manejo 
de datos al respecto que el departamento de Educación y quiero agradecer públicamente 
los datos que nos han ido trasladando que en cuanto a los aspectos más académicos, de 
evaluación y calificación, en cuanto a lo que la ciudadanía conoce como calificaciones, no 
merecían una consideración significativa ni relevante, los datos no eran estadísticamente 
relevantes como para tomar una decisión en una dirección u otra pero había unas conclu-
siones de este proceso participativo. Un proceso participativo que profundizamos con con-
tactos bilaterales con las principales federaciones de padres y madres del ámbito público y 
directores y directoras del sistema educativo navarro.

Posteriormente, hemos cerrado este proceso con una mesa de padres y madres que 
se celebró poco antes de acabar el año 2022 intentando consolidar ese deseo unánime de 
todos los sectores de todos los sectores que profundizáramos en el análisis; en este sentido 
trasladé al Consejo Escolar de Navarra esta circunstancia y le pedí al Presidente del Consejo 
Escolar de Navarra la posibilidad de celebrar estas jornadas, que yo celebro, para que como 
comenzaba, se trasladaran cuestiones, se trasladaran posicionamientos fundamentados por 
especialistas, por profesionales de la educación versados y, obviamente que trabajan en el 
estudio de la investigación de la innovación educativa.
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No puedo desdeñar, que como me refería a la pandemia, es una realidad que a nivel 
sociológico, a nivel estadístico, todos los centros de la comunidad educativa navarra han 
establecido una organización de jornada continua durante dos años. Por lo tanto, esa es 
una circunstancia que el departamento va a contemplar y nos va a facilitar una trazabilidad 
a la hora de evaluar los datos, y asimismo tenemos en el mes de marzo una evaluación 
diagnóstica administrativa, que yo le llamo porque viene derivada del cumplimiento de la 
ley, que es la evaluación diagnóstica que daremos a nivel de cuarto de educación primaria 
como marca la ley educativa.

En este sentido, creo que podemos aportar estos datos más aportaciones con la posibi-
lidad de realizar una encuesta, la posibilidad de realizar un estudio en los centros de todas 
las guardias que derivan en sustituciones porque esto tiene connotaciones a nivel laboral 
y de otra índole. Por lo tanto, voy a acabar con la idea de que una administración tiene que 
promover una normativa ante una circunstancia social que existe, y también quiero acabar 
trasladándoles la voluntad del consejero y del gobierno de que la equidad educativa será lo 
que trasverse todas las decisiones que se deriven de todas las aportaciones que podamos 
recoger, siempre tendrán que ser transformadas en clave de equidad educativa, que nos 
ocupa desde que tenemos esta responsabilidad y queremos resaltar en el trabajo diario 
que hacen las unidades que tienen esa encomienda. Quiero agradecer a Xabier Martínez 
Celorrio, a José Luis Bernal y a Gonzalo Pin las aportaciones, la disposición de poder tras-
ladarnos, también a Cristina Bayona a la catedrática de la Universidad Pública de Navarra, 
por ayudar en la tarea de aclarar, de trasladar y de valorar cuestiones desde su perspectiva 
universitaria, que siempre es interesante y además, no compromete el sistema no universi-
tario, y quiero decir que es una moderación más independiente a la que podríamos tener en 
otras cuestiones y creo que merece la pena destacarlas y sobresalirla.

Por acabar, quiero agradecer a todos y todas las que están aquí, por la vocación. Veo 
profesionales de la educación. Por la vocación de la función pública que una tarde como 
hoy dediquemos a estas cuestiones que creo que merece la pena señalar. Muchas gracias 
y espero que las jornadas sean un auténtico éxito y doy paso a lo más interesante, que son 
las aportaciones de los profesionales que nos van a acompañar.
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Nuestra calurosa bienvenida a estas XXVIII Jornadas sobre “La Jornada Escolar. Reflexiones 
y Datos” que vamos a inaugurar, organizadas por el CEN, el cual tengo el honor de presidir, 
junto con la inestimable colaboración del Museo de Navarra, gracias al convenio de cola-
boración de ambas entidades y al Departamento de Educación, al servicio de Ordenación 
Formación y Calidad, de Tecnologías e Infraestructuras Tic Educativas, por su apoyo y dedi-
cación a estas Jornadas. En estos tiempos, y ya desde el Covid, las jornadas son presenciales 
y online, y a lo que se observa, por la inscripción, lo presencial es residual respecto a lo online 
en este tema.

Quiero iniciar estas Jornadas mostrando nuestro profundo agradecimiento al Sr. Con-
sejero de Educación de Navarra, Carlos Gimeno Gurpegui, tanto por asistir a esta Jornada, 
como por realizar la apertura de estas jornadas.

Y al resto de eminentes ponentes de estas Jornadas D. Xavier Martínez Celorrio, D. José 
Luis Bernal Agudo y D. Gonzalo Pin Arboledas que con total ilusión y compromiso, se han 
ofrecido a presentar sus análisis y estudios obtenidos en el campo de sus investigaciones, 
las repercusiones sobre el alumnado de las jornadas continua y/o flexible y partida.

Es obligado el agradecimiento a la catedrática de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) Cristina Bayona Sáez. por su trabajo en la organización de estas Jornadas.

“La Jornada Escolar. Reflexiones y Datos”, teniendo como foco el alumnado y sus nece-
sidades, y alrededor de este planteamiento ha organizado este simposio, tratando de aunar 
con grandes especialistas, y desde distintas miradas claves, datos, reflexiones, propuestas 
y conclusiones que nos lleven a confluir, que ayuden a normalizar y tranquilizar uno de los 
debates más sonados en el mundo de la educación, ¿Jornada escolar continua o jornada 
escolar partida?

Debemos tener en cuenta que el Departamento de Educación ha anunciado la extinción 
del carácter experimental de las jornadas continua y/o flexible en los centros educativos 

Presentación

Manuel Martín Iglesias
Presidente del Consejo Escolar de Navarra
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navarros. Tras haber culminado un proceso participativo con las principales Federaciones de 
Padres y Madres de Navarra, Asociaciones de Directoras y Directores de colegios y sindica-
tos Docentes, el Departamento ha decidido atender la unánime exigencia de la comunidad 
educativa navarra que ha solicitado disponer de una adecuada evaluación de los resultados 
del cambio de jornada en los centros navarros antes de aprobar la nueva orden foral que 
regulará la jornada y horario de los mismos.

De esta forma, el Departamento ha decidido establecer un calendario para la nueva 
regulación que permita conocer previamente el resultado de evaluaciones diagnósticas al 
alumnado y poder así extraer conclusiones más solventes sobre las afecciones pedagógicas, 
organizativas y de conciliación que el cambio de jornada está provocando en los colegios 
públicos que se han pasado recientemente a una jornada continua y/o flexible.

Con todos estos factores, este simposio sobre la Jornada Escolar, se organiza con espe-
cialistas cualificados que nos trasladan propuestas sobre distintas organizaciones de distri-
bución horaria escolar, qué sabemos sobre el efecto del tipo de jornada en el rendimiento 
académico, completándolo con el punto de vista médico. Las conferencias, el turno abierto 
de intervenciones con los ponentes y la mesa redonda, serán la estructura sobre la que 
construir las conclusiones.

LA EDUCACIÓN ES UNA UTOPÍA NECESARIA, es compromiso, es ilusión, es equidad, 
entusiasmo, entrega, dedicación, es respeto a la diversidad del otro compañero o com-
pañera. Es participación de cada uno de los sectores que la integran, no hay que soslayar 
los beneficios derivados de la tolerancia entre ellos, del trabajo en equipo. Todos ellos son 
reveladores, entendido esto como un aumento en la empatía e interacción personales tanto 
dentro como fuera de las aulas.

El objetivo de estas Jornadas es facilitar una reflexión e intercambio de buenas prácticas 
la jornada escolar, normalizar el debate suavizando esa esas aristas entre profesorado y 
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familias en esta cuestión, poniendo, como ya he dicho antes el foco el alumnado y sus nece-
sidades. Es muy importante, cuando opinemos sobre temas referentes a la Educación, 
que escuchemos a los expertos y a los profesionales, que nos sacudamos los perjuicios y 
las ideas preconcebidas, abramos la mente y seamos flexibles y, sobretodo, pensemos en 
las necesidades de nuestros niños y adolescentes. Pongamos la Educación al sitio que le 
corresponde. Pongamos la Educación en la cúspide de nuestra pirámide de prioridades 
como sociedad.

Voy a terminar con emoción contenida hacia este auditorio, con un mensaje de optimis-
mo, pues el ensamblaje del Derecho con la Educación es intrínseco en sí mismo. Mensaje 
basado en la capacidad que tenemos para superar las circunstancias adversas, cuando nos 
enfrentamos a ellas unidos por un ideal. Este ideal, pilar básico de la educación es APREN-
DER A VIVIR JUNTOS CONOCIENDO MEJOR A LOS DEMÁS.

Hay que seguir por esa utopía: lograr una educación creadora que sea el cimiento de un 
espíritu social nuevo.

Una vez más, desde el CEN, gracias por vuestra esmerada atención y participación, 
deseando que estas Jornadas nos enriquezcan a todas y a todos.
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El debate de los horarios escolares reducido como un dilema bipolar entre jornada com-
pactada o jornada partida es engañoso y evita hacerse la pregunta central y a la altura de 
los desafíos educativos que nos deja la pandemia: ¿cómo optimizar el tiempo de aprendi-
zaje teniendo en cuenta todos los tiempos educativos de nuestra infancia y adolescencia 
y su contexto generacional en la pos-pandemia? El artículo describe los efectos secun-
darios e imprevistos de la jornada partida y enmarca el enfoque de la “escuela a tiempo 
completo” como un modelo más global y comunitario que responde mejor a los desafíos 
del presente y del medio plazo. 

Palabras clave: jornada escolar; gobernanza educativa; escuela a tiempo completo; equi-
dad; segregación escolar; escuela pública.

1. Replantearse la jornada escolar y los tiempos educadores 
en un nuevo contexto
Para replantearse el modelo óptimo de jornada escolar conviene, en primer lugar, partir y 
reconocer cuál es el nuevo contexto de socialización y educabilidad en la pos-pandemia 
que hace que la infancia y adolescencia de 2023 no tenga nada que ver con la que existía 
hace veinte o diez años. En segundo lugar, repensar el modelo de jornada escolar es una 
gran oportunidad para replantearse a qué proyecto educativo y modelo pedagógico se aso-
cia, ahora que la reforma de la LOMLOE (2020) introduce el curriculum competencial, la 
co-docencia, las situaciones de aprendizaje, la apertura del centro escolar al entorno local 
o la coherencia entre educación formal y no-formal.

Nuevo enfoque para la jornada escolar  
en la era pos-pandemia:  

la educación a tiempo completo

Xavier Martínez-Celorrio
Profesor de Sociología de la Educación (Universitat de Barcelona)

xmcmartinez@ub.edu
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Desde una perspectiva de infancia se requiere elevar el nivel de debate y su profundi-
dad puesto que ha de incluir todos los tiempos de aprendizaje, cuidado y socialización que 
como sociedad organizamos a través de la escuela pública como una garantía de derecho 
universal y ampliación del derecho a la educación. Ése debería ser el propósito de un debate 
más reflexivo, más abierto a otras opciones y de mirada larga y no cortoplacista que supere 
la dicotomía engañosa entre jornada continua o partida.

1.1. Nuevo contexto de socialización y educabilidad en la pos-
pandemia

La pandemia por covid (2020-2022) provocó una situación epidemiológica excepcional en 
los centros educativos que forzó a reducir los contactos y las ratios, a reorganizar los espacios 
y a pasar a horarios de jornada matinal. La organización escolar sufrió un vuelco inesperado 
en su estructura y rutinas, pero el mayor impacto por la pandemia lo acusaron los niños y 
adolescentes que han vivido 2 cursos y medio bajo los efectos de una escolaridad truncada. 
En primer lugar, durante un tiempo sin presencialidad que dejó al descubierto una triple 
brecha digital, de clase social y de aprendizaje. Más adelante una escolaridad organizada en 
grupos-burbuja y en general, con menor socialización y contacto entre iguales, disparándose 
los índices de depresión, ansiedad y suicidio infantil-adolescente, poniendo la salud mental 
en un primer plano.

En la mayor parte de países avanzados, las prioridades y los temas de debate público 
en educación que han aparecido tras la pandemia son dos: a) la pérdida de aprendizaje, su 
evaluación y la puesta en marcha de programas de recuperación que restaure la equidad 
dañada, y b) el cuidado de la salud mental y emocional del alumnado y la prevención del 
suicidio y de las conductas disruptivas. Ambos son temas de la agenda educativa presentes 
en la mayor parte de los gobiernos, aunque, sin duda, es la herida emocional generacional 
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la que más preocupa dado que hace cambiar y complejizar las condiciones de educabilidad 
y socialización escolar tradicionales y desafía a la escuela a encontrar nuevas respuestas.

Todos los organismos supra-nacionales desde Naciones Unidas, la OMS, la OCDE, el 
Consejo de Europa o la Comisión Europea han destacado la salud mental y emocional de los 
jóvenes como un problema de salud pública emergente y desproporcionado en recientes 
informes (European Parliament, 2021). En marzo de 2022, el presidente Biden declaró 
institucionalmente que Estados Unidos padece una crisis de salud mental que afecta, en 
especial, a la infancia y la juventud, destinando 2.400 millones a reforzar los servicios de 
prevención y atención y poniendo el foco en la industria de redes sociales como causantes 
de riesgo (The White House, 2022). Cabe recordar que grandes tecnológicas como Meta, 
TikTok y YouTube han sido demandadas judicialmente como responsables directas de la 
crisis de salud mental de los jóvenes en Estados Unidos1.

En España, antes de la pandemia, el 70% de los niños y adolescentes de 11 a 18 años se 
sentían solos, el 50% tristes y el 47% faltos de energía e ilusión, según datos de Unicef-Es-
paña (2022). A pesar del bienestar material logrado, nuestros adolescentes se sentían más 
solos, tristes y vacíos que nunca antes en la historia reciente. Además, con una acusada 
diferencia según género, afectando mucho más y peor a las niñas. Por tanto, los problemas 
y malestares emocionales de los menores son anteriores a la pandemia, pero la sociedad 
adulta no los quiso ver ni priorizar ni tampoco alarmarse por su sesgo de género, invisibilizado 
hasta hace poco.

La aparente paradoja es que estos tres indicadores de malestar de 2019 bajaron unos 
10 puntos cuando Unicef-España repitió la encuesta en 2021, una vez experimentados el 
confinamiento y las nuevas pautas de contacto y socialización restringida. Es sintomático 
que bajen cuando más intenso fue el contacto y la convivencia intra-familiar, teniendo un 
impacto general positivo que posibilitó un mayor reencuentro y más tiempo cualitativo entre 
progenitores e hijos/as. Sin embargo, más allá de los malestares adolescentes de soledad y 
tristeza, tras la pandemia parte de éstos se han disparado en forma de depresión, ansiedad, 
autolesiones y suicidio. Con una prevalencia en España entre adolescentes y jóvenes que 
supera a la media de países europeos (Centro Reina Sofía, 2022).

La pregunta incómoda que nadie se hace y es necesaria plantear en el debate público es 
qué relación puede haber entre esos elevados índices de soledad, tristeza y apatía pre-pan-
démicos y la jornada escolar continua o compactada que se ha hecho casi universal en pri-
maria y secundaria en España. La llamada jornada continua, de hecho, es una compactación 
horaria para concentrar las horas lectivas anuales de Primaria (792 h) en horarios matinales 
que suelen impartirse entre las 9h y las 14h, con pocos descansos y retrasando la hora de 
la comida a horas inapropiadas para esas edades (3 a 11 años). En la ESO se añade el pro-
blema de una sobrecarga de horas lectivas (1.053 h respecto a la media de la OCDE de 923 
h), forzando una mayor compactación horaria muy intensiva en contenidos y con horarios 
que empiezan sobre la 8h o 8.30h y acaban sobre las 14.30h o las 15h, muy desajustados 
con los bio-ritmos adolescentes.

1  El País, 11 de enero de 2023.
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La compactación horaria tiene un fuerte impacto multiplicador de la desigualdad 
social al restar tiempo de presencialidad en la escuela, no garantizar la universalidad 
de actividades extraescolares y dejar más tiempo solos por las tardes a los “niños-lla-
ve” que en 2009 suponían el 11% de los niños entre 6 y 14 años en España (Educo, 
2017) y que, habrá aumentado en 2023, con 1 millón más de mujeres ocupadas a 
tiempo completo respecto al 2009. La jornada continua ha generado más tiempo 
de ocio no estructurado ni acompañado por ningún referente adulto para los meno-
res que coincide con la extensión de las redes sociales a partir de 2015 y un mayor 
sobre-consumo adolescente de pantallas. En el caso de Estados Unidos el sobre-con-
sumo constante de redes sociales se ha duplicado entre 2015 y 2022 (Pew Research, 
2022), siendo esperable una misma tendencia en España dado el rápido mimetismo 
de la globalización cultural.

Twenge y Haidt (2022) demuestran que los síntomas relevantes de depresión entre 
adolescentes correlacionan con la cantidad de tiempo dedicado al móvil y a las redes 
digitales. De tal forma que, el caso más extremo, el 38% de las chicas que pasan más de 
5 horas enganchadas al móvil y a las redes presentan depresión y ansiedad en contraste 
con el 14% de los chicos adolescentes con el mismo tiempo de sobre-consumo. Por tanto, 
la infancia y la adolescencia contemporánea son más adictas a las pantallas, más sen-
dentarias y con menos experiencias madurativas, y por tanto más desocializadas que en 
el pasado reciente.

Sólidos estudios psicológicos demuestran que el nivel de madurez, resiliencia emocional 
e independencia a la hora de tomar decisiones entre los adolescentes de 18 años de 2022 
es equivalente al que presentaban los chicos y chicas de 12 años de hace una década (Ber-
nard y Stephanou, 2018). La falta de experiencias vitales madurativas, la incapacidad de 
pedir ayuda y la baja tolerancia al conflicto y la frustración son aspectos que desvelan cómo 
muchos adolescentes están creciendo con un retraso en el desarrollo en el que influye de 
manera decisiva la nueva selva de redes digitales y dependencia de las pantallas. Por tanto, 
el contexto generacional y el entorno socializador de hoy en día ha cambiado radicalmente 
y la jornada continua no está dando una respuesta adecuada a tamaños desafíos siendo 
la compactación horaria y las tardes desocupadas un factor que añade más riesgos que 
soluciones.

Además, las desigualdades sociales entre niños y adolescentes se han disparado y la tasa 
de pobreza infantil en España es del 33% en 2022 según la Plataforma de Infancia (2022) 
situándose 7,2 puntos por encima de la media de la población. Todo un reto para el sistema 
educativo que hace más compleja la educabilidad y compromete la igualdad efectiva de 
oportunidades a través de la educación pública.

La pregunta es qué aporta reabrir el debate de la jornada continua, dados los otros 
desafíos a los que debe hacer frente el sistema educativo en la post-pandemia y con una 
reforma educativa y curricular derivada de la LOMLOE (2020) con significativos cambios 
pedagógicos aún por implementar. ¿Realmente ésta es la gran urgencia y prioridad educativa 
del momento? ¿Tiene en cuenta el nuevo contexto socializador de la infancia y la adoles-
cencia que nada tiene que ver con la década de los 2000 en los que se extendió y se agrió 
el debate de la jornada continua? ¿Por qué se plantea ahora tan solo en España? ¿Por qué 
es un debate condenado a recrudecer el conflicto entre familias y, en ciertas comunidades 
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autónomas se repiten año tras año las votaciones en los consejos escolares enrareciendo 
la convivencia escolar?2.

1.2. Hacia un marco de debate más amplio e inclusivo sobre los 
tiempos educativos

La jornada continua es un debate muy lejano en el tiempo, iniciado por ciertos sindicatos de 
enseñanza a finales de los años 80 para equipar el horario docente con el horario funciona-
rial de la administración como una clara reivindicación laboral. Las primeras comunidades 
autónomas que regularon el cambio hacia la jornada continua, también llamada compactada 
o matinal, fueron Canarias (1992) y Galicia (1993). Más tarde se produjo una segunda olea-
da estirada en el tiempo con Andalucía (1999), Castilla-La Mancha y Castilla León (2001), 
Baleares (2002), Asturias, Extremadura y Murcia (2004), Madrid (2005), La Rioja (2006) y 
Navarra (2007). Un tercer momento llegó en 2016 cuando quedó regulado el cambio en 
la Comunitat Valenciana y en Aragón. Las únicas administraciones que no han regulado el 
cambio de jornada hasta el momento son Cataluña, País Vasco y Cantabria. Aun sin marco 
regulador, el 88,7% de los centros públicos de Primaria en Cantabria habían cambiado hasta 
2023 a jornada compactada (Maldita.es, 2023).

El debate del tiempo educativo

El debate de los horarios escolares reducido como un dilema bipolar entre jornada con-
tinua o partida lo que hace es esquivar o no hacerse la pregunta central y a la altura de los 
desafíos de una sociedad en pleno 2023: ¿cómo optimizar el tiempo escolar como tiempo de 
aprendizaje teniendo en cuenta todos los tiempos educativos de la infancia y la adolescencia 

2  El País, 11 de marzo de 2023: “La lucha por la jornada continua se encona en los colegios: el conflicto es cada 
vez más virulento”
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y su nuevo entorno generacional de socialización y crecimiento vital? Éste es el interrogante 
evitado y que comporta enfocar el debate de los horarios desde una perspectiva distinta, 
más amplia y globalizadora, a la vez que contextualizada en el presente y no en el pasado.

El tiempo es uno de los recursos fundamentales, junto a los espacios y los recursos, para 
generar aprendizajes valiosos y socialización positiva entre el alumnado de la educación 
básica (6-16 años). Es decir, es un ingrediente clave de la eficacia escolar y de la equidad 
de resultados. Y toda escuela en tanto organización pública y como comunidad educadora 
debe justificar qué proyecto de tiempos educadores ofrece a sus alumnos y familias y cómo 
lo alinea con un proyecto de tiempos docentes que garanticen el desarrollo profesional, 
el bienestar emocional del profesorado y la calidad educativa. Por tanto, es positivo abrir 
el debate de los tiempos educadores y de los horarios escolares siempre y cuando tenga 
presente los desafíos del nuevo contexto generacional del alumnado, así como las transfor-
maciones que introduce la LOMLOE (2020) que no son pocas y no pueden ser esquivadas. 
Un nuevo marco de debate público debe abarcar las siguientes premisas:
1. Resulta necesario superar la perspectiva docéntrica que ha monopolizado y reducido el 

debate como un asunto laboral y de horario del profesorado. En su lugar, hay que situar 
las necesidades de aprendizaje, de socialización, de atención y de enriquecimiento 
curricular del alumnado (y su diversidad) como foco central del debate con la equidad 
como gran referente que debe auditarse y mejorar.

2. Reorganizar la parrilla horaria y de tiempos, también implica afrontar los desafíos de bien-
estar emocional, de desarrollo de la madurez y de refuerzo de la resiliencia del alumnado 
a través de un proyecto pedagógico integrado y competencial, capaz de empoderar a los 
menores, cuidar su autoestima, educar en valores democráticos y de trabajo en equipo 
sin ninguna forma de abuso y violencia entre iguales.

3. Repensar los tiempos escolares supone no confundir ni reducir la jornada lectiva docente 
con la jornada escolar y de aprendizaje del alumnado ni con la jornada del centro educati-
vo en tanto equipamiento público de múltiples usos. Conviene diferenciarlos y establecer 
una nueva organización más multi-funcional e inclusiva.

4. Adoptar un enfoque más omnicomprensivo de los tiempos educativos de la infancia y 
la adolescencia, integrando y conectando sus aprendizajes formales ofrecidos por la 
escuela con sus aprendizajes no-formales o informales de la extra-escuela, asumiendo 
los equipos docentes un liderazgo pedagógico que garantice la coherencia entre apren-
dizajes y el aprovechamiento de los recursos educadores de una escuela abierta a su 
entorno y su municipio.

5. Asimismo, la reorganización horaria debe garantizar una mejora tanto de la equidad 
como de los resultados del alumnado y del centro educativo, con más motivo si éste 
se ubica o tiene una composición social con alta concentración de necesidades y de 
pobreza infantil, activando medidas potenciadoras y complementos de tiempo para el 
alumnado con mayores dificultades, incluidos los meses de verano.

6. El debate público debe centrarse en la calidad y eficacia de los tiempos educadores que 
recibe el alumnado, clarificando qué propósitos tiene cada día educativo, adecuando 
la ritmificación de los tiempos en el aula a cada edad y persona, redistribuyendo las 
pausas-descansos y conectando aprendizajes formales y no-formales en los ámbitos 
interdisciplinares y las situaciones de aprendizaje que dispone la LOMLOE (2022).
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7. Por último, la reorganización horaria y de los tiempos ha de estar vinculada al desarrollo 
de una profesional docente reflexiva y comprometida con la renovación pedagógica y 
metodológica, optimizando la co-docencia, la globalización curricular y el trabajo cola-
borativo en equipo como señas de identidad de una escuela pública, democrática y de 
alta calidad y cálida, con bienestar para todos sus protagonistas.

Diversidad de jornadas: no es un debate binario

Jornada intensiva Jornada extensiva

7:30-09:00 Servicio de madrugadores 7:30-09:00

09:00-14:00 Horario lectivo
Horario lectivo 09:00-12:30

Comedor 12:30-14:30

14:00-16:00 Comedor
Horario lectivo 14:30-16:00

16:00-17:00 Extraescolares 16:00-17:00

Por tanto, abrir el debate sobre la jornada escolar en pleno 2023 supone responder 
a desafíos y necesidades que no existían o no se hacían tan tangibles hace diez o veinte 
años. Los términos y condiciones del debate son distintos y el escenario de desarrollo y 
socialización de los menores es mucho más complejo y enrevesado, esperándose de las 
administraciones y los equipos docentes algo más que un simple referéndum binario que no 
suele implicar cambios sustanciales en las rutinas pedagógicas más allá de la compactación 
horaria y sus efectos secundarios.

2. Los efectos secundarios de la jornada compactada  
o continua
En toda acción social se producen consecuencias secundarias, indeseadas o efectos per-
versos que ninguno de los participantes o agentes implicados se había propuesto (Boudon, 
1977). En el caso de la extensión de la jornada compactada o continua en la mayoría de 
los centros públicos de Primaria y ESO, apenas se han realizado evaluaciones oficiales de 
impacto y se normalizando su extensión como algo inevitable. No obstante, en los últimos 
años se acumulan evidencias sobre los efectos secundarios o perversos que comporta el 
cambio a jornada continua.
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2.1. Sin mejoras de resultados a pesar de una mayor carga de trabajo 
del alumnado

El estudio pionero de Caride (1994), ya señalaba que la intensificación del trabajo curricu-
lar de los alumnos con jornada continua y compactada reducía entre un 10% y un 20% los 
resultados de los centros que la aplicaban por entonces. Más adelante, se constataba que no 
existía evidencia suficiente para la defensa de un tipo u otro de jornada (Fernández-Enguita, 
2001) dada la dificultad metodológica que implica aislar el modelo horario del resto de varia-
bles pedagógicas y la falacia ecológica de tomar unos datos parciales como generalizables.

Con el tiempo se han ido acumulando nuevas evidencias en España más sólidas que 
no parecen dejar en buen lugar a la jornada compactada o continua. El estudio de Morales, 
Galán y Pérez (2017) demuestra que los progresos académicos esperados con la jornada 
continua han sido reducidos y equiparables a los experimentados por aquéllas comunida-
des autónomas que han permanecido en jornada escolar partida. Además, constata que 
los profesores prefieren la jornada escolar continúa aduciendo motivos como incrementar 
su formación o desplazarse menos al centro de trabajo. Sin embargo, se constata que la 
formación del profesorado no ha aumentado por las tardes en las comunidades autónomas 
con jornada continua. Por su parte, en la evaluación que hizo la comisión de expertos e 
inspectores educativos de la Generalitat Valenciana del curso 2013-14 sobre los centros 
piloto que ensayaron dos cursos antes la jornada continua, se constató un empeoramiento 
de los resultados académicos en 8 de los 9 centros piloto y un aumento de las repeticiones 
de curso3.

La jornada continua no ha elevado los rendimientos ni tampoco ha disminuido la fatiga 
del alumnado ni ha mejora su capacidad de atención ni ha propiciado la conciliación familiar 
(Cavet, 2011; Morán de Castro y Caride, 2005). Trastocar los horarios escolares no conduce 
a la mejora generalizada de la vida en familia, de hecho, puede beneficiar a algunas familias 
con horarios flexibles, pero dificulta la organización familiar de los cuidados cuando se impo-
ne el modelo de hogares de doble ingreso y largos horarios laborales. La paradoja es que con 
la jornada continua los beneficiarios reales de la conciliación han sido los equipos docentes 
que la impulsan y la practican en detrimento de la mayoría de madres y padres. El informe 
de Esade-EcPol (2022) cuantifica para España que la jornada continua supone una pérdida 
de anual de 5.343 millones de euros al atrapar a parte de las madres a prestar cuidados 
a sus hijos menores de 12 años por las tardes, renunciando a trabajar a tiempo completo.

A su vez, la jornada continua y la compactación intensiva matinal de los contenidos 
genera un aumento de deberes en casa y en fin de semana (Morán de Castro, 2005). A tal 
nivel llegó la saturación de deberes que la CEAPA organizó en noviembre de 2016 cuatro 
fines de semana de “huelga de deberes”. La dedicación media a hacer deberes en España 
entre los alumnos de 15 años es de 6,5 horas semanales de deberes por 4,8 horas en el 
conjunto de la OCDE o 2,5 horas en Finlandia o Corea, países líderes en PISA. España ocu-
paba la posición de mayor carga de deberes junto a otros países de tradición católica como 

3 Las Provincias, 18 de marzo de 2015, “Educación descarta la jornada continua al empeorar los resultados en 
centros piloto”
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Polonia (6,6h), Irlanda (6,8h) o Italia (8,4h) según datos de la OCDE (2014). Además, este 
informe demuestra que la cantidad de deberes no suele influir en el rendimiento global del 
sistema escolar. Por tanto, hay otros factores como la calidad de la enseñanza, las prácticas 
docentes, las formas de evaluación y el modo en que se organizan los centros que sí tienen 
impacto influyente en el rendimiento global del sistema escolar.

La carga de trabajo de los alumnos de 15 años en España no sólo se extiende con un 
exceso comparado de deberes (siendo el séptimo país de la OCDE que más deberes manda 
para casa) sino que también se extiende a la hora de contratar más clases particulares de 
repaso (el tercer país de los 28 de la OCDE en 2012) y más academias de refuerzo (el quinto 
país de la OCDE) según constatan Gabaldón y Obiols (2017).

A pesar de todo este sobreesfuerzo y sobreexigencia académica que acompaña la mayor 
compactación horaria matinal, España está estancada en los indicadores PISA desde 2003 
a 2018 al reproducir un modelo transmisivo, academicista y poco competencial que no 
hace pensar al alumnado por la aplicación de lo que aprende, que es justo lo que examina 
PISA (Martínez-Celorrio, 2019). La paradoja es que España lleva 15 años de resultados 
estancados medidos por PISA (2003-2018) a pesar de que los padres de los alumnos han 
elevado su nivel formativo: en 2003 el 51% de los padres no pasaba de estudios básicos, 
pero en 2018 sólo son un 32% y los padres con estudios superiores han pasado del 27% en 
2003 al 44% en 2018. Ni con una jornada continua generalizada ni aun con antecedentes 
familiares más educados, España consigue sobresalir en PISA como lo han hecho países 
como Portugal y Alemania que adoptaron el modelo de la educación a tiempo completo 
como veremos más adelante.

2.2. Reproducción de las desigualdades y aumento de la escuela 
privada concertada

La equidad de acceso a las actividades extraescolares y a un ocio educador forman parte de 
los derechos de la infancia de Naciones Unidas (1989) y su carencia es una desventaja que 
ahonda las desigualdades y hace aumentar el sobre-consumo de pantallas, el sedentaris-
mo, la obesidad y el abandono físico-deportivo entre la infancia y los hogares de rentas más 
bajas4. Con la extensión de la jornada continua no todas las comunidades autónomas han 
universalizado una oferta pública de extraescolares, registrándose un descenso respecto al 
modelo anterior de jornada partida.

En la Comunitat Valenciana el uso de extraescolares pasó del 40% con jornada partida 
al 25% con jornada continua (Feito, 2022) y en Galicia pasó del 50% al 30% (CEAPA, 2010), 
siendo el más perjudicado el alumnado más vulnerable. Por tanto, éste es uno de los efectos 
indeseados de la jornada continua al aumentar el efecto Mateo o la desigualdad de apren-
dizajes y estímulos educadores entre las familias de clases medias que pueden contratar 

4 En términos de desigualdad, en Estados Unidos los niños de 6º de Primaria que nacen en la clase media 
acumulan 6.000 horas más en extraescolares, lectura en familia, visita a museos, verano educador y otros 
estímulos enriquecedores respecto a los niños que nacen en la pobreza. Equivale a una pérdida de capital 
cultural equivalente a 5 años en el aula que condicionará las trayectorias educativas futuras.
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extraescolares y familias de rentas bajas que carecen de ellas o son de baja calidad. La 
mayoría de las comunidades autónomas y los ayuntamientos se comprometieron a finan-
ciar extraescolares en los centros públicos, pero los recortes y la desatención institucional 
ha llevado a muchas escuelas a no contar con una oferta estructurada y de calidad o bien 
a depender del coste y organización asumidas a iniciativa de las asociaciones de madres y 
padres.

Con la jornada continua, también ha caído en picado el uso de los comedores escola-
res. En España, el 72,5% de los centros públicos de Primaria tienen comedor escolar pero 
solo un 38,6% del alumnado de dichos centros es usuario del comedor (Save the Children, 
2022). Por si fuera poco, en España las ayudas de comedor escolar solo alcanzan al 11,2% 
del alumnado en educación infantil y obligatoria y dejan fuera a 1.085.378 niños, niñas y 
adolescentes en situación de pobreza sin ayuda. Es decir, el cambio de jornada escolar hacia 
la continua o compactada contraviene la igualdad de oportunidades al haber dejado sin 
resolver la garantía de nutrición infantil para el alumnado más vulnerable tanto en Primaria 
como en ESO. El goteo de cambios particulares hacia la jornada continua (escuela por escue-
la) ha hecho perder el prisma o enfoque colectivo sobre sus efectos perversos o irresueltos 
que afectan al bien común. Se ha impuesto el particularismo privado de ciertos intereses 
acomodaticios sobre el universalismo al que se debe toda escuela pública y equitativa.

La cuestión se agrava al no existir datos oficiales por parte del Ministerio de Educación 
y FP que nos informen del tipo de jornada de los centros públicos y privados en las distintas 
enseñanzas para el conjunto de España y por cada CCAA. Los datos oficiales más recientes 
han sido reportados gracias a la petición pública realizada por un portal pro-transparencia 
que solo ha obtenido respuesta para 10 comunidades autónomas (Maldita.es, 2023). Según 
estos datos a marzo de 2023, más del 80% de los centros escolares de titularidad pública de 
educación infantil y primaria en España tienen jornada continua frente a poco más del 23% 
de los centros de titularidad privada o concertada. En cambio, la jornada partida únicamente 
se da en el 19% de los centros públicos mientras que asciende hasta el 77% entre los centros 
concertados y privados.

Por tanto, el tipo de jornada es un indicador nada menor a la hora de entender la segrega-
ción entre las redes pública y concertada. De repente, la oferta educativa pública compacta 
su jornada hasta las 14h, no garantiza extraescolares universales y de calidad y elimina los 
comedores y cantinas. En cambio, la oferta concertada mantiene la jornada partida, aña-
diendo una sexta horaria complementaria que hacen curricular, mantienen los comedores 
y ofrecen un itinerario completo 3-18 años. Cabe recordar que la sexta hora añadida en los 
centros concertados suponen un promedio de 175 horas más de clase y 1.050 horas más de 
clase durante toda la Primaria, lo que equivale a un año lectivo aproximadamente.
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Gráfico 1. Correlación entre los años de vigencia de la jornada compactada  
en Primaria y el aumento de los conciertos de la escuela privada  

en dicho período por CCAA

Fuente: elaboración propia a partir del INE-Estadística de Gasto Público en Educación,  
Gabaldón & Obliol (2016) y Maldita.es (2023)

En el gráfico se muestra una significativa correlación, a medida que la jornada continua 
lleva implantada más años en la red pública, más ha crecido la escuela concertada en cada 
CCAA de forma paralela. En Canarias y Galicia que hasta 2021 llevaban 29 y 28 años de 
jornada partida, la red concertada ha aumentado un 79% y un 70% en ese mismo período. 
En la Comunitat Valenciana y Aragón que llevaban 5 años de jornada continua en 2021 tan 
sólo crece la red concertada un 10% en esos 5 años. En el gráfico, la correlación es robusta 
(R2 del 0,834) y señala un efecto secundario y perverso que asocia la consolidación de la 
jornada continua en la red pública con la expansión proporcional de la escuela concertada. 
Se diría que son vasos comunicantes y que una parte de la descapitalización de la escuela 
pública y de la segregación en relación a la red concertada no viene de fuera sino de dentro 
de ella misma al comprimir sus horarios en lugar de extenderlos, enriquecerlos y garantizar 
una atención más integral.

El peor efecto perverso de la jornada continua contra la igualdad de oportunidades se 
observa en aquellas comunidades autónomas en las que aún no se ha logrado su implanta-
ción completa. En el caso de Madrid, la jornada continua llegaba al 37% de todos los centros 
de Primaria en 2016, pero su penetración estaba claramente estratificada por clase social 
y entorno socio-económico (Hóspido, 2019). Llegaba al 63% de los centros de entorno 
socio-económico bajo, al 52% de entorno bajo-medio, al 32% de entorno de clases medias 
y solo al 7% de centros de entorno medio-alto.

Si la estratificación social ya está remarcada entre la red pública y la red concertada, la 
extensión de la jornada continua ha reforzado aún más esa divisoria ofreciendo compac-
tación horaria entre los estratos sociales más bajos y más requeridos de compensación 
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educativa. Hace veinte años, Fernández-Enguita (2002) ya describió la apuesta sindical por 
la jornada compactada como una privatización encubierta de la escuela pública plegada a 
los intereses laborales y unilaterales de los docentes frente a familias poco informadas y de 
bajo nivel de renta y de capital cultural.

Gráfico 2. Distribución del tipo de jornada escolar en Educación Primaria  
por nivel socio-económico del centro (Comunidad de Madrid, 2016)

Fuente: EsadeEcPol (2022)

El movimiento a favor de la jornada continua allí donde no es universal, también puede 
expresar un “efecto huida” de la frecuencia de contacto con el alumnado y el barrio cuanto 
más vulnerable y más dificultades presenta. En lugar de extender y enriquecer el vínculo 
escolar con el alumnado y familias más vulnerables o en lugar de ampliar una sexta hora 
que iguale a los centros públicos con los concertados, se comprime toda la jornada por las 
mañanas en los estratos sociales más bajos. Este proceso implica una intensificación aca-
démica que no se ajusta ni a los biorritmos ni a los ciclos de atención del alumnado ni a su 
motricidad fijada en el aula y menos entre el alumnado socialmente de medio-bajo origen 
social o situación más vulnerable.

A tenor de los efectos secundarios ya comentados, el predominio de la jornada continua 
en la red pública y en los entornos más vulnerables y de mayor complejidad socio-cultural, 
puede estar contribuyendo de forma significativa a estancar o empeorar los resultados de 
aprendizaje y de socialización allí donde resulta más necesaria la intervención compensa-
dora de la escuela pública (Feu i Gelis, y Prieto-Flores, 2011) Además de propiciar un lento 
trasvase de familias y alumnos a la red concertada, descapitalizando la red pública en un 
momento de agudo descenso de la natalidad como el que estamos viviendo y en el que se 
maximizará la elección familiar en función de los servicios de valor añadido que ofrezcan 
una y otra red.

En suma, en una visión a corto plazo, la jornada continua puede resultar atractiva y aco-
modaticia para el profesorado, pero sus efectos secundarios indican que ni hace progresar 
su formación y mejora docente, ni mejora los resultados del alumnado, agravando la des-
igualdad educativa y la segregación escolar aún a costa de perder lentamente alumnado o 
quedándose con el más vulnerable y, por ello, residualizando la escuela pública y perdiendo 
de esa forma, inclusividad y universalidad interclasista.
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Por tanto, los poderes públicos deberían ser más pro-activos a la hora de regular el marco 
horario de la educación pública, optimizar qué otros modelos resultan más positivos y tener 
muy en cuenta los efectos secundarios descritos de la opción continua para neutralizarlos 
y revertirlos. El debate de las jornadas ha de superar esa dicotomía falsa y empobrecedora 
entre continua y partida en la que siempre sale ganando la continua sin dar oportunidad de 
revertir esta elección que se toma, la mayor parte de las veces, a ciegas o con información 
muy sesgada sin tener en cuenta los efectos perversos a largo plazo que supone adoptarla.

3. La educación a tiempo completo como alternativa integral

Mientras que la mayor parte de centros públicos de educación básica (6-16 años) en España 
se han ido decantando por la jornada continua, en Europa y otras latitudes se ha seguido 
la dirección opuesta, ampliando la jornada desde un enfoque de educación a tiempo com-
pleto (Esade-EcPol, 2022; Samper, 2022a; Sintes, 2019; Carbonell, 2016). Este enfoque 
permite superar el enconado debate entre jornada continua o partida al ampliar la mirada 
y reinterpretar la escuela como un centro activo de aprendizaje, cuidado y socialización 
que incrementa y mejora el tiempo pedagógico que dedica al alumnado y amplía la acción 
educadora implicando al entorno local y los municipios.

3.1. El modelo de la educación a tiempo completo

La escuela a tiempo completo (ETC) es un modelo pedagógico integral que en los últimos 
años se ha ido extendiendo en diversas partes del mundo, tanto en Uruguay o México 
como en las reformas educativas de Alemania, Francia, Suiza, Portugal o Croacia. Presenta 
diversas modalidades y diseños, pero comparten la ampliación del tiempo educativo y la 
optimización de la escuela como espacio de experiencias y situaciones de aprendizaje más 
significativas, conectadas con los objetivos curriculares y reorganizando la relación con su 
entorno local y con el tiempo no lectivo y extraescolar. El decálogo de ventajas o beneficios 
que presenta el modelo de educación a tiempo completo (OCDE, 2021; Carbonell, 2016; 
Höhmann, Kamski & Schnetzer, 2012; Aeberli & Binder, 2005) son los siguientes:
a. Calidad y excelencia educadora:

– Desarrolla un concepto más holístico de la educación, que fomenta las habilidades 
cognitivas y también emocionales, sociales y cívicas, activando el centro escolar 
como corazón de un ecosistema educador.

– Ofrece una educación integral en la trayectoria de cada alumno/a, mejorando el 
logro de conocimientos, competencias y valores al alinear los objetivos y contenidos 
curriculares con situaciones de aprendizaje más diversas, motivadoras y ampliadas.

– El profesorado aprovecha el entorno como recurso educativo para sus clases y 
establece alianzas con agentes educadores coresponsables (bibliotecas, museos, 
entidades, creadores culturales…) formando parte activa de la ciudad educadora y 
de equipos interdisciplinares.

– Personaliza y refuerza el aprendizaje con una ritmificación de las sesiones más 
adecuada a los bioritmos de cada edad, intercalando bloques de concentración 
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y relajación que mejoran el clima del aula y el bienestar emocional de alumnos y 
docentes.

b. Equidad e inclusión educativa
– Amplia las oportunidades de aprendizaje, reduce la desigualdad extracurricular en 

las trayectorias y cierra las brechas de resultados desde un enfoque activo de equi-
dad y justicia educativa que, en el largo plazo, reducirá los costes de la pobreza y la 
desigualdad.

– Impulsa el papel inclusivo del centro educativo ofreciendo una bolsa más variada de 
aprendizajes y estímulos que compensa las desigualdades al dar acceso al alumnado 
vulnerable a nuevos recursos y más oportunidades que no podían permitirse o con-
tratar.

– Integra y universaliza recursos sin generar segregación social cuando parte del alum-
nado es segregado en centros abiertos, ludotecas de servicios sociales o comedores 
benéficos o solo tiene acceso a extraescolares de baja calidad y muy estereotipadas 
por género.

c. Atención integral y conciliación familiar
– Garantiza el comedor escolar, la educación en hábitos saludables y un mayor cuidado 

y atención a niños y adolescentes que quedarían desatendidos en las tardes por no 
haber ningún adulto en casa.

– Enriquece y estructura mejor el ocio extraescolar, el descubrimiento de intereses y 
aficiones y previene del sobreconsumo de pantallas y otras adicciones y trastornos 
emocionales (tristeza, soledad…).

– Facilita la conciliación y una mayor equidad de género ante el empleo y la carrera 
laboral, en especial para las mujeres solas con hijos.

La escuela a tiempo completo es un lugar donde los alumnos son atendidos, estimula-
dos y educados con más tiempo, mejor oferta de actividades y más personal especializado 
que trabaja en equipo y ayuda a los docentes (Höhmann, Kamski & Schnetzer, 2012). En el 
fondo, supone una mayor co-responsabilidad comunitaria a la hora de educar, organizando 
circuitos y ecosistemas educadores conectados con la escuela y su proyecto educativo, 
garantizando la coherencia pedagógica entre los aprendizajes formales y los no-formales. 
En España, la LOMLOE dispone que esta coherencia sea articulada por las comunidades 
autónomas (artículo 5 bis) dejando la puerta abierta a ensayar modelos de escuela a tiempo 
completo en el futuro.

3.2. Experiencias internacionales en educación a tiempo completo

En Alemania, la escuela a tiempo completo (ETC) fue impulsada a partir de la reforma 
educativa de 2001, tras los malos resultados del primer PISA del año 2000 que conmocio-
naron a todo el país. Un segundo factor que precipitó su extensión fue la reivindicación del 
movimiento feminista para favorecer la conciliación de las mujeres y su carrera laboral sin 
tener que limitarse a trabajar media jornada. En Alemania, las escuelas a tiempo completo 
(Ganztagsschulen o GTS) se inspiran en el enfoque en las “competencias del siglo XXI” y bus-
can un aprendizaje dinámico, interdisciplinar, autónomo, aplicado y creador de experiencias 
significativas. Las GTS cumplen tres condiciones (Samper, 2020):
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a. Ofrecen a diario el servicio de comedor en una pausa de entre 1 y 2h con descanso o 
actividades no lectivas, cumpliendo criterios de calidad (dietas saludables, productos 
de proximidad, menús personalizados y gratuidad en muchas regiones o reducciones 
de precio con un coste máximo de 3€).

b. Además del horario lectivo, al menos durante tres días a la semana se ofrecen actividades 
extraescolares y de aprendizaje no-formal gratuitas por las tardes con 8 horas adiciona-
les. Existen tres modalidades de escuelas GTS:
– El modelo de asistencia opcional (Offene Ganztagsschulen) es el más extendido y 

permite a las familias escoger las tardes que deseen.
– El modelo semi-vinculante (Teilweise gebundene Ganztagsschulen) en el que ciertas 

actividades no lectivas son obligatorias y otras no o bien son obligatorias para una 
parte del alumnado, el socialmente más vulnerable o que requiere refuerzo. En algu-
nos centros se incorpora una sexta hora para estos perfiles.

– El modelo integrado y vinculante (Gebundene Ganztagsschulen) donde tanto las 
actividades lectivas como las no lectivas son de obligada asistencia para todo el 
alumnado y se distribuyen tanto por la mañana como por la tarde. Es la forma más 
avanzada e interdisciplinar de GTS.

c. Por último, la oferta de actividades no lectivas está organizada y supervisada por la direc-
ción de la escuela y está diseñada para tener relación con los objetivos curriculares de 
la etapa. A su vez, los centros y los municipios contratan educadores sociales y técnicos 
educativos de apoyo y orientación.
Son las escuelas las que deciden su transformación como GTS y su propuesta de educa-

ción no lectiva, combinando actividades deportivas, artísticas, sociales, científico-técnicas, 
de idiomas y de repaso y refuerzo. La propuesta es aprobada por el consejo escolar y debe 
estar liderada y asumida por el equipo directivo, dado que se presenta a la convocatoria de 
financiación de cada región y genera compromisos de ejecución. El Ministerio federal de 
Educación financia la infraestructura (climatización, adecuación de espacios y aulas), crea 
un servicio de acompañamiento a las regiones y promueve la investigación y evaluación 
(StEG) para consolidar y perfeccionar el modelo.

Las GTS alemanas eliminan los deberes en casa haciéndolos en el centro con los apoyos 
necesarios. A su vez, empoderan a niños y adolescentes a ser miembros activos y críticos 
de la sociedad, habituándolos a participar en círculos matinales y asambleas semanales 
para tomar decisiones sobre las actividades que desean y temas que les interesan. También 
garantizan las actividades físico-deportivas para todos y acogida e inmersión lingüística 
para extranjeros y refugiados. Las actividades del tiempo no lectivo se realizan tanto en la 
escuela como fuera de ella en alianza con clubs deportivos, escuelas de música y artes, 
entidades juveniles y empresas. La figura de los educadores sociales (sozialpädagoge) es 
clave para consolidar una cultura de colaboración con los agentes del entorno. Las evalua-
ciones demuestran que los niños que van a escuelas GTS tienen un círculo de amistades 
mayor que el resto de niños y por tanto acumulan mayor capital social y facilitan la inclusión 
comunitaria.

La organización del tiempo es un elemento central de las GTS a fin de maximizar los 
procesos y experiencias de aprendizaje. La parrilla horaria distribuye y combina una ritmifi-
cación de 8 componentes: 1) tiempo de concentración y de relajación, 2) tiempo dirigido y 
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tiempo libre, 3) tiempo grupal e individual, 4) tiempo de actividades obligatorias y opcionales, 
5) pausas y tiempo para comer, 6) movimiento y sedentarismo, 7) espacios dentro y fuera del 
aula y 8) marco temporal de entrada y de salida del centro. Se ajusta a una gestión del tiempo 
adecuada a los biorritmos de cada edad del alumnado. Cada GTS elabora su parilla horaria 
que mejor se adapte a su contexto adoptando medidas de ritmificación como las siguientes:
• En Primaria, se empieza a las 8h o 8:30h de la mañana, aunque también se está retrasan-

do y flexibilizando el horario de entrada a las 9h. Las tareas cognitivas se adecuan a las 
horas de máxima capacidad de aprendizaje (a media mañana y a media tarde) situando 
entremedio las actividades flexibles, de tiempo libre y de almuerzo y descanso.

• La sucesión de asignaturas sin criterio se sustituye por una parrilla más combinada en la 
que se intercalan bloques de tiempos más amplios (de 90 a 100 minutos) combinadas 
con pausas de 20-30 minutos. A su vez, se intercalan las actividades cognitivas con 
actividades corporales, sensoriales, manuales y artísticas.

• Se destinan tiempos y espacios para tutorías y orientación, para hacer deberes y para 
refuerzos y consolidación de aprendizajes básicos.

• Incorporan tiempos y espacios para la formación docente en el centro, el trabajo colabo-
rativo y de coordinación entre docentes y entre equipo docente y equipo de educadores 
sociales a fin de avanzar en la complementariedad entre los aprendizajes formales y los 
no-formales.
En Alemania en 2002, el número de centros educativos (de primaria y secundaria 

obligatoria) que trabajaban a tiempo completo era sólo de 16%, siendo la mayoría centros 
privados. En 2016 han aumentado hasta el 67% de los centros y el 42% del alumnado asiste 
a actividades de todo el día. Ha tenido una inversión de 4.000 millones entre 2003 y 2009 
desde el programa “Educación y Cuidado del Futuro” (IZBB) vinculado a la reforma educa-
tiva. La extensión de las GTS en Alemania ha contribuido a la mejora de resultados PISA en 
cada nueva edición.

Gráfico 3. Evolución de centros y alumnado a tiempo completo en Alemania  
y de los resultados PISA en Lectura

Fuente: PISA y Samper (2020)

También ha mejorado 4 puntos en equidad de resultados entre 2006 y 2015 mientras 
España descendió 0,1 puntos en ese período (OCDE, 2017). A su vez, ha mejorado la equidad 
de género ante el empleo entre las madres que hacen uso de las GTS a tiempo completo, 



La Jornada Escolar. Reflexiones y Datos. ISBN: 978-84-235-3674-0

Nuevo enfoque para la jornada escolar en la era pos-pandemia: la educación a tiempo completo.  
Xavier Martínez-Celorrio

33

aumentando 26 puntos su probabilidad de empleo respecto a las madres que no llevan a 
sus hijos a este tipo de escuelas (Esade- EcPol, 2022).

Portugal introdujo la Escuela en Tempo Inteiro con la reforma educativa de 2005, 
ampliando los horarios del primer ciclo de Básica (6 a 10 años) hasta las 17:30 de la tarde e 
introduciendo de 3 a 5 horas adicionales y gratuitas para todos de AEC (Actividades de Enri-
quecimiento Curricular). A su vez, ya en 2005 el inglés pasó a ser una oferta extracurricular 
obligatoria en todas las escuelas de 3º y 4º de Básica/Primaria. El objetivo de la reforma fue 
reforzar la base de aprendizajes, universalizar la oferta extracurricular con equidad y favo-
recer la conciliación familiar. El 80% del alumnado de 6 a 10 años participa en el comedor 
escolar subvencionado (con precios máximos de 3€) y en las actividades AEC de las tardes 
y se está estudiando extenderlo al segundo ciclo hasta los 12 años (Samper, 2022b).

Los municipios son los promotores de las AEC con financiación estatal que pueden 
gestionar directamente o licitar a asociaciones y entidades. Las AEC son opcionales para las 
familias, pero de obligada oferta para todas las escuelas. Todos los programas AEC incluyen 
el soporte y refuerzo al estudio y realización de deberes, organizado por el equipo directivo 
del centro y con personal docente con una duración mínima semanal de 90 minutos. Para 
el alumnado con necesidades especiales se perfila un PEI (plan educativo individual) que 
especifica las medidas de acompañamiento y adaptación requeridas para su tiempo lectivo y 
no lectivo. A su vez, los municipios crean oferta específica y experiencias de inclusión inversa 
para todo el alumnado. En verano y vacaciones se introducen actividades adicionales de 
copago para las familias que no implica a las direcciones escolares.

Inversión de 4.000 millones entre 2003 y 2009
Entre 2000 y 2018 alemania ha mejorado en resultados:
– PISA Matemáticas: +10 puntos
– PISA Ciencias:  +13 puntos
– PISA Lectura:  +14 puntos
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Los programas AEC se planifican cada año y se acuerdan en el claustro docente alinea-
dos con los objetivos del proyecto docente. La oferta AEC semanal no puede superar las 5 
horas para los cursos de 1º y 2º de Básica/Primaria (con carga lectiva de 25 horas) ni las 3 
horas semanales para los cursos de 3º y 4º (con carga lectiva de 27 horas). Por tanto, para 
todos los cursos, el tiempo lectivo y de AEC semanal suma un total de 30 horas de atención 
escolar (Samper, 2022b). Cabe destacar que la reforma portuguesa ha eliminado las repeti-
ciones en toda la etapa Básica hasta los 14 años, reforzando la diversificación curricular que 
se apoya, además en los programas AEC. Desde 2009, Portugal está mejorando en las prue-
bas PISA y se le conoce como un país referente en la mejora educativa a nivel internacional.

En cierto modo, en Portugal se ha reservado el tiempo lectivo para fortalecer las lenguas, 
matemáticas y ciencias (examinados en PISA), dejando para las AEC el resto de aprendi-
zajes que han perdido carga horaria. Aun así, los alumnos son evaluados en las AEC por 
sus técnicos y las notas se traspasan a los tutores y al boletín de notas. Los profesionales 
que imparten las AEC se denominan ‘técnicos AEC’ y son especialistas en música, inglés y 
deportes regulados por normativa estatal, además de maestros titulados y su proceso de 
selección es público y centralizado desde el Ministerio de Educación. Por su parte, muchos 
ayuntamientos ofrecen formación continua y contratación más estable a los técnicos AEC y 
estrechan su relación con las escuelas.

En los últimos años se ha criticado que las AEC han formalizado en exceso el carácter 
no-formal de las actividades extraescolares dado que se organizan por disciplinas y suponen 
un alargamiento de la jornada lectiva escolar en detrimento de su componente lúdico. Se ha 
iniciado una transición metodológica que lleva a muchos ayuntamientos a hablar, no tanto 
de escuela a tiempo completo sino de “educación a tiempo completo” a fin de evitar que los 
niños/as se sientan alumnos todo el tiempo y no escolarizar tanto las actividades no-formales 
para ganar autonomía y experimentalidad (Samper, 2022b).

Por su parte, Francia reformó la jornada escolar en 2013 para Primaria y a la vez, univer-
salizó los proyectos educativos de territorio (PEdT) para la infancia entre 3 y 11 años que 
complementaba la escuela pública con servicios y recursos de tiempo periescolar (trans-
porte, acogida matinal, comedor, actividades no lectivas o extracurriculares y hora comple-
mentaria los miércoles). Esta oferta de actividades es programada por los ayuntamientos 
con fondos estatales y una normativa básica estatal, siendo prescriptivo que los PEdT se 
definan de forma participativa, se evalúen y se renueven cada tres años. Cada escuela dis-
pone de un CLAE (Centres de Loisirs Associé à l’École) con una dirección propia y un equipo 
de animadores y cuidadores titulados, siendo éstos garantizados para cada alumno/a con 
necesidades especiales. Cada ayuntamiento tiene equipos de coordinación, supervisión e 
innovación de los CLAE que pueden ser de gestión directa municipal o licitarse a entidades 
socio-educativas.

El 80% del alumnado entre 3-11 años en Francia participa de los CLAE y de los recursos 
de tiempo periescolar. Los municipios cuentan con plataformas online de registró único para 
las familias, que aplica tarificación social o beca de forma automática en función de la renta 
familiar con unos precios públicos muy asequibles. Algunos municipios han ampliado los 
PEdT a niños de 0 a 3 años y a adolescentes de 12 a 18 años y en el entorno rural se agrupan 
en programas compartidos. Las ratios máximas son de 17 alumnos por actividad. El mayor 
desafío en el caso francés es mejorar la coordinación pedagógica entre el tiempo lectivo y el 
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no lectivo que apenas es valorizado por los docentes, así como corregir la desigualdad en la 
calidad de oferta de los municipios (Samper, 2020a).

En Croacia también se está introduciendo la “Escuela de Día Completo (WDS)” en las 
escuelas de Primaria, ampliando los horarios, haciendo los deberes en la escuela, renovan-
do la infraestructura docente y capacitando al profesorado. Es una reforma con un fuerte 
énfasis en la equidad que aprovecha los fondos Next Generation destinando inicialmente 
25 millones de euros con el objetivo de llegar a universalizar en 2026 la educación a tiempo 
completo en todos los centros públicos.

3.3. Las experiencias municipales de educación a tiempo completo 
en Cataluña

Por su parte, en muchos municipios de Cataluña se está extendiendo la educación a tiempo 
completo a partir de la “Alianza Educació-360” iniciada en 2018 entre la Diputació de Barce-
lona, la Fundació Bofill y los movimientos de renovación pedagógica, pero sin la implicación 
de la Generalitat de Cataluña (FMRPc, 2018). Esta alianza defiende los siguientes principios:
a. se aprende y se educa en todas partes (tanto dentro como fuera de la escuela) y hay que 

ocuparse de todos los tiempos vitales, también de las vacaciones escolares que suponen 
una cuarta parte de la vida de la infancia,

b. para garantizar el proceso educativo completo hay que alinear y conectar aquellos apren-
dizajes relevantes que hoy están fragmentados entre el consumo digital, el curriculum 
familiar del alumnado y el curriculum formal de la escuela, planteándose un doble reto: 
a) que los espacios no lectivos de la escuela y el instituto formen parte del Proyecto 
Educativo del Centro y b) que lo que se aprende fuera de los centros educativos sea 
reconocido y esté conectado con los contenidos curriculares,

c. el tiempo libre es el espacio de la desigualdad por excelencia, siendo la equidad el prin-
cipal reto en el acceso a las nuevas oportunidades educativas no-formales,

d. los ayuntamientos son un actor privilegiado en el liderazgo educativo y en la coordinación 
de los actores de la comunidad, vinculando las escuelas con las actividades de ciudad 
educadora que ponen a su servicio,

e. la mirada 360 es inclusiva, ubicua y trasversal, traspasando los límites tradicionales de 
los tiempos y los espacios, reconociendo el potencial de aprendizaje en todas partes y 
conectando la educación, la escuela y las familias en una comunidad más cohesionada 
y co-responsable con la infancia y la adolescencia.
En estos momentos forman parte de la alianza 157 ayuntamientos y consejos comarcales 

que ofrecen programas propios de verano educativo, refuerzo escolar, nuevas oportunidades 
contra el abandono y programas de extraescolares, en especial para alumnos de la ESO con 
jornada compactada. También forman parte de la alianza un total de 52 “centros educati-
vos 360” y 121 entidades, asociaciones, fundaciones y consejos deportivos del tejido civil 
y comunitario. Todo este entramado de recursos y redes educadoras que se ofrecen a las 
escuelas configura:

– un ecosistema local de aprendizaje más inclusivo y conectado que permite integrar 
los aprendizajes formales y los no-formales o extraescolares (Brugué y Quintana, 
2021; Martínez Celorrio, 2021),
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– que asume y desarrolla la nueva ecología del aprendizaje presente en sociedades 
más complejas y digitales donde el aprendizaje es ubicuo y permanente a lo largo de 
la vida, facilitando una mayor personalización de itinerarios de aprendizaje integral 
que parten de la escuela y se hibridan con su entorno enriquecedor (Coll, 2017).

Cabe tener en cuenta que el 15% del gasto educativo público no universitario en Cata-
luña lo aportan los ayuntamientos y entidades locales, desarrollando una tradición histórica 
de autonomía local y de claro compromiso con la educación y la equidad (Martínez-Celorrio, 
2021). Los antecedentes de la educación a tiempo completo en Cataluña son los programas 
de ciudad educadora (años 90), los proyectos educativos de ciudad (primeros 2000) y los 
planes educativos de entorno (2004-2014).

Figura 1. Ecosistema educativo local al servicio de escuelas e institutos

Fuente: elaboración propia

La ley catalana de educación de 2009 introdujo como nuevo elemento de gobernanza 
descentralizada a las “zonas educativas” como unidades de programación y gestión de toda 
la oferta educativa presente en el territorio local-comarcal, incluyendo tanto la educación 
reglada como la no-formal, las extraescolares y las actividades de ciudad educadora. El 
Departamento de Educación impulsó las “zonas educativas” de forma piloto en 12 muni-
cipios entre 2008 y 2011 otorgándoles más autonomía y co-decisión en la gobernanza 
educativa de su territorio y de sus centros públicos y privados.

Los nuevos gobiernos soberanistas desde 2011 en Cataluña, aplicaron recortes severos 
del gasto público por alumno (-30% hasta 2014), suprimieron las zonas educativas que 
estaban funcionando y compensaron a los sindicatos de enseñanza de la red pública con la 
introducción de la jornada continua en la ESO. Por entonces, se prometió una evaluación del 
impacto del cambio de jornada que, hasta la fecha, no se ha hecho y nadie ha reclamado. 
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Ahora, hay un incipiente movimiento de los institutos públicos con mayor compromiso social 
que están recuperando tardes lectivas para atender mejor a sus alumnos, tras el impacto de 
la pandemia y sus efectos que ya hemos comentado.

Gráfico 4. La gobernanza del tiempo educativo

En Cataluña, entre los niños/as de 3 y 14 años, el 60% no realizan ninguna extraescolar 
no deportiva (música, idiomas, robótica, lúdicas…) y el 36% no hace ninguna extraescolar 
deportiva (Síndic de Greuges, 2014), siendo el tiempo extraescolar un ámbito directo de 
reproducción de las desigualdades sociales y de los estereotipos de género. Sin embargo, en 
Cataluña no se ha abierto ningún debate público ni sobre la pertinencia de revertir la jornada 
continua en la ESO ni sobre extenderla en Primaria ante el rechazo mayoritario de maestras y 
maestros. Mientras tanto, las experiencias locales de educación a tiempo completo avanzan 
y van madurando por su cuenta sin que el actual gobierno de la Generalitat las regule ni las 
apoye ni tampoco haya universalizado el derecho a las extraescolares como un derecho de 
la infancia. Por tanto, seguimos a la espera que alguna comunidad autónoma en España se 
tome en serio liderar la transición hacia modelos de educación a tiempo completo, tomando 
lo mejor de las lecciones que ya nos muestran otros países.
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A modo de conclusiones

En España, la LOMLOE (2020) dispone que las comunidades autónomas articulen la educa-
ción formal-curricular con la educación no formal y extraescolar (artículo 5 bis), dejando así 
abierta la puerta para ensayar modelos de escuela a tiempo completo en el futuro. A su vez, 
introduce novedades que van a cambiar las rutinas pedagógicas tradicionales introduciendo 
la co-docencia de varios docentes en el aula, los ámbitos inter-disciplinares, la reducción 
de las repeticiones de curso, las situaciones de aprendizaje ligadas a un curriculum y una 
evaluación más competencial y la apertura del centro escolar al entorno local y a sus posi-
bilidades educadoras (art. 81.2; 110.4 y 121.2).

En este nuevo modelo curricular se define, por primera vez el perfil de salida del alumna-
do al término de la educación básica (6-16 años), concretado en las 7 competencias-clave 
que todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado al finalizar ESO. 
Por tanto, el debate sobre la jornada escolar debe estar ligado a la reflexión curricular y a las 
nuevas exigencias de cambio que plantea la LOMLOE y que permiten extender la concep-
ción del tiempo educativo más allá de la simple compactación matinal y sin relación con el 
mundo exterior a la escuela.

Ampliar la mirada educadora hacia todos los agentes del entorno comunitario y hacia 
un concepto de educación a tiempo completo bien organizada y con estándares de calidad, 
descargaría de presión y estrés a un profesorado que se siente solo en su tarea. En especial, 
si su cultura docente no es el profesionalismo colaborativo (Hargreaves y O’Connor, 2020) 
que enriquece su práctica pedagógica y la hace más interdisciplinar, más cooperativa y más 
abierta a la comunidad a la que se debe y que ha de desarrollar.

La sociedad del conocimiento facilita un nuevo paradigma organizativo para la escuela 
basado en su apertura y conexión su entorno local y comunitario de experiencias educadoras 
(museos, bibliotecas, centros cívicos, universidades, tercer sector, voluntariado, municipios 
y empresas). Se trata de una nueva ecología o ecosistema del aprendizaje que conviene 
ser gobernada y regulada por los poderes públicos para restaurar una equidad dañada y 
con mayor segregación no sólo entre escuelas, también entre curriculums extraescolares y 
tiempos educadores distintos para cada clase social. La educación a tiempo completo puede 
cerrar esa cicatriz de desigualdad y superar el debate estancado y engañoso de la jornada 
continua o partida, dando un salto de modernidad para ampliar los tiempos del derecho a la 
educación con la máxima equidad. Es la deuda que la sociedad, la escuela y el profesorado 
de hoy tiene contraída con su infancia y adolescencia en la era de la pos-pandemia.
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Anexo

Tabla 1. Porcentaje de jornada continua en centros públicos de Primaria  
y correlación con otras variables

Año

Centros 
públicos 
Primaria 

con jornada 
continua (%)

Gasto medio 
por hogar en 
Primaria (€)

% repetidores 
hasta los 15 

años en centros 
públicos

Tasa 
escolarización 
18 años Curso 

2020-21

Andalucía 2012 88 95,99 39,93 74,3

Aragón 2016 25 154,24 35,11 78,3

Asturias 2023 94 77,93 31,37 81,4

Balears, Illes 2023 99 126,06 45,54 51,1

Canarias 2023 100 107,2 45,08 66,2

Cantabria 2023 88,7 76,72 35,74 77,9

Castilla y León 2010 40 60,11 33,29 89,1

Castilla-La Mancha 2010 78 65,01 41,21 59,2

Com. Valenciana 2023 74,1 143,38 40,81 79,3

Extremadura 2023 100 52,85 43,42 62,0

Galicia 2023 82,4 63,34 36,94 80,1

La Rioja 2010 38 131,93 36,55 81,5

Madrid 2016 37 276,38 37,69 94,3

Murcia 2023 99 133,12 42,68 75,1

País Vasco 2023 2 172,19 25,3 92,0

Navarra 2023 82,4 140,1 27,94 87,8

Correlación R2 0,3028 0,2558 0,4056

Fuente: elaboración propia a partir del INE-Estadística de Gasto Público en Educación,  
Gabaldón & Obliol (2016) y Maldita.es (2023)
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Partiendo de una reflexión acerca de cómo hay que acercarse a las diferentes investiga-
ciones y de la importancia de la organización del tiempo escolar en el rendimiento de 
los alumnos, se hace un recorrido con una perspectiva crítica de las diferentes investi-
gaciones que se han llevado cabo en España sobre la jornada escolar y su influencia en 
el rendimiento académico de los alumnos. Con especial detenimiento se analizan dos 
informes por la importancia que han tenido en los medios de comunicación, desmontando 
algunas de sus conclusiones que más publicidad han tenido. Como conclusión esencial se 
indica que no hay evidencias de que la jornada continua o la jornada partida por sí mismas 
provoquen un mejor rendimiento académico de los alumnos. 

Palabras clave: jornada escolar; rendimiento académico; tiempo escolar; jornada conti-
nua; jornada partida.

Una reflexión para comenzar

Es necesario comenzar haciendo una breve reflexión que considero importante para com-
prender los diferentes mensajes y noticias aparecidas en los medios de comunicación 
acerca de la jornada escolar e introducir el discurso que voy a desarrollar. Ya en 2016 fue 
seleccionada posverdad como la palabra del año por el diccionario de Cambridge, recogien-
do una idea clara: la propensión a aceptar una idea como cierta basándose sobre todo en 
emociones y desdeñando los hechos. Esta palabra refleja muchos de los discursos que han 
ido calando en la opinión pública en los últimos años tanto en el ámbito político como social. 
Obvio recordar todo lo relacionado con el Brexit o Trump como ejemplos paradigmáticos. Las 
evidencias y los datos se desdibujan o interpretan de forma interesada o perversa, y muchas 
veces ni se tienen en cuenta.
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jornada en el rendimiento académico
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Por otra parte, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia 
EFE y la Real Academia Española, otorga el título de palabra del año (2022) a la expresión 
compleja inteligencia artificial. Podemos hacer referencia a la aplicación de inteligencia arti-
ficial (IA) basada en el software GPT-3.5, que permite desde realizar trabajos universitarios 
convincentes hasta escribir un artículo que podría haber escrito una persona. Pero tiene un 
problema que no ha sido resuelto, no entiende de contextos. Resuelve, explica, realiza… pero 
siempre desde los datos que dispone, no es posible contextualizarlos en realidades concre-
tas. Asimismo, la IA utiliza diferentes algoritmos para tratar de dar con mensajes racistas o 
pornográficos en las redes sociales. Consecuentemente, la imagen famosa de Kim Phuc, de 
nueve años, al huir de su aldea en el sur de Vietnam en 1972, que se había despojado de su 
ropa quemada luego de que su comunidad fue bombardeada con napalm, al compartirla 
en Facebook por el periódico Aftenposten, uno de los más importantes de Noruega, la red 
social exigió que la bajaran fue considerada por estos algoritmos pornografía infantil. La IA 
no entiende de contextos.

Señalo a continuación dos ejemplos claros que reflejan estas dos ideas. El País destaca-
ba el 24 de marzo de 2021 en un titular lo siguiente: “Una investigación desvela los efectos 
saludables de la fritura Un estudio del Instituto de la Grasa del CSIC concluye que freír con 
aceite, y en especial de orujo, mejora la calidad de los alimentos”. El artículo hacía referencia 
a un estudio (ICTAN, 2018) cuyo objetivo era obtener evidencia científica de las ventajas del 
aceite de orujo de oliva en fritura discontinua (doméstica) y continua (industrial) frente a los 
aceites de girasol y girasol alto oleico, llevado a cabo como Investigadora responsable por 
la Dra. Gloria Márquez Ruiz, Investigadora Científica del ICTAN–CSIC. Asimismo, se señala 
que José Luis Maestro, presidente de Oriva, la organización interprofesional del aceite de 
orujo, respalda los resultados del trabajo, que ha promovido. Además, Oriva ha promovido 
seis investigaciones del CSIC, que ultima este año otros dos estudios. Uno de los próximos 
retos que tienen es en el ámbito de la repostería.
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Por otro lado, el 19 de noviembre de 2018, en diversos periódicos y medios de comu-
nicación se hizo referencia a una investigación, cuyos resultados decían que la cerveza no 
altera el reflujo gaseoso ni modifica la acomodación del estómago después de las comidas, 
produciendo molestias o digestiones más pesadas de lo habitual. Titulares como “La ciencia 
derriba los peores tópicos de la cerveza” (La Voz de Galicia, 27 junio 2018) fueron habituales. 
La investigación (B. Serrano Falcón, M. Megía Sánchez, A. Ruiz de León, E. Rey, 2018) a la 
que hacían referencia decía en sus conclusiones: Moderate consumption of traditional and 
alcohol-free beer does not increase dyspeptic symptoms or GER in healthy subjects, whether 
in a controlled-intake or real-life situation. Neither gastric accommodation nor reflux episo-
des are modified in this context. Es cierto que el estudio metodológicamente estaba bien 
hecho, eso sí con 30 personas solamente –un metaanálisis (Angela M Wood et al, 2018) en 
2018 con casi 600.000 participantes, publicado en una revista de prestigio como Lancet, 
evidenciaba que, si hablamos de alcohol, no hay cantidad segura–, cuyo resultado genera-
lizaron y ya se encargó el Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) 
de publicarlo (Estudio 23, febrero 2017) y divulgarlo ampliamente. Infosalus1 informaba el 
15 de febrero de 2022 que dos proyectos de investigación que estudiarán los efectos del 
consumo moderado de cerveza en la salud de la población adulta española y las propiedades 
de la misma como nuevo modulador epigenético en enfermedades inmunoinflamatorias 
intestinales han sido los ganadores de la XXII edición de las Becas Manuel de Oya. Estas 
ayudas, de 18.000 euros cada una, responden al compromiso del Foro para la Investigación 
de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) por el trabajo y el desarrollo de jóvenes españoles en 
la investigación científica. Creo que no es necesario interpretarlo.

Javier Sampedro (científico y periodista, Doctor en genética y biología molecular) resal-
taba en la Cadena Ser (programa “A vivir que son dos días”), que un científico casi siempre 
puede buscar aquello que le piden, que le encargan. Desde el punto de vista científico y 
de evidencias todo es susceptible de provocar efectos positivos o resultados beneficiosos, 
solamente se trata de buscarlo y justificarlo. Podríamos recordar las palabras de Campoa-
mor cuando decía que “nada es verdad o mentira, depende del cristal con que se mira”. El 
filósofo y sofista Protágoras (480 a. C. - 410 a. C.) ya adelantó con su relativismo este modo 
de ver la realidad.

Lo mismo pasa con la jornada continua y/o partida, se pueden encontrar aspectos, evi-
dencias… que nos ofrezcan aspectos positivos y negativos. Solamente se trata de buscarlos. 
Las estadísticas están para interpretarlas. Pero cuando hablamos de jornada escolar nos 
estamos refiriendo a un ámbito en el que intervienen tal cantidad de variables contextuales 
que es imposible afirmar científicamente que alguna de ellas por si sola puede provocar 
mayor o menor rendimiento en los alumnos. Nos encontramos estos últimos años con diver-
sos estudios sobre la jornada escolar que metodológicamente están bien construidos, pero 
que conforman un discurso de posverdad como justificaré posteriormente.

1 Dos proyectos de investigación sobre los efectos del consumo de cerveza en los adultos, ganadores de las 
Becas de Oya (infosalus.com).
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El tiempo como variable importante en el rendimiento 
académico
Hace ya 23 años en un artículo de Cuadernos de Pedagogía F. Manuel Gago (1999) con-
sideraba urgente e ineludible acabar con la reproducción mecánica del actual modelo de 
planificación del tiempo escolar, indicando que no es tan importante posicionarse a favor de 
la jornada única o la jornada partida como repensar el concepto de tiempo escolar, porque la 
jornada ideal no existe. Como decía el propio autor, en la escuela se define primero el tiempo 
y, a partir de él, se secuencian los contenidos, lo cual constituye algo totalmente ilógico.

La organización del tiempo en los centros educativos representa una variable que nadie 
duda que es importante en el rendimiento académico de los alumnos, aunque como seña-
laré más adelante lo relevante va a ser la calidad de ese tiempo, cómo se organiza... Voy a 
hacer unas breves referencias que considero muy relevantes sin extenderme, ya que no es 
el objetivo de este informe.

En las diferentes investigaciones relacionadas con los factores de eficacia escolar a 
finales del siglo pasado, la mayor parte de ellas en países anglosajones, nos concretan diez 
factores (Murillo, 2003, 21) entre los que el tiempo escolar se diluye entre diferentes varia-
bles, no se tiene en cuenta como un factor por sí mismo relevante, aunque sí forma parte de 
algunas variables. El modelo que propuso Stringfield y Slavin (1992) tenía en cuenta, entre 
otros, los términos calidad, adecuación, incentivo y tiempo. En el modelo integrado de Schee-
rens (1990) también consideraba, entre otros aspectos, las características de la organización 
escolar (coordinación, organización de la jornada lectiva y uso del personal de apoyo).

En el siglo XXI podemos hacer referencia a las dos evaluaciones que se realizan a gran 
escala, como son TIMSS Y PISA. TIMSS 2023 recoge cuatro cuestionarios de contexto 
(entorno familiar, el centro, el profesorado y el alumnado). En el cuestionario del centro los 
equipos directivos contestan a preguntas sobre las características de cada centro, incluidos 
los recursos de los que dispone y la demografía del alumnado. PISA 2018 tiene en cuenta 
unos cuestionarios de contexto, uno para los estudiantes yo otro para la dirección del centro 
educativo, donde se tiene en cuenta el entorno socioeconómico y cultural de los estudiantes, 
el clima escolar, las actitudes ante el aprendizaje… De tal manera que se trata de que los 
resultados no se valoren independientemente del entorno y de las características del centro, 
aunque en este último caso la variable tiempo escolar no se valora de modo determinante.

La propia OCDE (Gromada, A. y Shewbridge, C, 2016) publicó un informe en el que exa-
mina el tiempo de aprendizaje de los estudiantes como un recurso educativo en Europa. Este 
informe confirma el valor del tiempo como un recurso educativo clave, pero ya se acerca en 
sus conclusiones a unas ideas que van a ser muy importantes en el discurso que planteo. 
Por un lado, más importante que la estructuración del tiempo es su organización, o como 
dice el propio informe lo más importante es la forma en que se utiliza el tiempo asignado. 
Por otro, el tiempo de aprendizaje del estudiante y el rendimiento académico parecen tener 
una relación muy compleja.

Por lo tanto, la organización de la jornada escolar como tal no se ha considerado como 
una variable independiente a tener en cuenta tanto en el movimiento sobre la eficacia 
escolar como en los dos programas que evalúan el rendimiento escolar y otras cuestiones 
educativas a gran escala. En cualquier caso, de un modo u otro siempre está este aspecto 
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difuminado en una gran cantidad de variables. Nadie duda actualmente que la organización 
del tiempo escolar puede influir en el rendimiento o de los alumnos, otra cuestión será que 
se pueda estudiar e investigar cómo una variable independiente para determinar su relación 
directa con los resultados académicos.

Un recorrido por las investigaciones sobre la jornada 
escolar y su influencia en el rendimiento académico
Desde el estudio de Caride (1993) hasta el informe de ESADE (Ferrero, M., Gortazar, L. y 
Martínez, A. 2022), se han publicado diferentes estudios e investigaciones en torno a la 
relevancia del tiempo escolar en el rendimiento académico. Hay unos que están relaciona-
dos con la cronobiología y la cronopsicología, como el de Pilar Sanchez y J. Francisco Díaz 
(2002) o el de Cristina Escribano (2012), sin olvidar los trabajos de Testu (1994) realizados 
en Francia y que se siguen tomando como referencia en muchas ocasiones. Estos estudios 
no son concluyentes ni nos pueden servir de referencia para valorar mejor o peor una jornada 
u otra, ya que analizan el cansancio y la atención a lo largo del día y que va ligado a cómo se 
organiza el tiempo lectivo cada jornada escolar.

Entre los estudios relevantes, se puede hacer referencia al informe de Caride (1993), 
encargado por la Xunta, titulado “A xornada escolar de sesión única en Galicia”; el estudio 
de Mariano Fernández Enguita (2001) realizado en la Comunidad de Madrid; el trabajo lle-
vado a cabo por Isabel Ridao y Javier Gil (2002) en Andalucía sobre la jornada escolar y el 
rendimiento de los alumnos; la tesis de M. Carmen Morán (2005) sobre “A xornada escolar 
na vida cotiá da infancia. Análise da incidencia das modalidades de sesión “partida-única” 
nos procesos de socialización infantil en Galicia”; el de Elena Sintés (2012) sobre el impacto 
social y educativo de la jornada escolar continua financiado por la Fundación Bofill, publi-
cando también después en 2015 “Escola a temps complet Cap a un model d’educació 
compartida”; el de Daniel Gabaldón y Sandra Obiol (2017) “Guía sobre tiempos escolares”, 
profesores de la Universidad de Valencia; la tesis de F.J. Morales (2015) y el estudio de F.J. 
Morales, A. Galán, y R. Pérez Juste (2017) denominado “Jornada escolar partida y continua. 
¿Existen evidencias que motiven el cambio en la gestión del tiempo escolar en España?”; el 
de Salvador Boix y Miguel A, Serrano (2017) sobre “la Jornada continua vs. jornada partida y 
la salud de los profesores: Un estudio exploratorio”; un informe sobre la experimentación de 
la jornada escolar continua en la Comunidad Valenciana (2017); y, finalmente, el de ESADE 
(2022) ya indicado.

Voy a hacer un breve recorrido por todos estos estudios destacando algunas ideas, 
deteniéndome en el siguiente punto en dos de ellos que han sido recogidos por los medios 
de comunicación de forma muy relevante y que reflejan el discurso de posverdad que he 
comentado antes.

El informe de José Antonio Caride (1993), uno de los más completos que se ha hecho 
hasta este momento, encargado por la Xunta de Galicia, no se posicionaba por una jornada 
u otra, ni establecía una relación de causalidad entre jornada única y rendimiento escolar, 
pero tampoco daba por bueno que la jornada única fuera a ser el paraíso prometido, ni una 
tendencia mundial. Lo que sí destacaba era la realidad compleja y plural del tiempo escolar 
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en sus diferentes dimensiones, y la necesidad de no afrontar este tema desde un plantea-
miento dicotómico donde se confronten las dos opciones de jornada única o partida. “Un 
posicionamento desta natureza suxire que o cambio da xornada debe valorarse no contexto 
roáis amplo dos cambios que se poidan producir no calendario escolar (tempos de activida-
de e descanso, duración e distribución anual, trimestral... dos cursos académicos, períodos 
vacacionales, etc.)” (Caride, 1993, 86).

Mariano Fernández Enguita (2001) coordinó la realización de un estudio encomendado 
por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Posteriormente publicó 
un libro “La jornada escolar. Análisis y valoración de los procesos, los efectos y las opciones de 
la implantación de la jornada continua” del que destacaría tres ideas: La dinámica corpora-
tiva del profesorado en todo este proceso, la alarma sobre los riesgos que la medida supone 
para los sectores más desfavorecidos, y la propuesta de un mecanismo de decisión que 
permita a cada familia elegir su jornada, sin imponer una única fórmula para todos. Tampoco 
encuentra datos incuestionables que liguen el tipo de jornada a mejores resultados.

El trabajo llevado a cabo por Isabel Ridao y Javier Gil (2002) en Andalucía sobre la jor-
nada escolar y el rendimiento de los alumnos, está enmarcado en el proyecto Evaluación 
de distintos modelos de jornada escolar en centros de Educación Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía (Proyecto SE:001/EV.E). En esta investigación encuentran diferencias relevantes 
en las calificaciones escolares entre los centros que han optado por una jornada continua 
y los que han optado por una jornada partida, a favor de la jornada partida, pero hacen la 
referencia de que esta situación se da en los centros concertados, en los centros públicos 
las diferencias se minimizan.

De todos modos, considero muy importante señalar lo que indican en sus conclu-
siones, ya que es una idea que se suele plantear prácticamente en todos los estudios e 
investigaciones:

“…resultaría un planteamiento demasiado simple justificar las diferencias de 
rendimiento exclusivamente en el modo de organizar el tiempo escolar. Resulta 
evidente que la comparación planteada en este trabajo como objetivo no permite 
ni pretende ir más allá de las conclusiones aquí presentadas, ni el diseño metodo-
lógico seguido resulta adecuado para establecer relaciones causales. No puede 
perderse de vista que hablar de rendimiento supone poner en consideración 
una compleja red de variables, muchas de ellas ajenas a la acción directa de los 
centros y sus profesores. Y recíprocamente, no parece suficiente basarnos sólo 
en el rendimiento de los alumnos para valorar la idoneidad de un determinado 
modo de organizar la jornada escolar de los centros, en cuya adopción deben 
pesar múltiples argumentos y condicionantes que hacen de cada contexto edu-
cativo una realidad singular” (pag. 154).

Carmen Morán de Castro, C. (2005, 2012) desarrolló una tesis sobre “A xornada escolar 
na vida cotiá da infancia. Análise da incidencia das modalidades de sesión ‘partida-única’ nos 
procesos de socialización infantil en Galicia” en la que analiza, como en el artículo (2012) 
“Incidencia de la jornada escolar en los procesos de socialización infantil”, diversas cuestio-
nes como la planificación, administración y gestión del tiempo o la percepción de su trans-
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currir y valoración de su disponibilidad y uso en los ámbitos familiar, escolar y extraescolar, 
tomando como referencia principal en el análisis la variable modalidad de jornada escolar 
(sesión única matinal/sesión partida mañana y tarde). No encontramos datos ni conclusiones 
relevantes que indiquen la influencia de una jornada u otra en el rendimiento de los alumnos.

Elena Sintés (2012, 2015) ha publicado unos informes sobre el impacto social y educati-
vo de la jornada escolar continua, financiado por la Fundación Bofill. Una idea relevante que 
plantea en su discurso es que las evidencias analizadas demuestran que la obtención de 
resultados pedagógicos y sociales positivos se consiguen sobre todo con la mejora cualitativa 
del tiempo educativo. Esta idea viene corroborada por la OCDE (2011) cuando afirma que no 
es la cantidad de horas si no la calidad, o sea el tipo de trabajo que se hace en el día a día, la 
que influye sustancialmente en el rendimiento escolar. Esta será una de las propuestas que 
plantearé en las conclusiones del artículo.

La tesis doctoral de F.J. Morales Yago en 2015 analiza y valora el cambio en el modelo 
de jornada escolar producido en 20 centros de varias comunidades autónomas españolas 
(diez con jornada escolar continua localizados en las CC.AA. de Andalucía, Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Murcia; y otros diez con la jornada escolar partida localizados en las 
CC.AA. de Madrid, Valencia, Murcia y Aragón), consistente en sustituir la jornada tradicional 
partida (mañana y tarde) por la jornada única. Se tienen en cuenta las razones aducidas por 
los profesores, estudiantes, padres y PAS para el cambio o permanencia en cada uno de 
los modelos de jornada escolar, así como los efectos que provocan estos cambios en tres 
aspectos básicos: la organización escolar, el logro del Proyecto Educativo y el hecho de que 
el contexto conduce o no a optar por uno u otro modelo de jornada. No hay conclusiones 
relevantes acerca de qué modelo sería más adecuado, pero es interesante señalar las opi-
niones de cada colectivo:
• El profesorado es claramente proclive a la jornada continua.
• Las familias valoran mejor la jornada escolar partida, por razones de acomodación a sus 

horarios laborales.
• Los Equipos Directivos con jornada continua indican que su centro ha dado respuesta 

a las demandas de gran parte de las familias y que el rendimiento escolar se ha logrado 
mantener a pesar de existir una sensación de un ritmo de trabajo más acelerado.

• Los Equipos Directivos con jornada partida han señalado que sufrieron presión por parte 
de las familias interesadas en el cambio hacia la jornada continua y de los profesores.

• Los estudiantes valoran mejor la jornada continua en aspectos relacionados con la orga-
nización del centro, cumplimiento del proyecto educativo y contexto del centro.
Posteriormente, F.J. Morales, A. Galán, y R. Pérez Juste (2017, 965) señalan que “tras-

curridas tres décadas desde que comenzó a implantarse la jornada continua en algunas 
comunidades autónomas, se puede concluir que los progresos académicos esperados han 
sido reducidos y equiparables a los experimentados por comunidades que han permanecido 
en jornada escolar partida”, lo que reafirma la hipótesis que voy manteniendo a lo largo del 
artículo de que más importantes que el tipo de jornada es cómo se organiza, y más impor-
tante que la cantidad de tiempo sería la calidad de ese tiempo.

Salvador Boix y Miguel A, Serrano (2017) llevaron a cabo un estudio sobre la Jornada 
continua vs. jornada partida y la salud de los profesores, donde compararon dos grupos de 
profesores que trabajaban en diferentes jornadas laborales (continua y partida) con el fin de 
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explorar su estado psicológico en función de su jornada laboral. La muestra estaba formada 
por 76 profesores, cuya edad media fue de 38.72 años y su experiencia docente 9.88 años. 
Se evaluó los niveles de tensión laboral, burnout, autoeficacia y satisfacción laboral, además 
de realizarse un registro con 3 días de medición donde se valoró la percepción de fatiga 
física, mental y el estado de ánimo, todo ello al inicio y al final de la jornada. Los resultados 
muestran que no hay diferencias en niveles de tensión laboral, burnout, autoeficacia ni 
satisfacción laboral entre grupos. Sin embargo, los profesores de jornada continua perciben 
significativamente menos fatiga mental y física y su estado de ánimo es significativamente 
mejor y más estable en comparación con los de la jornada partida. Estos resultados se dis-
cuten tratando de aportar una perspectiva centrada en la salud de los profesores al debate 
que surge respecto a la implantación de la jornada continua.

El Servicio de Innovación y Calidad de la Dirección General de Política Educativa de 
la Comunidad Valenciana llevó a cabo en 2017 una evaluación del funcionamiento de la 
jornada escolar continua desde el curso 2013-14 al 2015-16 en los centros públicos que 
la habían experimentado, concretamente en 31 centros. El resultado que obtuvieron fue 
que había habido una mejora de tres décimas, que como los autores del informe recono-
cen no es significativa. Asimismo, se puede destacar una percepción desde los propios 
centros acerca de una de las variables que más se debaten, como es el cansancio a lo 
largo del día. Así, afirman que “en las últimas horas siempre están cansados, pero menor 
que la que se producía en la jornada partida. Respecto a las primeras horas no se observan 
cambios”. También destacan que con la jornada continua “los alumnos disponen de más 
tiempo para todo”.

Dos informes como referencia del discurso de la posverdad

He dejado para analizar de forma más detenida dos informes que han tenido una visibilidad 
para la opinión pública muy importante, haciéndose eco de ellos la mayoría de los medios de 
información. Por ello, considero muy importante analizar sus conclusiones desde el propio 
trabajo para demostrar que, desde mi punto de vista, son demasiado atrevidas y radicales 
desde los datos sobre los que han trabajado. Se debe entender que la reflexión crítica que 
voy a llevar a cabo se refiere a la radicalidad de alguna conclusión, que es lo que los medios 
de comunicación sobre todo han publicado y han hecho llegar a la sociedad. Tengo que decir 
que los estudios están bastante bien hechos, metodológicamente correctos y aportan datos 
muy interesantes sobre el tema. Lo que no comparto son las interpretaciones que se han 
hecho, ya que no reflejan fielmente lo que dicen los trabajos.

El primer informe es el de Daniel Gabaldón y Sandra Obiol (2017) denominado “Guía 
sobre tiempos escolares”, en el marco del proyecto OTR2016-16943SERVI y realizado con el 
apoyo de la Confederació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes del País Valencià “Gon-
zalo Anaya” y la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Encontramos en este 
apoyo el primer aspecto a considerar, ha sido un encargo de la Confederació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes del País Valencià “Gonzalo Anaya”, aunque en la introducción 
descargan a esta confederación de cualquier responsabilidad sobre las interpretaciones 
opiniones vertidas en el documento (Daniel Gabaldón y Sandra Obiol, 2017, pag. 6). Si con-
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sultamos la página web de dicha Confederación se observa fácilmente que la opinión de esta 
entidad no es favorable a la jornada continua.

Sin dejar de considerar que el trabajo presentado es bastante completo y en ningún 
momento los datos que ofrecen son incorrectos, podemos demostrar que algunas conclu-
siones que plantean son, desde mi punto de vista, perversas. Así, dicen:

En nuestro caso, sin poder descartar la influencia de otras variables, podemos 
indicar a priori que 1) bien aquellas CCAA que tienen mayor implantación de la 
jornada continua obtienen resultados en PISA peores en términos relativos en la 
enseñanza pública a los que se obtienen en esas mismas CCAA en la enseñanza 
concertada y al alumnado se le hace repetir en mayor medida (podríamos deno-
minarla hipótesis del empeoramiento de resultados); o 2) que aquellas CCAA 
en las que los resultados son peores en la enseñanza pública en términos rela-
tivos, y en donde repite más el alumnado, se han implantado en mayor medida 
la jornada continua (hipótesis del apaga y vámonos) (Daniel Gabaldón y Sandra 
Obiol, 2017, pag. 64-65).

Esta aseveración llevó a diferentes medios de comunicación a plantear titulares como “A 
más jornada continua, peor rendimiento y más repetición” (El MUNDO 12, marzo 2017). Pero 
si nos vamos al resumen en el propio documento, se dice que “indicios razonables apuntan 
por tanto a una posible relación entre tipo de jornada escolar continua y empeoramiento del 
rendimiento académico” (Daniel Gabaldón y Sandra Obiol, 2017, pag. 5). Asimismo, en la 
cita anterior también se indica “sin poder descartaron la influencia de otras variables”. Por 
lo tanto, los titulares y mensajes que se hicieron públicos en los medios de comunicación no 
reflejan lo que el propio trabajo indica de “indicios razonables” y de una “posible” relación.

En otro momento además se indica lo siguiente:
Como ya indicábamos al inicio de esta guía, la falta de estudios oficiales más 
precisos sobre la relación entre el tipo de jornada y rendimiento académico, tras 
más de dos décadas de su implantación, es un síntoma, ciertamente lamentable, 
de lo poco que importa rendir cuentas de lo que se hace en educación... Esta falta 
de datos nos obliga a aproximarnos a esta cuestión de una manera mucho menos 
precisa de lo que hubiéramos deseado… se presenta un resumen de los datos 
de los que disponemos para, a modo exploratorio, indagar en la relación entre la 
implantación de la jornada continua y el rendimiento académico. En ella apare-
cen tan sólo las CCAA que participaron en PISA 2012 con un tamaño muestral 
suficiente como para realizar inferencias de los resultados de su alumnado.

Para su estudio utilizan los datos de PISA 2012, relacionando aquellas comunidades 
que han obtenido peor puntuación con el tipo de jornada que tienen. Los datos de los que 
parten son correctos, pero la interpretación no es adecuada. Concluir que la variable jornada 
única o partida es determinante para los resultados de PISA es altamente discutible, como 
justifico a continuación.
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Tabla 1. Valor promedio del ISEC de la OCDE, UE, 
España y sus comunidades autónomas

Fuente: Inee blog (2017). Análisis de los factores asociados al rendimiento de los alumnos en PISA en 
las comunidades autónomas. http://blog.intef.es/inee/2017/03/16/analisis-de-los-factores-asociados-al-

rendimiento-de-los-alumnos-en-pisa-en-las-comunidades-autonomas/

En la tabla 1 se puede observar el Valor del ICEC en las diversas Comunidades Autóno-
mas, que refleja variables como la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, 
los recursos disponibles en el hogar, (el número de libros, conexión a internet, dispositivos 
digitales, etc.). En las tablas 2 y 3 se puede ver cómo las comunidades autónomas que se 
han incorporado antes a la jornada continua se corresponden con aquellas que tienen un 
Valor ISEC más bajo, y en aquellas que tienen un Valor ISEC más alto coinciden con aquellas 
que disponen de más centros con jornada. En la tabla 4 se puede apreciar aquellas comu-
nidades que han obtenido las puntuaciones más bajas en las pruebas de PISA de 2015 y 
2018. Es más, si relacionamos la tabla 1 con la 5 observamos que el abandono temprano 
por comunidad autónoma (2021) coincide con los datos del ISEC.
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Tabla 2. Relación ISEC con jornada escolar en las CCAA

Fuente: Inee blog (2017); Gabaldón, D. y Obiol, S. (2017).

Tabla 3. Resultados PISA 2018 por CCAA

Fuente: PISA 2018 (2019). Informe español. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Tabla 4. Resultados PISA por CCAA (2015 y 2018)

Fuente:https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/02/fortunas/1575314169_591520.html

Tabla 5. Abandono temprano por CCAA

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022).
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Tabla 6. PIB per cápita por CCAA 2021

Fuente: El País (2022).

Por lo tanto, nadie puede obviar que la incidencia el nivel socioeconómico de las familias 
es un factor determinante en el rendimiento de los alumnos. No quiero decir que sea el único, 
pero si uno de los más relevantes. Esta aseveración no sería necesario justificarla, porque 
está asumida por el corpus científico. Por hacer referencia a algún estudio reciente, el publi-
cado por ESADE (Montalbán Castilla, J. y Ruiz-Valenzuela J., 2022, pag.2) sobre el fracaso 
escolar en España, en el que indica que “los estudiantes de mayor nivel socioeconómico 
rinden significativamente mejor para todas las asignaturas y niveles educativos. Por ejemplo, 
la diferencia entre un estudiante de nivel socioeconómico bajo y alto en 3º de Primaria es de 
58 por cien de la desviación estándar (DE) en matemáticas, y 55 por cien de la DE en lengua. 
Estas diferencias son el equivalente a casi dos años de escolarización”. Otro estudio intere-
sante de 2022 que podemos comentar es el llevado a cabo por Benjamin G. Gibbs y Elizabeth 
Kenealey (2022) en el que desde una amplia muestra longitudinal (N=5750) asocian un bajo 
rendimiento en matemáticas y habilidades de lectura con un nivel socioeconómico bajo.

El segundo informe que ha tenido una difusión pública en los medios de comunicación 
muy amplia ha sido el que han elaborado M. Ferrero, L Gortazar, L. y A. Martínez (2022) deno-
minado “Jornada escolar continua: Cómo la pandemia está acelerando un modelo social y 
educativo regresivo”, y publicado por Esade.
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El medio digital elDiario.es publicaba el 11 de mayo de 2022 lo siguiente: La jornada 
continua en los colegios: peor rendimiento escolar, mala para la economía y la sufren más 
las madres. Un estudio apunta que las progenitoras soportan el 66,4% del impacto de con-
centrar las clases por las mañanas, una práctica en expansión que supone una pérdida de 
8.048 millones de euros anuales para las familias.

El País el 11 de mayo de 2022 titulaba: La jornada escolar continua es negativa para los 
niños y agrava la brecha de género. Las madres que no tienen ayuda para atender a sus hijos 
cuando estos salen antes del colegio cobran 1.850 euros menos al año de media, según una 
investigación.

Finalmente, por señalar tres a modo de ejemplo, El Correo el 11 mayo de 2022 destaca-
ba: La jornada continua empeora notas y quita 8.000 millones a las familias. La combinación 
de clases con almuerzo temprano y descanso entre medias mejora el aprendizaje y la salud 
física y emocional de los escolares Los más perjudicados por este modelo, además de los 
niños, son las madres, que ven cómo aumenta la brecha laboral de género, y los hogares 
más pobres.

Se puede apreciar fácilmente que los titulares de estos medios de comunicación, que 
fueron habituales también en otros medios audiovisuales, tanto nacionales como locales, 
son altamente preocupantes.

Estos titulares responden a las conclusiones del estudio, donde indicaban que una jorna-
da escolar partida (a tiempo completo) es la manera más segura de garantizar los derechos 
y necesidades del alumnado. Asimismo, decían que la jornada escolar matinal (continua) 
perjudica a gran parte del alumnado y a buena parte de las familias y, a la vez, favorece la 
conciliación del profesorado. Además, se adentran en derechos constitucionales cuando 
afirman que se trata de una política educativa, por tanto, que genera más perdedores que 
ganadores y que, sobre todo, no contribuye a profundizar en el derecho a la educación.

En el estudio son más contundentes cuando indican que en 2013, una Comisión del 
Congreso de los Diputados dedicada a la racionalización de los horarios se inclinó en favor 
de una jornada partida (o completa): “La jornada continua encuentra numerosos detractores 
entre las personas expertas en conciliación. La jornada continua parece responder más bien 
a las necesidades de conciliación del colectivo del profesorado, pero no a las necesidades de 
niños y niñas” (M. Ferrero, L. Gortazar, L. y A. Martínez, 2022, pag 24).

Su inclinación y apuesta por la jornada partida es clara. Sin embargo, en el mismo infor-
me que contradicen cuando dicen explícitamente “No existe evidencia científica sólida sobre 
la relación entre el tipo de jornada (dado un horario lectivo fijo) y el rendimiento académico 
de los alumnos” (pag 9). Y afirman a continuación “La investigación causal al respecto no 
existe y la que existe tiene limitaciones metodológicas que no permiten una defensa clara 
de uno u otro tipo de distribución horaria (Fernández Enguita, 2001; Gromada y Shewbridge, 
2016): esto ocurre porque la prevalencia de cada tipo de jornada no es independiente de las 
características del centro o de su alumnado ni tampoco de la trayectoria académica histórica 
de los territorios donde se ha introducido (Hospido y otros, 2019).” (Pag 10) Por lo tanto, no 
se puede afirmar una cosa y la contraria de manera tan radical. La idea que plantean de que 
una investigación de este tipo va a tener siempre unas limitaciones metodológicas que no 
van a permitir una defensa clara de uno u otro modelo, dadas las variables y la complejidad 
que conlleva, es otra línea del discurso que mantengo en este artículo.
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Afirman también que una jornada escolar continua es una fuente de desigualdades 
educativas y sociales entre el alumnado, ya que se entiende que en la jornada continua 
están menos tiempo en la escuela… lo que no es cierto, depende cómo se organice. Indico 
en el siguiente gráfico dos horarios habituales en la jornada continua y partida, con lo que 
se puede apreciar es que el tiempo de estancia en la escuela no se modifica, una cosa es 
que se organice de otro modo.

Tabla 7. Horario Jornada continua y partida

JORNADA CONTINUA JORNADA PARTIDA

09:00-12:00 Clases 09:00-10:30 Clases

12:00-12:30 Recreo-almuerzo 10:30-11:00 Recreo-almuerzo

12:30-14:00 Clases 11:00-12:00 Clases

14:30-15:30 Comida 12:00-13:00 Comida

16:00-17:30 Extraescolares 13:00-15:00 Recreo-extraescolares

15:00-17:00 Clases

17:00-18:00 Posibilidad de 
extraescolares

Asimismo, señalan que una jornada escolar amplia favorece, vía mayor empleo femenino, 
simultáneamente una mayor igualdad social y una mayor igualdad de género. Como he 
comentado antes, el tiempo que van a estar los niños en la escuela no va a diferir de una 
jornada a otra. Otra cuestión hubiera sido que en sus conclusiones indicaran que en la 
muestra que ellos han estudiado con una organización de la jornada continua concreta los 
alumnos salen antes y eso perjudica el empleo femenino, porque la jornada continua como 
tal no tiene porqué provocar que el alumnado esté menos tiempo que en la jornada partida.

También se afirma en el estudio que la jornada escolar matinal (o continua) se concentra 
en hogares de menor renta, así como en hogares de zonas rurales y utilizan para justificarlo 
datos de Madrid. Lo que no se dice es que en Madrid la enseñanza privada y concertada es la 
que tiene jornada partida, pero no por ser de clase media-alta, sino porque a los titulares de 
los centros no les interesa. Al no diferenciar entre colegios públicos, privados o concertados 
la afirmación es perversa. Cerca del 40% de los centros públicos tienen jornada continua, 
mientras solamente el 1% de los centros concertados y el 12% de los privados disponen de 
jornada continua. Lógicamente, los hogares de menor renta se concentran en los centros 
públicos y son los que tiene jornada continua, pero la relación entre las dos variables es cier-
tamente perversa. Según los datos de la última edición del estudio PISA, los colegios públicos 
escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2,2 veces superior a 
los centros concertados, y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante.
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Estoy de acuerdo con la idea que plantea en la tesis F. J. Morales cuando indica que 
“Aparte de las cuestiones laborales-sindicales, los centros privados-concertados fueron de 
entrada más reacios por otras causas como los riesgos acarreados por la posible pérdida de 
alumnado en sus actividades extraescolares, el servicio de comedor o los talleres” (Morales 
Yago, F.J, 2015, pag. 295). Ahí podemos encontrar la reticencia a la jornada continua por 
parte sobre todo de los centros privados concertados.

Conclusiones y propuestas

Una vez analizados los diversos estudios e informes sobre la jornada escolar, es necesario 
plantear unas conclusiones que recojan las ideas esenciales que surgen de estos estudios 
y realizar unas propuestas en coherencia con las conclusiones.

En primer lugar, se puede afirmar que la organización del tiempo en la escuela es un 
factor importante para el aprendizaje de los alumnos, forma parte de una serie de variables 
que inciden de alguna manera en el funcionamiento del centro, en el rendimiento académi-
co…, aunque el tiempo de aprendizaje del estudiante y el rendimiento académico parecen 
tener una relación muy compleja. Hemos visto, cómo en la mayoría de las investigaciones 
se indica que es muy complicado analizar la compleja red de variables que intervienen en 
este proceso.

Por otra parte, del análisis de estos trabajos no es posible concluir que una jornada u 
otra provoque un mayor o menor rendimiento en los alumnos, como así hemos visto en los 
titulares de bastantes periódicos o en noticias de los informativos de diferentes cadenas. 
Como mucho, se indica que existen indicios para… o una posible relación… Pero no se 
puede afirmar que la jornada continua o la jornada partida puedan provocar por sí mismas 
un mejor rendimiento académico de los alumnos.

Es cierto que se ponen encima de la mesa aspectos como las actividades extraescolares, 
la comida, los descansos a lo largo del día, la atención a las familias desfavorecidas… como 
aquellos ámbitos que habría que tener en cuenta tanto en una jornada como en otra, ya que 
inciden en aspectos como la equidad, el rendimiento de los alumnos…

Como se indica en diversos trabajos lo realmente importante es cómo se organiza la 
jornada, ya sea partida o continua. Lo relevante es afrontar bien y de forma coherente la 
opción por la que se opte, dotarla de recursos… No se trata de que los alumnos estén más 
o menos tiempo en el centro escolar, sino de una mejora cualitativa del tiempo educativo.

En el marco de esta mejora cualitativa del tiempo podemos encontrar tres ideas clave:
1. Organizar el horario semanal, el tiempo diario: no se puede seguir con organizaciones 

estanco de 3/5/7 horas de clase diarias, cada una con una asignatura diferente (y profe-
sores distintos) y sin relación.

2. Conciliar el tiempo familiar y social: debería haber cierta autonomía para considerar las 
circunstancias de cada realidad (rural… urbano…). Asimismo, debería conceder más 
autonomía a los centros de cara a organizar su jornada escolar, que responda realmente 
a las necesidades de su entorno.

3. Se debería deslindar el tiempo de los alumnos, el de los profesores y el de apertura del 
centro. No tiene por qué coincidir el tiempo escolar de los alumnos con el tiempo laboral 
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del profesorado y, mucho menos, con el tiempo que el centro esté abierto para el servicio 
de la comunidad.
Además, hay un punto controvertido que había que afrontar con coherencia, como es 

el tema de las actividades extraescolares. Las distintas comunidades autónomas ya exigen 
a los centros que optan por la jornada continua la presentación de un programa de activi-
dades extraescolares que garanticen, en el caso de lo deseen los padres, la permanencia 
de los niños en el centro por las tardes. En una jornada continua se debería tener especial 
cuidado en las actividades extraescolares, ofreciendo suficientes para aquellos alumnos 
que no tienen recursos para poder llevarlas a cabo fuera del centro. Se tiene la percepción 
de que la jornada partida beneficia al alumnado vulnerable dado que se considera que les 
permite disfrutar por más tiempo de la protección que les ofrece el entorno escolar y tiene 
más dificultades para permanecer en el centro vinculado a extraescolares, que suelen tener 
costes asociados. Sin embargo, en la jornada continua se puede resolver sin mayor problema 
esta situación.

En la jornada partida la tendencia es quedarse en el comedor una mayoría de los alum-
nos. Existe un cierto temor a que en la jornada continua muchos alumnos que se quedaban 
al comedor vayan a comer con sus familias. Lo que planteo es aprovechar e incorporar en 
la propia dinámica del aprendizaje las cuestiones relacionadas con la nutrición, que se 
incorporen en el currículum y en las actividades del centro. Por eso, en el caso de optar por 
una jornada continua sería muy interesante incorporar un almuerzo, al estilo anglosajón, que 
provocara buenos hábitos alimenticios y de nutrición a los alumnos. Es una oportunidad que 
nos ofrece la jornada continua muy interesante.

Para terminar, no puedo dejar de hacer referencia a la variable profesorado. Los partida-
rios de la jornada partida inciden especialmente en la crítica al profesorado por su inclina-
ción a la jornada continua. Debemos pensar que cualquier profesional busca el mejor con-
texto y las mejores condiciones para su trabajo. Por lo tanto, es razonable que el profesorado 
se incline por la jornada continua, no podemos tacharles de egoístas o que no piensan en 
los alumnos. Por otra parte, el profesorado tampoco tiene que buscar razones pedagógicas 
para justificar la jornada continua, tampoco tiene sentido porque no las hay, tampoco para la 
jornada partida. En cualquier caso, recuerdo el estudio de Salvador Boix y Miguel A, Serrano 
(2017) en el que detectaron que los profesores de jornada continua perciben significativa-
mente menos fatiga mental y física y su estado de ánimo es significativamente mejor y más 
estable en comparación con los de la jornada partida.

Así pues, como idea final diría que no se trata de enzarzarnos en poner sobre la mesa 
aspectos positivos y negativos de ambas jornadas, sino de organizar bien el tiempo, minimi-
zando las variables negativas y optimizando las positivas. Ambos tipos de jornadas pueden 
provocar rendimientos en los alumnos diferentes, desde mi punto de vista depende esencial-
mente de cómo se organicen, como se estructuren los tiempos. Por ello, lo verdaderamente 
relevante no es si es jornada continua o partida, sino cómo se afronta y cómo se organiza la 
jornada elegida.
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En nuestra sociedad cuando se insiste a la población en la necesidad de cuidar los 
hábitos de vida saludables se hace mención sobretodo de la nutrición y actividad física 
obviando el tercer pilar de la vida saludable como es el descanso; esta falta de educación 
sanitaria favorece el déficit crónico de sueño y, con ello, la somnolencia diurna excesiva, 
problemas de conducta, disminución del rendimiento académico, mayor prevalencia de 
obesidad y diabetes entre otras circunstancias, especialmente en la infancia y adoles-
cencia cuya relación con el sueño ha cambiado en nuestro país: En los últimos 10 años 
la población infantil y adolescente ha disminuido el tiempo que dedica a dormir a una 
velocidad nunca vista y, al mismo tiempo, la irregularidad de horarios de sueño se ha 
convertido casi en la norma. 

El hecho de conocer y poner en valor los ritmos cronobiológicos de los estudiantes 
ajustando los horarios escolares y el curriculum escolar a estos ritmos es una medida 
costo-eficaz que se debería tener en cuenta a la hora de elaborar los curriculum escolares.

Palabras clave: jornada escolar; sueño; horarios; estudio SHASTU; rendimiento escolar.

Introducción

En la etapa escolar en cada grupo etario, el ajuste a las necesidades de tiempo total de sueño 
de la población, de sus ritmos y sus variaciones en las diferentes edades es prácticamente 
imposible si no lo imbricamos con el horario escolar al que dedican el mayor porcentaje de 
su tiempo.

Teniendo en cuenta estos aspectos y con el doble objetivo de valorar la influencia de los 
ritmos de sueño ajustados a los ritmos biológicos y de la adecuación de los horarios de las 
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materias a los ritmos cronopsicológicos sobre el rendimiento académico, se desarrolló el 
proyecto internacional SHASTU en España, Italia y Turquía dentro del programa Erasmus 
Plus financiado por la UE.

Durante 3 cursos académicos, escolares de edades comprendidas entre los 2 y los 18 
años de la totalidad de tres poblaciones, familias y docentes participaron de manera activa 
en esa adecuación de horarios.

Se establecieron diferentes fases.
Una primera donde se hizo formación tanto a familias, y alumnos como a los docentes 

sobre el sueño y diferentes conceptos relacionados (concepto de cronopedagogía, medidas 
de higiene de sueño, consecuencias del déficit crónico de sueño, actividades aplicables en 
cada etapa educativa ...).

Una segunda fase donde los horarios lectivos se distribuyeron teniendo en cuenta la 
cronopedagogía y la cronopsicología del rendimiento atencional y fomentando horarios de 
actividad física y de exposición a la luz según parámetros regidos por los ritmos biológicos. 
Esta distribución y actividades fueron diseñadas por los docentes de cada etapa educativa.

En ese período dentro de los centros escolares se implantaban mensajes resaltando la 
importancia del descanso (elaboradas por profesores y por los propios alumnos).

Como escalas de valoración se pasaron cuestionarios de sueño y se recogieron datos 
de los resultados académicos y problemas de conducta, tanto al inicio como a lo largo del 
tiempo del proyecto y un año tras la finalización del mismo.

Como conclusiones se observó que, tras la implementación de las medidas estableci-
das de higiene de sueño, horarios escolares ordenados, horarios de evaluación académica 
acordes con los ritmos biológicos así como de actividad física y de exposición lumínica, los 
escolares eran más responsables de sus horarios de sueño, mejoró la conducta dentro del 
aula en paralelo con la disminución de la excesiva somnolencia diurna y se apreció una 
mejoría en el rendimiento académico en las poblaciones de los tres países.
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Las funciones físicas y neurocognitivas del ser humano presentan ritmos biológicos con 
unos máximos y unos mínimos de actividad que se repiten cada aproximadamente 24 horas; 
conocer esos máximos/mínimos y ajustar la actividad académica a los mismos mejora el 
rendimiento y la eficiencia de la acción educativa.

Han pasado 200 años desde la primera organización del horario escolar en la época 
absolutista de Fernando VII con la publicación de “Plan y Reglamento general de escuelas 
de primeras letras” (Madrid, Imprenta Real, 1825).

En aquel escrito ya se hacía mención de los ritmos biológicos cambiantes a lo largo del 
año al indicar que el horario de entrada era fijado por las Juntas de Capital o de Pueblo según 
la variedad de las estaciones, los climas u otras circunstancias locales.

En la reforma del “Reglamento de escuelas públicas” de 1838, ya con un gobierno liberal, 
se mantenía ese mismo concepto al indicar que “las horas de entrada y salida se fijarán por 
la misma Comisión con arreglo a la diferencia de estaciones, clima u otras circunstancias 
locales”. Sin saberlo hablaban de cronobiología con sus cambios hormonales y metabólicos 
diarios y, con ello, de cronopedagogía.

Años más tarde en 1904 la importancia del descanso en la educación fue enfatizada por 
el profesor GS Hall al afirmar que:

 “Se debe hacer todo lo posible para favorecer un sueño de calidad lo más dura-
dero posible y evitar cualquier cosa que interfiera con ello… No se debería 
permitir a ningún niño acudir a la escuela sin haber dormido, al menos, nueve 
horas…”

Más recientemente el Comité de Educación Japonés en 2011 destacó el papel de la 
cronobiología al declarar:

“Es una responsabilidad social de la salud escolar plasmar los ritmos biológicos 
diarios de los niños en sus actividades diarias de la manera más plausible posi-
ble” (School Health. 2011; 7: 25-34).

Sin embargo, hoy en día y pasados estos 200 años, tanto el descanso como los ritmos 
biológicos son poco tenidos en cuenta a la hora de programar los horarios educativos.

Objetivo

El objetivo de esta presentación es mostrar alguno de los resultados obtenidos en el estudio 
SHASTU (“Sleep Habits and Student´s Performance”) realizado en tres países (España, Italia 
y Turquía) financiado por la UE dentro del programa Erasmus Plus.

Basándose en el conocimiento actual de que un buen rendimiento escolar requiere no 
sólo capacidad académica sino también los cinco atributos básicos denominados colec-
tivamente preparación escolar que incluyen la salud física y bienestar infantil, su compe-
tencia social, la madurez emocional, el lenguaje, las habilidades cognitivas y el enfoque del 
aprendizaje, su principal objetivo ha sido valorar los cambios de los hábitos de sueño, del 
rendimiento académico y de la conducta en la escuela de los estudiantes tras introducir el 
tiempo y sus variaciones cronobiológicas y cronopsicológicas como una dimensión condicio-
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nante en la educación a la hora de elaborar el curriculum escolar a lo largo de toda la etapa 
educativa desde los 6 a los 18 años.

Justificación del estudio

La duración del tiempo dedicado al sueño de los niños y adolescentes españoles ha ido 
disminuyendo en las últimas décadas (en 10 años han perdido diariamente 24 minutos de 
sueño los niños de 2 a 5 años, 20 minutos los de 6 a 9 años y 27 minutos los de 10 a 14 años). 
El 15% de los estudiantes carecen de un horario regular de sueño durante los días escolares.

Un estudio realizado en educación secundaria española (N = 1155, edad media 14) 
encontró una correlación significativa entre el fracaso en clase y las quejas de sueño, y la 
somnolencia matutina de manera que, entre el 15 y el 29% del mal rendimiento escolar en 
adolescentes se asociaba a una excesiva somnolencia por el día debida a un déficit cróni-
co de sueño y a una mala organización de horarios académicos en relación con su ritmo 
circadiano.

En la Comunidad Valenciana el 52.8% de los adolescentes acuden rutinariamente a clase 
con menos de 8 horas de sueño y el 66,5% refieren somnolencia en las clases entre alguna 
vez y habitualmente.

Sueño, escolaridad y salud mental están especialmente interrelacionados en la adoles-
cencia. La primera (10-13 años) y, especialmente, la segunda fase de la adolescencia (14-16 
años) son edades en las que se producen algunos hechos relevantes:
• El retraso biológico y metabólico de la tendencia al inicio del sueño.
• El incremento de la conectividad del área responsable de la afectividad y las emociones 

(llamada área límbica, amígdala cerebral).
• Los adolescentes con un cronotipo muy vespertino (los llamados “búhos” con tendencia 

a trasnochar de manera muy frecuente e intensa) tienen una menor conectividad en esta 
área afectiva cuando se comparan con adolescentes que duermen las mismas horas, 
pero en horarios más tempranos. No sólo importa “cuanto” duermen sino también el 
“cuando duermen”.

• La maduración del lóbulo prefrontal cerebral que es una de las últimas regiones cere-
brales en madurar y constituye el centro neurálgico de los circuitos elementales para la 
toma de decisiones, el procesamiento de la recompensa, interacción social y control de 
las emociones.
El área límbica (afectiva) del cerebro es una de las áreas más afectadas por el déficit 

crónico de sueño (esta circunstancia se ha llegado a relacionar con un incremento de la 
tendencia al suicidio en la adolescencia) y, especialmente, por un sueño de mala calidad con 
horarios irregulares. Este hecho es independiente del mayor o menor uso de la tecnología a 
últimas horas del día.

La evidencia científica enseña que los horarios de sueño regulares y adaptados al cronoti-
po vespertino de los adolescentes (esto es, a su tendencia biológica a trasnochar) aumentan 
la eficiencia neuronal al producir cambios positivos en la actividad neuronal mejorando la 
conexión entre las neuronas (la sinapsis neuronal). En esta adecuación, la hora de inicio de 
los horarios escolares de los adolescentes es fundamental; el respeto a los ritmos biológicos 
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en cada etapa educativa protege la maduración cerebral y favorece la eficiencia y el desa-
rrollo del ser humano durante la época de crecimiento.

Sin embargo, en nuestra sociedad la realidad académica es muy diferente a la realidad 
biológica. El inicio del horario escolar de los alumnos de bachillerato (donde el cronotipo 
vespertino es la norma) es más temprano: sus horarios de inicio y la distribución de las 
diferentes materias a lo largo del día se realizan, generalmente, en sentido inverso a sus 
ritmos biológicos.

No tener en cuenta y no respetar los ritmos biológicos con, por ejemplo, un despertar 
en el momento inadecuado u horarios de alimentación irregulares o tardíos condicionan el 
rendimiento, el aprendizaje y se convierten en un condicionante de salud pública.

Es necesario por ello, intentar adecuar todas las actividades del niño y adolescente 
(durante el día y la noche) a unos horarios regulares de acuerdo con sus ritmos biológicos 
propios de cada edad, favoreciendo la adecuación de los ritmos biológicos al ritmo social y 
académico; aquellos estudiantes con horarios regulares de sueño y una adecuación escolar 
a los ritmos circadianos presentan menos problemas de conducta si sus horarios se sincro-
nizan con su reloj circadiano interno, incluso en presencia de déficit de sueño.

Como ejemplo de la variación biológica podemos citar:
a)  El rendimiento mental presenta patrones circadianos y semanales.

–  Durante el día, el nivel de rendimiento se eleva al final de la mañana.
–  Por la tarde los niños de 5-9 años obtienen resultados más bajos.
– Los estudiantes de 10-11 años obtienen los mismos resultados por las mañanas y 

por las tardes.
 Las variaciones diurnas generales quedan reflejadas en esta gráfica tomada de Testut:

Variaciones diarias del rendimiento escolar
(Patrones diarios de los alumnos del CM 2 en cuatro pruebas:  

operaciones, cubos, series verbales y conjugación)

 
Cronopsicología y Ritmos Escolares. F. Testut 1992.
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b) El rendimiento mental es diferente tras los cambios de ritmos después de el fin de sema-
na o vacaciones:

 Uchiyama describió que los alumnos presentan una mayor tasa de melatonina los lunes 
por la mañana o los días siguientes a festivos por lo que su rendimiento a primera hora 
esos días es menor. Más melatonina por las mañanas indica que el sujeto está más 
soñoliento por las mañanas que por la noche: En este estudio el 46.8% de los estudian-
tes en días escolares y 59.6% en el día posterior a la fiesta sufren dificultades matinales 
para mantener la atención las dos primeras horas académicas. Esto plantea la conve-
niencia de evitar las pruebas académicas esos días y a esas horas. Esta variación puede 
observarse en la gráfica:

Cambios en la concentración de melatonina salival clasificados  
por día laborable y día siguiente a festivo. Los valores son mean±S.D.
 muestra el cambio de miércoles a jueves (día laborable-día de la semana: W-W).  

 muestra el cambio de domingo a lunes (día festivo-día laborable: H-W)

School Health Vol.7, 25-34, 2011. Fuente: http://www.shobix.co.jp/sh/hp/main.html

En una sociedad que potencia la actividad 24 horas al día durante 7 días a la semana 
sanitarios, niños, adolescentes, padres y docentes pueden no ser conscientes del impacto 
negativo de la pérdida de sueño y la ausencia de adecuación a los ritmos circadianos en la 
calidad de vida y el rendimiento escolar y, como tal, tendrán poca motivación para cuidar 
los hábitos saludables de tal manera que, en general, la información relacionada con el 
conocimiento del sueño y de los ritmos biológicos y psicológicos no se utiliza ampliamente 
en la escuela (en marcado contraste con el conocimiento relacionado con la importancia de 
la dieta saludable y el ejercicio regular).

La paradoja es que, aunque los avances en la ciencia del sueño y de la cronobiología son 
alentadores, la conciencia y la apreciación de su importancia entre los profesionales de la 
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salud y de la educación siguen siendo extremadamente limitadas. Por lo tanto, es necesario 
equipar a estudiantes, docentes y familias con un conocimiento adecuado para hacer frente 
a la situación actual.

En este sentido, los investigadores en otros campos (por ejemplo, la prevención de 
drogadicción) han observado que la adquisición de conocimientos rara vez es suficiente 
en sí misma para cambiar el comportamiento. El aumento de la base de conocimientos no 
cambia necesariamente el comportamiento. La implicación de familias y profesionales es 
fundamental para obtener buenos resultados.

Desarrollo

Se trata de un estudio descriptivo de poblaciones mediante encuestas con muestras probabi-
lísticas transversales. El estudio se realizó durante tres años en tres localidades: una española 
(Silla), una italiana (Remedello) y una turca (Üne) de características de latitud semejantes.

Las acciones del proyecto SHASTU se llevaron a cabo con los tres estamentos implicados 
en el proceso educativo (docentes, familias y alumnos) con el objetivo de:
I.  Dotar a los docentes de los conocimientos suficientes que les permitiesen introducir los 

conocimientos de la cronobiología, así como los hábitos de higiene de sueño en su labor 
docente habitual.

II.  Trasmitir a las familias estos conocimientos y sus ventajas tanto académicas como de 
calidad de vida junto con medidas concretas y sencillas a aplicar para mejorar el des-
canso de las familias.

III. Aportar a los alumnos de manera práctica estos conceptos dentro del curriculum habi-
tual evitando que lo interpretaran como una campaña externa transitoria ajena al proce-
so educativo de su centro docente; de esta manera, las acciones van dirigidas a que los 
alumnos asuman su propio papel, empoderándose de su propia responsabilidad como 
actores de un hábito saludable de vida relacionado con el descanso.
Esta triple acción se ha llevado a cabo en dos fases claramente diferenciadas:

I. Fase Previa de Preparación:

Antes del inicio el trabajo de campo con estudiantes y familias se llevó a cabo la formación 
del estamento educativo mediante:
1.  Dos sesiones teóricas de 4 horas de duración cada una en las que se detalló por parte 

del responsable científico del proyecto:
–  Fisiología del sueño. Conceptos de cronobiología y cronopsicología.
–  Estado del arte: Horarios escolares y rendimiento.
–  Consecuencias en los escolares del déficit de sueño y de otros problemas relaciona-

dos con el sueño.
–  Principales medidas de higiene del sueño apoyadas por la American Academy of 

Sleep Medicine, la European Sleep Associattion y la Guía de Práctica Clínica de Pre-
vención y Tratamiento de los Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia del 
Ministerio der Sanidad Español.
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 Estos conocimientos se trasmitieron vía online y en visitas presenciales a los socios 
europeos del proyecto.

2. Dos sesiones prácticas de 4 horas de duración cada una de ellas en las que los docentes 
de la localidad de Silla (Comunidad Valenciana. España), agrupados en grupos de trabajo, 
discutieron, propusieron y pusieron en común las diferentes medidas y acciones más 
adecuadas para trasmitir a las familias y a los estudiantes estos conceptos así como las 
acciones que los docentes introducirían en su labor diaria dirigidas a mejorar la calidad 
del descanso de sus alumnos. Estas acciones fueron compartidas y consensuadas vía 
online con los socios europeos.

 Los horarios recomendados de inicio y final de sueño fueron distintos para los tres países 
en función de su contexto cultural.

Medidas a aplicar dentro de los centros escolar elaboradas e implementadas por los propios 
educadores:
•  Diseñar los horarios de las diferentes materias según los criterios derivados de la crono-

biología y la cronopsicología.
•  Diseñar y elaborar por los alumnos de las diferentes etapas educativas carteles y frases 

alusivas al descanso. Distribuirlas y colocar en aulas y pasillos creando un ambiente 
propicio.

•  Favorecer la discusión en tutoriales temas relacionados con el descanso y la cronobiolo-
gía.

•  Aplicación de medidas de activación:
a)  En la medida de lo posible elaborar los horarios escolares de las diferentes asignatu-

ras de acuerdo con la cronobiología del rendimiento atencional. (mejor rendimiento 
atencional y memoria de trabajo de 11 m a 13 pm) favoreciendo las asignaturas de 
mayor actividad física a primera hora de la mañana y las de mayor necesidad de 
atención mantenida y rendimiento intelectual a partir de las 10 de la mañana, espe-
cialmente sobre las 12 a.m.

b) Aplicación de medidas de activación física y estimulación antes de la primera clase: 
baile - carrera por el patio... según las posibilidades estructurales de cada centro.

c) Estimulación mediante la luz: Favorecer, especialmente en los alumnos con mayor 
somnolencia, la inundación de luz natural o artificial en las primeras horas de la 
mañana. Su objetivo es doble: estimular su capacidad de atención y adelantar su 
ritmo circadiano de inicio de sueño nocturno.

d) Evitar las evaluaciones (exámenes) a primera hora de la mañana y los lunes o días 
siguientes de fiesta. Realizar las evaluaciones los días centrales de la semana, entre 
las 10.00 y las 12.30 pm.

e) Introducción en las tutorías de temas relacionados con el descanso y el uso racional 
de las nuevas tecnologías así como de su relación horaria del descanso.

f) Potenciación de la realización de actividad física extracurricular en horarios com-
patibles con un mejor descanso teniendo en cuenta las posibilidades horarias y 
estructurales tanto del centro como de las familias y club deportivos.
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II. Fase de implementación

1.  Aplicación de las diferentes estrategias diseñadas.
2.  Realización de tutorías específicas.
3.  Valoración de los hábitos de descanso de los alumnos con medidas subjetivas mediante 

tres encuestas diferentes. El uso de tres encuestas que valoran el sueño con preguntas 
semejantes pero diferente mejora la fiabilidad de los resultados. Dos de las tres encues-
tas elegidas (BEARS, SDSC), a pesar de no estar validadas en lengua castellana se esco-
gieron al ser las recomendadas en la Guía de Práctica Clínica elaborada por el Ministerio 
de Sanidad Español. La encuesta “Self Sleep Report” ha sido convenientemente validada 
en lengua castellana desde su original en inglés. La encuesta SDSC fue diseñada en 
origen en lengua italiana y validada su traducción al inglés.

 Se valoró el rendimiento escolar al final de cada uno de los tres cursos anuales así como 
los eventos de alteración de conducta registrados.

Resultados

Se especifican exclusivamente algunos de los resultados obtenidos en la localidad de Silla 
(Comunidad Valenciana) que corresponden a 3869 alumnos de la totalidad de centros 
escolares de la localidad. El 44,4 % de las encuestas corresponden a encuestas basales y el 
resto a encuestas de seguimiento lo que incrementa el valor de los resultados.

Distribución por edades:
•  2-5 años: 18,1 %
•  6-12 años: 52,9%
•  13-18 años: 29,0%

1. Problemas de inicio y mantenimiento del sueño:
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2. Excesiva somnolencia diurna:

Variación del porcentaje de alumnos de las diferentes edades con quejas de excesiva som-
nolencia diurna antes de iniciar el proyecto y al final del segundo año.

 
Se observa una marcada disminución de la Excesiva Somnolencia Diurna en la edad 13 

a 18 años coincidiendo con el mayor empoderamiento por parte de los adolescentes de sus 
horarios vigilia/sueño.
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3. Rendimiento escolar

Conducta disruptiva en el centro escolar
Se refleja en el siguiente gráfico en los alumnos de 2 a 5 años:

  

Discusión

En la subescala que valora los problemas relacionados con el inicio y mantenimiento del 
sueño en los adolescentes la mejoría de la calidad de sueño es clara: Con una tasa de un 
85,5 % de respuestas en la tercera encuesta en relación con la encuesta basal, el porcentaje 
de alumnos que superan la línea de corte, indicativo de una mala calidad de sueño, pasó 
del 22,5% al 12,3%.

La misma situación encontramos en la subescala que valora la Somnolencia Diurna 
Excesiva (SDE); si bien en el grupo de edad de 6 a 12 años se produce un discreto incre-
mento (4,2% frente al 3,4% previo) sin significación estadística, en el grupo de 13 a 18 
años la disminución del porcentaje de alumnos aquejados de una SDE tiene una elevada 
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significación estadística pasando del 27,0% en la encuesta basal al 13,5% de la tercera 
encuesta. Es de destacar que esta edad coincide con el retraso fisiológico de la secreción de 
melatonina y, con ello, a su mayor tendencia a iniciar el sueño de manera más tardía y que 
esta mejoría coincide con un aumento de la tasa de decisión de la hora de iniciar el sueño 
por parte del alumnado (65% en la encuesta basal vs 70,3 en el segundo año de seguimien-
to). Esta asunción personal representa uno de los objetivos iniciales del proyecto como es 
el empoderamiento por parte de los alumnos de sus propias responsabilidades en relación 
con el hábito de dormir.

Otro de los factores con influencia en el rendimiento escolar es la frecuencia de desór-
denes del arousal (pesadillas, terrores nocturnos...). Tanto en el grupo de 6-12 años (21,3% 
en la encuesta basal y 15,2% en la tercera encuesta con un 77,1% de encuestas en relación 
con la basal) como en el grupo de 13 a 18 años (36,5% vs 24,6% con un 85,5% de encuestas 
en relación con la basal) la disminución de estos desórdenes tiene significación estadística.

Por último, semejante situación nos encontramos en la subescala de problemas de la 
transición sueño-vigilia apreciándose una disminución de los mismos especialmente en los 
grupos de edades de 6 a 12 y de 13 a 18 años, ambos con elevada significación estadística.

La valoración de la escala que valora de manera global los trastornos del sueño en los 
alumnos de la ciudad de Silla con una muestra que da potencia estadística al resultado, 
señala una marcada tendencia a la disminución de los problemas con el sueño tras la 
implantación de las medidas decididas e implantadas por los educadores.

Valoración de los problemas con el sueño por grupos etarios:
a)  Grupo de edad de 2 a 5 años:
 Se aprecia una disminución significativa en las respuestas afirmativas a las preguntas 

del cribado que indicarían la presencia de problemas relacionados con el sueño tanto a 
la hora de acostarse como en los despertares nocturnos o somnolencia excesiva diurna. 
Es necesario considerar que en este grupo de edad todas las preguntas van dirigidas a 
los padres/tutores así como los rápidos cambios que se producen, especialmente en la 
continuidad del sueño, entre los 2 y los 5 años de edad a la hora de valorar los resultados 
pues éstos podrían estar relacionados con la evolución natural de los patrones de sueño 
a estas edades independientemente de las acciones realizadas.

Entre un 30 y un 24 % de los niños de Silla continúan realizando de manera rutinaria 
siestas.

El porcentaje de niños con comportamiento no disruptivo sube significativamente en 
las encuestas al final del primer y segundo año de seguimiento frente a la basal.

b)  Grupo de edad de 6 a 12 años:
 Tanto en las respuestas proporcionadas por los padres como las de los propios alumnos 

se observa una tendencia a la disminución de los problemas relacionados con el sueño 
tras la aplicación de las medidas decididas por los docentes. En el caso de las respuestas 
proporcionadas por los padres esta disminución tiene significado estadístico en todas 
ellas lo que no sucede en el caso de las respuestas de los alumnos.

En cuanto al origen de la respuesta, existe diferencia a la hora de valorar la existencia 
de problemas para dormirse entre padres e hijos ¿por expectativas erróneas por parte 
de los padres?) pero no en el resto de las preguntas relacionadas con la sensación de 
somnolencia y el número de despertares.
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En niños de 6-12 se aprecia un mayor porcentaje de alumnos más que pasan de 
comportamiento malo a comportamiento regular. Al mismo tiempo en niños españoles de 
6 - 12 años hay una subida significativa de la nota académica si comparamos la encuesta 
basal (7,1 sobre 10 de media) con las restantes (7,45 sobre 10 de media).

c)  Grupo de edad de 13 a 18 años.
 En este grupo de edad, con respuestas proporcionadas por los mismos alumnos se 

observa de nuevo un descenso en el porcentaje de respuestas indicativas de problemas 
relacionados con el sueño, todas ellas con significación estadística salvo la relacionada 
con los despertares nocturnos en la que se aprecia una importante pérdida de respues-
tas en la encuesta de seguimiento.

Es muy llamativo el descenso observado en el aparatado “Excesiva Somnolencia 
diurna”.

Conclusión

• Se ha apreciado una mejoría global en la calidad de sueño de los alumnos en las tres 
etapas etarias.

• A lo largo del proyecto los alumnos han incrementado su grado de autorresponsabilidad 
a la hora de decidir sus propios horarios de sueño. Este empoderamiento no ha conlle-
vado un incremento de la sensación de Excesiva Somnolencia Diurna, al contrario, se ha 
producido una disminución de esta sensación que se ha acompañado de manera global 
con una mejoría de las calificaciones escolares.

• La implicación de los docentes en el proyecto siendo ellos mismos los diseñadores de 
las medidas que se deben adoptar y los responsables de su aplicación en el aula y del 
contacto con las familias, ha demostrado ser la clave del éxito del programa al introducir 
las medidas a aplicar en la rutina diaria de su labor docente de una manera continuada 
a lo largo de todo el curso escolar.

• Junto a ello, la elección de un grupo de alumnos que han colaborado de una manera 
más estrecha con los docentes en el diseño y transmisión al resto del alumnado de los 
conceptos ha sido otro de los factores diferenciadores que han ayudado al éxito de la 
actuación.
Este trabajo presenta algunas limitaciones especialmente queremos destacar que las 

valoraciones se han realizado de manera subjetiva por encuestas que no estaban validadas 
de manera oficial aunque si recomendadas en la Guía de Práctica Clínica elaborada por el 
Ministerio de Sanidad.

Con todo, el grupo investigador cree que estas medidas de conocimiento y cuidado del 
descanso de los alumnos junto con el respeto a los ritmos cronobiológicos son costo-efica-
ces y debería recomendarse su implantación en los centros docentes de la Unión Europea.
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Intervenciones a la ponencia de Xavier Martínez Celorrio

Pregunta de María Ángeles (jefa de estudios de un colegio de la Cuenca de 
Pamplona)
El modelo alemán me ha sorprendido y yo quería lanzar dos o tres cuestiones. Aquí en 
Navarra ha ido en aumento el número de centros que implantan jornada continua pero nadie 
ha vuelto para atrás. Usted dice que no hay evidencias a favor de la jornada continua pero 
tampoco hay de la jornada partida. En el modelo que usted propone hay que invertir mucho 
capital, infraestructuras y no entiendo cómo podría ser bueno una jornada de más de 8 horas 
para alumnado de entre 6 a 12 años. A mí me parece duro.

Por otra parte, yo soy especialista de música y mis jornadas eran maratonianas en 
tiempos porque la música iba lo último de la jornada; si hubiésemos tenido una jornada 
compactada eso favorece el que el niño pueda empezar música a las cuatro de la tarde o a 
las 16:30 y luego estar en su casa para jugar, leer o reñir con su hermano a las 19:30 de la 
tarde o una hora un poquito más asequible.

Respuesta de Xavier Martínez Celorrio
Yo creo que no sería duro porque los niños aprenden las 24 horas y esa es la clave. No 
podemos tener un concepto de aprendizaje restringido a la instrucción que como docentes 
damos en el aula. Debe ser un concepto abierto de aprendizaje que tenga en cuenta que 
el propio proceso de socialización de la infancia y de la adolescencia es todo el tiempo de 
aprendizaje y de descubrimiento. Son muchas variables en juego cuando pensamos en el 
cambio de jornada, pero no confundamos la jornada de las escuelas a tiempo completo con 
el tiempo enriquecido para los niños con una sobrecarga de tareas y de exigencias. Los niños 
y niñas están aprendiendo las 24 horas del día, mientras ven televisión, mientras caminan 

Turno de intervenciones

Se recogen únicamente dos intervenciones por ponente.
En los videos alojados en la web del Consejo Escolar de Navarra sobre las 

jornadas se pueden consultar las intervenciones completas.
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/
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por la ciudad, viendo como discuten los padres tengan jornada partida sí o no. Es una cons-
trucción social el tipo de jornada. La parrilla horaria la podemos confeccionar de múltiples 
maneras y en ese sentido sí que te doy la razón en una cosa. Asignaturas como la música 
o la danza se incorporaron al currículum no hace tanto tiempo porque eran consideradas 
como no importantes. Son actividades que se pueden combinar como dentro de las lectivas, 
como no formales a primeras horas o a segundas horas.

Tenemos que quitarnos la idea que nos habitúa a la clase de matemáticas a las 9 de la 
mañana y sigue la rutina luego salimos al patio y nos desfogamos etcétera etcétera.

Pregunta de Jorge (Parlamentario Foral)
Querría poner también en contexto el trabajo que ha realizado el Consejo Escolar para lle-
var a cabo y conseguir un impacto social por la calidad de la educación navarra en la que 
también establece que hay que ir avanzando en el análisis y en el estudio de cuáles deben 
ser las jornadas escolares.

Hablamos del modelo alemán, jornada partida, jornada continua pero creo que al final 
las familias también tienen mucho que decir en esta parte. Debe haber un análisis de las 
jornadas escolares en relación con la jornada laboral de las familias porque al fin y al cabo 
cuando llega el debate de elegir la jornada en los centros las familias analizan su situación 
personal, analizan cuál es la jornada que más les conviene para conciliar su vida profesional 
y su vida familiar. Es verdad que en Alemania esas jornadas pueden ser integrantes pero 
también hay que ver cuáles son los horarios laborales que tienen en Alemania, cuáles son 
las jornadas de trabajo, la presencialidad en sus centros de trabajo y por lo tanto es una 
reflexión que no solo se debe circunscribir al ámbito educativo sino a un ámbito más abierto.

En Navarra ha aumentado el número de centros escolares con jornada continua pero 
también ha influido la pandemia que ha hecho ver a las familias que hay otro tipo de jornada 
que en un momento dado parecía que no permitía la conciliación y que ha hecho ver que 
esa conciliación es posible.
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Como decía Cristina es un debate poliédrico con muchas caras, con muchos lados desde 
el que enfocarlo pero yo creo que el principal es ese enfoque educativo pero también social.

Respuesta de Xavier Martínez Celorrio
Totalmente de acuerdo. En el edificio de los horarios si mueves una pieza que es la jornada 
escolar todo el edificio se desmorona y desarticula. Tenemos un problema de organización 
horaria muy clara no solo por el tema del uso horario que decíamos antes, con los horarios 
de trabajo, con la cultura de la presencialidad en el puesto de trabajo, con los propios hora-
rios de las televisiones. Tenemos el horario más tardío de toda Europa; desde fuera nosotros 
somos una auténtica anomalía porque realmente comemos, cenas y nos acostamos muy 
tarde y para cualquier extranjero que venga aquí este aspecto tiene un valor exótico pero 
la realidad es que estos horarios están desajustados. Es un debate desde el punto de vista 
sociológico donde el antiguo universalismo se rompe, es decir, antiguo universalismo en el 
cual teníamos unas jornadas laborales y escolares bastante homogéneas. Esa homogenei-
dad se está desvaneciendo y están apareciendo en contra otras diversificaciones.

Yo creo que lo más interesante es que en función también de cada contexto, territorio o 
incluso de cada centro escolar se pueden encontrar modalidades distintas donde incluso se 
puedan combinar una jornada compactada unos días y partida otros.

No tenemos que colocarnos un candado ni cognitivo ni perceptivo si no que podemos 
construir un nuevo modelo que debe estar pilotado durante un tiempo para ver sus ajustes 
y efectivamente siempre pensando que puede ser reversible.

Intervenciones a la ponencia de José Luis Bernal Agudo

Pregunta de Cristina Bayona
Cuando hablamos del cambio de jornada estamos hablando de implantar la jornada continua 
en infantil o primaria porque en secundaria ya está implantada. ¿Deberían tener el mismo 
tipo de jornada?

Respuesta de José Luis Bernal Agudo
Yo personalmente diría que el modelo de infantil habría que trasladarlo a primaria ya que es 
un modelo con pocos profesores que dan, en lugar de tantas asignaturas, tres áreas o tres 
ámbitos grandes de experiencia lingüística.

Cuando vas a un aula de Infantil ves que es una clase de acogida cálida y agradable. 
Pero ya en primaria de pronto las paredes están vacías, todos en fila y cambia el modelo 
conforme se tiene más edad. No digo que sean todos los centros igual pero sí se hace en 
muchos centros.

Yo soy partidario de exportar el modelo de infantil a primaria donde hubiera menos áreas 
y menos profesores.

Hay un dato y es que en la anterior EGB que era de 1º a 8º donde se producía la mayor 
cantidad de fracasos escolares era en 6º. En ese curso es cuando entraban más profesores. 
Está demostrado que de 1º a 5º había un nivel alto y de repente cuando llegamos a 6º bajaba 
ese nivel. 6º de EGB sería 6º de primaria y 7º de EGB equivale a 1º de la ESO; es ahí donde 
entran ya tres o cinco especialistas y donde empieza el fracaso. Yo creo que algo tendrá que 
ver el que haya tanta especialidad y tantos profesores.
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En primaria no debería haber tantas especialidades, igual únicamente el de inglés por-
que tiene que dominar el idioma pero cuando empiezan a entrar el profesor de música, el 
de inglés, la tutora, el profesor de apoyo, el de psicomotricidad…esos niños terminan locos 
porque no tienen una referencia. Es un problema que tenemos que resolver desde mi punto 
de vista.

Pregunta de público
¿En base a qué parámetros desde el punto de vista académico habría que medir el resultado 
en la evaluación para determinar qué tipo de jornada sería mejor?

Respuesta a José Luis Bernal Agudo
Yo soy un poco enemigo de las evaluaciones externas que se hacen porque muchas veces 
no sé si nos conducen a datos objetivos y datos reales. Soy más partidario de evaluaciones 
de tipo cualitativo, es decir, si pasa algo concreto evaluar porqué ha pasado.

En el caso de la jornada yo insistiría en aspectos como entrevistar a padres, a profesores 
y alumnos, pero entrevistas de tipo cualitativo, no de respuestas de sí o no. Ya que todo tiene 
matices. Es importante ver como las familias o el alumnado han percibido una cantidad de 
variables no ir al resultado.

Por ejemplo, en Finlandia hasta 5º de primaria no dan notas, sino que dan informes.
En cuanto a las variables a evaluar serían múltiples pero yo creo que sería importante 

valorar la actitud, las vivencias, los tiempos, las relaciones… una gran cantidad de cosas.

Intervenciones Gonzalo Pin Arboledas

Pregunta de público
Quisiera saber si hay algún estudio donde se analice la realidad, por ejemplo, de los países 
del norte de Europa que tienen tan poca luz y están siempre en el interior de cara un poco a 
su personalidad. No sé si hay algún estudio relacionado con esto pero creo que sería impor-
tante para ver un poco la diferencia.

También considero que es importante que en los centros educativos se salga más al aire 
libre. Me gustaría saber si se podría justificar desde el punto de vista médico, de la salud, 
que se realizará más actividades al aire libre siempre que fuera posible.

Respuesta de Gonzalo Pin Arboledas
Sí hay estudios muy interesantes sobre estos factores. En Dinamarca, por ejemplo, el alum-
nado está más tiempo al aire libre que los niños de la Comunidad Valenciana que están una 
media de 20 minutos por término medio. En concreto en Finlandia en los meses de oscuridad 
utilizan unas lámparas de luz en las aulas, lo que se llama fototerapia, que son lámparas que 
se van iluminando de diferente color precisamente para evitar los trastornos de conducta 
porque sueño y afectividad van unidos. En el ser humano primero se pone en marcha el cere-
bro afectivo y luego el ejecutivo. El sueño tiene tanta importancia en factores como la depre-
sión o el insomnio que son íntimos amigos; si tú mejoras el insomnio mejoras la depresión 
y a la inversa. Por eso salen al exterior tanto los niños nórdicos más que los mediterráneos. 
Hay muchos estudios que relacionan el estado de salud del niño con horas de contacto con 
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la naturaleza y entonces hay una relación estadísticamente significativa directa en niños 
menores de 6 años. A más contacto con la naturaleza, mejor calidad de vida a nivel de salud. 
Lo único que en estos estudios no se tiene en cuenta el sueño y es un factor que habría que 
tenerlo en cuenta ya que es fundamental.

Pregunta del público
Quería saber si desde el punto de vista médico puede afectar a los alumnos variables como 
por ejemplo problemas del sueño o el impacto socioeconómico de la familia del niño. Parece 
lógico pensar que familias más estructuradas o con nivel socioeconómico más alto puedan 
tener mejores resultados académicos que otras de otro estrato.

Respuesta de Gonzalo Pin Arboledas
A nivel médico cuando un niño tiene un trastorno del sueño nunca no es algo aislado, sino 
que hay un entorno familiar con un problema de sueño.

Hay que enfocarlo porque si no se hará una terapia mala.
El sueño tiene cuatro factores importantes que son: factor psicológico, social, sociológico 

y ambiental.
La sociedad le transmite la idea al niño de que dormir es perder el tiempo. Estamos en 

la sociedad de las actividades en la que si estás durmiendo no estás conectado. Cuando 
hablamos de hábitos de salud hablamos de comer bien, hacer ejercicio pero es de hace 
poco cuando en sanidad empezamos a darle importancia al sueño, que debería ser nuestro 
buque insignia.

Cuando volví de Estados Unidos de estudiar el sueño quise montar aquí una unidad del 
sueño pero no lo tuve fácil porque no se le daba importancia. Ahora empezamos a ser sen-
sibles con el sueño y su importancia. Estoy convencido que si se volviese a hacer un estudio 
sobre el estatus socioeconómico valorando también el nivel del sueño se verían diferencias 
importantes porque por ejemplo en el comedor escolar vimos que era importante porque era 
la única comida saludable que hacían muchos niños y si retiro ese comedor no tienen esa 
comida saludable y eso influye mucho en el desarrollo. Nuestro ambiente social está claro 
que influye y de hecho hay estudios.

La causa más fuerte de problemas con el sueño es el déficit de sueño por no tener la 
oportunidad de dormir. Tan malo es que se duerma de manera continuada por encima del 
percentil como por debajo. Si necesitas una cantidad de tiempo de sueño excesiva proba-
blemente es que tu ritmo es malo o tu calidad de sueños mala. Puede ser por un trastorno 
respiratorio, el síntoma de movimiento periódico de las piernas o por hasta 80 enfermedades 
diferentes solo del sueño que pueden alterar la calidad de sueño.

El problema es que donde están niños es en la escuela y en la familia y yo que estoy en 
el hospital veo, bajo mi punto de vista, que no tenemos unión.

Creo que nosotros tenemos que salir del hospital y de centro de salud y ustedes tienen 
que salir de los centros educativos. Es un problema multidisciplinar y hay que enfocarlo así 
porque si no no alcanzaremos, como decía Xavier, la equidad.

El sueño es una realidad cultural; cuando tengo migrantes tengo que atender a su cultura 
porque el sueño es una respuesta cultural y cómo duerme un niño ha variado en concepto 
y en calidad a lo largo de la historia cultural del ser humano.
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Pregunta 1

Como se expuso al comienzo de estas jornadas, el debate sobre la jornada 
escolar debe hacerse poniendo en el centro al alumnado, al niño y a la niña. 
Según lo visto en las tres ponencias, la discusión sobre el tipo de jornada se 
puede abordar desde diversos enfoques:
a. Un enfoque socioeconómico que tenga en cuenta cuestiones culturales, de 

equidad y bien social, más presente en la primera ponencia.
b. Un enfoque centrado en las cuestiones pedagógicas, presente en la segunda 

ponencia.
c. Un enfoque centrado en cuestiones de salud, presente en la tercera ponencia.
Me gustaría que cada uno de vosotros defendiera si su enfoque o punto de vista 
debe ser el más importante a la hora de tomar la decisión sobre la jornada 
escolar y nos dijerais cómo se pueden conciliar los tres enfoques.

Respuesta de Jose Luis Bernal Agudo
Debe ser un enfoque interdisciplinar, transversal… que se afronte desde la perspectiva 
social, pedagógica y de salud. Es un problema complejo que, por lo tanto, no puede tener 
soluciones simples y sencillas, como habitualmente hacen los populismos que plantean 
soluciones sencillas a problemas complejos.

Lo que es necesario es aplicar tanto en la jornada continua como la jornada partida una 
buena organización, unos buenos planteamientos metodológicos, que están demasiado 
gastados de tanto ponerlos encima de la mesa y en pocas ocasiones llevarlos a cabo, tener 
en cuenta las actividades extraescolares que contemplen las necesidades de todos/as, 
cuidar con la comida, etc.

Mesa redonda:  
Coloquio sobre la jornada escolar

Moderadora: Cristina Bayona Sáez. Catedrática de la UPNA.
Intervienen: Jose Luis Bernal Agudo. Doctor en Pedagogía. Profesor titular 

de la Universidad de Zaragoza. Xavier Martínez Celorrio. Profesor de 
Sociología de la Educación en la Universidad de Barcelona.  

Gonzalo Pin Arboledas. Sociedad Valenciana de Pediatría.  
Jefe de equipo de la Unidad del Sueño y Coordinador del servicio de 

pediatría (Hospital Quirón Salud Valencia)
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Respuesta de Xavier Martínez Celorrio
Está claro que las posibles soluciones han de ser meditadas y tomadas desde un punto de 
vista multidisciplinar.

El debate binario entre jornada continua o partida es un debate muy estrecho que se 
olvida de otros importantes debates. Hablamos de aprovechar más el tiempo en la escuela, 
salir de las escuelas y aprovechar más el contacto con la naturaleza etcétera. Acabamos 
de pasar una pandemia en la que unos cuantos centros en grandes ciudades como Bar-
celona por ejemplo hacían clase cuando podían fuera, en parques en jardines etcétera y 
esa pequeña experimentación se ha vuelto a perder porque hemos vuelto a encerrarnos 
otra vez en la misma institución que llamamos escuela, que es una institución histórica 
sobre la cual como sociedad la sobrecargamos de funciones porque todas nuestras frus-
traciones, todas nuestras exigencias, todas nuestras ansiedades como colectivo o como 
sociedad las depositamos en la escuela. Si hay algún tipo de problema social la escuela 
lo de solucionar. Deberíamos hacer una reflexión seria sobre verdaderamente qué es lo 
que queremos que aporte la institución escolar en este nuevo marco de socialización; un 
marco de socialización que ha cambiado radicalmente respecto a la generación de los 
padres o madres y que nos supera.

El tiempo de aprendizaje para los niños y niñas sobre todo de Infantil y Primaria es perma-
nente, son las 24 horas del día. Pero la institución escolar que hemos heredado del pasado 
es una institución con una estructura del tiempo calcada de digamos del tiempo de fábrica, 
del tiempo del taller, del tiempo de trabajo y prácticamente la organización taylorista dada o 
ahora autodada por el propio profesorado en forma de malla curricular en forma de horario 
es exactamente la misma que un taller o una fábrica. Entonces en ese sentido no hemos 
aprendido gran cosa respecto a los cambios de exigencia que nos plantea una sociedad del 
conocimiento, una sociedad acelerada donde efectivamente dormir es perder el tiempo. El 
tiempo debe ser productivo. Tenemos un carrusel de asignaturas verdaderamente irracional 
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ahora mismo con toda la evidencia científica conocida. El hecho de hacer llevar a los chicos 
a jornadas compactadas en la secundaria de 8 a 2 de la tarde y con todos los impactos en 
términos de salud en términos de descanso donde efectivamente darán sus resultados que 
quedan reflejados en Pisa, pero que no está resolviendo los problemas de fondo que tenemos 
como sociedad. Si quieres tocar la pieza de los horarios y de la jornada el plan no es tan fácil 
porque estás moviendo una pieza de Lego que te hace replantear absoluta o debería hacerlo 
replantearnos absolutamente todo el dibujo.

Constreñir o limitar el debate a jornada partida sí o jornada continua no es fácil. ¿Qué se 
plantea como jornada compactada? ¿Va a haber una reimnificación como hacen las escuelas 
a tiempo completo en Alemania en función de toda la variabilidad de toda la cronobiología 
que hoy nos has expuesto brillantemente Gonzalo no o no va a haber? ¿Se va a ajustar a las 
necesidades reales y conocidas en función de las evidencias acumuladas de nuestros niños 
y niñas o no? ¿A qué necesidades o a qué intereses se va a ajustar ese horario? ¿Se compacta 
el horario para hacer exactamente lo mismo que siempre? ¿Hoy en el 2023 tenemos que 
funcionar como una escuela del año 1898? ¿Cambia toda la sociedad pero no cambia el 
formato escolar justo ahora que sí tenemos autonomía de decisión?

Yo aconsejo simplemente abrir el foco, salirnos de este debate estrecho, pensar en 
términos globales globalizadores de los tiempos de aprendizaje de nuestros niños y niñas y 
adolescentes y darnos cuenta de los desajustes que tenemos.

El debate es un debate binario que es empobrecedor que es mucho más complejo de lo 
que sería deseable para algunos pero si estamos dispuestos a abrir el melón hagámoslo bien.

Reconozcamos que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se puede entrar a las 
9 de la mañana pero de otra manera, digamos haciendo una acogida, replanteando la jor-
nada, sabiendo lo que vamos a hacer durante el día, ajustándonos a los ritmos de descanso 
de horarios o de horas de concentración y de atención de los niños.

¿Por qué ponemos matemáticas a las 9 de la mañana? Porque hay una ocurrencia sin 
base científica ninguna que dice que las matemáticas son lo más importante y que los niños 
a primera hora están más despiertos. Pero eso es falso.

Estamos en una institución que supuestamente transmite conocimientos científicos a las 
nuevas generaciones y que su forma de organización no se basa en evidencias científicas.

Nosotros como sociedad no podemos dejarnos llevar por ocurrencias, anécdotas o 
impresiones. Debemos hacer un esfuerzo cognitivo todos, tanto profesores como familias 
como comunidad educativa para saber que efectivamente es un tema complejo que requiere 
una mirada multidisciplinar y que nos desafía porque nos hace perder la tradición, perder 
la forma tradicional de escuela y puede haber algo de vértigo. Pero yo creo que estamos en 
condiciones favorables como para experimentar y como para hacer probaturas positivas.

Lo que comentaba Gonzalo de retrasar media horita la entrada de los adolescentes en 
Estados Unidos ha tenido impacto súper positivo; es una evidencia científica.

Claro que podemos hacer cambios, como hacen muchos otros países sin tanto miedo 
porque además estos cambios son reversibles.

No se trata de unas decisiones salomónicas. Estamos muy metidos en nuestra propia 
cultura y nuestra socialización histórica, en la religión católica que nos imponía el pecado 
y el sentido de culpa y por tanto que nos inhibía y nos limitaba en nuestra capacidad de 
soberanía y de decisión.



88 La Jornada Escolar. Reflexiones y Datos. ISBN: 978-84-235-3674-0

La Jornada Escolar. Reflexiones y Datos

Y decidir es un acto complejo y más cuando tienes que ponerte de acuerdo y tienes que 
conseguir consensos.

Por lo tanto, pido no simplificar el debate a lo blanco y a lo negro. Los horarios se pueden 
combinar de múltiples maneras siempre y cuando el profesorado por ejemplo debe ser el 
primero en defender el derecho a la nutrición y el primero en defender efectivamente un 
buen marco de extraescolares y el primero en defender un marco de socialización comple-
to enriquecido que vaya más allá de su asignatura. Y creo sinceramente que aquí está el 
problema, es decir, un marco mental del profesorado muy acostumbrado y costreñido a su 
propia asignatura que no sabe pensar en términos globales.

No tengamos miedo al cambio, se puede gestionar perfectamente este tipo de cambios 
y como hemos visto las múltiples experiencias sea en Alemania o sea en Portugal también 
hay escuelas a tiempo completo porque han podido experimentar y han podido articular todo 
ese Lego y poder construir, rehacer o deshacer lo que han de ser contenidos estimulantes de 
aprendizaje de cuidados combinando relajación con atención con expansión con reflexión. 
Eso debe ser una escuela del siglo XXI, no un monasterio o una fábrica del siglo XIX. Creo que 
tenemos altura de mira y madurez como para entonar estas decisiones y entonces compleji-
zar como decía José Luis el tema, porque el tema no es simple y no es binario, es mucho más 
desafiante y nos exige mucho más que las simples recetas de o una cosa o la otra.

Respuesta Gonzalo Pin Arboledas
Ahora en sanidad estamos con la discusión del hospital sin paredes donde los pacientes se 
recuperan en su casa. Esto es posible gracias a la tecnología que le hace un seguimiento.

Estos cambios de mentalidad son una oportunidad tanto en la sanidad como en la escue-
la, una enorme oportunidad de mejorar la calidad de vida de las familias y de los niños que 
nos saque de nuestro estado de confort actual.

Tenemos que unificar el lenguaje porque el lenguaje transmite la información.
El tiempo que se debate sobre el tipo de jornada no es un tiempo perdido ya que hemos 

aprendido lo que no tenemos que hacer y que debemos aprovechar esas oportunidades en 
las que si nos fijamos todo lo que está en relación con el niño está cambiando enormemente, 
ya sea el tipo de familia, de escuela, de sanidad…etc. Estos cambios son positivos; el COVID 
nos ha pensar que todos debemos ir en el mismo carro porque, como ya hemos dicho, el 
Lego lo construimos entre todos.

Tendríamos que aprender a compartimentar menos.
Las familias son una parte fundamental de este cambio.
Creo que es una oportunidad para todos para poder conseguir algo multidisciplinar de 

una escuela totalmente diferente del siglo XXI de puertas abiertas, quizás sin paredes, donde 
el niño vuelva a tener contacto con su medio ambiente que es muy importante.
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Pregunta 2

Estas jornadas pueden servir como reflexión para que cuando se diseñe la 
jornada escolar se tengan más herramientas para la toma de la decisión. 
Una decisión que está en los centros, en los docentes y en las familias y que 
como hemos visto es compleja y con muchas facetas. ¿Creéis que los agentes 
implicados en la toma de la decisión tienen toda la información? ¿Cómo se 
puede hacer llegar al centro, a los docentes y las familias toda esta información 
completa, con la diversidad de puntos de vista?

Respuesta de Gonzalo Pin Arboledas
Yo creo que es necesario que, antes de elaborar documentos o tomar decisiones de esta 
índole, equipos multidisciplinares expertos analicen en cada Comunidad Autónoma todas 
las aristas posibles, sociólogos, educadores, pedagogos, médicos; tiene que haber un equipo 
interdisciplinar de expertos de verdad que asesoren a las comunidades y sea corpus teórico 
que la gente que tome la decisión en cada centro tiene que conocer. Y con ese corpus teó-
rico la decisión no es del grupo de expertos, es de los centros educativos, de la comunidad 
docente de cada centro.

Pero antes de tomar la decisión tiene que haber un corpus teórico aprobado por la 
comunidad elaborado por expertos multidisciplinares que se haga llegar a todos los centros, 
a todas las familias, con un lenguaje claro y meridiano y exponiendo lo que sabemos y esas 
evidencias.

¿Cuál es la ventaja de la ciencia? Que nos hace estar continuamente en duda. Como 
decía Einstein: la ciencia es lo que descubren los genios de una generación que para los 
idiotas de la generación siguiente es absolutamente normal.

Por lo tanto, tenemos con tomar la decisión con base científica sabiendo que sabemos 
lo que sabemos pero desde todas las aristas; esta es una condición imprescindible bajo mi 
punto de vista.

Respuesta de Xavier Martínez Celorrio
Ayer hablé a la parte final sobre la gobernanza de la decisión.

Debería ser un debate muy fundamentado y poder contar con información de calidad y 
con la evidencia encima de la mesa. Yo creo que costaría mucho encontrar evidencias a los 
que defienden la jornada continuada sin plantear ningún otro tipo de cambio pedagógico. 
Efectivamente si estás quitando ese ladrillo de esa arquitectura hay que establecer qué res-
ponsabilidad pública va a asumir el docente con ese planteamiento de proyectos educativo 
de centro para que ese centro entre en el siglo XXI.

Cuando hay elecciones sindicales hay cierta presión con este proceso. Es necesario evi-
tar daños y construir un proceso verdaderamente sano y saludable, un proceso transparente.

Las familias no tienen toda la información por ejemplo cuando se dice que primera hora 
está el alumnado más concretado y trabaja mejor; sin embargo, no hay ninguna evidencia 
sobre este tema. Es una ocurrencia.

Se recurre a este tipo de ocurrencias o de divagaciones sin fundamento; nos tenemos 
que ahorrar ese tipo de procesos que al final dañan el clima social.
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Si vamos a abrir este proceso de cambio de jornada tenemos que saber a qué nos 
enfrentamos. Hay que tener en cuenta que otros horarios son posibles y por tanto no nos 
encerremos en sobre todo hacer más de lo mismo de forma comprimida por las mañanas 
porque a un sector del profesorado le interesa terminar la jornada antes o tener el menor 
contacto posible con el aula porque a lo mejor es ese el problema que no se está abordando 
en este debate sobre los horarios y sobre la jornada.

Respuesta de José Luis Bernal Agudo
Comparto las ideas de mis compañeros, voy a añadir tres ideas muy sencillas. Navarra 
tiene la oportunidad de decidir sobre cuestiones que otras comunidades autónomas ya 
han afrontado con anterioridad. Dispone de ejemplos como pueden ser las comunidades 
de Extremadura y Aragón que ya han pasado por este proceso y disponen de datos intere-
santes que sería interesante compartirlos y que ayudarían a tomar decisiones lógicamente 
adecuadas al contexto de Navarra.

Por otra parte, hay que cuidar especialmente los procesos de comunicación. A los cen-
tros les tiene que llegar la información no en forma de mensajes breves sino de una manera 
clara, razonada y suficientemente extensa. Deberíamos evitar aquellos mensajes con ideas 
ya contaminadas por intereses personales o profesionales, como he comentado en la ponen-
cia de ayer, y poner encima de la mesa lo que de verdad surge de los diferentes informes 
investigaciones llevados a cabo, no lo que interesa a un grupo determinado.

Asimismo, con la pandemia hemos acelerado todos los procesos tecnológicos de comu-
nicación, que podríamos aprovechar para utilizarlos en este proceso.

Pregunta 3

En las jornadas se ha hablado de la importancia del papel del Estado y las 
administraciones en el tema. Ayer en la primera ponencia se puso como 
ejemplo Alemania y las inversiones realizadas, se habló de las implicaciones 
socioeconómicas que puede tener un cambio en la jornada escolar a nivel de 
alimentación, de conciliación familiar, repercusiones en los ingresos familiares, 
en el trabajo de las mujeres, etc… Parece que estamos ante una “cuestión de 
Estado”, pero ¿Cómo de lejos creéis que estamos de creérnoslo y de pensar 
que esta decisión no es algo relativo exclusivamente del ámbito educativo? Y si 
la decisión es tan importante en sus consecuencias, ¿en manos de quién debe 
estar?, ¿de los centros escolares o de la administración?

Respuesta de José Luis Bernal Agudo
El tema que está encima de la mesa, no solamente en los centros escolares sino sobre todo 
en la sociedad en general, es el tema de los horarios. Es un reto a debatir y afrontar por toda 
la sociedad.

Pienso que las administraciones educativas tienen que poner un marco que sea claro 
y que permita a los centros, o mejor dicho a la comunidad escolar de cada centro, tomar 
decisiones en torno a la jornada escolar. Este marco, ni demasiado estricto ni demasiado 
abierto, contemplaría las reglas del juego en el que se van a mover los centros, que en el 
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desarrollo de su autonomía deberían decidir. Cómo se puede concretar esto, aquí es donde 
entra la complejidad del tema. Por eso, insisto en que la comunidad de Navarra podría fijarse 
en otras comunidades que ya han pasado por este proceso y analizar todos aquellos factores 
que han podido funcionar mejor o peor.

En cualquier caso, pienso que la decisión final tendría que estar en las comunidades 
escolares de cada uno de los centros.

Respuesta de Gonzalo Pin Arboledas
Desde la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño hemos hecho una 
propuesta global a nivel de horarios que se ha presentado ya en la Comisión Parlamentaria.

El tema es global; es un problema de política de estado porque no es solo la Consellería, 
el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda sino que son 
todos. Yo creo que estamos empezando la casa por el más débil. Tú cambias la jornada 
laboral de los profesores y la jornada escolar de los niños pero es que la jornada laboral de 
los demás no las cambias. Es muy complicado esto; entonces tiene que haber una ley global 
de horarios, que ya está hecha, en la que hemos participado mucha gente interdisciplinar de 
este país e incluso asesores externos, que llevamos más de un año y pico trabajando en ella 
y que la dirige la Comisión de Barcelona de la Salud de Horario. Por lo tanto, la respuesta es 
que es un tema de estado porque necesitamos un enfoque global de todo el país. Incluso te 
diría más, es un problema de Europa. No es solo un problema educativo, sanitario o laboral, 
sino que es un problema de concepto de sociedad. No es un problema de que yo quiero una 
jornada laboral de cuatro días a la semana tantas horas, sino que es algo mucho más intenso 
que nos va a dar una sociedad de calidad de vida futura.

No es problema de contar horas es problema de contar mentes, bajo mi punto de vista, 
y eso exige una decisión de Estado.

Respuesta Xavier Martínez Celorrio
No podemos volver al pasado del modelo centralista jacobino. Por ejemplo, es famosa la 
anécdota del ministro de Educación de Francia que en los años 50 decía que un lunes a las 
9 de la mañana todos los niños franceses estaban haciendo en ese momento matemáticas 
de 3º y van por el tema 4.

Ese modelo hipercentralizado es para una sociedad homogénea, patriarcal y donde sola-
mente trabajaban mayoritariamente los hombres y las mujeres estaban relegadas a tareas 
del hogar. Ese modelo de sociedad ya no va a volver a existir.

Actualmente hay múltiples demandas en una sociedad diversificada lo que implica una 
mayor complejidad social donde los dilemas de decisión serán más complejos.

Hay que encontrar el punto de equilibrio a la hora de tomar de decisión que es difícil de 
encontrar pero efectivamente, en este caso Navarra, tiene que establecer un marco general 
velando sobre todo por la equidad y por la igualdad de oportunidades. En muchas comunida-
des autónomas se ha llevado a cabo procesos no evaluados como por ejemplo en Cataluña 
donde nos pasamos a jornada compactada en la secundaria con la promesa de que eso se 
iba a evaluar y jamás se supo de aquello nunca más.

Hay que tener en cuenta otro factor; por ejemplo en Cataluña el 40% de los institu-
tos públicos lo que hacen es agrupar por nivel de capacidad a los alumnos, es decir, el aula 
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A de los buenos, el aula B de los medianos y el aula C de los problemáticos. Eso es anti-
constitucional, es ilegal pero está consentido desde inspección. Esto afecta enormemente 
a la equidad porque está reproduciendo una estructura de una enorme desigualdad y de 
injusticia pero es que encima se eliminaron los comedores escolares en la ESO y entonces 
se perdió todo ese capital social, todo ese capital de actividades que convertían el Instituto 
por las tardes en un centro cultural, en un centro juvenil y hemos convertido al menos en 
Cataluña los institutos en centros de rendimiento académico que están desarrollando un 
carrusel de asignaturas que muchas veces no tienen ni sentido porque no hay una lógica 
o una racionalidad detrás; por tanto la Comunidad Autónoma, en este caso el Gobierno de 
Navarra, tiene que acordar un marco general donde se preocupe especialmente por las 
condiciones de equidad que implique garantizar entre otras cosas el tema de comedores, 
garantizar el acceso equitativo a las actividades extraescolares entendiéndolas como acti-
vidades enriquecedoras del currículum porque el currículum no ha de ser exclusivamente 
el lectivo, el currículum es todo.

La experiencia más interesante qué hay en Cataluña es la experiencia de Educación 360 
grados donde los municipios colaboran como Ciudades Educadoras con las escuelas y con 
los institutos. Hay mucho tejido asociativo y efectivamente el currículum es una visión global 
de 360 grados. Esto implica un modelo de escuela con jornada a tiempo completo donde se 
enriquece lo lectivo con lo no lectivo.

Hay ayuntamientos como Martorell por ejemplo que ha garantizado para todo el alum-
nado del municipio que las actividades extraescolares sean gratuitas. Otros colegios de Bar-
celona han garantizado universalizar gratuitamente para los colectivos más desfavorecidos 
las extraescolares.

Por lo tanto, hay que repensar en términos globales cómo puede ser una educación 360.
La autonomía de centro se ha de ejercer pero siempre con esa actitud experimental de 

probatura que transforme el modelo escolar en una ventana de oportunidad que, como decía 
Gonzalo, no deberíamos desaprovechar.

Pregunta 4

Algunos centros concertados en los que están presentes todas las etapas 
educativas ya se comparte la experiencia de un tipo de jornada escolar en 
infantil y primaria y otro tipo de jornada, en este caso continua, en secundaria 
y bachiller. ¿Podemos tener lecciones que aprender sobre lo que funciona bien 
o mal en esas etapas a la hora de decidir? ¿Qué hay de diferente en las etapas 
de los mayores para que el debate no se traslade a ellas? ¿Hay que replantearse 
también el tipo de jornada en esas etapas?

Respuesta de Jose Luis Bernal Agudo
Lo ideal sería que según las edades de los alumnos se podrían plantear diferentes horarios, 
estructuras… porque los alumnos a diferentes edades tienen diferentes necesidades y 
dinámicas distintas.

En Aragón se están imponiendo poco a poco los denominados centros integrados, donde 
están al mismo tiempo y en el mismo centro los alumnos desde Infantil a Secundaria. Per-
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sonalmente, soy partidario sobre todo en las edades desde 3 a 14 años de que los centros 
sean más bien pequeños, manejables, familiares… Estos centros integrados se convierten 
en unos macrocentros con una organización complicada de planificar, donde la flexibilidad 
curricular, de horarios… va a ser siempre una excepción.

Por otra parte, los centros de secundaria actualmente son un carrusel de asignaturas y 
de profesores que los alumnos van recibiendo a lo largo de cada día y que hace que tanto 
para los profesores como para los alumnos sea una realidad difícil afrontar de modo lógico 
y pedagógico.

Lo que crítico o aquello a lo que me refiero no es el horario, es la estructura y organi-
zación de la etapa de secundaria y a veces, por desgracia, también de la primaria. No se 
trata de un horario u otro, lo primero que hay que afrontar y solucionar bien es la propia 
organización y estructura sobre todo de la educación secundaria. La organización de 
asignaturas por ámbitos que propone la nueva ley es una de las opciones interesantes de 
cara al futuro.

Respuesta de Gonzalo Pin Arboledas
Yo doy clase en el EVES, que son centros de formación continuada del profesorado, y a veces 
preguntó cómo como eligen la distribución de los horarios. Una persona que era profesor de 
matemáticas me dijo que por antigüedad y que él elegía el horario a primera hora por qué 
el alumnado está más atento. Me decía que sabía que estaban atentos porque hay mucho 
silencio. Y me decía que no iban muy bien en esa clase.

Sin embargo, en las aulas a las 11 de la mañana hay jaleo, pero porque ya están 
despiertos.

Por lo tanto, yo creo que los horarios, en concreto de bachiller, están hechos contra natu-
ra a un reloj biológico retrasado. El adolescente tiene su reloj biológico mucho más sensible 
a la luz por la noche que por la mañana. Se retrasa más todavía por la noche si está con 
tecnología. En un estudio que se hizo en Valencia un adolescente por término medio recibe 
cuatro mensajes de teléfono a la noche sin embargo, es menos sensible a primera hora de 
la mañana. El ir para el adolescente andando a clase es poco eficaz.

Por otro lado, en el cerebro del adolescente se producen unos cambios muy interesantes 
que consiste en que aumenta mucho la conexión entre las neuronas de la parte afectiva del 
cerebro de tal manera que cuanto más está desarrollando esa parte es más sensible al déficit 
crónico de sueño. Un adolescente que tiene déficit crónico de sueño desarrolla menos esa 
parte afectiva.

No sé por qué pero resulta que la inmensa mayoría de las alteraciones de salud mental 
tienen su inicio en la época periadolecente.

Yo creo que lo hacemos al revés, es decir, el adolescente tendría que entrar a las 9:00. De 
un estudio realizado en Estados Unidos, que no es el único estudio que hay, se dedujo que 
el 88,8% del tiempo extra que tiene el adolescente lo utiliza para dormir, porque se levanta 
más tarde no porque se acueste antes.

Un dato biológico importante que determina cuándo empieza la adolescencia es cuando 
empieza a retrasarse la secreción nocturna de melatonina; cuando empieza a retrasarse el 
ritmo circadiano empieza la adolescencia y acaba la adolescencia cuando vuelve a recupe-
rar la secreción nocturna melatonina a la época anterior.
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Por lo tanto, tenemos datos biológicos que nos están diciendo que lo estamos haciendo 
al revés. Yo pienso que el niño hasta los cinco años tiene que tener la oportunidad de dormir 
la siesta y el adolescente debería tener la oportunidad de levantarse más tarde porque no 
vamos a conseguir que se acueste más pronto porque biológicamente no lo va a hacer. 
Decirle a un adolescente que se acueste a las 11 de la noche es como si a nosotros nos dicen 
que nos acostemos a las 7 de la tarde.

Respuesta Xavier Martínez Celorrio
La mayoría de los horarios los elige el profesorado en función de la antigüedad y normalmen-
te en función del prestigio. Verás asignaturas como matemáticas que tienen que ir siempre 
por delante de otras como las artes o de otras asignaturas que en esa estructura cognitiva 
tan antigua y tradicionalista no deja que aparezca lo renovado y lo nuevo.

Estamos hablando de relaciones de poder y, por tanto, es un tema que pone encima de 
la mesa cuáles son las relaciones de poder o la micropolítica que hay en la escuela, cómo se 
gobiernan las relaciones de poder y las asimetrías en las escuelas.

Yo creo que aquí, en Navarra, el proceso va a ser más maduro, más pacífico y sereno que 
en otros territorios donde se ha enconado demasiado el debate.

Pienso que la propia sociedad navarra es mucho más educada, más sensata y hemos 
aprendido de esas malas experiencias y esas relaciones autoritarias que están ya superadas, 
pero en el fondo estamos hablando de relaciones de poder.



Índice

Buenas tardes a todas y a todos.
Como representante, en este momento, del Departamento de Educación debo agradecer 

al Presidente del Consejo Escolar de Navarra y a todo su equipo la diligencia, la rapidez y la 
increíble gestión para organizar en un tiempo relativamente corto unas jornadas con un nivel 
de los ponentes absolutamente impresionante.

Quisiera también agradecer a Cristina el papel de moderadora que creo que ha facilitado 
tremendamente el diálogo de manera que los mensajes se han trasladado a todas las perso-
nas que estamos aquí participando de una manera clara y ordenada.

Por la parte que le toca al Departamento de Educación no quiere rehuir ninguna respon-
sabilidad en la toma de decisiones ya que tiene un compromiso de legislatura de elaborar 
una norma, una Orden Foral, para establecer ese marco que permita de una manera ordena-
da y regulada ejercer la autonomía de gestión y de organización pedagógica de los centros.

Estamos en una sociedad muy plural, variopinta y con muchos factores diferenciales pero 
somos unos convencidos de que quienes mejor conocen las circunstancias de cada comuni-
dad educativa y que están pegados a la realidad de su contexto son los propios integrantes de 
esa comunidad educativa. A la hora de establecer la idea compartida del Departamento con 
el Consejo Escolar sobre el contenido de estas jornadas estábamos totalmente de acuerdo, 
incluso con agentes que previamente habíamos tenido interlocuciones a nivel bilateral, de 
que el foco tenía que ser el niño, la niña, el alumno, la alumna que es el objetivo principal; todo 
lo que hagamos tiene que girar alrededor de ese pie común y social que es lo mejor para ellos. 
Creo que desde nuestra subjetividad, desde nuestro distinto rol en la participación en 
la comunidad educativa como padres, como docentes, como partícipes de la ges-
tión, como supervisores, tenemos visiones diferentes pero nadie tiene intereses dife-
rentes de aquello que no sea lo mejor para nuestro alumnado. Ese es el eje central. 
A veces vamos por la vida quizás con unas gafas muy concretas pero lo que hemos podido 

Clausura

Gil Sevillano González
Director General de Educación del Gobierno de Navarra
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apreciar o por lo menos yo he tenido la sensación en estas dos tardes de jornadas es que 
me he ido cambiando de gafas a medida que había una intervención o por los comentarios 
de las propias personas que habéis participado.

Hemos visto distintas perspectivas donde se está mirando el prisma desde una cara 
diferente.

El objetivo de estas jornadas yo creo que era precisamente el de tener la oportunidad de 
debatir, de escuchar, de abrir un melón de reflexión; creo que lo que todos tenemos también 
claro es que las tomas de decisiones tienen que basarse en una reflexión sobre información. 
La información es algo absolutamente indispensable.

El doctor Gonzalo Pin ha comentado que una de las tareas que debería hacer la admi-
nistración, y estamos en eso de acuerdo, es proponer ese corpus de información y asegurar 
que todas las comunidades educativas, todas las personas que van a participar en la toma 
de decisiones tengan garantizada una formación y una información objetiva y, en la medida 
de lo posible, basada en evidencias científicas.

Ese es un reto que, evidentemente, tenemos que asumir y tenemos que adoptar y llevar 
adelante con lo que hemos iniciado.

Opino que queda por delante unos meses de reflexión tranquila.
En cuanto a la evaluación, podríamos haber pensado exclusivamente en criterios de 

evaluación del rendimiento académico.
En alguna de las reuniones que ya hemos mantenido con representantes de las APY-

MAS ya se puso sobre la mesa también que no hay que evaluar solamente el rendimiento 
académico y lo hemos podido ver y escuchar en estas dos jornadas. Pero sí hay que evaluar 
otros aspectos.

La intervención desde el punto de vista de la pediatría es algo en lo que los docentes 
probablemente no habíamos puesto el foco y éramos ajenos quizás también porque, como 
se ha comentado, es algo que se está abordando desde no hace mucho tiempo pero que nos 
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va a obligar también a introducir en este conjunto de variables este elemento tan importante. 
Hemos visto en las intervenciones que abordar algo tan concreto como el cambio de jornada 
ya nos hace ver que igual el melón que hay que abrir tiene un tamaño más grande y, desde 
luego, hay que analizar todo lo que es el modelo y el sistema educativo y a lo mejor esto nos 
obliga y nos impulsa a ello.

Estoy convencido de que, por lo menos, con la participación de los distintos agentes 
intentaremos que el marco que se proponga permita que las tomas de decisiones que se 
adopten estén basadas al máximo en el conocimiento y desde luego poniendo en primer 
lugar el objetivo que es el niño y la niña. Ellos tienen que ser los beneficiados del resultado 
de todas las actuaciones que nosotros llevemos adelante.

Por mi parte, reiterar el agradecimiento a las ponencias; poder contar con una doctora 
y tres doctores de distintos ámbitos ha sido un lujo. Evidentemente son experiencias que 
hay que repetir.

Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia y por la participación y las aportaciones.



Índice

Buenas tardes a todas y a todos.
Espero que os haya agradado todo el debate. Tengo que decir que cuando decidimos 

el tema de estas jornadas el foco siempre ha sido y es el alumnado. Con ese foco y recono-
ciendo todo lo poliédrico que es la educación y todo lo que confluye es muy interesante ver 
los tres puntos de vista de las ponencias.

Es verdad que desde el punto de vista del rendimiento no hay unas evidencias claras 
sobre un tipo de jornada u otro y las diferencias son escasas, pero sí que hay que tener en 
cuenta a los otros dos puntos de vista.

Creo que se ha abierto un sinfín de opiniones y de reflexiones que era el propósito y el 
objetivo de estas jornadas y, sobre todo, la necesidad de normalizar este debate entre la 
jornada continua o partida donde la idea es buscar la participación, la tranquilidad, la conjun-
ción de todos los sectores educativos en la comunidad escolar porque es esa tranquilidad la 
que proporciona un mejor trabajo educativo lógicamente liderado por los equipos directivos.

Todos estos datos que aquí se han dado los tendréis disponibles no solamente colgados 
en la web del Consejo, sino que también los enviaremos a los centros educativos y otros 
agentes en formato libro.

Todas las intervenciones han tenido un nivel enorme, con unos debates sosegados y 
bien reflexionados.

Creo que todo debe ser evaluado, la jornada escolar también, para constatar por qué, el 
cómo y el cuándo. Es necesario para avanzar en la línea correcta, tener esa cultura de cara a 
la mejora continua, de tal manera que si algo no sale del todo como esperamos, identifique-
mos las partes positivas que conviene mantener y las que no son tan positivas que conviene 
de alguna manera modificar.

El cambio de jornada es otra posibilidad más. Pero no hay que dramatizar, ya que tiene 
posibilidades siempre de revertir o der ser modificada con la evaluación. Con la información 
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necesaria los sectores educativos pueden y deben debatir y analizar esta información sin 
intromisión de unos en otros para que no se sienta ningún tipo de presión en conjunción 
con la autonomía de los centros siempre dentro de un marco que se considere el positivo, 
considerando todas las posibilidades y reflexiones que se están viendo en estas jornadas.

Es importante que la comunidad educativa se mantenga unida, donde madres y padres 
estén dentro de la escuela en la toma de decisiones al igual que el resto componentes.

Para mí en estas tres patas, que son profesorado, familias y alumnado, el alumnado 
es la pata más gruesa que sostiene al resto, el protagonista de la educación, pero tanto 
familias como profesorado deben encajarse tanto en la participación como en la toma de 
decisiones, con un engranaje que sea participativo y anime a las familias, que son clave en 
un buen centro.

Que sirvan todas estas reflexiones para de alguna manera construir una mejor escuela 
y un avance teniendo en cuenta, como bien se ha dicho aquí, valores como la equidad, el 
trato a ese tema diferencial, porque la escuela debe igualar las diferencias sociales, y no 
provocarlas, y por lo tanto no puede faltar la lectura muchos factores, como son los patios, 
los comedores…claves en la organización de jornada educativa.

Quisiera agradecer la presencia de todas y todos los que estáis aquí, más todas las per-
sonas que nos están viendo de forma telemática.

Insisto en la necesidad de normalizar, ayudar, tranquilizar, reflexionar y lo importante: 
estos debates deben sustentarse en datos, que muchos de los se han puesto de relieve en 
estas jornadas, pero el Departamento debe concretarlos, y enviados a las comunidades edu-
cativas, para que todos los estamentos educativos puedan decidir dentro de su autonomía. 
Esta información debe estar siempre presente.

Muchísimas gracias por todas las ponencias que han sido espectaculares; estamos muy 
contentos de que estas personas que son importantes en todos estos campos hayan querido 
participar en estas jornadas.

Ha sido un también un placer contar con Cristina, miembro de CEN, que ha dirigido con 
maestría la mesa redonda, provocando conclusiones clave.

Reiterar que se distribuirá entre los agentes educativos el reflejo de las jornadas en 
cuanto lo tengamos editado y, evidentemente, a cualquiera que tenga necesidad desde el 
Consejo Escolar de Navarra se le proporcionarán estas conclusiones.
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Tras años de debate, la organización de la jornada escolar sigue abriendo una importante 
polémica entre los partidarios de un horario solamente matinal (jornada continua) y el tradi-
cional que separa dos periodos lectivos entre mañana y tarde (jornada partida). ¿Es posible 
averiguar qué modelo beneficia más al alumnado y al resto de la comunidad educativa, más 
allá de las preferencias individuales?

Los estudios de carácter más técnico no terminan de afirmar con rotundidad que un 
modelo sea más beneficioso que otro para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
También hemos de tener en cuenta otros factores importantes en los que puede incidir el 
tipo de jornada: la socialización, la adquisición de valores o el funcionamiento de los centros.

La jornada escolar matinal (continua) se ha extendido rápidamente en muchos centros 
públicos de toda España en los últimos 30 años. En Navarra el mapa es similar. La jornada 
matinal (continua) es mayoritaria en los centros públicos de Infantil y Primaria. La pandemia 
ha acelerado esta modalidad de jornada y es muy probable que lo siga haciendo durante los 
próximos años. En el curso académico 2017-2018 apenas 13 centros escolares navarros 
tenían jornada continua. Hoy en día son 153.

En España, en Navarra, asimismo, el debate sobre la jornada escolar que se instala en 
las comunidades educativas es parcial y, en ocasiones, ignora la evidencia científica al 
respecto. Repasamos las tres dimensiones a las que afecta la jornada escolar:
• En el caso del alumnado, no existe evidencia rigurosa sobre el efecto de la modalidad 

de jornada (dadas unas horas lectivas) sobre el rendimiento académico, aunque algunos 
estudios correlacionales apuntan a que la jornada completa (o partida) está asociada 
a mejores resultados. Lo que sí existe es evidencia abundante y robusta sobre cómo el 
tiempo (lectivo y no lectivo) en la escuela supone un impacto positivo en los alumnos en 
términos académicos y socioemocionales; también que la jornada completa (o partida), 
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con un almuerzo temprano y una pausa después, se adapta mejor a los biorritmos de los 
alumnos y mejora su salud, ciclos de sueño y bienestar.

• En el caso de las familias, la evidencia científica apunta a un factor clave habitualmente 
ignorado en España o en Navarra (clave para la igualdad de género), pero que la pande-
mia ha puesto de manifiesto: la escuela tiene también una función de custodia o cuidado 
fundamental. Cuando la escuela es a tiempo parcial, el empleo de las familias se resiente, 
pues dificulta que sus jornadas laborales puedan superar las 25 o 28 horas semanales. Si 
se tiene en cuenta los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) el efecto de la 
jornada matinal (continua) respecto a la jornada completa sobre el empleo de las fami-
lias. Mostramos que la jornada escolar continua tiene un efecto negativo y significativo 
en los ingresos y el empleo de las familias, especialmente grande para las madres, que 
son quienes concentran el 66,4% del impacto, lo cual contribuye a agravar las brechas 
de género existentes. Esto supone, además, cada año, una pérdida de 8.048 millones de 
euros de ingresos para las familias.

• Con respecto al profesorado, se trata del colectivo que más se beneficia de una jornada 
matinal (continua), tanto en términos de bienestar como en posibilidades de concilia-
ción. En la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada, este colectivo se muestra 
mayoritariamente a favor de la jornada matinal (continua); y, paradójicamente, subraya 
los beneficios para el alumnado y las familias (y no tanto para el profesorado mismo) 
como las razones principales para justificar dicha modalidad de jornada.

Tal como se observa en los centros educativos, la mayoría del profesorado prefiere la jornada 
continua. Esto contrasta con una valoración más positiva de la jornada partida por parte de 
las familias, tras varios años de debates en sus centros acaben cediendo y apoyen finalmen-
te las jornadas matinales, y, según en qué cuestiones, por el personal administrativo y de 
servicios (PAS). Los colectivos de profesorado y PAS manifiestan que la jornada continua les 
favorece. Tienen más tiempo para sus intereses personales, como hacer deporte, practicar 
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cualquier afición o simplemente estar en el hogar. Por el contrario, las familias ofrecen datos 
más contrapuestos según sus horarios laborales. Los que trabajan por la mañana expresan 
opiniones similares al profesorado y PAS, mientras que los que tienen la jornada partida o 
trabajan por la tarde son claramente más partidarios de la jornada partida.

¿Qué sabemos hasta ahora? Entre las conclusiones más destacadas de los trabajos, 
desarrollados durante casi dos décadas, podemos afirmar varias cuestiones 
esenciales que nos invitan a la reflexión:
1. La progresiva implantación de la jornada continua ha sido debida más a factores de 

acomodación familiar y laboral del profesorado y familias que a la búsqueda en la mejora 
de resultados de aprendizaje y socialización del alumnado.

2. El colectivo de profesorado y PAS ha sido el mayor impulsor del cambio de jornada. 
También algunos colectivos de familias que trabajan por la mañana frente a otros cuyo 
horario se extiende más por las tardes.

3. Las comunidades autónomas con jornada continua no han avanzado más en resultados 
académicos que las de jornada partida (lo justifica PISA y pruebas de diagnóstico). Aun-
que evidentemente son muchos los factores culturales y socioeconómicos que influyen. 
De hecho, existe un importante desequilibrio entre las comunidades autónomas respecto 
a índices de fracaso escolar o éxito en pruebas externas.

4. Las actividades extraescolares pagadas han crecido mucho más en las comunidades 
autónomas con jornada continua, fomentado la aparición de academias y programas 
municipales que intentan compensar la falta de actividad de los colegios que perma-
necen cerrados. Se da una caída del uso de las extraescolares gratuitas o de centro 
en la jornada continua. Del 40 al 25% en Valencia, o del 50 al 30% en Galicia, etc. Y los 
que dejan de hacer extraescolares son los alumnos más desfavorecidos. También se da 
una caída del uso del servicio de comedores y, por último, la jornada continua agrava la 
desigualdad y la segregación.

5. Se detectan más deberes en el alumnado de jornada continua.
6. La formación del profesorado no ha aumentado por las tardes en las comunidades autó-

nomas con jornada continua.
7. En la jornada continua, el análisis cualitativo detecta más problemas puntuales en el 

horario de tutorías personalizadas.
8. Los centros educativos están quedando infrautilizados respecto a sus equipamientos en 

las comunidades autónomas con jornada continua. No obstante, ha disminuido el gasto 
eléctrico y se ha acortado el horario extendido del PAS.

9. El profesorado con jornada continua se mantiene más satisfecho con este horario que el 
que permanece en jornada partida, que desea mayoritariamente pasar a la continua.

10. Las familias que valoran más la jornada continua señalan la comodidad que les supone 
hacer menos viajes al centro a llevar y recoger a los niños, así como la posibilidad de estar 
con ellos más tiempo por las tardes en el caso de que no trabajen.

Considerando al alumnado como el objetivo central de la política educativa, hay un enorme 
espacio para avanzar en el tipo de organización escolar a adoptar mediante un debate racio-
nal, basado en la evidencia científica y, a la vez, que articule espacios de consenso teniendo 
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en cuenta a los distintos actores. Por ello, y resulta determinante, a la hora de diseñar los 
horarios escolares en las diversas etapas se deben tener en cuenta diferentes aspectos tanto 
para la salud, la conducta como el aprendizaje, el «cuándo» es tan importante como el «qué» 
y el «cómo». Gonzalo Pin Arboledas, un referente en la pediatría y en la medicina del sueño, 
transcribe la relación directa entre los problemas de sueño y el rendimiento escolar. Es decir, 
como la vida escolar se debe acomodar a los biorritmos de los estudiantes. Este ajuste a 
los ritmos cronobiológicos y cronopsicológicos ofrece una mejora del rendimiento escolar 
que permanece al menos dos años después de la instauración de esas medidas como se 
observan en los datos del proyecto SHASTU.

Algunas enseñanzas deberíamos aprovechar de este estudio:
– El respeto horario a los biorritmos mejora la calidad de vida de los alumnos, su ren-

dimiento y comportamiento haciendo más eficiente el trabajo de los educadores.
– Mejorar el sueño en tiempo, ritmo y calidad mejora la vigilia del alumno, le permite 

mantener la atención, mejorar su conducta y rendimiento.
– El comedor escolar es un arma irrenunciable para fomentar la igualdad educación 

nutricional.

¿Con estos datos que recomendaciones horarias se extraen?
Evidentemente otros factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de recomendar hora-
rios escolares. En el diseño de éstos deben participar todos los estamentos implicados en 
el área docente y profesionales de otras áreas (nutricionistas, sociólogos, psicopedagogos, 
cronobiólogos, pediatras…) que deben asesorar a la comunidad educativa a la hora de que 
ésta decida el tipo de horario escolar.

Después de estos tres años del estudio SHASTU y de la revisión bibliográfica se podría 
inferir:
• Es adecuado retrasar la hora de inicio del horario escolar para favorecer el sueño y el 

rendimiento.
• Las asignaturas se deben redistribuir en función del cronorendimiento del escolar.
• Tener en cuenta el pico atencional que se produce en horario de tarde.
• El horario de los exámenes es importante.
• El comedor escolar debe ser considerado un elemento educativo curricular más (especial-

mente en una sociedad como la nuestra en la que la obesidad infantil es una epidemia).
Estos resultados parecen indicar la conveniencia de un horario escolar de inicio entre 

las 08.30 – 09.00 según las edades, con una distribución de materias en función de los 
momentos de mayor atención del alumnado, con respeto a los ritmos derivados de la cro-
nonutrición favoreciendo la comida de medio día en horario de 13 a 14 y finalizando la 
actividad escolar alrededor de las 16.30.

A la hora de diseñar los horarios escolares en las diversas etapas, evidentemente, se 
deben tener en cuenta otros factores implicados; pero sería un grave error obviar las ense-
ñanzas derivadas de la cronobiología, la cronopsicología y la crononutrición. Para la salud, la 
conducta y el aprendizaje el “cuándo” es tan importante como el “qué” y el “cómo”.

Otro concepto de horario, “la escuela a tiempo completo”, en el que el ejemplo más claro 
a seguir es Alemania, donde se propuso cambiar el modelo organizativo de las escuelas y 
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se implantó la llamada “escuela a tiempo completo” con el fin de elevar los resultados del 
alumnado. Con un equipo interdisciplinar, no sólo profesorado, este modelo se basa en la 
interacción y cuidados entre estudiante y docente, en hacer uso de un tiempo no lectivo libre 
y supervisado, en establecer un mínimo de ocho horas de clase presenciales y en la combina-
ción de bloques lectivos y no lectivos con pausas de entre 20 y 30 minutos. Optimizan el uso 
efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias: Lectura y escritura, 
Matemáticas, Arte y Cultura, Recreación y Desarrollo Físico, así como los Procesos de la 
Inclusión y Convivencia Escolar. “En Alemania se ajustan a la crono-biología de los niños y 
niñas. Esto ha producido una mejora en resultados en los últimos 10 años, con diez puntos 
más en asignaturas como matemáticas o ciencias. Sin embargo, España ha empeorado”.

Por último, dejamos constancia a los centros y a sus consejos escolares cómo debería ser el 
debate para implantar un cambio de jornada lectiva en los centros:
• El debate debe partir de un enfoque global, sin prisas, meditado, abierto, sin ocultar los 

intereses.
• Se debe pensar en su éxito, en la equidad y el éxito escolar, razonado con evidencias y 

enfocado hacia el consenso.
• Y debe ser un debate democrático y ejemplar para los escolares.
• Debe existir información permanente en los centros para todos sus estamentos por parte 

del Departamento de Educación.
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