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Resumen 

En esta comunicación se analizan los principales factores que desde el punto de vista docente 

intervienen en la transición de primaria a secundaria. Para ello se ha empleado una 

metodología cualitativa basada en grupos de discusión y entrevistas en profundidad 

como técnicas de recogida de datos y se ha aplicado a los institutos de educación secundaria 

de Castilla-La Mancha participantes en el programa MED-APS, proyecto de I+D+i financiado por 

Ministerio de Ciencia e Innovación y el FEDER. En los resultados se comprueba cómo los 

elementos relacionados con la organización escolar y la diferente cultura académica entre 

primaria y secundaria son los más mencionados. Concluimos con algunas propuestas para 

facilitar el proceso. 
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Objetivos o propósitos: 

El principal objetivo de esta comunicación es identificar los factores que, desde el punto 

docente, intervienen en el proceso de transición de educación primaria a secundaria en los 

centros públicos. Algo que para preadolescentes y adolescentes supone, además de un cambio 

de etapa, un cambio de centro educativo, ya que pasan del colegio al instituto. 

Marco teórico: 

El paso del colegio al instituto es un momento crítico para los y las estudiantes, por lo que saber 

cómo tratar esta situación puede ser decisivo para su futuro (Lucey y Reay, 2000). Las 

transiciones educativas son ambivalentes (Gimeno Sacristán, 1997). Muchos autores (Galton y 

McLellan, 2017; Gimeno Sacristán, 1997; Pietarinen et al., 2010,) las ven necesarias para el 

crecimiento y la maduración personal del alumnado, pero la forma en la que se termina 

estructurando dicho proceso afecta de manera desigual, llegando a funcionar, de hecho, como 

un ajuste selectivo encubierto (Jacovkis, et al., 2020; Monarca et al., 2013). 

El paso de primaria a secundaria supone una discontinuidad (Saiz y Gallardo, 2019), sobre todo 

en los centros públicos, donde el cambio de etapa educativa va acompañado de un cambio de 

centro, con actores, normas y estructuras distintas, lo que obliga a un reposicionamiento de 

cada alumno y alumna (Rodríguez Montoya, 2016). 
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Según Habermas (1992), la dinámica social de cualquier orden institucional se caracteriza por la 

tensión existente entre el sistema y el mundo de la vida. En los institutos, como organizaciones 

que son, la cultura institucional y académica no solo se configura por los elementos definidos 

por el ámbito administrativo y directivo, sino también por las distintas dinámicas grupales que 

se establecen en ella. Es decir, además de lo establecido por la estructura formal, los 

reglamentos internos, la escala jerárquica, el puesto de trabajo, etc., se construyen redes de 

relaciones sociales, personales y espontáneas entre sus miembros. 

En su clásico estudio, Gimeno Sacristán (1997) caracteriza las transiciones con los siguientes 

rasgos: se refieren a un tramo de tiempo delimitado; suponen un cambio entre medios 

ecológicos discontinuos, una especie de separación entre culturas; provocan una ruptura en la 

experiencia personal, por lo que sugiere transformaciones y procesos de adaptación personal; 

se configuran como ritos de paso que suelen dejar impronta, por lo que se perciben como 

momentos críticos que suponen una experiencia de reacomodación; provocan un cambio de 

estatus. 

Este trabajo, dando voz al cuerpo docente, trata de ofrecer orientaciones que puedan facilitar 

este momento clave en la vida de los y las estudiantes. 

 

Metodología:  

 

Nuestra investigación forma parte de un programa más amplio, denominado MED-Aps, 

(“Impacto del Modelo Educación Deportiva como Aprendizaje- Servicio en el desarrollo de la 

competencia social y cívica”), proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación del 

Ministerio de Ciencia e Innovación y el FEDER (EDU2017-86928-R). 

Los institutos que configuran la muestra de nuestro trabajo fueron seleccionados previamente, 

durante la fase de elaboración del proyecto de I+D, es decir, antes de la resolución de la 

convocatoria. Se trató, por tanto, de un muestreo por conveniencia para el desarrollo del 

programa Med-Aps, de gran envergadura y exigencia, durante varios cursos académicos, que 

requería contar con profesorado comprometido en el desarrollo completo del mismo y con el 

apoyo de los equipos directivos. 

Así, se ofreció a un conjunto de centros de Educación Secundaria de la comunidad de Castilla-La 

Mancha, buscando la representatividad en los siguientes aspectos: carácter urbano y rural, 

centros ordinarios y de especial desempeño y diferentes provincias. Cinco fueron, finalmente, 

los institutos participantes, dos en la ciudad de Albacete y tres en localidades (Miguelturra y 

Tomelloso) de la provincia de Ciudad Real. 

El trabajo de campo se organizó en dos fases. En la primera, desarrollada en el segundo y tercer 

trimestre del curso 2018-19, se estudió la normativa sobre transición, se iniciaron los contactos 

con los participantes, se analizaron las Programaciones Generales Anuales y las Memorias 

Anuales y se realizó un pilotaje de los instrumentos. La finalidad era buscar la implicación e 
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incorporar la perspectiva del profesorado participante, así como profundizar en el conocimiento 

de cada instituto antes de la recogida de datos definitiva. 

Los instrumentos de recogida de datos consistieron en grupos de discusión y entrevistas 

semiestructuradas, buscando la complementariedad de ambas técnicas con el fin de confrontar 

la subjetividad individual con la grupal (Gómez et al., 2006). Para ello se elaboró un guion de 

cuestiones derivadas de la revisión de la literatura y de su discusión dialógica con los y las 

docentes participantes. Dichas cuestiones fueron: discontinuidades, principales cambios o 

problemas percibidos, factores que facilitan la transición, resultados académicos, convivencia, 

perfil del alumnado con mayores problemas, actores decisivos y su percepción, acciones que se 

llevan a cabo para facilitar la transición y papel de la administración. Se acordó que participarían 

en las entrevistas las figuras más vinculadas al proceso de transición del estudiantado en el 

centro: los y las tutoras de los grupos de 1º de ESO, los y las orientadoras y equipos directivos. 

Las entrevistas y los grupos de discusión se llevaron a cabo en la segunda fase, durante el primer 

y segundo trimestre del curso 2019/20. 

Para el análisis se aplicó un análisis de contenido. Siguiendo los principios de la metodología 

comunicativa crítica (Gómez et al., 2006), se tenía previsto presentar y debatir los resultados 

con los y las participantes, contrastando y consensuando la interpretación definitiva, pero el 

cierre de los centros educativos y el confinamiento decretado a causa de la pandemia por Covid-

19 impidió culminar esa fase. 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Según el profesorado, las principales discontinuidades que se producen en la transición de 

primaria a secundaria atañen a: 

1. El número de profesores y profesoras. 

2. El diferente papel del profesorado de primaria y secundaria. 

3. El mayor número de normas y su carácter impersonal. 

4. El cambio de estatus de los alumnos y alumnas. 

5. El mayor tamaño del centro. 

6. El hecho de tener tantas horas seguidas de clase. 

Los factores más mencionados como facilitadores de la transición fueron: 

1. Las relaciones de confianza entre alumnado y profesorado. 

2. La comunicación alumnado-familia-profesorado. 

3. La cercanía del equipo directivo. 

4. El hecho de tener hermanos, familiares cercanos o amistades en el centro. 

5. Las actividades que favorecen la interacción, tanto entre alumnado del mismo 

grupo como entre distintos grupos y cursos. 
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Respecto al rendimiento escolar, la mayoría del profesorado participante coincidió en que en 1º 

de ESO el alumnado suele experimentar un descenso en los resultados de la primera o segunda 

evaluación y aunque muchos remontan, otros comienzan a quedarse atrás. Los motivos 

señalados fueron: 

1. La falta del hábito de estudio, pues, aunque muchos están acostumbrados a 

hacer “deberes” y tareas pautadas, no están acostumbrados a estudiar. 

2. El hecho de que el sistema dé más importancia a los contenidos que al desarrollo 

de estrategias de aprendizaje, como la comprensión lectora, “aprender a 

estudiar”, etc. 

3. No saber planificarse el tiempo de estudio, de ver la tele, de usar el móvil, etc. 

Respecto a la convivencia, los y las docentes consideran que la transición en sí misma no genera 

problemas, sino que estos son arrastrados por el alumnado desde el colegio, no empiezan en el 

instituto. 

Las principales figuras y/o acciones facilitadoras de la transición según el profesorado serían: 

1. Tutores y tutoras. 

2. La cercanía del equipo directivo. 

3. El seguimiento de las familias. 

Las familias fueron señaladas como un factor clave, siendo muy criticadas por el cuerpo docente. 

Las principales críticas fueron: 

1. Pretender que la tutoría en la ESO sea igual que en primaria. 

2. No dar responsabilidades a sus hijos e hijas ni controlarles el móvil y las redes 

sociales. 

3. Cuestionar al profesorado y no valorar lo que hacen. 

Las actuaciones más comunes para facilitar la transición fueron: 

1. El sistema de agrupamiento del alumnado. 

2. Las jornadas de puertas abiertas. 

3. La organización de actividades extraacadémicas que favorezcan la interacción. 

Por último, el sistema de coordinación entre primaria y secundaria organizado por la 

Administración fue muy criticado por: 

1. La ineficacia de las reuniones entre docentes de ambas etapas. 

2. La elaboración burocrática de los informes del alumnado de 6º de primaria. 

3. La falta de información sobre el alumnado que ha tenido problemas de cualquier 

tipo en primaria. 

Resultados y/o conclusiones:  
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Los factores identificados por los y las docentes se pueden agrupar en factores sistémicos y 

factores relacionados con el mundo de la vida. Los primeros incluyen lo relacionado con la 

organización escolar, la cultura escolar y la Administración. Los segundos lo relacionado con el 

alumnado, las familias y la sociedad. Como se aprecia en la tabla 1, los sistémicos fueron los más 

mencionados, sobre todo los relativos a la organización y cultura escolar. En el mundo de la vida, 

las familias son las que tienen más peso. 

Tabla 1. Número de citas del sistema y del mundo de la vida 

Categorías de factores Factores  Citas 
Porcentaje de 
representatividad 
en su categoría 

Sistema 
Organización escolar 
Cultura escolar 
Administración 

116 
76 
27 

53 % 
34,7% 
13,3% 

Mundo de la vida 
Familias 
Alumnos 
Sociedad 

52 
43 
29 

42% 
34,7% 
23,3% 

 

En la tabla 2 se comprueba cómo las familias son las más responsabilizadas de la dificultad de la 

transición, seguidas de la organización escolar, si bien esta última fue también, con diferencia, 

el factor facilitador de la transición con más menciones, resultando, por tanto, un elemento 

clave en el proceso. 

Tabla 2. Concurrencia en citas de factores dificultadores/facilitadores con factores 

sistema/mundo de la vida 
 

Organización 
escolar 

Cultura 
escolar 

Administración Familias Alumnado Sociedad 

Dificultadores 42 28 20 47 29 25 

Facilitadores 83 54 8 15 19 8 

 

A continuación (tabla 3) se detallan los factores mencionados dentro de la organización y cultura 

escolar, por un lado, y del alumnado y las familias, por otro. 

Tabla 3. Factores que más influyen en la transición de primaria a secundaria 

 Organización y cultura 
escolares 

Alumnado y familias 

Principales factores de 
discontinuidad 

1. Número de profesores 
2. Papel del profesorado 
3. Normas numerosas e 

impersonales 
4. Tamaño del centro 
5. El horario 

1. Cambio de estatus de los 
y las alumnas 
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Factores facilitadores más 
mencionados 

6. Relaciones alumnado-
profesorado 

7. Comunicación alumnado-
familia-profesorado 

8. Cercanía del equipo 
directivo 

9. Actividades que 
favorecen la interacción 

2. Tener hermanos, 
familiares o amistades en 
el centro 

Factores dificultadores del 
rendimiento más 
mencionados 

10. Predominio de los 
contenidos sobre las 
competencias 

3. Falta de hábito de 
estudio 

4. No saber planificarse el 
tiempo 

Factores que influyen en la 
convivencia más 
mencionados 

 5. Estudiantes que tuvieron 
problemas de 
convivencia en primaria 

 

Los y las tutoras, el equipo directivo y las familias son consideradas las figuras que más influyen 

en la transición. La tutoría aparece como un elemento clave, sin embargo, el profesorado 

reconoce que ocupa un lugar secundario en la cultura académica de secundaria. “Dar clase” es 

la tarea mejor considerada, exponente de la cualificación profesional (García Gómez, 2006), 

tanto para el profesorado como para la Administración. Respecto al equipo directivo, su cercanía 

es lo que más se valora; de las familias, el seguimiento del alumnado, por un lado, y su relación 

con el centro, por otro. 

Como hemos visto, también se identificaron, si bien en menor medida, factores relacionados 

con las características de los y las preadolescentes. Una de las soluciones que proponemos es 

dotarlos de herramientas de crecimiento personal que los preparen para afrontar los retos de 

la transición, como, por ejemplo, el autoconcepto (Fernández Lasarte et al., 2019), la creación 

de sentido (Aubert et al., 2013) y la gestión del tiempo. Dichas herramientas tendrían que 

trabajarse tanto en los últimos cursos de primaria como en los primeros de secundaria. 

Las transiciones educativas son inevitables pero la forma en la que se configuran no lo son, por 

tanto, hay que actuar para reducir sus efectos negativos. La iniciativa tiene que partir de los 

centros, aportando soluciones desde la organización escolar, y de la Administración, apoyando 

dichas soluciones y revisando sus propios mecanismos relacionados con este proceso. La 

implicación de las familias también es muy importante, pero no hay que tratarlo como algo que 

dependa exclusivamente de ellas, sino que debería ser considerado parte de la estrategia y 

organización escolares (Monarca et al., 2013). 

 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Nuestro trabajo, al identificar los factores que más influyen en el proceso de transición de 

educación primaria a secundaria indica dónde se tiene que actuar para facilitar dicha transición, 
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con el fin de reducir las consecuencias negativas que suponen en el rendimiento escolar y en la 

integración de los y las estudiantes, contribuyendo así a prevenir el proceso de “desenganche” 

(Fernández Enguita, 2011), antesala del fracaso escolar y del posterior abandono. 
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