
Introducción

Uno de los objetivos prioritarios que el Consejo Escolar de Aragón se propuso para
2003, fue realizar un análisis y debate en profundidad sobre la escuela rural aragonesa.
Reflexión que debería finalizar con una declaración sobre la misma.

Durante varios meses una comisión específica formada por miembros del propio CEA,
asesores externos de la Inspección Educativa, Facultad de Educación de Zaragoza, Unida-
des de Programas Educativos de los Servicios Provinciales y profesorado que imparte su
docencia en el medio rural o en los CRIEs, han elaborado un documento sobre la ense-
ñanza en nuestros pueblos de la comunidad autónoma, que luego se presentó a los órga-
nos del Consejo Escolar.

Tras los debates pertinentes en la Comisión Permanente y en el Plenario, celebrado en
Daroca el 18 de febrero del año en curso, se aprobó esta Declaración unánime de todos los
consejeros que representan a la comunidad escolar aragonesa en su conjunto. Declaración
que queremos sea conocida por los destinatarios de la misma que no son otros que aque-
llas personas, centros e instituciones que trabajan por mejorar la enseñanza en el medio
rural aragonés. Del mismo modo se va a remitir al Departamento de Educación y Ciencia
del Gobierno de Aragón y a los representantes de los grupos políticos de las Cortes ara-
gonesas, para que conozcan el pensar y sentir de la comunidad educativa.

Por todo ello el CEA le presenta este documento que ahora tiene en sus manos sobre
la Escuela Rural aragonesa, que esperamos pueda compartir con todos nosotros y en la
medida de sus posibilidades, le solicitamos su difusión. Habida cuenta que puede ser un
instrumento más para profundizar en este debate y, por supuesto, podría servir también
para para planificar en el futuro todos aquellos cambios que la escuela rural nos demanda.
En esta Declaración se le propone a la Administración Educativa aragonesa la elaboración
de un Plan de actuaciones para la escuela rural que contemple una serie de medidas como
las que en este texto se sugieren. Si algunas de ellas se llevasen a la práctica seguro que la
escuela aragonesa habría comenzado a caminar por la senda de la solidaridad y la calidad
educativa que el medio rural precisa.

Zaragoza, 24 de febrero de 2003.

JESÚS SARRÍA CONTÍN

Presidente del Consejo Escolar de Aragón

Consejera de Educación 
y presidente del Consejo 

Escolar de Aragón.

Pleno de Daroca 
18-2-2003



La escuela rural ha estado siempre en el cen-
tro de atención de la comunidad educativa ara-
gonesa. Lo estuvo en la década de los setenta,
cuando a raíz de la Ley General de Educación
(LGE) una política desarrollista e injusta con el
medio rural cerró numerosas escuelas para agru-
par a sus alumnos en las concentraciones escola-
res. Lo estuvo años más tarde cuando se rees-
tructuró el mapa escolar para implantar la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE). Y lo está ahora, cuando inicia su
camino una Ley de Calidad de la Educación
(LOCE) que relega a un segundo plano a la es-
cuela rural.

Las leyes educativas siempre han orillado a
la escuela rural. Bien es cierto que unas más que
otras. Desde mediados del siglo pasado, sola-
mente en algunos momentos se ha vuelto la
vista hacia los centros educativos del medio ru-
ral. Lo habitual ha sido el olvido, la falta de una
política educativa definida y favorable para la
peculiaridad de la escuela situada en contextos
rurales. Sin tener en cuenta el principio prima-
rio del derecho a la diferencia, las leyes han
planteado sus objetivos para una escuela-tipo
estandarizada, que no era rural, al tiempo que
intentaban homogeneizar todo el sistema. En
cierto sentido, la escuela rural quedaba al mar-
gen, entre otras muchas razones porque garan-
tizar a su comunidad educativa su derecho a
una educación de calidad requería importantes
inversiones económicas para la compensación
de desigualdades.

A pesar de esas políticas, la escuela rural ha
sido capaz de buscar soluciones imaginativas
para su propia realidad y supervivencia, casi
siempre a remolque de lo legislado. Las ha bus-
cado desde la diversidad, porque la principal

característica de la escuela rural es su diversidad:
de paisajes geográficos, de alumnos, de familias,
de modos de vida, de vías de comunicación, de
tipos de centros, de profesorado, etc.

La comunidad educativa aragonesa ha valo-
rado a los profesores, padres y madres que
durante muchos años han seguido apostando
por la innovación en el medio rural. Las aulas
del medio rural aragonés han sido muchas veces
pioneras en el país y pueden seguir siéndolo
también hoy y en un inmediato futuro.

El Consejo Escolar de Aragón, como má-
ximo representante de esa comunidad educativa,
está convencido de que la “escuela rural” tiene
futuro en esta tierra nuestra. Y manifiesta su
compromiso con una educación de calidad en
todo el territorio aragonés, pero especialmente
en el medio rural.

Desde ese compromiso aprueba este Infor-
me sobre la Escuela Rural Aragonesa. Lo
hace partiendo de dos principios básicos de toda
política social: el de igualdad de participación y
el de igualdad de resultados. No basta ya con
proclamar solemnemente la igualdad de oportu-
nidades. Son necesarias acciones positivas (igual-
dad de participación) dirigidas a nuestros pue-
blos y comarcas y un tratamiento diferenciado
(igualdad de resultados) para la educación en el
medio rural dentro de un modelo educativo
propio para nuestra Comunidad Autónoma.

El Consejo Escolar de Aragón insta, por tan-
to, a la Administración educativa aragonesa y al
resto de administraciones y entidades públicas y
privadas a volcar sus esfuerzos sobre la forma-
ción permanente, desde las edades más tempra-
nas y durante toda la vida, de los aragoneses que
viven en nuestro medio rural.
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La Escuela Rural Aragonesa

Ese llamamiento a la sociedad aragonesa
en su conjunto y a sus representantes políticos
y sociales en particular lo hacemos tras un
análisis detallado sobre la prestación del servi-
cio educativo en nuestro medio rural, que
queda reflejado sucintamente en este Informe.

1. EL CONTEXTO RURAL 
COMO DETERMINANTE 
DE LA PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

Cualquier propuesta que se pretenda rea-
lizar para la mejora de la educación en el
medio rural ha de partir de un análisis previo
del contexto social en el que actualmente se
desarrolla y basarse en estudios prospectivos de
futuro para nuestro medio rural.

• La situación demográfica condiciona la
prestación del servicio educativo e inci-
de de manera determinante en cualquier
proyecto de futuro. Demográficamente,
Aragón ha sido siempre y es un territo-
rio amplio, poco poblado, disperso y
poco jerarquizado. Poco poblado: densi-
dad demográfica muy baja (24,8
habitantes/Km2), que desciende a 13,2
en Huesca y a 9,3 en Teruel cuando la
densidad para el conjunto español es de
77,6 habitantes/Km2. Especialmente dis-
perso: baste decir que el 71,6% de los
municipios albergan al 8,5% de la pobla-
ción, con 522 municipios menores de
500 habitantes. Muy poco jerarquizado:
salvo las tres capitales de provincia, sólo
hay 8 municipios mayores de 10.000
habitantes y 9 entre 5.000 y 10.000, con
lo que se evidencia una notable falta de
ciudades intermedias. Con una evolu-
ción regresiva: Aragón pierde población
desde hace más de veinte años y va a
continuar perdiendo a mayor ritmo,
sobre todo en el medio rural, lo que
acrecienta los fuertes desequilibrios ya
existentes entre las tres provincias, entre
comarcas y entre la ciudad de Zaragoza
y el resto del territorio. Con una pobla-

ción envejecida: en los últimos 15 años
hemos perdido 111.000 jóvenes, nada
menos que la cuarta parte respecto al
año 1981, sobre todo en el medio rural.
Con un fuerte incremento de la inmi-
gración, con especial concentración de
la población inmigrante fija en la ciudad
de Zaragoza y en algunas comarcas ara-
gonesas, que sin embargo no compensa
la pérdida poblacional en muchas zonas,
sobre todo de la provincia de Teruel.

• En una Comunidad Autónoma como la
aragonesa tiene, por tanto, una impor-
tancia fundamental el medio rural. Pero
ya no es el medio rural de hace unos
años. Para poder realizar algunas pro-
puestas es preciso revisar previamente los
esquemas que han venido definiendo al
medio rural aragonés: el marco produc-
tivo basado en la agricultura y ganadería
no explica ya el concepto de “lo rural”.
En el medio rural aragonés, como en el
resto del país, se ha producido una fuer-
te ruptura con los tradicionales sistemas
de producción, modos de vida, costum-
bres, relaciones, etc. Lo rural ha cambia-
do, pues, en los últimos años y está cam-
biando todavía más. Es cierto que el
mundo rural conserva todavía algunas
“singularidades” propias, que en muchos
casos sólo pueden apreciarse como con-
traposición a “lo urbano”: el despobla-
miento y envejecimiento de los pueblos,
la “desocupación” profesional y laboral
(pueblos “pensionados”), los movimien-
tos migratorios (algunos pueblos “pier-
den” población mientras otros “ganan”
con la llegada de inmigrantes), el dete-
rioro del medio ambiente, la recupera-
ción (a veces con cierto orgullo) del
propio pasado, el déficit o ausencia de
servicios básicos, etc. Esos son rasgos
propios que no pueden apreciarse en
igual medida en todo el mundo rural. Si
algo caracteriza hoy a ese medio es la
gran diversidad de situaciones: el peque-
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ño pueblo aislado, el grande y bien comu-
nicado, algunos barrios rurales de las ciu-
dades, etc. Todos tienen unos elementos
comunes, pero son muy diferentes las
situaciones de unos y de otros.

• Sobre ese medio rural, tan diverso y en
permanente cambio, se han puesto en
marcha algunas actuaciones que van a
determinar su futuro y, consecuentemen-
te, la planificación y gestión de la educa-
ción. La configuración de treinta y tres
Comarcas en la Comunidad Autónoma y
el establecimiento de Directrices Genera-
les de Ordenación Territorial (1998) ten-
drán una incidencia decisiva en el medio
rural aragonés. Por otro lado, los proyectos
de desarrollo que se están llevando a cabo
en algunas comarcas aragonesas y los cam-
bios socioeconómicos que se están produ-
ciendo en nuestra sociedad apuntan hacia
un horizonte con espacios más flexibles y
en estrecha relación entro lo urbano y lo
rural.

2. ALGUNOS RASGOS PROPIOS 
DE LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO
RURAL ARAGONÉS

El mapa escolar de nuestra Comunidad
Autónoma se asienta sobre la geografía de nues-
tro territorio y sobre nuestra realidad demo-
gráfica. Además, en los últimos años se han
introducido algunos rasgos propios que definen
la educación en el medio rural aragonés.

• La irregular distribución de la escasa
población del medio rural en pequeñas
entidades locales conlleva la dispersión de
pequeños centros educativos y la con-
centración de la mayor parte de la oferta
educativa en los núcleos urbanos, singu-
larmente en Zaragoza, ciudad donde la
enseñanza privada tiene una gran presen-
cia. De los aproximadamente 180.000 del
alumnado matriculado en este momento
en centros aragoneses siguiendo estudios
no universitarios, unos 100.000 están en
aulas de la ciudad de Zaragoza. Las tres

cuartas partes de la población escolar de la
provincia de Teruel y algo menos de la de
Huesca asiste a clase en escuelas incomple-
tas, muchas de ellas con menos de diez
alumnos/as. Varias comarcas aragonesas
(Sobrarbe, Belchite, Bajo Martín, Daroca,
Matarraña, etc.) tienen menos de mil
alumnos/as, llegando a menos de trescien-
tos en las de Maestrazgo y Albarracín. Sin
embargo, todavía es escasa la oferta educa-
tiva en el medio rural aragonés, sobre todo
en las enseñanzas de régimen especial y en
la educación de personas adultas, así como
en todo lo relacionado con las Tecnologías
de Información y la Comunicación.

• En nuestra Comunidad Autónoma se pro-
duce una situación que no aparece en otras
zonas del país: la integración de centros en
el sector público en el medio rural. Ade-
más de contar con los Centros Rurales de
Innovación Educativa (CRIE), la inmensa
mayoría de los centros del medio rural
están conexionados unos con otros a través
de la red de Colegios Rurales Agrupados
(CRA) y la adscripción de Colegios de
Infantil y Primaria a los Institutos comar-
cales de Educación Secundaria y de todos
los centros, a su vez, a los servicios educa-
tivos de apoyo, lo que favorecerá la confi-
guración de un mapa escolar integrado
por comarcas.

• Se mantiene la tendencia de pérdida de
alumnado que viene produciéndose desde
hace años. Ese descenso de alumnado, muy
acusado en las pequeñas poblaciones del
medio rural aragonés, es debido sobre todo
a las bajas tasas de natalidad que se dan en
casi todas las comarcas aragonesas. No obs-
tante, la población escolar está experimen-
tando un cierto aumento en algunas zonas
rurales (La Almunia, Cinco Villas, etc.) y en
algunas pequeñas localidades, debido sobre
todo a la afluencia de inmigrantes. Con
todo, puede decirse que la “ratio” en el
medio rural es inferior a doce alumnos/as
por unidad y todavía menor en alum-
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nos/as por profesor y que se mantienen
abiertas aulas con cuatro alumnos/as.
Mantener esa “ratio” es un objetivo funda-
mental en una política social basada en la
igualdad de oportunidades y en el desarro-
llo de políticas compensadoras que traten
de forma diferente al que es diferente.

• La realidad de las aulas del medio rural ara-
gonés es mucho más compleja que hace
unos años, ya que es mucho mayor la
diversidad de alumnado. La afluencia de
inmigrantes a algunas zonas, la “concentra-
ción” de minorías étnicas en otras y la
integración en aulas ordinarias de los
alumnos con discapacidades psíquicas, físi-
cas y sensoriales han introducido grandes y
positivos cambios en la organización de los
centros y en el día a día de las aulas. En
estos momentos, en alguna localidad ara-
gonesa todo el alumnado es inmigrante, en
otras, más de un tercio de su alumnado es
de etnia gitana, etc.

• Todavía en un número importante de cen-
tros educativos del medio rural aragonés se
aprecian carencias importantes en cuanto a
instalaciones escolares y recursos materia-
les y humanos, aunque es de justicia reco-
nocer el esfuerzo realizado desde el traspa-
so de competencias. En algunos centros,
sobre todo en las escuelas más pequeñas, se
carece de los recursos suficientes para
atender a la diversidad de sus aulas. Los
libros y materiales didácticos, que en la
mayoría de los casos actúan de corsé para
la innovación en las aulas de todo tipo de
centros, tienen además un barniz eminen-
temente urbano, lo que dificulta la concre-
ción de proyectos curriculares adaptados al
medio rural, sobre todo para las escuelas
donde conviven alumnos/as de diferentes
niveles. La mayor parte del profesorado no
ha recibido en su formación inicial recur-
sos pedagógicos suficientes para adecuar su
docencia en centros del medio rural y se
observan disfunciones importantes en los
sistemas de formación permanente del

profesorado en ejercicio. Las condiciones
de trabajo de un número significativo del
profesorado son especialmente dificultosas,
sobre todo del profesorado itinerante, lo
que explica la alta movilidad existente, con
negativas repercusiones para los centros y
su alumnado. La escasez de efectivos y la
deficiente sectorialización de algunos ser-
vicios educativos (EOEP, CPR, Inspec-
ción, etc.) plantea deficiencias y lagunas en
algunas zonas del medio rural.

• En numerosos centros aragoneses del
medio rural se están llevando a cabo
experiencias innovadoras. Una vez más,
las aulas rurales marcan el camino para el
resto de los centros aragoneses. Es
mucho el profesorado que aprovecha en
su aula las muchas ventajas organizativas
y pedagógicas que tienen los centros del
medio rural: enseñanza individualizada,
riqueza de aprendizaje gracias a los gru-
pos heterogéneos, contacto directo con
el entorno más próximo, cercanía de las
familias, etc.

• Sin embargo, todavía perviven algunos
prejuicios sobre la educación en el medio
rural, incluso en algunos sectores del mun-
do educativo, que no tiene justificación
científica alguna, sino todo lo contrario.
Todavía hay quien piensa que “la calidad
educativa es peor que en la ciudad”, cuan-
do en las pruebas de acceso a la Univer-
sidad, las únicas homologadas en la actua-
lidad, se ha comprobado año tras año que
el alumnado procedente de centros del
medio rural aragonés obtienen mejores
calificaciones que los que han estudiado en
los grandes centros de las ciudades.Todavía
hay quien cree que “la calidad de la edu-
cación está en proporción directa al tama-
ño de centro” y que “la uniformidad de
grupos es una garantía de calidad”, desco-
nociendo al parecer todos los avances de la
psicología, la pedagogía y la organización
escolar. Como repetidamente se ha de-
mostrado en la práctica diaria de numero-
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sos profesores/as, en los pequeños centros
del medio rural es posible, si se cuenta con
medios suficientes, una atención a la diver-
sidad del alumnado a través de una ense-
ñanza individualizada y enraizada en su
entorno que difícilmente puede darse en
un gran centro de la ciudad.

• Por otro lado, hay que tener en cuenta las
aceleradas e imprevisibles transformacio-
nes que se están produciendo en el medio
rural. Hoy aparecen nuevos esquemas de
formación profesional (el agricultor preci-
sa una cualificación diferenciada y no sólo
centrada en la agricultura), las expectativas
personales y profesionales de quienes resi-
den en pequeñas localidades son muy dife-
rentes de las de hace años, algunos de
nuestros pueblos se afanan por revitalizar
lo propio (turismo rural, recuperación de
tradiciones, etc.) y la sociedad rural es
mucho más abierta que la de épocas feliz-
mente superadas.

3. UN NUEVO CONCEPTO 
DE “ESCUELA RURAL”

La composición demográfica del medio
rural aragonés y la actual situación de la educa-
ción en los niveles no universitarios en nuestra
Comunidad Autónoma, obligan a utilizar nue-
vos enfoques para abordar los problemas actua-
les y avanzar propuestas de futuro. El punto de
partida es hoy muy distinto del hace sólo unos
años.

En primer lugar, habrá que plantearse si
existe como tal la “escuela rural” y, en el caso de
contestar afirmativamente a esta pregunta, refle-
xionar sobre lo que la diferencia del resto de
escuelas. En segundo término, habrá que utili-
zar esquemas amplios y globalizadores para ana-
lizar la educación en el medio rural en su con-
junto, incluyendo todos los niveles educativos,
sin centrarse únicamente, como en tiempos
pasados, en los niveles de Infantil y Primaria.
Por último, habrá que establecer estrategias glo-
bales desde las distintas instituciones públicas y
privadas y desde diferentes agentes sociales para

así poder dar respuestas a la educación en el
medio rural, tanto dentro como fuera de las
aulas.

Desde esos nuevos enfoques habrá redefinir
lo que se entiende por “escuela rural”.

Si nos atenemos a la clasificación de muni-
cipios establecida por el Instituto Nacional de
Estadística, solamente podríamos hablar de
municipios “rurales” cuando nos referimos a
poblaciones con menos de 2.000 habitantes, ya
que se consideran “semiurbanos” los que tienen
de 2.000 a 10.000 habitantes y “urbanos” los
que tienen más de 10.000 habitantes. De los 730
municipios que componen nuestra Comunidad,
nueve de cada diez podrían considerarse muni-
cipios rurales, es decir, 684 poblaciones con
menos de dos mil habitantes, donde vive el
21,5% del total de población aragonesa. Mien-
tras, serían semiurbanos 35 localidades (el 4,7%
de los municipios) que albergan al 12,2% de la
población y solamente 11 municipios tendrían
la consideración de poblaciones urbanas, donde
vive el 66,4% de la población. De seguir única-
mente ese criterio, podría decirse que cerca de
la mitad de los habitantes de la provincia de
Teruel y una tercera parte de los de la de Hues-
ca viven en municipios rurales y que solamente
uno de cada diez habitantes de la provincia de
Zaragoza vive en uno de sus 266 pueblos meno-
res de 2.000 habitantes.

Pero esa clasificación meramente cuantitati-
va, basada en los efectivos de población, no sirve
para definir el concepto de educación “rural”
puesto que pueden apreciarse muchos puntos
comunes y propios de “lo rural” en los munici-
pios semiurbanos y en gran parte de los urbanos.

Para definir, por tanto, lo que pueda enten-
derse como “escuela y educación rural” en
nuestra Comunidad Autónoma hay que trazar
dos líneas delimitadoras del concepto. Por un
lado, la organización interna de un centro que
viene condicionada por su tamaño y oferta de
enseñanzas. Por otro, por el contexto social en el
que se ubica el centro.
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Atendiendo a esas dos dimensiones, se pue-
de decir que existe la “escuela rural”, tomando
esa expresión en un sentido amplio de la “escue-
la” como institución, que encuadraría a todos los
centros, públicos y privados que están ubicados
en un medio rural, entendiendo como tal los
núcleos rurales y las cabeceras comarcales.

Pero, evidentemente, no son iguales todos los
centros de todos los niveles. En ese sentido, se
podría hablar de “escuelas pequeñas”, o colegios
de Infantil y Primaria con menos de nueve uni-
dades, lo que conlleva que en una misma aula
estén escolarizados alumnos de diferentes niveles
y, consecuentemente, exige una organización par-
ticular por más que estén agrupados en un Cole-
gio Rural Agrupado. Esas “escuelas pequeñas”
(antes “incompletas”) serían las estrictamente lla-
madas “escuelas rurales”, en Aragón todas públi-
cas y ubicadas en pequeños núcleos de población.

Parece evidente que esas “escuelas rurales”
plantean claras diferencias organizativas con los
colegios públicos y privados de nueve o más uni-
dades y con los centros de secundaria, cuyo fun-
cionamiento es muy similar al de un gran centro
urbano. Pero centros grandes y pequeños, inde-
pendientemente de los niveles que impartan,
comparten otros muchos aspectos propios del
medio rural que han de reflejar en sus proyectos
educativos y curriculares: el contacto directo
entre docentes y padres y madres que va más allá
de las aulas, la participación directa de los ayun-
tamientos en los consejos escolares, las posibili-
dades académicas de la zona, el contexto social
donde se desenvuelve el alumnado en el tiempo
no lectivo, la utilización del medio próximo
como habitual recurso educativo, la conexión de
unos centros con otros del medio rural, etc.

De no entenderse así, se estaría consideran-
do el centro educativo como algo aislado, sin
relación alguna con otros centros de la zona y
sin implicación con su entorno, lo que llevaría a
peregrinas explicaciones sobre un concepto de
“centro educativo” ya superado: ¿podría decirse
que el alumnado de una “escuela pequeña” pasa-
rían de “rurales” a “semiurbanos” o “urbanos” al

trasladarse al instituto del pueblo cercano?,
¿dejarían de ser “rurales” el alumnado de un
colegio con nueve unidades en una población
rural de mil habitantes?, etc.

Puede hablarse, por tanto, de “educación en
el medio rural” en un sentido amplio. Esa educa-
ción diferenciada del medio rural en nuestra
Comunidad Autónoma abarcaría a todos los cen-
tros públicos y privados de todos los niveles no
universitarios situados en toda la geografía regio-
nal, incluyendo las cabeceras comarcales de más
de 10.000 habitantes y excluyendo únicamente a
las tres capitales de provincia. En una red articu-
lada de municipios, las ciudades desempeñan una
fuerte atracción económica y social en su entor-
no que se traduce en liderazgo cuando son capa-
ces de aglutinar en torno suyo a un “territorio
inteligente” en el que los pequeños núcleos de la
malla poblacional compartan responsabilidades
globales sin perder sus propias singularidades,
entre otras la de una escuela diferenciada y con
respuesta a sus necesidades.

4. UN PLAN ESPECÍFICO 
PARA LA ESCUELA RURAL 
ARAGONESA 

Desde ese planteamiento amplio de la edu-
cación en el medio rural, que considera la
“escuela rural” como una riqueza muy a tener
en cuenta para la fijación de la población en el
medio rural, habrá que realizar hoy las propues-
tas de mejora del Sistema Educativo, contem-
plando, por supuesto, las singularidades de las
pequeñas “escuelas rurales”, por otra parte tan
diversas y diferentes unas de otras.

Las propuestas que puedan hacerse desde el
Sistema Educativo, por tanto, tendrán que partir
forzosamente de un análisis bien distinto del que
se hacía a finales de los setenta del siglo pasado.
Hoy de poco sirve ya una enseñanza estandari-
zada que copia modelos urbanos, sino una res-
puesta pegada a la realidad del medio rural, y de
cada medio en concreto, y con ganas de trans-
formar esa realidad. De ahí que sea necesario,
abordar la educación en el medio rural desde
una perspectiva amplia y global, que transciende
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los límites de la institución escolar. Cada vez
más, la educación es un proceso continuo a lo
largo de toda la vida (educación permanente)
que tiene un carácter eminentemente instru-
mental en el plano personal y profesional y que
tiene lugar en varios contextos, por lo que
adquiere una importancia creciente la educa-
ción no formal que se produce fuera de las aulas.

Desde esa amplia concepción de la educa-
ción en el medio rural y sea cual sea el marco
legal existente en el futuro, parece clara la nece-
sidad de articular un Plan para la Educación en
el medio rural, como repetidamente ha venido
reclamando el Consejo Escolar del Estado en los
últimos años y que repetidamente se ha pro-
puesto también desde esta tierra para Aragón.

Para poder llevar a cabo ese plan sería preci-
so definir previamente un “modelo” específico
con el cual se favoreciese la mejora de la calidad
general del sistema y particular de cada centro,
se atendiese a la diversidad de situaciones educa-
tivas que se dan entre centros y localidades y se
garantizase la equidad y la igualdad de oportu-
nidades educativas para quienes viven en el
medio rural.

En todo caso, para ser global y efectivo ese
modelo habría de venir definido por dos líneas
de actuación: la organización general del Siste-
ma Educativo en el medio rural y la mejora de
la calidad de los centros ubicados en el medio
rural aragonés. Sería un modelo con líneas
comunes a todo el sistema y líneas diferenciado-
ras para recoger la diversidad de centros y situa-
ciones, pero un modelo integrado en el Sistema
Educativo aragonés, que tenga en cuenta la
impronta mayoritaria de la Red pública y los
centros de proyección social que reúnan las mis-
mas características de los centros públicos de la
zona donde estén ubicados.

Para la elaboración de ese Plan para la Edu-
cación en el medio rural aragonés, que enfoque
hacia la definición de un modelo educativo
común y diferenciado para la educación en el
medio rural, el Consejo escolar de Aragón plan-
tea las siguientes líneas de actuación:

1. En Planificación educativa, la elaboración
de un mapa escolar que, siguiendo las
directrices generales de ordenación terri-
torial, tenga como objetivo central la ver-
tebración del territorio aragonés. Ese
mapa habría de ser integral, integrado e
integrador. Integral: un solo mapa con
todos los centros públicos y privados de
todos los niveles y servicios educativos.
Integrado: un mapa que establezca cone-
xiones entre centros, tanto entre públicos
como privados, y entre centros y servicios
educativos de todo tipo. Integrador: un
mapa que contemple no solamente los
centros y servicios educativos sino tam-
bién algunos de los servicios y ofertas
educativas más significativas del entorno.

2. Ese mapa habría de estar comarcalizado,
lo que supone la conjunción de todas las
redes actuales de educación (sectores de
los EOEP y CPR, zonas de inspección,
etc.) en un solo mapa educativo que, a
su vez, sea concordante con los mapas de
otros servicios públicos de la comarca.
La comarca ha de ser el referente prin-
cipal en la planificación educativa, pero
no de forma excluyente, ya que puede
haber centros y servicios de carácter
supracomarcal. La red de centros educa-
tivos ha de articularse en torno a los Ins-
titutos de Educación Secundaria (IES)
como núcleos vertebradores de la plani-
ficación, lo que llevará a delimitar la
“zona” de cada IES para la adscripción
al mismo de los centros sostenidos con
fondos públicos, pudiendo en unos casos
abarcar a toda una comarca, a parte de la
misma o, en casos excepcionales, a
municipios de varias comarcas. Esa con-
figuración comarcal ha de llevar a una
serena revisión de la red de Colegios
Rurales Agrupados (CRA), medida que
debería abordarse en coordinación con
los Ayuntamientos afectados en cada
caso y con los representantes sociales de
los sindicatos de profesores y asociacio-
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nes de padres y madres y de alumnos/as.
En ese mapa han de jugar un papel des-
tacado los Centros Rurales de Innova-
ción Educativa (CRIE), estableciendo
conexiones horizontales con los CRA y
las pequeñas escuelas del medio rural.
Además, hay que considerar la necesaria
conexión de los centros de Enseñanzas
de Régimen Especial y de los Centros
de Educación de Personas Adultas para
formar una única red educativa.

3. La configuración de un mapa comarcal es
un objetivo a medio plazo que se irá
haciendo realidad conforme las entidades
comarcales vayan asumiendo las compe-
tencias que ya tienen reconocidas u otras
nuevas que puedan asignárseles en el
futuro, que en todo caso deben ir acom-
pañadas del corresponde soporte presu-
puestario. Para ir configurando ese mapa
escolar comarcalizado es necesario dar un
impulso de proyectos colectivos con refe-
rencias comarcales. En ese sentido, debe-
ría procederse a la creación de Consejos
Escolares Comarcales y favorecer la
ampliación del número de Consejos
Escolares Municipales.

4. Hay que definir nítidamente los requisitos
mínimos de calidad que deben reunir
todos los centros del medio rural, sea cual
sea su tamaño y el nivel que impartan. Esa
definición supone actuar en la mejora de
infraestructuras con planes de reforma y
mejora de edificios, en la actualización
de los equipamientos educativos, en la
conexión de unos centros con otros a
través de redes informáticas, etc. Igual-
mente se considera necesaria una mayor
implicación de las autoridades locales y
comarcales con los centros educativos,
posibilitando convenios con las distintas
administraciones públicas, poniendo
mayor empeño en la conservación de las
instalaciones, apoyando tanto al centro
como al profesorado en todas aquellas cir-
cunstancias que estos necesiten y facili-

tando los medios humanos y materiales a
su alcance en caso de necesidad.

5. Es necesaria la dotación de más y mejo-
res recursos humanos a los centros del
medio rural, sobre todo a las pequeñas
escuelas rurales. Eso implica la definición
de plantillas de profesorado acordes con
sus necesidades reales, el establecimiento
de una “ratio” especial en función de los
tipos de agrupamiento, con medidas de
incentivos económicos y la catalogación
de puestos de difícil desempeño, la mejo-
ra de las condiciones laborales del profe-
sorado itinerante, la flexibilidad organiza-
tiva en la utilización de los recursos, el
fomento de la estabilidad del profesora-
do, considerando necesario que las Admi-
nistraciones reconozcan su especial dedi-
cación con medidas que vayan
encaminadas a dicha estabilidad facilitan-
do viviendas gratuitas, la dotación de
nuevos perfiles profesionales que com-
plementen la labor del profesorado en los
centros, la potenciación de grupos de
formación en centros y de equipos de
profesores/as de varios centros que ela-
boren materiales especialmente dirigidos
a las aulas con varios niveles educativos, la
incentivación administrativa y económica
de proyectos de innovación en las aulas y
en los centros, etc. Asimismo, todas las
escuelas que componen un CRA tendrán
en cada unidad un maestro/a de la espe-
cialidad Primaria que será el tutor/a y no
tendrá carácter itinerante.

6. Es necesario profundizar en la formación
del profesorado. En primer lugar, en la
formación inicial, con la introducción en
los estudios universitarios de disciplinas
relacionadas con la organización escolar
de centros rurales y con la secuenciación
de contenidos en las didácticas diferencia-
das para su adaptación a la diversidad de
las aulas del medio rural. En segundo
lugar, en la formación permanente,
potenciando los Centros de Profesores y
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Recursos (CPR) y abriendo nuevas posi-
bilidades de formación al profesorado que
presta sus servicios en el medio rural. La
formación del docente de escuela rural es
fundamental para que desarrolle la labor
con la suficiente motivación así como
para que pueda rentabilizar los recursos.
Por ello, se hace necesario incluir en la
formación inicial una asignatura que con-
temple la organización, pedagogía y
metodología de la escuela rural y que
todos los maestros/as que vayan destina-
dos por primera vez a un centro de la
zona rural, realicen un curso de prepara-
ción en los primeros días del mes de sep-
tiembre antes del comienzo de las clases.

7. Es preciso acelerar nuevas estrategias para
que los centros del medio rural estén pre-
parados para la incorporación masiva de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). En ese sentido, será
necesario apoyar desde la Administración
la introducción de las TIC en la gestión
de los centros y en la dinámica de las
aulas, favorecer la investigación, incentivar
la formación permanente del profesorado
y establecer canales de cooperación entre
los centros educativos y la Universidad, los
padres, madres, la empresa, etc.

8. Un modelo educativo no puede esta-
blecerse únicamente desde instancias
exteriores a los centros. Necesita contem-
plar lo que pasa en los centros por dentro.
En ese sentido, es preciso actuar en la
modernización de los centros, dotándoles
de una amplia autonomía para la organi-
zación de sus recursos, establecimiento de
su horario lectivo, adaptación del currícu-
lo a sus proyectos educativos y curricula-
res, etc. Haciendo pleno uso de su auto-
nomía económica, organizativa y
pedagógica, son los propios centros edu-
cativos los que tienen que introducir nue-
vos saberes (informática, idiomas, etc.) en
el currículo, plantearse innovaciones en
sus aulas, aprovechar los recursos comar-

cales, fomentar la socialización del alum-
nado, elaborar programas para la atención
a la creciente diversidad del alumnado,
establecer cauces de cooperación con las
instituciones locales, favorecer la partici-
pación efectiva de la comunidad educati-
va, organizar actividades extraescolares al
finalizar la jornada escolar, que contarán
con financiación pública a solicitud del
centro, etc.

9. Es necesario fomentar desde la Adminis-
tración educativa la coordinación de accio-
nes entre los centros de una misma zona o
comarca. Desde el respeto a la autonomía
pedagógica y organizativa de cada centro,
ha de fomentarse la puesta en marcha de
proyectos educativos colectivos entre
varios centros de una misma zona y de ini-
ciativas de socialización que, utilizando los
muchos recursos existentes (museos,
monumentos, paisajes, artesanías, folklore,
etc.) en nuestros pueblos, vayan dirigidas al
alumnado de toda la comarca.Como ha de
favorecerse el intercambio de experiencias
entre centros directamente o a través de las
nuevas tecnologías de la comunicación.

10. Es necesaria una especial atención a los
centros del medio rural en los planes y
programas que lleve a cabo el Departa-
mento de Educación y Ciencia. Para
compensar las desigualdades actualmente
existentes hay que dar prioridad a los
centros del medio rural en programas
como apertura de centros, enseñanza
bilingüe, escuelas viajeras, intercambios
escolares, etc. Así mismo, el Departamen-
to de Educación debe contemplar un plan
específico para los centros rurales espe-
cialmente desfavorecidos, que deberán ser
diagnosticados con un índice de rurali-
dad, establecido con parámetros objetivos
que tengan en consideración factores
como el aislamiento, los medios materia-
les y humanos existentes, el número de
alumnos/as, las comunicaciones, el clima,
la distancia a cabeceras de comarca, etc.
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11. Para que la escuela rural siga siendo
motor de cambio educativo, se han de
potenciar los Centros de Innovación
Educativa (CRIE) facilitando al alumna-
do experiencias en medios totalmente
distintos a los que habitualmente reside,
con el fin de ponerle en contacto con
realidades que desconoce, los Centros de
Profesores y Recursos (CPR) y los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica (EOEP). Es necesario crear ser-
vicios que puedan atender las nuevas
necesidades, por ejemplo para atención a
la población inmigrante, e incentivar las
iniciativas de innovación e investigación
educativa que surjan de los centros del
medio rural aragonés.

12. Una vez las entidades comarcales hayan
asumido las competencias que sobre ense-
ñanza les atribuye la Ley de Medidas de
Comarcalización, a través de convenios
con el Departamento de Educación y
Ciencia y con los propios Ayuntamientos,
las Entidades Comarcales han de ir asu-
miendo de forma progresiva la planifica-
ción y gestión de los servicios comple-
mentarios de transporte y de comedor
que deben mejorarse y la gestión de las
escuelas infantiles municipales. Por otro
lado, de conformidad con la Ley de Edu-
cación Permanente, las administraciones
provinciales, comarcales y locales han de
colaborar con la Administración educati-
va en la planificación y gestión de la for-
mación permanente de adultos y, dentro
del Consejo Aragonés de la Formación

Profesional, en la definición de la oferta
educativa de ciclos formativos de Forma-
ción Profesional. El Consejo Escolar de
Aragón recomienda al Departamento de
Educación y Ciencia que los Convenios
con otras Instituciones para la extensión
de los servicios educativos estén suficien-
temente dotados y que contemplen un
Convenio marco que regule las relaciones
laborales del profesorado.

13. Para que la educación pueda colaborar
como un vector más en el desarrollo rural
se hace preciso un compromiso de la
“escuela” como institución con el medio
que le rodea y de todas las instituciones
públicas y privadas, singularmente de los
Ayuntamientos, con “su” escuela. Los
centros educativos han de establecer
conexiones permanentes con otras ins-
tancias formativas, sobre todo con la Uni-
versidad de Zaragoza, y con los programas
(LEADER, PRODER) de desarrollo del
medio rural aragonés.

14. La educación es una tarea compartida que
no puede encerrarse entre los muros de
un centro escolar. Es necesario ampliar las
ofertas formativas para el medio rural,
tanto en las enseñanzas regladas donde
actualmente las carencias son mayores
(Escuelas Infantiles, FP, EPA, Escuelas de
música, etc.) como en enseñanzas “parale-
las” (medios de comunicación, recursos
culturales, etc.) que tienen una creciente
incidencia en la información y formación
en valores de todas las personas que viven
en el medio rural aragonés.
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El Consejo Escolar de Aragón insta a la Administración educativa aragonesa a elaborar un
PLAN PARA LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL ARAGONÉS, que contemple
medidas concretas de actuación y que conlleve la consiguiente financiación para hacer reali-
dad esas actuaciones.

Como máximo representante de la comunidad educativa, hace un llamamiento al resto de
administraciones e instituciones públicas y privadas y a la sociedad aragonesa en su conjunto
a cooperar en la implantación de medidas y actuaciones que vayan enfocadas hacia la defini-
ción de un modelo educativo global y diferenciado para la “escuela rural”, integrado en el Sis-
tema Educativo y concordante con los programas de desarrollo para el medio rural aragonés.

El texto fue aprobado por “unanimidad” de los/las Consejeros/as presentes.

La Escuela Rural Aragonesa12
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