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RESUMEN 

Las escuelas rurales actuales se encuentran en una s1tuac1ón desfa orec1da 
con respecto a otros centros urbanos. Los medios y recursos que disponen estos 
centros son Insuficientes para una completa práct1ca educat1va A esta realidad se 
suma la falta de formac1ón de los equ1pos docentes para atender a grupos hetero
geneos con distintas expectativas e 1ntereses. 

La perdida de las raíces culturales de estas comunidades const1tuye una preocu
pación más para educadores, 1nvest1gadores y miembros de las comunidades rura
les. Se propone. como via para evitar la extinción de este lipa de manifestaciones, 
la elaboración de una educac1ón como med1o de transmisión y renovación cultural. 
Una educac1ón que parte del entono del alumnado para la adquisición de apren
diZa¡es significativos La escuela tiene la m1s1ón de mantener lazos comumcahvos 
recuperando la V1lal1dad de las tradiciones. 

Las soluc1ones propuestas son e¡emplos de la vida diaria de un centro que pro
pone la utilización de los diferentes recursos tecnológicos y educativos para realizar 
diálogos directos con la comunidad, para constituir la base y el legado de las tradi
ciones rurales. 

Palabras clave: Educación y tradición rural , docente, medios de comun1cac1ón, 
renovación pedagógica . 

ABSTRACT 

Actually, rural schools are in a more disadvantageous situation than urban 
schools The means and resources they have are insufficient for the achievement of 
the teachmg process . Moreover, there is a lack of a spec1al formation for teachers 
to tace problems causad by different interests and expectations of heterogeneous 
sludents groups. 

Another worry is the lost of cultural background of these commumties. To avo1d 
this, it has been proposed the elaboration of a new educational system as a means 
of cultural transmission and renovation. A kind of education that parts from the stu
dents ' environment to acquire meaningfullearning. The school has the task of main
tammg communicative links in order to recuperate cultural traditions. 

The proposed solutions are examples of everyday lile in a ru ral school that pro-
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poses the use of d1fferent technological and educat1ve resources to create a d1rect 
d1alogue w1th the community •n arder to const1tute the base and legate of rural tra
dltlons 

Key words. rural educat1on and trad11ton , teacher, means of commun1cat1on pe
d::~gog¡c renovallon 

LA ESCUELA RURAL: CONTEXTO Y SITUACIÓN 

Andalucía es una de las comumdades mas sign1ficat1vas del territorio español. no 
sólo por su extens1ón. smo por el conjunto de diversidades formales, geográficas, 
cllmat1cas, soc1ológ1cas y culturales que la forman. Sin duda Andalucía constituye 
·un mosa1co de situaciones muy diferentes" (O jeda, 2001 : 199). En ocasiones las 
d1ferenc1as que caractenzan a nuestra comunidad, son un conjunto de luchas enca
minadas hac1a una posible supervivencia. porque hay veces que ciertas tendencias 
tienden a desaparecer debido al desconocimiento de su ex1stencia. 

La Unión Europea define las reg iones rurales como "aquellas que tienen un ele
vado porcentaje de empleo agrícola, un reducido n1vel de renta y baja densidad de 
poblac1ón o clara tendencia a elevar los índices de despoblación" (Lorenzo y San
tos· 2004 · 217). Estos territonos rurales de Andalucía, se caracterizan por poseer 
centros educat1vos que sobresalen por su peculiaridad. Esta es una razón más para 
evitar la pérdida de estos municipios, por lo que es necesario incentivar y apoyar 
cualquier práctica educativa en este tipo de contextos rura les, puesto que "en la me
dida en la que el territorio y sus recursos productivos. recuperen su protagonismo, 
sus habitantes volverán a ser garantes de su preservación y de su revalorización" 
(Hernández, 1990: 61). La educación debe revalorizar este tipo de cuestiones para 
contribUir notablemente en la vida de estas localidades e impedir su pérdida, dele
nora y pos1ble extinción . 

Coincidimos con la visión de Sánchez (2002) por la cual, hoy el medio rural 
atraviesa un retraso educativo, cu ltura l y socia l que marca una clara desventaja con 
respecto al medio urbano. Las poblaciones de estas zonas presentan multitud de 
carencias y demandan a la sociedad ayuda que hasta el momento parece inexisten
te. Los distintos centros tienen como deber "formar a las personas del medio rural, 
fomentar la participación de los padres y favorecer los valores éticos y espirituales" 
(Sánchez, 2002: 2) de las poblaciones donde los docentes ejercen su labor. De igual 
modo apoyamos la idea de Parra (2007) por la cual , la escuela constituye además 
de una ayuda , una institución importante para la producción de identidades sociales 
e individuales jugando un papel esencial en cualquier proceso de cambio. 

El momento histórico presente se caracteriza por una contint..a producción de ra
pldos cambios a todos los niveles, cambios donde la escuela debe tener un enorme 
protagonismo. Ésta se establece como iniciadora de la educación de los "jóvenes y 
su propia forma de ser, pensar y actuar" (Díaz, 2006: 453-454), como formadora de 
una cultura relacionada con las condiciones y procesos históricos que les toca vivir. 
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Esta educac1ón 1n u1ra directamente en los procesos de construroon d ident1dad . 
expectat1vas de cada uno de ellos. AJ,gual que De Castro ( 987) pensan os que la 
pnmera unc1ón de la cultura escolar es ayudarles a v1v1r e un mundo que cam 1a 
para estar capaatados lo mejor posible para el futuro que es espera 

Los coleg1os rurales andaluces, en la mayona de los casos estan localizados en 
las d1ferentes s1erras que componen nuestra geograf1a andaluza En estos lugare 
la econom1a agrícola en su totalidad está adaptada a las cond1c1ones del med10. 
Economías heredadas del Ant1guo rég1men donde las poblaciones se encuentran 
abastec1das con los propios alimentos que producen Segun la smtes1s de O¡eda 
(2001 ). las culturas sobrevivían y sobrev1ven a las cns1s grac1as al Interés de sus 
pobladores y a la valoraCión que estos realizaban de sus patrimoniOS naturales y 
art1sticos lnteres caracterizado por un fuerte mstmto por aprender y segu1r apren
diendo La mayoría de estos municipios carecen de los serviaos sociales mlmmos 
y las infraestructuras necesarias para la práctica de la actividad soc1al y cultural 
Tamb1én existen dificultades económicas reales por parte de las pequeñas corpo
raciones municipales, para habilitar ed1ficíos dedicados a deportes. talleres, biblio
tecas .. Debido a esta falta. la mayoría de este t1po de func1ones son asumidas por 
el centro escolar. 

Las diferentes interpretaciones de la historia de las culturas rurales forman los 
pnncipios básicos que dan sentido a la vida de sus terntonos y de los habitantes que 
en ellos viven. Por lo tanto, no sólo es necesano reunificar estos principios, además 
la comunidad escolar debe respetarlos y adaptarlos a una difusión marcada por las 
nuevas tecnologías, para darle al mundo la oportunidad de conocer nuestro entorno 
rural. Comcidimos con las ideas de Boix (2004) según las cuales. los centros educa
tivos de las pequef\as poblaciones son una muestra de parte de la vida del pueblo 
y las actividades generadas por dichos centros aportan vita lidad a la v1da de sus 
habitantes. A través de multitud de actividades encauzadas en el horario escolar. ac
tividades complementarias , extraescolares y excursiones se incita a la part1c1pac1ón 
activa, favoreciendo el desarrollo de la vida social del municipio. 

Noella Morales define la escuela como ··aquella en la que todos sus actores so
ciales interactúan entre sí con distintos tipos de relaciones rompiendo la barrera del 
ed1fic1o escolar y llegando hasta asociaciones, empresas e instituciones de la zona 
donde éste ubicada' (Morales 2006: 93). La definición citada adquiere un matiz 
especial en los centros situados en los entornos rurales. puesto que el coleg1o se 
convierte en el centro de la vida de sus habitantes, eliminando los limites escolares 
para ampliar las competencias de los centros, recogiendo referencias sobre comu
mdades y su forma de enfrentarse al dia a día. La escuela rural hoy debe "crear un 
lugar y un tiempo de encuentro entre los miembros de la comunidad , un espac10 
para conocerse a través de un cristal distinto de la convivencia cotid1ana' (De Cas
tro, 1987: 83), valorando lo positivo y ev1 tando las deformaciones y prejuicios de las 
pequeñas comunidades. 
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LA TRAN SMISIÓN RURAL COMO PROCESO EDUCATIVO 

Sagún la viSión de Sanhuenza (2006). las escuelas rurales sufren procesos •n
ternos de a1slam•ento y vulnerabilidad técnico pedagóg•ca. por lo que es necesario 
además de la Implicación de los docentes en la remodelac1ón de dicho proceso, 
una ayuda por parte de las autondades para apoyar a todos los mveles este tipo de 
centros Las escuelas rurales se caractenzan por unificar a alumnado de distintas 
edades dentro del m1smo marco educativo, suelen estar localizadas en poblaciones 
que no superan los mil habitantes Las familias son humildes y se dedican a profe
stones relacionadas con el campo. 

Co•ncid1mos con Jiménez (1982) al aclarar que estos centros normalmente son 
olvidados por la admimstración , desprovistos de infraestructuras notables , de recur
sos personales y tecnológicos defic•tarios. Por lo tanto el docente que es destinado 
a este t1po de colegios debe aceptar su realidad y comprometerse a mejorarla, con
virtiendo la escuela en un "factor de progreso para la localidad donde este ub1cada" 
(J1ménez, 1983. 186). Según la vis1ón de Díaz (1989), la educación rural actual , 
apuesta por un método de trabajo que parta de la vida concreta del alumnado y 
del contexto donde los docentes desarrollan su trabajo, con el ob¡etivo de que ellos 
m•smos tomen conciencia de lo que les ocurre, provocando soluciones aprop1adas, 
orientadas a resolver los problemas escolares de su vida diaria. 

Existen diferentes metodologías que abarcan formas de educación diversas. És
tas parten de la vida concreta de los participantes, las analizan para que ellos mis
mos tomen conc1encia de lo que les ocurre provocando soluciones apropiadas a los 
problemas de la vida diaria. Sin embargo muchas veces este tipo de metodolog!as 
reciben respuestas negativas por parte de una tradición educativa que se antepone 
al cambio . La aplicación de ideas innovadoras en estos contextos es un proceso 
complejo. Este tipo de ideas se desarrolla sobre todo, al crear oportunidades para 
que los docentes intercambien y compartan experiencias orientando sus decisiones 
como suma de aprendizajes compartidos. Se considera positivo el planteamiento 
de este tipo de métodos desde los primeros niveles educativos, planteando desde 
el primer momento el desarrollo de la sensibilidad del alumno/a y compartiendo con 
padres. madres y comunidad en general cuáles son las raíces de las necesidades 
priontarias de los niños y niñas. 

Según la visión de Sánchez (2002), los centros rurales más innovadores han tenido 
que sufrir un proceso de transformación desde sus orígenes, propomendo alternancia 
educativa, atención individualizada, formación asociada, trabajo a través de pequeños 
grupos, participación de las familias y realización de fomnación permanente para la 
comunidad . Además de estas medidas, los docentes han relacionado los contemdos 
del currículum con la vida, el entorno social del alumno y el trabajo de sus progenito
res, aprovechando en todo momento las ventajas educativas que este medio posee. 
Se toma como punto de partida al propio alumno/a y la formación impartida en el aula 
se convierte en un instrumentos al servicio de su vida, dotándole de "mayor sentido, 
mayor profundidad, mayor riqueza y más hondo sabor a la cotidianiedad ampliando 
el abanico de posibilidades de todos los miembros del grupo" (De Castro, 1987: 108). 
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Dentro de este marco educat1vo, hay que tener en cuenta que "la cu ura tam11ar 
es uno de los elementos centrales que mot1van el proceso de aprend1za;e 
pos1bihta el desarrollo de los con0C1m1entos prev1o y la 1nteracoón rupa e a r • 
tlva" (Sanhuenza y Muñoz. 2006: 2). Es cierto que e te t1po de docenc1a neces1ta d 
la 1mpllcacion y el diálogo con las familias para mejorar la 1mplicac1on de a umnado 
en el proceso educativo De 1gual forma las 1deas de Salanova (1983) apoyan una 
educac1ón Integra'. formando todas las facetas del mño a. centrándonos en otros 
aspectos además de leer. escnb1r. estud1ar o memorizar desarrollando el nivel hu
mano y personal de todo el alumnado: "Este proceso permtte una maduración mte-
lectual del alumno y el fomento del desarrollo humano y soc1al tan necesario en los 
jóvenes" (Sánchez. 2002. 12). Se trata de una búsqueda de la realidad por parte del 
profesorado y a través de la mvest1gación, a través de diferentes técn1cas de trabajo 
centradas en la comprensión de las relaciones de las personas con la naturaleza 

Hoy se v1ve un proceso educativo que prop1cia la producción de un cambio pro
fesional , social y personal. La educac1ón se convierte en un agente de lnterven
clon en el medio contribuyendo al desarrollo social. Este tipo de trabaJO atiende 
con prec1s1ón los problemas y las necesidades de las dificultades reales de nuestro 
alumnado, fomentando hábitos positivos de convivencia y cooperac1ón soc1al entre 
unos y otros. La educación rural se basará en la creac1ón de centros de interés que 
intentarán englobar los diferentes elementos didácticos y el conjunto de recursos 
técnicos que invitan a un espacio de reflexión y al análisis del medio en el que v1ve 
nuestro alumnado. 

La educación debe facilitar que cualquier persona. independientemente del me
diO en el que viva, pueda adquirir las mismas posibilidades de desarrollo. Para igua
lar este tipo de metas queda mucho por hacer, por lo que se deben aplaudir, apoyar 
y respetar cua lquier tipo de iniciativas que contribuyan a desarrollar las competen
Cias de nuestro alumnado. Existieron centros que ya constituyeron signos de Identi
dad , fomentando el orgullo rural , centros que reivindicaron "lo propio como objet1vo 
de aprendizaje, no como señal residual" (Salanova, 1983: 26). 

En la actualidad, los docentes de los centros rurales con tinúan exig1endo la me
jora de sus colegios, con el único objetivo de otorgarle a sus escuelas el papel de 
1nc1tar a las poblaciones a permanecer en ellas, debido al éxito de sus prácticas 
educat1vas, compaginando esta práctica educativa con "el mantenimiento de sus 
esenc1as tradicionales como favorecedoras para perpetuar la cul tura rural" (Bustos . 
2007: 2). 

LA ESCUELA COMO MEDIO RURAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Nuestro centro se encuentra en una zona cuya población centra su economía en 
la agricultura (cereal y olivo), escasa participación en la construcción, con contribu
ción en la actividad forestal , caza mayor y menor, y en menor medida en el sector 
ganadero, principalmente ovino. Los habitantes son de mediana-avanzada edad , 
aunque a pesar de constituir una zona con inicio hacia la despoblación, existen 
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muchas lamd•as jóvenes La mayoría de las ramtlias llenen un mvel soc1oeconóm1co 
cultural medto-bajo . propio de traba¡adores por cuenta a¡ena del sector agrícola y 

con gran ayudil del paro 
El centro es muy anhguo. fue construido en el ano 1965 y las Instalaciones ne-

cesitan una urgente reforma Poco a poco la realidad arquitectónica del ed tficto va 
cambtando . sobre todo gracias a la ayuda recibida por parte de la Consejería que 
aprobó vanos proyectos para 1n1ciar reformas Con respecto a las relac1ones con las 
autoridades municipales, éstas son cord iales y de colaboración mutua Siempre que 
neces•tamos algo o tenemos algún problema y requerimos su ayuda, en general , 
suelen acudir a la mayor brevedad posible. Las relaciones con los centros cercanos 

son sa ttsfactonas 
Los padres y las madres constituyen una pieza clave en el proceso de enseñan-

za-aprendiza¡e de sus ht¡oslas por lo que su partictpación es fundamental , colabo
rando en la plantficación de actividades extraescolares y complementarias a través 
de la A.M .P.A. Además a nivel individual , cada padre o madre se preocupa por el 
rendtmiento académico de sus hijos/as. asistiendo a las reuniones de tutorla (sobre 
todo las madres), colaborando en la educación de sus hijos/as desde su casa, refor
zándoles en la medtda que pueden , puesto que su nivel de conocimientos curricu la-

res muchas veces es escaso. 
Entre todos los maestros/as hay una via de comunicación abierta y flexible , fa-

voreciendo la coordinación entre ciclos y niveles, consiguiendo así un buen funcio
namiento del centro. La mayoría de estos maestros/as, cambian de destino perió
dicamente, por lo que este tipo de colegio sólo constituye un trabajo de paso para 
cas1 todos. El claustro de profesores/as se caracteriza por su juventud y vitalidad , 
ofreciendo colaboración y apoyo en cua lquiera de las medidas que se proponen 

para mejorar la educación de su alumnado. 
Los docentes son conscientes de la realidad del centro y de la multitud de limi

taciones que el contexto ofrece, que repercuten notablemente sobre el rendimiento 
de los niños/as. Sin embargo desde las diversas áreas se ha intentado a lo largo del 
curso favorecer al alumnado, deteniendo nuestra actividad para confeccionar cen
tros de in terés que recuperen y partan de la real idad del alumnado. Este esfuerzo 
es común para tutores, especialistas y directivos, que intentan mantener el trabajo 
cooperativo como punto de encuentro y reflexión . 

La base de este traba¡o se realiza sobre todo desde las áreas instrumentales, 
aunque los especialistas también dedican parte de algunas sesiones para hacer 
hincapié en determinados aspectos tratados en las tutorías , buscándoles lugar den
tro de su especialidad. Los acuerdos son tomados en las reuniones de ciclo orga
nizadas normalmente de forma semanal. En éstas, los maestros/as deciden qué 
lineas de trabajo son más adecuadas para apl icarlas en clase. de la misma forma 
los docentes elegirán las más eficientes para el alumnado de su centro. 

Desde el área de lengua, el alumnado recoge refranes, adivinanzas, cuentos , 
leyendas. lecturas relacionadas con su población y sus familias , con este material 
se trabajan aspectos relacionados con la comprensión lectora y la lecto-escritura. 
Confeccionamos un índice literario donde además de los libros de literatura infantil , 
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aparecen poemas y textos que definen la locahdad D tg al forma el lumnado 
elabora su oropoo d1cc1onano en un cuaderno ordenando la palabras el nu o 
vocabulano que desconoce Desde el área de matemat1cas nuestros a un os as 
s reunen para 1nventar problemas relac1onados con su ~1da da na De !a m1sma 
manera. las fam•ltas realizan el m1smo trabajO de re 1s1on con otras aportac one · 
relacoonadas con sus trabajOS (las compras y el dinero utthza o para efectuarlas la· 
dtferentes cuest1ones agrarias. las gananaas. las perd1das ) 

conocemos nuestro med1o soc1al y natural a través de la observac1on descu
bnendo mtnerales. adm1rando nuestro paisaje, plantando un árbol y descubnendo 
cómo crece cómo reacc1ona. De 1gual forma , parte de las excurstones propues
as por el claustro de profesores/as del centro, están onentadas al conocim1 nto 

del medto y de los ecos1stemas que rodean el entorno de su alumnado. D1ferentes 
v1ajes onentados a conocer el patnmonio h1stónco. artist1co y cultural de la zona 
(cast1ilos. murallas. ant1guos molinos y construcc1ones. museos Otras d1ferentes 
se caractenzan por la observación del med1o natural (sierras y cordilleras VISitas de 
embalses nacimientos de ríos. sendensmo. conv1venc1as campestres). analizando 
como el hombre utiliza estos recursos naturales para el aprovechamiento y el de 
sarrollo Normalmente los profesores/as que organizan este t1po de salidas realizan 
una formación especifica impartidas por las m1smas asoc1ac1ones que promueven 
este t1po de viajeS A través de estos cursos de formac16n el profesorado reúne di
ferentes recursos y materiales que serán utilizados posteriormente en el aula, antes 
de realizar las diferentes salidas. De esta forma. el alumnado conoce. comprende 
y analiza mejor lo que más tarde observará. Conocemos la h1stona prop1a de las 
localidades a través de videos ilustrativos realizados por las entidades municipales, 
que contienen diversa información sobre personajes ilustres, edificios Significativos. 
costumbres. recetas singulares, fiestas populares ... 

Desde el área de educación física se proponen d1ferentes prácltcas realizadas 
en el patio del colegio, los niños/as se divierten con originales juegos populares (ra
yuela. pío-pío, gallinita ciega, las chapas, tres en raya , estatuas .. ) y para terminar 
desde el área de educación musical, cantamos muestras del cancionero popular 
de la zona. Las canciones infantiles constituyen la base de una completa clase de 
música, sobre todo en los primeros niveles donde la Iniciación al canto hay que 
realizarla de forma graduada con un vocabulario cercano a los juegos, adivinanzas 
y pnmeros conocimientos de los alumnos. Los educadores debemos conseguir que 
todos los niños/as sean capaces de entender este tipo de repertorio, sintiendo pla
cer al Interpretarlo, puesto que también es el que cantaron nuestros padres. abuelos 
y bisabuelos. recordando en todo momento que aprender es un juego, un juego 
nuestro, de nuestra localidad. 

Nuestra propuesta viene protagonizada por una organización interdiscipl1nar de 
las áreas curriculares, considerando la temática popular y el entorno que rodea al 
alumno como eje central. Los objetivos implican comprender, interpretar y aceptar 
la realidad desde una posición menos estricta y estrechamente vinculada con las 
necesidades reales de nuestro alumnado. No se trata de buscar una solución al 
fracaso escolar, tan marcado en este tipo de localidades, sino darle a nuestros ni-
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ños'as el poder de conocer su propia realidad. Se realizará en todo momento, una 
metodología acttva donde cada alumno mvesligará. elaborará su propio material, 
uttlilando dtsttntos lengua¡es expresivos. De esta forma el alumno/a será dueño 
de su propto aprendtzaje . Es prectso que el alumnado trabaje por su cuenta "que 
sean ellos quienes formulen sus propias conclustones tndivtdualmente o en grupo 
y que el maestro se limtte a orientar, asesorar y coordinar" (Jiménez, 1983: 66) los 
proyectos educativos. 

De tgual forma, es necesario crear actttudes onentadas a consegui r el proceso 
de independenCia de nuestro alumnado, estos deberán desenvolverse adecuada
mente en su entorno, potenctando su capacidad tntelectual, este aprendizaJe será 
reforzado dentro y fuera del colegto, potenctando la creación una cu ltura propiamen
te española. protagonizada por los ciudadanos y sus raíces. 

NUEVOS MEDIOS DE TRANMISIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES 

La sociedad se encuentra en continuo cambio, este cambio demanda una actua
lización constante y paralela al desarrollo científico y tecnológico. Nos encontramos 
en la era de la Información y esta información puede presentarse de diversas fo rmas 
y maneras. En la actualidad , "las nuevas tecnologlas de la información y comunica
Ción han introducido nuevos retos y posibilidades en los sistemas educacionales" 
(Sanhuenza y Muñoz, 2006: 1 ). Esta evolución nos permite desarrol lar actividades 
con multitud de recursos. Entre ellos cabe destacar la inserción de los ordenadores 
en las aulas. Este tipo de métodos motivan a los estudiantes generando una parti
cipactón más activa en las clases. Sin embargo, es necesario utilizar la informática 
para aprender, centrando nuestra actividad en la manera de adquirir conocimientos 
y nuevos aprendizajes no en el uso de la tecnología por su carácter novedoso y 
atractivo. 

En ocasiones, estas nuevas tecnologías son una muestra de recursos poco co
nocidos por el profesorado, incluso algunos alumnos/as pueden superar en cono
cimientos informáticos al docente. Por este motivo es necesaria una apuesta fuerte 
por la formación de los profesores/as en este tipo de competencias, para que pue
dan ver en ellas un recurso útil más que un obstáculo para su profesión. 

En los centros rurales el desarrollo de nuevas tecnolog ías puede plantearse 
como via "para romper con las dificultades de aislamiento y acceso a ciertos recur
sos" (Morales, 2006: 114), facilitando su uso para padres, profesores y alumnos. 
De esta manera . las posibilidades educativas y sociales de nuestro alumnado au
mentan viéndose implicados en una red de información y formación que despierta 
notablemente su curiosidad. Los problemas aparecidos (dificultades con el idioma, 
malas conexiones, falta de tiempo para desarrollar todo lo previsto, deficientes infra
estructuras ... ) limitarán parte del aprendizaje, pero a pesar de los inconvenientes, 
esta apertura supone beneficios y ventajas significativas para los centros. 

La escuela será el único ámbito de relación. Este alumnado crece en un entorno 
donde la escasez de iguales es importante . Internet puede abri rles el campo para 

-~ 
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el conoc1m1ento de la información pero tam 1en para e esa rrollo de r a ones 
con alumnos que pers1gan las m1smas mquietudes que ellos Este mños as no d·s· 
ponen de otro contexto facilitador de una competencia sooal al margen del nu eo 
am11iar que no cubre todas sus necesidades soc1ales 

Tras la implicación del profesorado por me¡orar la calidad del centro, la Con
se¡eria de la Junta de Andalucía concedió el beneficio de Situamos como centro 
TIC el curso pasado Sin embargo, a lo largo del presente curso. los recursos e 
1nfraestructuras no han llegado al centro. La deets1ón de IniCiar al alumnado en este 
hpo de vi as fue mayoritaria por lo que se utilizan los pocos ordenadores del centro 
para una pnmera toma de contacto. La informática tamb1én se presenta a traves de 
las act1v1dades extraescolares, aunque el ind1ce de matnculac1on es ba¡o, pnncl
palmente por la escasez de recursos adecuados para impartir este tipo de clases 
Hay que subrayar la labor de actualización de la pág1na Web, creada desde el cur
so pasado donde aparecen refle¡ados los momentos mas s1gmficat1VOS del curso 
escolar a través de fotos, videos. not1cias, diferentes enlaces. Por últ1mo, durante 
el presente curso se propone la creación de una rev1sta digital , que reun1fique to· 
das las experiencias educativas citadas anteriormente. Una rev1sta que 1mphque la 
actuac1ón del claustro de profesores/as del cen tro y de todos los alumnos/as a los 
que Imparten clases. Con este tipo de sal1das, se consigue propicia r una apertura 
del centro hacia un exterior que desconoce la ex1stenc1a de un pueblo que lucha 
por no olvidarse. 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ESCUELAS RURALES: PROPUESTAS 
EDUCATIVAS 

La mayoria de las escuelas rurales permanecen aisladas del mundo que les ro
dea. demandando una necesidad e interés por "las influencias que los mños estén 
recibiendo desde esa escuela paralela que son los medios de comumcación, ana
lizándolos e integrándolos en currículum escolar" (Jiménez, 1983: 186). La realidad 
rural requiere de una implicación por parte de todos los sectores que participan en 
la escuela, un cambio con el objetivo de conseguir las medidas mas actuales que la 
reforma educativa exige a la sociedad . Por esta razón , es necesario que todos los 
esfuerzos vayan orientados a mejorar la escuela rural y se necesita de la intervención 
de muchos componentes trabajando de forma integrada para cumplir este objetivo. 

Una propuesta para la mejora de la realidad educativa de estos centros se pun
tualiza con la creación de una educación permanente cuyos propósitos "llevan a dar 
respuesta especificas a los problemas concretos, no sólo de los alumnos smo tam
bién de sus padres, de los profesionales y de toda la población rural que participa y 
se implica en procesos de desarrollo profesional , económico, social y cultural" (Sén
chez. 2002: 17). Como docente con experiencia en centros situados en diferentes 
contextos rurales. coincido con esta última idea citada , subrayando la importancia 
de la unión y la mejora de la comunicación entre unos sectores y otros, garantizando 
que las lineas educativas caminen con orientaciones comunes. 
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La escuela tambtén constitutra un medto donde la mformática y el desarrollo de 

nuevas tF!cnologias garant1zaran la comuntcactón con el resto de las civilizaciones 
Y esta educación se caractenzará por un componente motivador que desarrolla 
una mayor autonomía en los alumnos/as Cotnctdtmos con la vistón de Sanhuenza 
y Muño.~: (2006), por la cual los métodos en este lipo de contextos deben implicar 
un papel act1vo del alumnado otorgando aprendiZajeS con un carácter autónomo, 
aprend1za¡es que combman la posibilidad de tomar decisiones, la creatividad, la res
ponsabilidad y la confianza por el prop1o progreso. Desde mi experiencia docente, 
la util•zac1ón de los recursos tecnológicos dentro de las aulas rurales, supone una 
apertura de la vis1ón del alumnado hacia el exterior, proporcionandole un acerca
miento a un mundo que pueden desconocer totalmente. constituyendo ademas de 
un ¡uego o una diversión, una nueva forma de adquirir conocimientos de una forma 
más SJgmftcat1va 

La sociedad en la que nos encontramos requiere de una nueva concepción de 
los centros educat1vos, sobre todo aquellos que al igual que sus poblaciones termi
narán por extinguirse y desaparecer. Lugares donde "padres, profesores y el resto 
de autores sociales relacionados con la educación cooperan y se coordinan para 
que las escuelas rurales persistan, sigan funcionando y lo hagan con la ca lidad , 
los recursos y las atenciones que se merece cualquier alumno, haya nacido en un 
pequeño pueblo o en una gran c1udad" (Morales, 2006: 115). 

A pesar de las buenas intenciones divulgativas, "cada centro tiene que encontrar 
sus prop1as soluciones" (Zafra , 2006: 148), marcando una identificación de los pro
blemas reales del propio centro y de los que le rodean con una voluntad clara para 
solucionarlos. El punto de partida de cada colegio debe comenzar con el análisis 
cultural . organizando propuestas para la construcción de puentes comunicativos. El 
siguiente paso lo constituye la transmisión del conocimiento entre unos docentes y 
otros para completar el aprendizaje de nuestro alumnos/as, constituyendo procesos 
pedagógicos nacidos de su propio entorno. Para finalizar es necesario que la co
mumdad educativa se convierta en el público de las actuaciones de sus pequeños 
representantes y admiren. premien y aplaudan cualquier manifestación cultural que 
el alumno represente. 

Los docentes que hemos vivido experiencias en contextos aislados de los gran
des núcleos urbanos y sociales, valoramos las intervenciones donde la comuni
cación entre unos y otros prevalece como salida educativa, puesto que la prime
ra finalidad está orientada al crecimiento intelectual y personal del alumno/a. Para 
cumplirla , es necesario que el docente, no sólo conozca su realidad sino que actúe 
como equipo para compartir su vivencia y construir un autentico medio de trasmi
sión y comunicación . 

Los colegios rurales aunque aislados no se encuentran solos y los métodos de 
trabajo que allí se experimentan pueden constituir vi as de comunicación que sirvan 
de ejemplo a imitar. Con esta reflexión. pretendo acercar a los docentes a una expe
riencia nacida de un contexto rural determinado y singular, pero de igual forma este 
trabajo puede ser aplicado a diferentes contextos. La vivencia que compartimos los 
docentes que impartimos clase el curso pasado en este centro rural nos dejo huella, 
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además de formamos para poder llevar nuestra rea 1za n nuestro pasos a futu
ros cen ros de trabajo 
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