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Los grupos multigrado de Educación Primaria 
en Andalucía

1.  INTRODUCCIÓN

El origen de este trabajo de investigación está en la poca presencia de estu-
dios relacionados con las escuelas rurales de nuestro país. Aborda el análisis 
de la enseñanza y el aprendizaje que se produce en las aulas en las que hay 
alumnado de diferentes edades y aporta nuevas referencias sobre el contex-
to social y cultural de la actual escuela rural, así como sobre su profesorado. 
Los objetivos del estudio se relacionan con los problemas que en el sistema 
educativo español se vienen discutiendo desde hace años sobre la heteroge-
neidad, y los resultados ponen en evidencia el modelo escolar urbano como 
influyente por dominación cultural. Saca a la luz una comparativa de logros 
académicos obtenidos por el alumnado rural que se contrapone a los tradi-
cionales prejuicios instalados en este contexto, realizándose un análisis por-
menorizado de sus posibles causas. La construcción de la identidad escolar 
del alumnado en base a la mayor calidad de las relaciones interpersonales 
entre los diferentes sectores de la comunidad escolar y las valoraciones de 
condicionantes como agrupamientos, tiempo y espacio en la escuela rural, 
se unen como resultados significativos del trabajo. Las conclusiones alertan 
a la administración, a las facultades de educación y al propio profesorado 
sobre las aparentes certidumbres que se han mantenido sobre la práctica 
metodológica y organizativa en este tipo de centros, e insisten en las des-
ventajas que se siguen detectando. Del mismo modo, se revisa la calidad 
educativa aplicada a centros rurales, ya que el capital cultural del medio rural 
se manifiesta con tal magnitud que se plantea la necesidad de abandonar 
progresivamente el complejo de inferioridad y el victimismo con los que tra-
dicionalmente se ha identificado a las escuelas ubicadas en este ámbito.

Como decimos, las peculiaridades de los grupos multigrado 1 no han sido 
tratadas con la atención que merecen y, del mismo modo, tampoco se han 

1 Es un tipo de agrupamiento escolar que hace que alumnado de diferentes cursos comparta los 
condicionantes que existen en un grupo-clase, cohabite en la misma aula. El bajo nivel de matricu-
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llegado a conocer con rigor otros componentes que mediatizan el día a día 
en los colegios rurales. La investigación en nuestro país sigue siendo de-
ficitaria, algo que no ha sucedido durante los últimos años en el contexto 
internacional. Aquí, los análisis realizados hasta el momento se han centra-
do en hacer visibles muchas de las necesidades de recursos y medios de 
las escuelas, así como de formación del profesorado que trabaja en ellas. 
Estos trabajos han llevado, hasta el momento, una triple vertiente de análisis 
centrada en los aspectos estructurales, organizativos y coyunturales. Sin 
embargo, la lectura e interpretación sobre lo que ocurre a nivel didáctico en 
sus aulas ha pasado casi desapercibida. Realizar una aproximación a los 
grupos-clase de escuela rural supone también realizar un acercamiento a 
este tipo de escuela y, en este sentido, una nueva oportunidad para descifrar 
su situación actual, no tanto desde la visión diagnóstica o evaluativa como 
desde el descubrimiento y comprensión de lo que ocurre en sus aulas.

El trabajo tiene tres partes. En la primera se realiza un chequeo de los as-
pectos que se han considerado más significativos sobre el tema de inves-
tigación a través del establecimiento del marco teórico. En la segunda se 
detalla el diseño de la investigación y el desarrollo de las dos fases de inves-
tigación realizadas. La tercera parte aglutina las conclusiones de contenido 
y metodológicas de la tesis, así como las propuestas de mejora realizadas.

En el comienzo del marco teórico realizado se plantea una descripción del 
actual contexto de la escuela rural. Como se ha podido conocer a través de 
la bibliografía utilizada para la indagación en esta fase de trabajo, al medio 
en el que se insertan los grupos multigrado y su propia escuela le caracte-
riza, en la actualidad, el elevado grado de heterogeneidad y una incesante 
transformación que obliga a reconstruir los conceptos de ruralidad y escuela 
rural. Los cambios sufridos en este medio están orientados a la diversifica-
ción económica sectorizada y a la cada vez mayor variedad de tipologías 
y procedencias de los pobladores que habitan en él, dando lugar a una 
nueva demografía y a una esperanza de supervivencia y permanencia de 
los núcleos rurales motivadas por la reactivación y conversión de la eco-
nomía rural. La escuela que se asienta en este contexto no es insensible al 
nuevo marco y, por tanto, la revisión conceptual y caracterización realizadas 
permiten detectar la transformación que viene sufriendo en las últimas déca-
das. Se ha tratado, no obstante, de hacer hincapié en parte de los “males” 
que siguen aquejando su existencia, focalizando la atención en la dualidad 

lación en núcleos rurales reducidos justifica su existencia. Es una realidad que afecta a unos diez mil 
alumnos y alumnas, y más de mil docentes sólo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 urbano-rural, en la incidencia que puede tener el avance de la tecnología y 
en el rol desempeñado por el profesorado, pieza clave para una enseñanza 
de calidad al alumnado rural en los centros escolares rurales. Se aborda una 
actualización de las perspectivas que analizan la escuela rural en la que, 
intentando evitar los datos concretos sobre dotaciones, recursos, carencias, 
etc., estudiados en trabajos anteriores, se ha pretendido centrar la atención 
en la nueva situación que se está generando en ella y en el marco de las 
transformaciones que se están produciendo. La urbanización, entendida 
como generación de hábitos y estilos de vida urbanos, se está extendiendo 
a gran velocidad en el medio rural y, unida a otros factores como globali-
zación, inmigración, Sociedad de la Información, etc., se están producien-
do variaciones en los planteamientos ancestrales que la han caracterizado. 
Esta circunstancia tiene su repercusión en la escuela rural y algunos autores 
comienzan a describirla.

También se ha realizado una aproximación a los condicionantes más noto-
rios que se han considerado en relación a los grupos multigrado. Agrupa-
miento, tiempo y espacio forman parte de un entramado interrelacionado 
que manifiesta el interés e intención de los responsables educativos o de 
los propios docentes. Se ha centrado la atención en los significados que 
su gestión y utilización han caracterizado hasta el momento a la institución 
escolar. Son elementos culturales clave en la organización escolar y han 
sido utilizados a lo largo de la historia, entre otras cosas, como facilitadores 
de poder. En el capítulo se observa cómo ninguno de los tres es neutro y 
encierra ideologías, símbolos y signos que es necesario descubrir. El apar-
tado en el que se han detallado las prácticas de agrupamiento más comu-
nes, sus orígenes y significados, es el que menos información actualizada 
ha ofrecido, por ser la bibliografía existente al respecto más antigua en su 
origen que la encontrada en el resto del corpus teórico. La procedencia de 
gran parte de ella es anglosajona y nos permite reflejar las diversas taxono-
mías que se pueden realizar para concretar los agrupamientos escolares. 
Hemos pretendido realizar un inventario exhaustivo de las técnicas habitua-
les de agrupamiento del alumnado y ubicarlo en las diferentes corrientes 
que las han generado. Se ha insistido en la definición del tiempo y del 
espacio escolar como elementos culturales unidos a la escuela, así como 
se ha pretendido reflejar el conjunto de vertientes que ofrece su análisis 
cuantitativa y cualitativamente. La opinión de diversos autores ha servido 
para señalar, en el capítulo dedicado a ello, una serie de recomendaciones 
que se deberían tener en cuenta, sobre todo por parte de las administracio-
nes educativas.
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Las relaciones interpersonales que se producen en el aula, espacio donde 
docentes y discentes adquieren sus roles e interactúan, han sido analizadas 
a través de la síntesis bibliográfica realizada en el final de la fundamentación 
teórica de la tesis doctoral. Resultaba interesante contemplar las perspec-
tivas teóricas y los estudios previos que sobre las relaciones en el ámbito 
del aula se establecen. Aquí, más que nunca, el docente adopta un prota-
gonismo mayor, al ser referente en cuanto a las decisiones que se toman 
y debido a las repercusiones que tiene sobre el alumnado. Las relaciones 
interpersonales en el aula se ven afectadas positiva o negativamente en fun-
ción de estas decisiones. Para estudiar el grupo-clase en su conjunto, con 
sus aspectos relacionales y sociales, se ha realizado un estudio de la base 
teórica sobre la que se basa la posterior investigación. Se ha hecho mención 
especial a la organización de los grupos, sus características y requisitos para 
su correcto desarrollo, y la descripción del aula como escenario habitual de 
las interacciones sociales que se producen en la escuela. Debido a que en 
los grupos multigrado existen alumnos y alumnas de diferentes edades que 
son agrupados por sus maestros y maestras de diferentes modos, se ha 
focalizado el interés en el grupo como configurador y facilitador de la tarea, 
y se han intentado sentar las bases teóricas sobre el hecho de si la edad 
puede generar diferentes estatus (aspecto que se trataría posteriormente en 
la investigación).

En la segunda parte de la tesis se centra la atención en el diseño y plan-
teamiento metodológico de la investigación. Se ha llevado a cabo en este 
proceso una metodología combinada, cuantitativa y cualitativa, que regula 
un estudio general y otro específico. Una primera fase de trabajo ha tenido 
por objeto la recogida de información con un instrumento de carácter cuan-
titativo y el posterior análisis de resultados de los datos obtenidos. En una 
segunda fase se ha realizado una inserción en la realidad a analizar, utili-
zando instrumentos de recogida de información propios de la investigación 
etnográfica. Las actuaciones seguidas para desarrollar y aplicar las fases se 
detallan en estos capítulos, así como los aspectos metodológicos necesa-
rios para llevar a cabo la investigación.

Finalmente, el trabajo refleja las conclusiones que se vierten tras la reali-
zación del estudio. Aparecen las conclusiones de contenido, que suponen 
una síntesis de los hallazgos de la indagación bibliográfica realizada en el 
estudio del marco teórico y esencia de los resultados aportados a la investi-
gación realizada; y metodológicas, en las que se aportan reflexiones sobre 
los diferentes procedimientos utilizados por el investigador para obtener la 
información analizada.
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1.1.  PLANTEAMIENTO: PROBLEMAS PREVIOS

Existen, para esta investigación, una serie de problemas previos que moti-
van el posterior planteamiento de objetivos y desarrollo de la investigación. 
Se apuntan aquí los más notables:

–  Existe desconocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se producen en los grupos más representativos de la escuela rural: los 
grupos multigrado. No se conocen los elementos básicos de su funciona-
miento interno y que configuran un peculiar ambiente de aprendizaje.

–  En la bibliografía existente relacionada con la escuela rural no hay elabora-
do un cuerpo de conocimiento sobre la actuación docente en condiciones 
de multigraduación que pueda ser una fuente informativa útil para este co-
lectivo. Las hipotéticas carencias formativas, respecto a la actuación de los 
maestros y maestras en estos grupos, generan una serie de complejidades 
que hacen que su labor no esté exenta de dificultades por un desconoci-
miento previo.

–  Tampoco se ha analizado el rol del docente en estos grupos. Si existe o no 
un cliché preestablecido al contactar con estos grupos puede ser causa 
generadora de una serie de decisiones y actuaciones posteriores en el 
escenario de su trabajo diario. El hecho de desarrollar su acción diaria en 
una situación dotada de mayor complejidad por la diferencia de edades en 
el alumnado puede desencadenar unos efectos negativos y poco conside-
rados no analizados hasta ahora.

–  En la actualidad, la transformación del medio rural se consolida aparen-
temente como una revolución de los estilos de vida tradicionales y su in-
fluencia en la escuela rural se puede percibir. Sin embargo, cuando se ha 
estudiado la escuela rural in situ, el contexto rural actual no se ha analiza-
do suficientemente como entorno escolar influyente. Se habla de nueva 
ruralidad o de nuevas ruralidades, pero no se habla de sus efectos en la 
escuela rural. Al mismo tiempo, puede que exista una influencia recíproca 
no analizada hasta el momento, es decir, si el medio se está transformando 
y su escuela se ve afectada, es posible que la propia escuela sea también 
generadora de los cambios del medio.
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2.  OBJETIVOS

El conocimiento de estos problemas previos ha determinado que el trabajo 
de investigación que aquí se presenta tenga como objetivo general conocer 
los condicionantes que intervienen en los grupos multigrado de Educación 
Primaria de Andalucía y cómo interactúan.

El planteamiento de este objetivo general, por la carga de contenido que 
entraña, ha llevado a considerar otros objetivos específicos que se detallan 
a continuación:

–  Analizar la figura del docente de grupos multigrado, sus esquemas de 
razonamiento y los efectos que producen en el desarrollo de su acción. 
Existe la posibilidad de que haya un patrón de comportamiento en el profe-
sorado que realiza su práctica docente en estos grupos. El profesorado de 
la escuela rural es (a la vista de la fundamentación teórica), en su gran ma-
yoría, portador de unos estereotipos basados en su juventud, aislamiento, 
inexperiencia, etc. Sin embargo, no se han analizado las consecuencias 
que estas tópicas caracterizaciones producen en su acción cotidiana. Con-
sideramos que es de mucha utilidad indagar en el efecto que este hecho 
genera. Puede, también, aparecer como un profesional con unos sólidos 
planteamientos previos que inviten a definir su situación docente como un 
reto profesional y, por ello, un estímulo de superación. Conocer su perfil 
y descifrar su esquema de actuación ayuda a comprender su comporta-
miento en el escenario de enseñanza y aprendizaje.

–  Describir cómo se realizan las prácticas de agrupamiento y la organiza-
ción del tiempo y el espacio del grupo multigrado, así como conocer los 
efectos que producen en el alumnado. Multitud de variables componen 
el entramado que revierte en los efectos de enseñanza y aprendizaje. Por 
la heterogeneidad cronológica del alumnado de estos grupos, el empleo 
de técnicas de agrupamiento y la racionalización del tiempo y el espacio 
parecen ser elementos clave para su estudio. Una adecuada delimitación 
de los tipos de aula que se están generando en este sentido se hace nece-
saria para ayudar a interpretar las consecuencias que produce.

–  Descubrir las ventajas y los inconvenientes que genera la diferencia de 
edades con respecto al desarrollo del alumnado. Se pretende definir el 
conjunto de procesos internos que se generan en el ámbito de las re-
laciones sociales del aula. Averiguar, por ejemplo, si la edad establece 
status entre el alumnado es uno de los aspectos que se desean delimitar. 
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También parece interesante realizar una lectura social del hecho de que 
alumnos y alumnas de menor edad compartan aprendizajes con los de 
mayor edad. El profesorado puede o no utilizar el criterio de la edad para 
generar intercambios de aprendizaje entre el alumnado.

–  Descubrir si existen áreas de aprendizaje en las que la estructura multigra-
do genera más dificultades de enseñanza y aprendizaje que en otras. Por 
el diferente tratamiento didáctico que tradicionalmente posee cada una de 
las áreas de Educación Primaria, intuimos que unas se ven menos facili-
tadas que otras para ser tratadas en este tipo de grupos. El hecho de que 
la tarea sea tratada colectivamente o por grados puede influir de forma 
notable en este sentido.

–  Comprobar si el concepto tradicional de escuela rural está evolucionando. 
Como queda de manifiesto en la fundamentación teórica del estudio, el 
medio rural está sujeto en la actualidad a un constante proceso de trans-
formaciones que intervienen para modificar los estilos de vida y costum-
bres. Los estudios realizados hasta el momento sobre escuela rural no han 
adoptado todavía esta perspectiva y han estado más centrados en analizar 
estructuralmente la escuela rural, observando los elementos que la com-
ponen, los servicios que posee, las dotaciones de recursos humanos que 
tiene, los problemas que le aquejan... Sin embargo, la modificación de los 
viejos paradigmas observando el proceso de cambio no se ha tenido to-
davía presente con la solvencia necesaria. La nueva visión sobre la nueva 
ruralidad no aparece reflejada todavía en los textos sobre escuela rural 
desde el punto de vista del investigador que se adentra en ella.

–  Conocer si la edad y el nivel de instrucción del alumnado constituyen crite-
rios clave que el profesorado de grupos multigrado tenga en cuenta para 
enfocar la enseñanza y el aprendizaje. La edad está regulada legislativa-
mente en Educación. Se ha luchado tradicionalmente en la escuela por 
que a una determinada edad exista un determinado conocimiento. En es-
tos grupos existe la opción de flexibilizar el nivel de instrucción gracias a 
las diferentes edades del alumnado presente, por lo que resulta interesante 
intentar averiguar si el profesorado tiene el concepto de edad prejuiciado 
o actúa de un modo diferente en grupos multigrado.

–  Describir el tipo de alumnado que asiste a los grupos multigrado, aten-
diendo a su volumen, distribución y tipología. Se hace necesario realizar 
una descripción de las cualidades y cantidades de alumnado que asiste 
a los grupos multigrado. Su posible diversidad atendiendo a la cronología 
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de los cursos de referencia puede verse aumentada según los criterios de 
integración racial y/o de necesidades educativas especiales. Es necesario 
establecer un núcleo informativo en el que se contemplen las condiciones 
de su escolarización y los efectos que se producen en el ambiente de 
aprendizaje y en su desarrollo.

3.  METODOLOGÍA

El estudio se ha llevado a cabo a través de una metodología de investiga-
ción combinada, de tipo cuantitativo y cualitativo. La obtención de datos e 
informaciones a través de las diferentes metodologías mencionadas ha per-
mitido fomentar la riqueza de los resultados (Flick, 2004; McMillan y Schu-
macher, 2005).

En la primera fase de investigación se desarrolla un estudio general en el 
que se parte de la aplicación de un cuestionario a tutores y tutoras de gru-
pos multigrado de Educación Primaria de las ocho provincias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. Esta etapa inicial de investigación proporciona 
información descriptiva e inferencial fruto de análisis estadísticos comple-
mentarios. Los datos obtenidos permiten conocer de una manera general 
diversos factores que definen el contexto de enseñanza y aprendizaje en las 
aulas con este tipo de grupos.

A la prospección estadística le sigue la interpretación de la realidad. Para 
poder complementar el estudio general, se realiza un estudio específico en 
un centro en el que existen grupos multigrado. El propósito de esta fase es 
apreciar la naturaleza contingente (Shaw, 2003) de las prácticas de ense-
ñanza y aprendizaje en grupos multigrado, sus características en situación 
y sus posibles efectos.

3.1.  ESTUDIO GENERAL

3.1.1. Fases

El proceso de investigación con metodología cuantitativa se lleva a cabo en 
las siguientes fases:

1.  Extracción de la muestra.

2.  Construcción del cuestionario.
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3.  Definición de variables, codificación y tabulación.

4.  Obtención de resultados y análisis de la documentación administrativa 
solicitada.

5.  Incidencias presentadas en el estudio general.

3.1.2.  Muestra

Los sujetos pertenecientes a la población son los tutores y tutoras de Edu-
cación Primaria en grupos multigrado en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Se selecciona una parte de la población adecuada en tamaño y 
representatividad. Se realiza para ello un muestreo probabilístico, pues per-
mite calcular de antemano cuál es la probabilidad de obtener cada una de 
las muestras que es posible seleccionar (Rueda García, 2003). De la opción 
probabilística, se utiliza el muestreo estratificado con afijación proporcional, 
atendiendo al criterio para formar estratos al número de grados por grupo, 
con lo que se han establecido 5 estratos (estrato 1: 2 grados, estrato 2: 3 
grados, estrato 3: 4 grados, estrato 4: 5 grados y estrato 5: 6 grados), ha-
biendo fijado un nivel de confianza del 95% y un error estándar e de 0,05. Un 
total de 290 sujetos facilitan información a través del cuestionario utilizado 
sobre una población de 952.

3.1.3.  Construcción del cuestionario

Se trata de utilizar un instrumento que permita obtener una visión amplia so-
bre los factores que afectan a los grupos multigrado de Educación Primaria. 
Se estructura en tres partes: presentación, datos sociodemográficos y di-
mensiones con los aspectos recogidos. Aparecen en él ítems de respuesta 
dicotómica, de respuesta cuantitativa, de respuesta de opciones múltiples, 
de respuestas semiabiertas y de escala de valoración. Se ha procedido a una 
validación por expertos (también conocida como validación de jueces); han 
sido 10 expertos relacionados con la práctica en estos centros y otros 10 re-
lacionados con el campo del conocimiento y de la teoría. Una vez valorados 
e introducidos los cambios que los expertos sugirieron, y cuando se finalizó 
la elaboración del cuestionario, se procedió a su administración. Se llevó 
a cabo un estudio sobre la aceptabilidad en relación a la cumplimentación 
del cuestionario y a cada uno de los bloques e ítems que lo componían. Las 
Dimensiones de Estudio que aparecen recogidas en el cuestionario son: a) 
El docente del grupo multigrado, b) El grupo-clase, c) Estrategias de agru-
pamiento, d) Organización del tiempo y el espacio, y e) La nueva ruralidad.
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3.1.4.  Definición de variables, codificación y tabulación

La explotación estadística de los datos se realiza con el programa informá-
tico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 13.0. El proceso de vol-
cado de información de los cuestionarios al programa sigue las siguientes 
fases:

1.  Definición de las variables y codificación. Cada uno de los ítems del cues-
tionario se relaciona con una o varias de las 213 variables contempladas 
que han sido definidas con el programa estadístico, asignando códigos 
a los distintos valores. En cuanto a las preguntas abiertas, se ha llevado 
a cabo un proceso de categorización de las respuestas ofrecidas. En 
el caso de preguntas abiertas, se ha utilizado el programa para análisis 
cualitativo AQUAD 6.

2.  Traspaso de información. Se han utilizado los valores definidos para cada 
variable, obteniendo una distribución total de filas y columnas en las que 
se aprecian las contestaciones de forma ordenada (en forma de valores 
numéricos para la mayor parte de los casos).

3.  Generación de resultados. La forma en la que se ha procedido al análisis 
de los datos provenientes del cuestionario se ha adaptado a la tipología 
de cada pregunta. Los datos obtenidos sobre estadística descriptiva es-
tán referidos, cuando se trata de frecuencias, a porcentajes válidos, es 
decir, sin incluir en el análisis los valores perdidos.

3.2.  ESTUDIO ESPECÍFICO

El estudio de caso permite la complementariedad necesaria en este trabajo, 
ya que presta atención a lo que específicamente puede ser aprendido en un 
caso simple, de un ejemplo en acción (Sandín, 2003; Stake 2005). Hubiese 
resultado muy complicado averiguar a través del estudio cuantitativo los as-
pectos que se señalan más adelante en las “cuestiones clave”.

3.2.1.  Selección del caso

Se desarrolla un estudio específico en un centro que reunía las característi-
cas para producir información valiosa, permitiendo conocer en profundidad 
la problemática seleccionada. Se trata, por tanto, de un caso ejemplar (Co-
ller, 2000); el caso es presentado como un ejemplo ilustrativo de una teoría. 
Se tienen en cuenta diferentes criterios para su elección:
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–  Necesidad de ser centro escolar rural, con características propias de las 
zonas pequeñas, con dimensiones reducidas.

–  En el repertorio de grupos multigrado que exista en el centro debe haber 
diferentes volúmenes atendiendo al número de grados. Es decir, que los 
haya de 6, 5, 4, 3 y 2 grados.

–  Que fuese de la provincia de Granada. Teniendo en cuenta los numerosos 
desplazamientos que se realizarían, era importante cierta facilidad en el 
acceso geográfico al lugar. Tampoco interesaba un centro próximo a la 
ciudad, ya que las connotaciones propias de los centros rurales podrían 
no darse en el caso.

El resultado de la aplicación de estos criterios es un Colegio Público Rural 
(CPR) de la provincia de Granada situado a 60 km de la capital que aglutina 
a cuatro núcleos rurales en diferentes pueblos/pedanías con escuela.

3.2.2.  Cuestiones clave

En la construcción del caso, la identificación de las cuestiones (issues) obje-
to de estudio es la preocupación fundamental para que se puedan resolver. 
Se enuncian a continuación las cuestiones problemáticas seleccionadas:

–  ¿Se reproducen modelos didácticos graduados en estos grupos? ¿Se pro-
duce flexibilización en el nivel de instrucción?

–  ¿De qué forma influye el aumento de la heterogeneidad del grupo cuando 
existe alumnado inmigrante en el ambiente de aprendizaje? ¿Y cuando 
hay alumnos y alumnas diagnosticados como de Necesidades Educativas 
Especiales (NEE)?

–  ¿Cómo asume el alumnado de menor edad que haya compañeros que 
poseen mayor grado de conocimiento? ¿Imitación?

–  ¿Utiliza el docente el criterio de la edad para favorecer el intercambio social 
y de aprendizaje en/entre el alumnado?

–  ¿Los condicionantes agrupamiento, tiempo y espacio son relevantes en 
estos grupos?
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3.2.3.  Estrategias e instrumentos de recogida de información

–  Observación. La observación participante es la opción utilizada en el es-
tudio de caso (Coller, 2000; Van Manen, 2003; San Martín, 2003; Vázquez 
y Angulo, 2003; Stake, 2005). Se realizan observaciones de reuniones 
de profesorado, de sesiones de clase, del centro y de las localidades del 
CPR.

–  Recogida y análisis de la documentación. Interesan para el estudio de caso 
todos aquellos documentos que estuviesen relacionados con la temática 
objeto de indagación (Plan Anual de Centro, Memoria Descriptiva, hora-
rios, reglamentos, etc.).

–  Entrevista. Se opta por la entrevista semiestructurada, con los mismos ám-
bitos para las preguntas y las respuestas, pero desarrollándolas con la 
flexibilidad necesaria. Se realizan 14, de las cuales 11 son al profesorado, 
2 a familias y 1 al director del centro.

–  Conversaciones. Mantenidas informalmente con miembros de la comu-
nidad educativa del centro en espacios dispares. La mayor parte de las 
conversaciones se desarrollan en pasillos y despachos, pero también en 
cafeterías, restaurantes, patios de colegio y zonas de acceso a los edificios 
escolares.

–  El diario de investigación y el cuaderno de campo. Se configuran las ca-
tegorías de temas que orienten la información que se registrase: regis-
tro diario de actividades, formulación de proyectos/objetivos inmediatos, 
comentarios al desarrollo de la investigación, registro de observaciones, 
registro de entrevistas, registro de conversaciones, comentarios a lecturas, 
hipótesis e interpretaciones durante la investigación, y evaluación. El cua-
derno de campo se sistematiza especificando en él fecha, objetivos/propó-
sitos/proyectos y duración antes de cada entrada en el campo y realizando 
escritura a mano en los momentos oportunos dentro del campo.

–  Análisis de la información. Se utilizan códigos de recuperación y clasifica-
ción para las grabaciones de las entrevistas y las observaciones, así como 
para los sujetos entrevistados o documentos analizados. Para sistematizar el 
análisis de los datos obtenidos se utiliza el programa informático AQUAD 6.
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4.  RESULTADOS

4.1.  ESCUELA Y MEDIO RURAL

–  La titularidad pública gestiona la multigraduación con mucha más inciden-
cia que la titularidad privada-concertada. El porcentaje de grupos multi-
grado que existe en centros públicos es mucho mayor que en centros 
privados. Prepondera el porcentaje de centros públicos en los que existen 
grupos multigrado sobre los privados-concertados, más que lo que lo ha-
cen respecto a todos los centros de Educación Primaria en la Comunidad 
Andaluza si se tienen en cuenta las dos titularidades.

–  La incorporación de la Escuela Rural a la Sociedad de la Información es 
considerada como algo ventajoso por el profesorado de grupos multigra-
do; se conocen otras culturas, el acceso a más información de la que se 
tendría sin Nuevas Tecnologías y se obtiene conocimiento sobre el mundo 
exterior. Sin embargo, ante la posibilidad de compensar ciertas carencias 
existentes en los centros rurales o su entorno, no se ha contemplado hasta 
ahora la dotación de los recursos necesarios por parte de la administra-
ción educativa y por parte de las empresas de telecomunicaciones para 
desplegar las infraestructuras que se requieren en la utilización de la ban-
da ancha. En el centro donde se ha realizado el estudio de caso, pese al 
interés que en los últimos años viene teniendo la administración, no se 
pueden llevar a cabo medidas erradicadoras de las carencias en la esfera 
escolar y extraescolar por no tener los apoyos necesarios. La falta de do-
taciones informáticas adecuadas y la inexistencia en los núcleos rurales en 
los que se asienta el centro del tendido de líneas y de comunicaciones de 
alta velocidad coartan las posibilidades de un desarrollo semejante al que 
puede darse en núcleos rurales grandes o ciudades. En este caso, incluso 
el presupuesto insuficiente condiciona la existencia o no de teléfonos fijos 
en algunas de las secciones escolares que lo componen.

–  El tipo de vida rural, así como las características específicas de las escue-
las que existen en los pequeños núcleos rurales, proporciona una influen-
cia que es considerada por el profesorado como positiva para los niños y 
las niñas. El alumnado es considerado por el profesorado que imparte en 
el centro escolar donde se ha desarrollado el estudio de caso como bue-
no, cariñoso, auténtico. La dinámica que posibilita el reducido número de 
alumnos y alumnas y la elevada atención que el docente puede dispensar 
originan un mayor conocimiento del alumnado y un clima de convivencia 
facilitado. La mayor libertad de movimiento en el medio rural, el contacto 
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con el medio natural y la interacción social que se produce, tanto en el 
ambiente escolar como no escolar, condicionan el perfil de alumnado al 
que se hace mención.

–  El profesorado percibe que el estilo de vida y las costumbres del medio 
rural están urbanizándose paulatinamente, en su mayoría a un ritmo lento. 
Las fotografías y las observaciones realizadas en la fase cualitativa de la 
investigación permiten comprender la coexistencia de los elementos ca-
racterizadores de la tradicional ruralidad con los modernos y nuevos, pese 
a las carencias tecnológicas presentadas y que pueden facilitar parte de la 
extensión de la nueva ruralidad.

–  El fenómeno de la inmigración, aspecto relacionado con otra de las con-
clusiones, va en aumento en la escuela rural. La población escolar pro-
cedente de Reino Unido, principalmente, y la de Ecuador y Marruecos, 
abarcan gran parte del colectivo de alumnado presente de otras nacio-
nalidades. Las causas que llevan a sus familias a tomar la decisión de 
venir a los enclaves geográficos sobre los que se asienta la escuela del 
medio rural son distintas en función de los países de procedencia. En el 
caso del alumnado británico, representado por más de la mitad del total 
de alumnado inmigrante en grupos multigrado, los motivos para la incor-
poración a los núcleos rurales a los que hacemos referencia responden 
a criterios casi exclusivos de calidad de vida, no de encuentro de mejor 
empleo y poder adquisitivo, como es el caso de las familias proceden-
tes de Ecuador y Marruecos. La inmigración en población escolar está 
permitiendo el mantenimiento de unidades en centros educativos que 
podrían tener riesgo de desaparición o supresión, como queda ejempli-
ficado en el desarrollo del informe del estudio de caso. El aumento de 
la matriculación de este alumnado está contribuyendo a compensar la 
baja natalidad y/o despoblación del medio rural, además de que, en mu-
chos casos, se utiliza el discurrir escolar para fomentar la interculturali-
dad, el respeto a las diferencias y la tolerancia. Las lenguas diferentes 
al castellano representan una de las mayores dificultades para atender 
educativa y asistencialmente a este alumnado mientras dura su etapa de 
inserción, además de que es uno de los aspectos que más preocupan 
e inquietan al profesorado que atiende a alumnado de otras nacionali-
dades. Se hace necesaria una mayor presencia de personal especiali-
zado en inmersión lingüística, ya que los apoyos recibidos por las Aulas 
Tempranas de Atención Lingüística (ATALs), aunque han ido en aumento 
en los últimos años, son todavía insuficientes. Además, se hace nece-
saria una adecuada formación del profesorado en interculturalidad para 
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poder abordar con garantía de calidad la diversidad que promueve la 
inmigración en el contexto rural.

–  La integración de las diferentes mentalidades, situaciones socioeconómi-
cas e idiosincrasias de familias y alumnado de las localidades que alber-
gan un Colegio Público Rural es difícil de fomentar. Independientemente 
del esfuerzo que se puede plasmar en la organización de eventos comu-
nitarios y actividades complementarias conjuntas, las identidades loca-
les muestran divergencias en el conjunto del centro escolar, ya que las 
diferentes secciones de un colegio de este tipo se asientan en enclaves 
geográficos distintos, en los que la situación histórica, social, cultural y 
económica puede ser muy diversa. No obstante, si no se realizan activi-
dades colectivas de esta índole entre alumnado, profesorado y familias, 
las diferencias, en lugar de atenuarse, pueden verse incrementadas, por 
lo menos las que afectan a la institución escolar. Quede claro que no se 
realiza esta valoración utilizando una visión homogeneizadora, ya que se 
reconoce la riqueza local de cada lugar, pero sí la necesidad de que los 
elementos diferenciadores locales no se conviertan en impedimento de 
una adecuada convivencia.

–  El respaldo institucional municipal, cuando se depende de varios ayunta-
mientos para el mantenimiento, limpieza y aportaciones esporádicas de 
presupuesto y recursos, es fundamental en un Colegio Público Rural, ya 
que los recursos propios con los que cuenta para gozar de un mínimo de 
calidad son pocos. La sensibilidad de los ayuntamientos en este sentido 
es primordial para mantener una imagen digna de los colegios rurales, y 
la coordinación entre centro y ayuntamiento, fundamental para gestionar 
eficazmente la calidad a la que nos referimos. Tanto los responsables es-
colares de los centros, como los alcaldes de los pueblos, deben tener en 
común una coherencia en la gestión conjunta sin dejadez de responsabi-
lidades.

4.2.  ESCENARIOS DE APRENDIZAJE Y DE CONVIVENCIA

–  Los grupos multigrado son espacios en los que la convivencia se ve facili-
tada. La mejora de las relaciones sociales, la realización de actividades en 
equipo y las relaciones interpersonales de gran calidad del alumnado con 
el profesorado son generadoras de una convivencia positiva. Se ha podido 
comprobar en la fase cuantitativa del estudio cómo el profesorado ha res-
pondido afirmativamente en su mayoría ante el enunciado que indagaba 
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si se producía colaboración entre el alumnado de diferentes edades para 
realizar las tareas de clase. Los posibles estatus que pudiesen generar las 
diferentes edades en forma de jerarquías de poder en el seno de los gru-
pos se ven atenuados por la convivencia cercana desde temprana edad 
entre el alumnado de diferentes edades, el reducido número de alumnos y 
alumnas, las tutorizaciones del alumnado de más edad al de menor (en los 
grupos en los que se producen) y el estilo de vida rural, forjando un tipo de 
relación donde el alumnado de más edad no se condiciona para imponer-
se al de menor. Una positiva convivencia en estos grupos se ve favorecida 
por los agrupamientos colectivos y, por contra, ubicaciones graduadas en 
espacios separados favorecen el aislamiento en la actividad escolar y el 
escaso contacto con alumnado de otras edades. En los grupos multigrado 
en los que se reproduce el modelo graduado, en cuanto a distribución 
de espacios de aula, se corre el riesgo de hacer manifestar los estatus a 
los que hago referencia, mientras que la convivencia mantenida en grupo 
favorece el establecimiento de un adecuado clima de aula incrementado 
paulatinamente.

–  La mejora de las relaciones sociales, la atención personalizada, la elevada 
frecuencia de actividades en equipo y menor aparición de comportamien-
tos agresivos del alumnado son los aspectos positivos que el profesorado 
destaca con respecto al alumnado de grupos multigrado. Por el contrario, 
como negativos priman el escaso tiempo de atención por parte del docen-
te y una elevada dependencia del profesorado. Además, se considera que 
existe en el ambiente de aprendizaje de los grupos multigrado una escasa 
llegada de estímulos desde el exterior y que las prestaciones del aula son 
inadecuadas.

–  El alumnado de Educación Primaria de Colegios Públicos Rurales obtiene 
globalmente mejores calificaciones que el matriculado en la misma etapa 
educativa en los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los re-
sultados más destacados se manifiestan al finalizar la etapa, tras la culmina-
ción del tercer ciclo de Educación Primaria, antes de transitar a los Institutos 
de Educación Secundaria. Este indicador puede mostrar parte de la calidad 
que se ofrece en este contexto pese a las carencias con las que cuenta, fun-
damentalmente de medios económicos y tecnológicos (como se puede leer 
más adelante). Las causas principales que el estudio determina para esta 
circunstancia son, por un lado, la elevada atención individualizada facilitada 
por la baja ratio escolar que existe en estos grupos (aproximadamente la 
mitad de alumnado que en grupos de grado único), produciéndose una 
mayor personalización de la enseñanza y favoreciéndose el desarrollo de 
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sus capacidades. Por otro lado, el alumnado se beneficia de un aprendizaje 
contagiado, ya que está inmerso en un escenario en el que se adelantan 
y se repasan constantemente los aprendizajes debido a la presencia de 
alumnado de mayor y de menor edad. El de menor edad se familiariza y 
conoce de forma adelantada los contenidos correspondientes a próximos 
cursos escolares a través del trabajo escolar del alumnado mayor y las ex-
plicaciones, demostraciones, etc. que el docente realiza en interacción con 
los grados superiores de los grupos. Pero también se produce a la inversa. 
El alumnado de más edad consolida los aprendizajes a través de lo que 
escucha y observa del alumnado de menor edad y del docente, repasando 
contenidos tratados en cursos escolares anteriores. Es un aprendizaje que, 
por mucha pasividad que manifieste el alumnado en el transcurso de la 
tarea escolar, se da por un contagio permanente e inevitable.

–  A la heterogeneidad cronológica del alumnado de grupos multigrado se 
le añade la producida por una proporción mayor de alumnado inmigrante 
y de Necesidades Educativas Especiales que en el resto de grupos de 
Educación Primaria en Andalucía. Se ha comprobado que los porcentajes 
de alumnado inmigrante son superiores en estos grupos, así como los de 
alumnado diagnosticado por los Equipos de Orientación Educativa como 
de NEE. Unido al hecho de que en parte de los grupos también existe 
alumnado de Educación Infantil, la diversidad es una de las tónicas más 
presentes y, por lo tanto, generalmente, la complejidad en el tratamiento 
educativo del alumnado es mayor que en grupos sin multigraduación.

4.3.  DOCENTES, DOCENCIA Y MULTIGRADUACIÓN

–  Aproximadamente una cuarta parte del profesorado que ejerce en grupos 
multigrado cuenta con menos de cuatro años de experiencia docente, por 
lo que los grupos multigrado se convierten, en muchos casos, en los pri-
meros destinos del profesorado encuestado. Además, en torno a la mitad 
del profesorado al que se hace referencia en el estudio tiene cuatro o me-
nos de cuatro años de experiencia docente en grupos multigrado, lo que 
representa que la permanencia del profesorado en grupos multigrado no 
es prolongada. Esto también ayuda a concluir que los centros educativos 
con grupos de esta tipología se nutren en un porcentaje considerable de 
profesorado con nada o poca experiencia en multigraduación.

–  La estadística confirma la tendencia de que, con el paso del tiempo, en 
grupos multigrado se atenúan las actitudes negativas del profesorado y se 
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incrementan o se mantienen las positivas. Sensaciones y predisposiciones 
como frustración, ansiedad, desconcierto, sobreesfuerzo, resignación o 
ganas de marcharse a otros centros son valoradas con mayor incidencia 
en la etapa inicial de trabajo docente en condiciones de multigraduación 
y disminuyen con el paso del tiempo. Sin embargo, la satisfacción y la 
alegría se ven aumentadas con la experiencia docente en estos grupos. La 
metodología de investigación utilizada en el estudio de caso permite com-
prender el cambio de actitudes experimentado por el profesorado. Gran 
parte de las dificultades que se originan en el comienzo de la actividad 
docente en estos grupos están justificadas por un inadecuado modelo de 
formación inicial y de prácticas de enseñanza (aspectos a los que también 
se hace alusión en las conclusiones), ya que hacen que el profesorado 
llegue a los escenarios de la multigraduación sin la dotación didáctica ne-
cesaria para hacer frente a su grado de exigencia, generando un alto nivel 
de insatisfacción medido en las actitudes a las que se hace referencia en la 
investigación. El creciente dominio de las estrategias para impartir en con-
diciones de multigraduación, el conocimiento de un alumnado generador 
de relaciones positivas, la fluida y beneficiada relación con las familias y, 
cuando también se dan, las buenas relaciones interpersonales entre com-
pañeros y compañeras de profesión, son argumentos que el docente va 
descubriendo y tomando en consideración para sustituir los inconvenien-
tes por ventajas.

–  En el estudio general realizado se halló un alto porcentaje de profesorado 
que prefería trabajar en grupos unigrado (próximo a las dos terceras par-
tes) y sólo una pequeña parte prefería trabajar en grupos multigrado. Sin 
embargo, en la especificidad del estudio de caso, el profesorado, en térmi-
nos generales, sí quiere estar donde está. Esta aparente contradicción se 
comprende atendiendo a los años de experiencia docente en condiciones 
de multigraduación y la permanencia prolongada en los centros donde se 
ubican estos grupos. Es decir, en el análisis descriptivo del estudio general 
se pudo averiguar que la mitad del profesorado que imparte como tutor 
en grupos multigrado lleva cuatro o menos de cuatro años de experien-
cia en esta circunstancia (para el veinticinco por ciento se trata de su 
primer año en un grupo multigrado) y que existe dependencia entre la 
preferencia por trabajar o no en grupos multigrado y los cursos de ex-
periencia docente en grupos multigrado, mientras que en el profesorado 
adscrito al centro donde se ha realizado el estudio de caso, tres cuartas 
partes llevan cuatro o más de cuatro años trabajando en el centro en 
condiciones de multigraduación. Además, en el estudio de las posibles 
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relaciones significativas entre variables, se halló que existe dependencia 
entre la variable de preferencia por trabajar en grupos multigrado-unigra-
do-indiferente y el número de cursos de experiencia docente en grupos 
multigrado. Este análisis establece que, con el paso del tiempo, disminuye 
la preferencia por trabajar en grupos de un solo grado, aumenta levemente 
la preferencia por grupos multigrado y también resulta mayormente indi-
ferente trabajar en unos u otros para el profesorado que más cursos lleva 
en grupos multigrado. Como se ha señalado anteriormente, es en el co-
mienzo cuando se produce la mayor parte de las actitudes negativas, por 
lo que, en el centro escolar donde se ha desarrollado el estudio de caso, 
debido en gran medida a la permanencia prolongada, el profesorado se 
encuentra dotado de los elementos necesarios para haber invertido sus 
percepciones con el paso de los años. Este hecho también pone de relieve 
la necesidad de la continuidad prolongada del profesorado en los colegios 
donde se encuentran los grupos multigrado, es decir, en la escuela rural. 
Si la mayor parte del profesorado de estos centros es propietario definitivo 
de plaza, se pueden establecer proyectos a medio y largo plazo, además 
de que se obtiene un mayor conocimiento del centro escolar y una mayor 
cohesión con el medio en el que se inserta.

–  Existen tres áreas de aprendizaje en las que, debido a la multigraduación, 
el tratamiento didáctico es de mayor complejidad: Inglés, Matemáticas y 
Lengua Española. Conocimiento del Medio y Música son de una comple-
jidad media, y Educación Física, Religión Católica y Plástica, de comple-
jidad baja. La especificidad de los materiales escolares utilizados en las 
áreas parece ser la causa del mayor o menor grado de complejidad en su 
tratamiento. En el área de Inglés, por ejemplo, las razones son la utilización 
de materiales específicos, muchos de ellos manipulables y asociados a 
los libros de texto, además de la utilización secuencial grado a grado de 
medios audiovisuales propios de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. Las audiciones son graduadas, por lo que los tiempos de au-
dición en los grupos se multiplican y el sonido/música de los discos o ca-
setes en ocasiones dispersan la atención del alumnado que no pertenece 
al grado al que va dirigido en esos momentos la actividad.

–  Los agrupamientos más frecuentes del alumnado se realizan atendiendo 
a los grados como criterio principal, utilizando en mayor medida el indivi-
dual, seguido del grupal o filas. Además, la ubicación espacial, comple-
mentaria del agrupamiento al que hago referencia, se rige principalmente 
por el curso de pertenencia del alumnado, ratificando la afirmación ante-
rior sobre el criterio tenido en cuenta para que el alumnado esté situado 
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en el aula. No obstante, en la mayor parte de las ocasiones, la ubicación 
del alumnado varía en determinadas áreas y se tiene también en cuenta 
el tipo de tarea que se realiza en cada una de estas áreas. En cuanto a 
áreas, las de Educación Física y Plástica son las que más presencia de 
agrupamientos colectivos tienen sin distinguir tanto a grados, y en el resto 
de áreas, los agrupamientos se realizan principalmente atendiendo a gra-
dos diferenciados, sobre todo en las áreas instrumentales y Conocimiento 
del Medio. Las opciones más elegidas para la realización de tareas como 
dictados, redacciones y operaciones matemáticas son las grupales por 
grados, mientras que las actividades sobre temas transversales, murales 
y las relacionadas con el orden del mobiliario y limpieza son las de gran 
grupo. Las pruebas de evaluación realizadas por el alumnado son las que 
más significativamente aparecen como actividades realizadas de forma in-
dividual. De este modo, las motivaciones que preceden a las decisiones 
referentes a agrupamiento del alumnado obedecen a lo que el docente 
estima conveniente con respecto al rendimiento escolar en las áreas de 
aprendizaje que se desarrollan, más que con respecto a los efectos que el 
agrupamiento pueda tener en sí mismo sobre el alumnado, sobre todo, en 
el plano de la interacción. Se atiende más a criterios de rendimiento esco-
lar y orden en el aula que a los beneficios sociales que puedan conllevar 
los diferentes modelos de agrupamiento.

–  Los patrones de actuación docente aplicables a contextos graduados con 
frecuencia no lo son al de la multigraduación. La meditada y planificada 
actuación docente ayuda a que disminuya o no aparezca la ansiedad a 
la que se hacía referencia anteriormente. Para ello, la no improvisación 
en el transcurso de las actividades lectivas por parte del docente de estos 
grupos se convierte en referente quizás más influyente que en el resto de 
grupos de alumnado presentes en otras escuelas, debido a que el volu-
men de trabajo y su peculiaridad son elevados y también los esfuerzos por 
realizar una labor coherente si no se ha realizado una programación de 
modo sistemático.

–  La coexistencia de alumnado de diferentes edades permite la creación de 
agrupaciones flexibles que facilitan la atención didáctica y el desarrollo 
del alumnado en función de los niveles de competencia curricular. La fle-
xibilización del nivel de instrucción, así como el grado de exigencia no 
centrado en edad-curso, sino en capacidades, favorece una atención más 
adaptada al grupo de alumnos y alumnas, abordando la certeza de que a 
una determinada edad no tenga por qué existir siempre un determinado 
nivel de conocimiento, aunque el origen de la Escuela Graduada sobre 
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la que se asienta en este sentido la actual escuela incidiese en lo contra-
rio. El contexto multigraduado puede facilitar estas ventajas, permitiendo 
obviar la rigidez que presentan los grupos graduados atendidos de forma 
convencional cuando no se han realizado flexibilizaciones en el currículo 
respecto a capacidades y ha seguido primando la edad y el curso en el 
que se encuentra matriculado el alumnado como referente organizativo. 
Además, en los grupos observados en el estudio de caso, la flexibiliza-
ción del nivel de instrucción, abordada generalmente por el profesorado 
de mayor experiencia en multigraduación, se convierte en una estrategia 
motivadora del alumnado y favorecedora de la disminución de la ansiedad 
docente por no tener que atender simultáneamente a libros de texto, me-
dios audiovisuales, materiales escolares... graduados. Los libros de texto 
encasillan al profesorado y también al alumnado en los grados de los gru-
pos por atender precisamente al desarrollo del alumnado sólo en el grado. 
Por lo tanto, sobre todo en grupos en los que existe un elevado número 
de grados, ajustarse a modelos de atención exclusivamente graduados 
aumenta el desconcierto del profesorado, además de que supone el des-
aprovechamiento de la colectividad a través de las dinámicas sociales que 
se pudieran generar.

–  Los planes de estudio que han seguido los maestros y maestras en las Fa-
cultades de Educación y Escuelas de Magisterio para ejercer como tutores 
y tutoras de grupos multigrado no han abordado las peculiaridades de la 
escuela rural, no han tenido en cuenta una adecuada dotación didáctica 
que debieran poseer para ejercitarse como docentes en grupos multigra-
do. Si se tiene en cuenta que el profesorado que existe en estos centros es 
novel en una cuarta parte, la incidencia de una adecuada formación uni-
versitaria no es algo de lo que se puedan beneficiar el alumnado de estos 
grupos y la propia institución escolar. Por tanto, los contenidos formativos 
que han seguido durante su formación inicial son inadecuados o inexis-
tentes respecto a esta realidad. Por otro lado, se continúa obteniendo el 
dato de que prácticamente la totalidad del profesorado no ha realizado 
prácticas de enseñanza en este tipo de centros, por lo que se pone de 
manifiesto una falta de sensibilidad hacia este tipo de escuela en lo que se 
refiere a formación en prácticas. En este periodo formativo el profesorado 
no ha conocido la escuela rural, lo que supone un lastre añadido a su mala 
formación inicial y condiciona su labor en la primera etapa de experiencia 
en condiciones de multigraduación, además de que gran parte de este 
colectivo pasa, en algún momento de su carrera profesional, por grupos 
de este tipo. El colectivo docente que acompaña a los maestros y maestras 
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en los centros en los que desarrolla su labor, así como la propia expe-
riencia adquirida en las aulas con el paso del tiempo, se convierte en los 
referentes de los que se nutre el docente novel de estos grupos a falta de 
una adecuada formación previa. La mayor parte del profesorado se inclina 
a considerar que el trabajo diario en la escuela rural es diferente del de la 
urbana. Existen particularidades en la labor del docente rural que la hacen 
característica, por lo que el modelo de prácticas en centros urbanos o ru-
rales grandes y la escasa o inadecuada formación inicial del profesorado 
atendiendo a sus peculiaridades también deben contemplar estas particu-
laridades. Existen modelos formativos en otras Comunidades Autónomas 
(Cataluña es un ejemplo de ello) en que, a través de grupos coordinados 
que aglutinan a las facultades de educación, se viene trabajando desde 
hace años en impulsar a las escuelas rurales a través de la inclusión en los 
planes de estudio de asignaturas que tratan las peculiaridades de esta es-
cuela. Modelos semejantes no se han desarrollado todavía en Andalucía.

–  Las relaciones interpersonales con el alumnado, con las familias, entre el 
profesorado, y la integración de áreas curriculares o interdisciplinariedad 
son aspectos que se destacan como positivos respecto a la labor docente. 
Como aspectos negativos aparecen la escasez de incentivos económicos 
y de promoción profesional por trabajar en grupos multigrado, así como la 
de recursos materiales en los centros donde se ubican estos grupos.

–  El adecuado dominio de la utilización del tiempo es fundamental en la ges-
tión de las diferencias de edad por parte del docente de grupos multigra-
do. Alumnado de menor edad y de Necesidades Educativas Especiales 
abarca mayor tiempo de actuación de los maestros y las maestras en estos 
grupos, ya que este alumnado dispone de menor autonomía de trabajo y 
se hace entonces más necesaria la tutela del maestro. Un amplio sector 
de la muestra del estudio general considera que el tiempo de atención 
didáctica que dedica a los grados es proporcional al número de grados. 
Sin embargo, la metodología utilizada en el estudio de caso nos ayuda a 
conocer cómo se gestiona ese tiempo de una manera directa, observan-
do que gran parte de la atención y, por tanto, el tiempo, la monopolizan 
los dos grupos de alumnado a los que se hace referencia. La correcta 
distribución temporal de las tareas ayuda a que no se produzcan tiempos 
muertos en el devenir escolar que desconcentran al alumnado y originan 
intranquilidad al docente. Por otro lado, se ha observado flexibilidad en los 
cambios de áreas de aprendizaje y comienzos-finalizaciones de tiempos 
de descanso formales. No se aplican los horarios con la rigidez con que 
pudiesen aplicarse en otros contextos escolares (aspecto contemplado en 
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una de las conclusiones anteriores y confirmado para su comprensión en 
el informe del estudio de caso).

5.  CONCLUSIONES

Según la fundamentación teórica propuesta en la investigación y a través 
de los hallazgos encontrados en la bibliografía consultada, aparecen tres 
elementos que han sido una constante en los estudios y revisiones ante-
riores sobre la escuela rural. Digamos que forman una tríada en la que los 
componentes están, además, relacionados íntimamente. De una parte, las 
referencias a la deficiente formación del profesorado que trabaja en estas 
escuelas en sus primeras experiencias docentes, además de la inadecuada 
formación permanente, es una constante en la literatura nacional e interna-
cional. Planes de estudio y prácticas de enseñanza inadecuados para inte-
grarse eficazmente en las dinámicas de funcionamiento, en las situaciones 
de enseñanza-aprendizaje y en los contextos sociales de la escuela rural 
son, en este sentido, realidades contrastadas por la investigación recien-
te. Por otro lado, gran parte de las aportaciones y revisiones fruto de pu-
blicaciones, encuentros o jornadas de trabajo relacionados con la escuela 
rural añaden el componente de la reivindicación. La histórica escasez de 
recursos ha condicionado esta postura, ya que la ausencia de suficientes 
servicios sociales en el medio, las deficientes dotaciones materiales y equi-
pamientos informáticos o la insuficiente dotación presupuestaria han estado 
presentes en la realidad de estas escuelas. Finalmente, puede que como 
consecuencia de las anteriores, al hallar más inconvenientes que ventajas, 
más problemas que virtudes, se ha observado un planteamiento gobernado 
por el victimismo en el análisis y descripción de la escuela rural. La literatura 
española ha mostrado este trasfondo en décadas anteriores, algo que no ha 
sucedido con tanta intensidad en la internacional.

A la vista del elevado volumen de problemas y dificultades planteados en los 
trabajos anteriores, asaltaba la siguiente duda: ¿tienen las escuelas rurales 
aspectos positivos que no han sido explorados? Además, se presentaba la 
necesidad de seguir contrastando las necesidades reales de este tipo de 
escuela. Para ello, las fases de trabajo empírico se propusieron de forma 
complementaria. Una basada en el tratamiento estadístico fruto del análisis 
de los datos vaciados de un instrumento de medida cuantitativo con un alto 
grado de representatividad entre el profesorado de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Al dejar este tipo de metodología siempre cuestiones pendien-
tes que hacen incompleta la visión de la realidad, se llevó a cabo un estudio 
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de caso en el que se obtuvo conocimiento con el investigador inmerso en la 
realidad, beneficiándose de la experiencia, del entendimiento de lo específi-
co, de la comprensión de lo que, a veces, apunta la estadística.

Los ámbitos en los que se clasifican los principales resultados del traba-
jo (Medio rural y escuela rural, Escenarios de aprendizaje y convivencia, 
y Docentes, docencia y multigraduación) definen una realidad que abarca 
desde las descripciones contextuales de tipo sociológico del actual medio 
rural, hasta la comprensión de los aspectos más íntimos del aula de escuela 
rural; desde los perfiles docentes en las aulas rurales en los que siguen ma-
nifestándose necesidades, hasta la gestión y organización de los recursos 
educativos que se llevan a cabo en estos espacios de aprendizaje.

Quizás, uno de los hallazgos más relevantes de la tesis sea la confirmación 
de la heterogeneidad como un factor de enriquecimiento en el alumnado. 
Existen pocos contextos escolares en los que se pueda asegurar que el gra-
do de heterogeneidad es superior al de las escuelas rurales. Queda probado 
en el estudio el mayor porcentaje de alumnado inmigrante que en el resto de 
escuelas, así como del diagnosticado por los equipos de orientación educa-
tiva como de Necesidades Educativas Especiales. Pero, además, prima el 
componente que se ha utilizado como foco de atención para el análisis de las 
situaciones de enseñanza y aprendizaje en la escuela rural, que no es otro 
que el derivado de la diversidad cronológica del alumnado: la multigradua-
ción. Aparece, en relación a la existencia de diferentes grados en el aula por 
la baja tasa de matrícula en el medio rural, que supone una dificultad inicial 
en la organización del aula para el docente novel, pero una realidad llena de 
potenciales para el alumnado. Y aquí es donde radica una de las aportacio-
nes más significativas. La impregnación mutua constante entre alumnado 
de diferentes edades lleva consigo la producción de un tipo de aprendizaje 
que hemos denominado contagiado. Existe una flexibilización continua en el 
nivel de instrucción en el aula multigrado, ya que las situaciones se adecuan 
a los diferentes grados, con los efectos que lleva consigo para el alumnado. 
El alumnado en el que no se centra la atención del docente o de la situación 
de enseñanza-aprendizaje, siendo de otra edad distinta, está beneficiándo-
se del trabajo en torno a contenidos de edades superiores e inferiores. El 
de menor edad, a través del trabajo del alumnado mayor, sobre aspectos 
que trabajará en el futuro y que le están sirviendo para familiarizarse. El de 
mayor edad, a través del trabajo del alumnado menor, sobre aspectos ya 
trabajados que utiliza para consolidar aprendizajes anteriores. Esto en un 
ambiente de aprendizaje en el que se potencia la atención individualizada 
por la reducida ratio docente/alumno.
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Por otro lado, el modelo de convivencia existente en las aulas, siguiendo 
con los aspectos más concluyentes respecto al alumnado, está facilitado 
por relaciones interpersonales mejoradas. Las monitorizaciones entre eda-
des, el conocimiento familiar próximo, el ambiente social rural o el volumen 
reducido de alumnado por clase dan como resultado una escasa aparición 
de comportamientos disruptivos que perjudiquen la convivencia.

Respecto al análisis de la figura del docente de escuelas rurales, encontra-
mos cómo sigue manifestándose la contradicción formativa de instruir en 
prácticas de colegios de ciudad cuando los primeros destinos son en cole-
gios de pueblo. De cómo los planes de estudio de las carreras universitarias 
de formación de profesorado siguen adoleciendo de referencias sólidas que 
faciliten la inserción profesional de este colectivo. Un planteamiento siste-
mático armonizado, desde la propia escuela hasta las instituciones universi-
tarias, sigue mostrándose necesario en Andalucía. Otros referentes autonó-
micos, como el catalán, contribuyen a dotar de ideas y experiencias en un 
espacio en el que no se ha tenido en cuenta todavía la paradoja “formación 
para escuela urbana - inserción profesional en escuela rural”. La deficiente 
formación inicial está entre las razones que el profesorado de escuela rural 
encuentra para preferir en sus primeros años de experiencia el trabajo en 
grupos de un solo grado. Y comprobamos cómo, cuando el profesorado 
permanece prolongadamente en estos grupos y supera el escollo de la for-
mación inicial a través de la formación en situación, disminuyen considera-
blemente los prejuicios existentes, aumentando con ello de forma significa-
tiva su autoestima y eficiencia docente.

El medio rural también ha sido objeto de análisis desde la vertiente socioló-
gica, ya que el entorno influye notablemente en la vida en las aulas rurales. 
Urbanización paulatina, generalización de hábitos y costumbres por efecto 
centrífugo de las ciudades y riesgo de la pérdida de la tradicional identidad 
en este contexto, se muestran en el estudio como factores que amenazan la 
tradicional ruralidad. Las nuevas ruralidades presentes en el medio respon-
den a criterios de calidad de vida y transformaciones socioeconómicas, a 
conciencia medioambiental o explotación turística del medio. Pero también 
suponen la amenaza de desaparición de las múltiples subculturas que al-
berga, en función de su trayectoria histórica y antropológica, la cultura rural. 
Ante esta situación, en este medio, la escuela actúa con roles diferentes en 
función de su grado de implicación. Fijación de cultura o de población sur-
gen como nuevos retos para la actual escuela rural.
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