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Resumen
Las escuelas rurales son clave en sus territorios, ya que dinamizan su comunidad y promueven acciones 
con impacto económico, social y cultural. Este estudio pretende conocer los proyectos realizados por es-
cuelas rurales asturianas (España) (N = 44) en colaboración con entidades locales. La metodología utilizada 
es mixta: cuantitativa, pues se consultó a los equipos directivos con un cuestionario sobre la colaboración 
de sus escuelas con instituciones y entidades locales; y cualitativa, se describen los proyectos realizados 
en colaboración con entidades locales, identificando sus objetivos, temáticas priorizadas, fuente de finan-
ciación e impacto en el territorio. Los resultados muestran que las escuelas están inmersas en proyectos 
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que abordan temas diversos (medioambiente, salud, diversidad, etc.) junto con ayuntamientos, centros 
culturales, bibliotecas, centros sanitarios, empresas, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), etc. Los 
directores están satisfechos, valoran sus escuelas como dinamizadoras del territorio, afirman que los pro-
yectos responden a necesidades compartidas: ofrecen servicios a la comunidad, fijan población, fomentan 
el sentimiento de pertenencia al territorio y ayudan a construir una identidad colectiva. Finalmente, se cons-
tata el papel activo de las escuelas rurales y la importancia del apoyo externo para desarrollar iniciativas 
que beneficien a la población.

Palabras clave
Educación rural; Educación; Desarrollo rural; Proyectos de desarrollo; Líderes educativos; Medio rural; Es-
paña.

Abstract
Rural schools play a key role in their territories by energizing their communities and promoting actions with 
economic, social, and cultural impact. This study aims to identify the projects carried out by Asturian rural 
schools (Spain) (N=44) in collaboration with local entities. The methodology is mixed: quantitative, through 
a questionnaire to school management teams on their collaboration with institutions and local entities, and 
qualitative, describing the projects carried out in collaboration, identifying objectives, prioritized themes, 
funding sources, and impact on the territory. The results reveal that these schools are engaged in diverse 
projects (environment, health, diversity, etc.) with municipalities, cultural centers, libraries, healthcare centers, 
companies, NGOs, etc. The directors are satisfied, valuing their schools as territory energizers and stating 
that the projects respond to shared needs. They offer services to the community, stabilize the population, 
promote a sense of belonging, and help build a collective identity. Finally, the active role of rural schools and 
the importance of external support to develop initiatives that benefit the population are highlighted.

Keywords
Rural education; Education; Rural development; Development projects; Educational leaders; Rural 
environment; Spain.
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Introducción

Recientemente, han adquirido relevancia las investigaciones sobre la escuela rural, tal como se 
pone de manifiesto en varios trabajos, tanto en el contexto español (Abós et al., 2021; Del Mo-
ral & Bellver, 2020; Boix, 2020) como en el iberoamericano (Galván y Cadavid, 2021; Juárez, 
2019). Por su parte, Fargas-Malet y Bagley (2022) identifican cinco líneas principales de inves-
tigación sobre la escuela rural en el ámbito europeo: el estudio del contexto, que analizando el 
concepto “rural” o las políticas educativas; la relación entre la escuela y la comunidad, que in-
cluyendo el cierre de centros, el rol de la escuela en la comunidad, la implicación de las familias, 
etc.; el entorno de aprendizaje, valorando las prácticas educativas, el impacto de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la escuela rural o las aulas multigrado; el lide-
razgo, estudiando la labor de los equipos directivos, la colaboración intercentros o la formación 
del profesorado, entre otros temas; y, por último, aspectos relativos a la equidad en la educación 
y el logro académico.

Concretamente, el estudio de Santamaría y Sampedro (2020) analiza las limitaciones, pro-
blemáticas y desafíos de la escuela rural, así como sus ventajas, derivadas de los rasgos que las 
caracterizan. Cabe destacar que algunas se encuentran aisladas geográficamente, tienen dificultad 
para acceder a ciertos servicios, denuncian el olvido institucional, la carencia de recursos huma-
nos y materiales, la brecha digital, la inestabilidad del profesorado, etc. (Álvarez-Álvarez et al., 
2020; Azano et al., 2020; Echazarra & Radinger, 2019; Santamaría & Sampedro, 2020).

Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto que, independientemente del contexto geográfico, 
la organización multigrado de las aulas rurales requiere una formación específica de los docentes 
para adoptar la metodología didáctica más apropiada (Naparan & Alinsug, 2021), formación que, 
a veces, no se proporciona en los grados de maestro (Villa & Knutas, 2020). Además, estas escue-
las se ven afectadas cada vez más por el problema de la despoblación (Moreno-Pinillos, 2022).

Pese a las dificultades que afrontan estas escuelas, algunas de sus características, como la baja 
ratio o las aulas multigrado, ofrecen oportunidades para el aprendizaje, pues permiten una aten-
ción personalizada (Santamaría & Sampedro, 2020), estimulan la responsabilidad, cooperación y 
el apoyo entre iguales (Villa & Knutas, 2020) y favorecen el desarrollo de proyectos innovadores 
donde se estimula la creatividad y el pensamiento crítico (Echazarra, & Radinger, 2019).

Otros puntos fuertes del contexto educativo propio de las escuelas rurales son la mayor cer-
canía del profesorado con el alumnado y las familias, la baja conflictividad, o el compromiso de 
las familias con las actividades del centro, entre otros aspectos (Álvarez-Álvarez et al., 2020; 
Azano et al., 2020; Echazarra & Radinger, 2019). Estos aspectos convierten a la escuela rural en 
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un escenario idóneo para implementar metodologías innovadoras como el aprendizaje-servicio, 
donde las prácticas educativas se vinculan con las necesidades y problemáticas de la comunidad 
(Ingman, 2022).

Por otra parte, las escuelas ubicadas en núcleos rurales desempeñan un rol que va más allá 
de su labor formativa, pues no solo actúan como una institución educativa, sino también como 
agentes de desarrollo local (Cedering & Wihlborg, 2020; Moreno-Pinillos, 2022; Santamaría & 
Sampedro, 2020). En este sentido, diferentes estudios resaltan el impacto que las escuelas rurales 
tienen en el mantenimiento de la población. Por el contrario, su cierre tiene consecuencias nega-
tivas en los territorios, como se denuncia desde los diversos contextos, acelerando el éxodo de la 
población y degrada el desarrollo y vitalidad de la comunidad, además de mermar el crecimiento 
económico y social del entorno (Haynes, 2022; Juárez, 2019; Lethonen, 2022; Sørensen et al., 
2021).

Ciertamente, los colegios rurales suelen desempeñar un papel activo en la localidad, partici-
pando o liderando proyectos que repercuten positivamente en el territorio. Su contribución al 
desarrollo local se plasma en la diversidad de proyectos que impulsan y en las iniciativas que 
participan junto con distintos agentes y entidades. Muchos de estos proyectos se plantean como 
fórmulas que ofrecen servicios y puntos de encuentro a la población, refuerzan los lazos con el 
territorio, dan a conocer el patrimonio rural o dinamizan la vida de la localidad (Villa & Knutas, 
2020). Sin duda, estas escuelas ejercen una importante función en el contexto rural donde se 
ubican y favorecen el sentido de pertenencia de la población al territorio (Cedering & Wihlborg, 
2020). Por ello, resulta clave analizar los proyectos en que participan junto con diferentes agentes 
y/o entidades locales y determinar el papel que juegan en la dinamización del territorio.

En particular, este trabajo pretende estudiar las relaciones escuela rural-territorio, un campo 
que recientemente ha atraído el interés de los investigadores en el ámbito europeo (Fargas-Malet 
& Bagley, 2022). El análisis se enmarca en el contexto de España, más concretamente en Astu-
rias, una de las regiones del país con más porcentaje de población escolarizada en centros rurales 
(Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes [MEFPD], 2019), de ahí que ofrez-
ca especial interés la investigación del impacto de la escuela rural en su territorio.

Fórmulas de cohesión escuela-territorio: proyectos 
colaborativos

Algunas investigaciones se han centrado en analizar el rol que desempeña la escuela rural en re-
lación con su territorio, prestando atención a las relaciones con las familias y con otros agentes de 
la comunidad local (Santamaría & Sampedro, 2020). El estrecho vínculo de las escuelas rurales 
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con su entorno es una de sus fortalezas (Fargas-Malet & Bagley, 2022), pues garantiza su labor 
dinamizadora del territorio actuando como centros educativos, sociales y culturales para la co-
munidad. Sin duda, la escuela rural contribuye a la cohesión social y beneficia a la comunidad de 
múltiples formas (Sørensen et al., 2021), lo que genera un impacto positivo en el territorio tanto 
económico como social (Haynes, 2022).

En este sentido, Supule (2019) emplea los términos community school o extended schools para 
designar a centros escolares que ofrecen servicios y actividades a la comunidad, más allá de su 
labor educativa. También se utiliza la expresión community active schools para referirse a centros 
que desempeñan un papel activo en la comunidad, lo que sucede a menudo en las escuelas rura-
les de diferentes países europeos como Finlandia, Suecia o Austria, entre otros (Fargas-Malet & 
Bagley, 2022).

El rol activo de las escuelas es reconocido y valorado por los miembros de la comunidad edu-
cativa (profesorado, alumnado, familias), la población y las autoridades locales con la asignación 
de un lugar relevante en su comunidad (Moreno-Pinillos, 2022). Asimismo, junto con otras enti-
dades las escuelas rurales actúan como aglutinador de la población y ente dinamizador de la vida 
social, además de ejercer otras funciones:

El centro de la comunidad local, un centro de servicios, un escenario de la comunidad social y un vínculo entre los 
individuos, las familias y la comunidad local, así como un portador de cultura con importancia para la economía y el 
bienestar de las personas en las comunidades locales rurales y pequeñas. (Villa & Knutas, 2020, p. 631)

Los lazos entre la escuela y su territorio pueden establecerse de diferentes formas. Miller (1989, 
como se cita en Supule, 2019) señala que la escuela rural puede implicarse en la comunidad de 
tres formas. En la primera, puede concebirse como un centro al servicio de la población local 
donde se ofrecen recursos culturales, formativos y sociales. Así, muchas escuelas proporcionan 
actividades de verano, programan cursos y talleres para familias y adultos en general y ofrecen 
espacios para actividades externas, convirtiéndose en puntos de encuentro intergeneracionales 
que proporcionan servicios importantes para la población (Álvarez-Álvarez & Vejo-Sainz, 2017; 
Supule, 2019; Villa & Knutas, 2020).

También, existen ejemplos de experiencias diseñadas especialmente para favorecer el afian-
zamiento de las relaciones escuela-comunidad, lo que impulsa la discusión y reflexión conjunta 
para diseñar iniciativas acordes a las necesidades e intereses compartidos por la escuela y el terri-
torio donde se insertan, como apuntan Moliner et al. (2017).

En la segunda, la conexión con el territorio puede establecerse a través de la práctica educati-
va, implicando al alumnado en actividades y proyectos relacionados con el entorno, al vincularse 
con elementos de la cultura propia, el entorno natural, las elaboraciones artesanales tradicionales 
o las actividades empresariales de la zona. Estas prácticas pedagógicas resultan especialmente 
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motivadoras para el alumnado y sus familias (Moreno-Pinillos, 2022), dotan de un carácter prác-
tico a los aprendizajes curriculares y favorecen el conocimiento y la valoración de elementos pa-
trimoniales del territorio (Villa & Knutas, 2020). Además, algunos centros invitan a su alumnado 
a participar en proyectos de aprendizaje-servicio que reportan mejoras al colegio y al entorno, 
favorecen la cooperación intergeneracional, desarrollan habilidades profesionales, fomentan el 
trabajo colaborativo, etc. (Ingman et al., 2022).

Por último, la tercera forma es la implicación de los estudiantes en proyectos de emprendimiento 
en el medio rural. Si bien son más escasas las experiencias de este tipo (Supule, 2019), su im-
plementación resulta de gran interés para la formación profesional del alumnado. Los proyectos 
basados en el emprendimiento, combinados con la metodología Science, Technology, Enginee-
ring, Arts & Mathematics (STEAM), favorecen el desarrollo de la creatividad, las competencias 
científico-tecnológicas, la motivación y generan una actitud emprendedora en el alumnado rural, 
tal como se desprende de algunas experiencias (Amri et al., 2021).

Existen proyectos que pueden plantearse en cooperación con las familias y constituyen inicia-
tivas que proporcionan beneficios laborales y económicos a la población rural. Así, el proyecto 
“Hilvanando culturas”, llevado a cabo en colegios de Aragón (España), se basa en la creación de 
un taller de costura que impulsa el emprendimiento y el empleo femenino en el medio rural (Neila 
& Llorente, 2019).

Evidentemente, el apoyo y colaboración externos son esenciales para impulsar proyectos que 
consoliden los lazos escuela-comunidad. Muchas escuelas mantienen relaciones de cooperación 
con diferentes agentes o entidades, cuentan con la ayuda incondicional de la población o cola-
boran con ONG, asociaciones o instituciones locales para llevar a cabo diferentes proyectos que 
redundan en la comunidad, como sucede en escuelas rurales noruegas (Villa & Knutas, 2020).

Asimismo, en el contexto español es habitual que los centros rurales desarrollen proyectos co-
laborativos con entidades diversas, como ayuntamientos, centros culturales (museos, bibliotecas, 
fundaciones…), asociaciones, centros de atención sociosanitaria, ONG, etc., o con otras escuelas, 
lo que ayuda a romper su aislamiento (Álvarez-Álvarez & Vejo-Sainz, 2017). En consecuencia, 
es importante que los participantes partan de las necesidades e intereses comunes, planifiquen y 
reflexionen conjuntamente (Moliner et al., 2017). De este modo, la escuela rural se convierte en 
un motor esencial para la comunidad y viceversa (Villa & Knutas, 2020).

Así pues, se requiere profundizar en los proyectos llevados a cabo desde estos centros, para lo 
cual es importante conocer las temáticas priorizadas, las entidades que concitan y el impacto que 
tienen en el territorio. Además, dado que para su desarrollo es primordial el apoyo externo, resul-
ta pertinente indagar sobre las fuentes de financiación y la colaboración de agentes o entidades 
externas, su función y soporte que proporcionan.
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En especial, este estudio analiza el rol que juegan las escuelas rurales en sus territorios y, por 
consiguiente, ayuda a visibilizar y valorar su contribución como elemento de cohesión social y 
dinamizador de la vida y economía rural. En este contexto, el papel desempeñado por los equipos 
directivos de los centros rurales es clave para establecer y/o mantener contacto con los diversos 
agentes y organizaciones locales (Nordholm et al., 2021) para desarrollar proyectos conjuntos. 
Conocen los proyectos de sus escuelas y constituyen una fuente de información privilegiada para 
identificarlos y vislumbrar su implicación en la comunidad. Por este motivo, la presente investi-
gación ha querido contar con su perspectiva, igual que se ha hecho en otros estudios semejantes 
sobre escuela rural (Álvarez-Álvarez et al., 2020; Nordholm et al, 2022).

Metodología

Los objetivos de esta investigación son (a) conocer los proyectos que desarrollan las escuelas 
rurales asturianas en colaboración con entidades locales y/o agentes sociales e identificar el papel 
que adoptan; (b) enumerar las características que los definen (objetivos, temáticas preferentes, 
etc.) y (c) vislumbrar su impacto en el territorio. Para ello, se efectúa una consulta a los equipos 
directivos de estas escuelas como responsables y gestores de las mismas.

Este estudio se deriva del proyecto de investigación financiado por el MEFPD (PID2020-
115880RB-100). Se trata de una investigación de tipo descriptivo con carácter exploratorio y 
analítico, según señala Cohen et al. (2011)-. La metodología adoptada es de tipo mixto. Se utiliza 
un cuestionario con una estructura semiabierta dirigido a los equipos directivos de los centros 
rurales asturianos, que ha permitido obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre las 
entidades con las que las escuelas rurales colaboran, los proyectos que desarrollan junto con dis-
tintos agentes locales y el impacto que, a su juicio, tienen en el territorio donde se ubican.

Contexto muestral

Existen diversos criterios para definir qué es un entorno rural, atendiendo a las diferentes percep-
ciones sobre los factores que inciden en la “ruralidad” (naturales, económicos, culturales, etc.) y 
la dificultad de recabar información relevante a nivel de unidades geográficas básicas. Por ello, 
la densidad de población suele ser determinante, como se recoge en el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE, 2023), donde se utiliza el tamaño del núcleo poblacional para categorizar a los mu-
nicipios de la siguiente manera: rurales, con una población inferior a 10 000 habitantes; rurales 
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pequeños, con menos de 2000 habitantes o rurales intermedios, entre 2000 y 9999 habitantes; y 
urbanos, con más de 10 000 habitantes. Por su parte, la Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas (EUROSTAT) considera poco pobladas o rurales a las zonas con una densidad menor 
de 100 habitantes/km² y una población inferior a 50 000 habitantes.

Así pues, al contextualizar esta investigación en Asturias (España), las escuelas rurales se 
clasifican en Colegios Rurales Agrupados (CRA), que acogen alumnado de Educación Infantil 
(EI) (3-6 años) y Educación Primaria (EP) (6-12 años) en aulas multigrado procedentes de pue-
blos cercanos de menos de 2000 habitantes; Centros Públicos de Educación Básica (CPEB), que 
recogen alumnos de Educación Básica Obligatoria (EBO) (6-12 años) y Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) (12-15 años); Colegios Públicos “unitarios”, que poseen un aula multinivel 
integrando EI y EP; y Escuelas Hogar/Residencias. Todos ellos están fuera del ámbito de las prin-
cipales localidades de los concejos, salvo en el caso de los CPEB, como se presenta en la figura 1.

Figura 1. Distribución geográfica de escuelas rurales asturianas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. https://cutt.ly/xw7p4Hta

Actualmente, el Principado de Asturias cuenta con una población total de 57 escuelas rurales 
en el curso 2023-2024. En la presente investigación, ha participado una muestra de 44, cuya re-
presentatividad alcanza el 77,19 %. En concreto, la consulta recaba información mediante una 
encuesta semiabierta a los equipos directivos de distintas escuelas rurales: 25 (56,8 %) directoras 
y 19 (43,2 %) directores, concretamente, 2 (4,5 %) tienen entre 25 y 29 años; 3 (6,8 %), entre 35 
y 39; 8 (18,2 %), entre 40 y 44; 14 (31,8 %), entre 45 y 49; 7 (15,9 %), entre 50 y 54; 6 (13,6 %), 
entre 55 y 59, y 4 (9,1 %), entre 60 y 64 años.
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En CRA, trabajan 21 (47,7 %); 10 (22,7 %), en Colegios Públicos de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP); 9 (20,5 %), en Colegios Públicos de Educación Básica (CPEB), 3 (6,8 %), en 
Escuelas Unitarias, y 1 (2,3 %), en una escuela hogar. En cuanto a la organización de estos cen-
tros, 36 (81,8 %) cuentan con aulas multinivel y 8 (18,2 %) tienen aulas ordinarias completas.

A tenor de los datos, se constata que los encuestados que comienzan su labor docente en escue-
las rurales permanecen en ellas por decisión propia, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1
Distribución porcentual de los directivos según su experiencia docente

Años de docencia
Hasta 5 Entre 6 y 10 Entre 11 y 15 Entre 16 y 20 Más de 20

Años de docencia 
en escuela rural

Hasta 5 100,0 0,0 42,9 7,1 4,8
Entre 6 y 10 0,0 100,0 14,3 7,1 9,5
Entre 11 y 15 0,0 0,0 42,9 71,4 23,8
Entre 16 y 20 0,0 0,0 0,0 14,3 28,6
Más de 20 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3

Los encuestados señalan que, además de desempeñar la función directiva, 14 (11,8 %) son 
tutores; 10 (8,4 %), maestros especialistas y, 9 (7,6 %), profesores itinerantes. En cuanto a la 
etapa educativa; 28 (50 %) imparten docencia en EP; 20 (35,7 %), en EI, y 8 (14,3 %), en ESO. 
Preguntados por su nivel de satisfacción con el trabajo que realizan en el contexto rural, mayori-
tariamente afirman estar muy satisfechos 38 (86,4 %); 5(11,4 %), satisfechos, y 1 (2,3 %), poco 
satisfecho.

Instrumento

El cuestionario empleado para la consulta ha sido diseñado ad hoc —con una fiabilidad alta 
(α = 0,800)—, posee una estructura semiabierta para obtener datos cuantitativos y cualitativos 
que enriquezcan la investigación. Este instrumento sirvió para recabar las respuestas de los equi-
pos directivos de las escuelas rurales asturianas. Por un lado, se les preguntó por las instituciones 
locales, entidades culturales, empresas, ONG, universidad, otros centros, etc., con las que sus 
escuelas participan o comparten proyectos, así como por el papel que, a su juicio, desempeñan en 
los mismos. Concretamente, cada uno pormenorizó los objetivos y las temáticas de aquellos pro-
yectos e iniciativas en las que están inmersos junto con las mencionadas entidades o instituciones 
locales. También debían indicar la entidad financiadora que les provee de los recursos necesarios 
para su desarrollo.
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Por otro lado, se les solicitó su opinión sobre el impacto de dichos proyectos; (a) en la propia 
escuela, debían indicar su nivel de satisfacción con la experiencia compartida, y (b) en el desarro-
llo territorial, señalar —a su juicio— en qué medida contribuyen al impulso del emprendimiento 
y las actividades económicas locales, prestación de servicios a la comunidad, fijación o atracción 
de población, solventar necesidades compartidas escuela-territorio, promoción del patrimonio 
local (material e inmaterial), fomento del sentido de pertenencia al contexto rural, etc.

Procedimiento

Las fases de la investigación:

 ▶ Fase I: Diseño y validación del cuestionario. Se realizó un estudio piloto con una 
muestra reducida y representativa de la población destinataria del instrumento, hasta 
comprobar que dicho cuestionario cumplía los criterios de fiabilidad y validez.

 ▶ Fase II: Recogida de información. Se contó con la colaboración de la Consejería de 
Educación del Principado de Asturias para enviar un correo electrónico solicitando 
al personal directivo de todas las escuelas rurales su participación en la investigación 
respondiendo al cuestionario semiabierto en una plataforma en línea.

 ▶ Fase III. Tratamiento estadístico de los datos recabados. Se efectuó el análisis des-
criptivo (frecuencias y porcentajes) de las variables objeto de estudio. Posteriormente, 
se han analizado las diferencias entre los porcentajes atendiendo a las variables objeto 
de estudio, empleando el estadístico Chi-Cuadrado, y se han reseñado únicamente 
las que han resultado estadísticamente significativas. Para ello, se utilizó el programa 
SPSS-V26.

Resultados

A continuación, se recoge la información recopilada tras consultar a los equipos directivos de las 
escuelas rurales asturianas sobre los proyectos que llevan a cabo en colaboración con las distintas 
instituciones o entidades locales y su percepción sobre el impacto de estos en el territorio.

Como se presenta en la figura 2, el entramado de relaciones entre la escuela y las distintas 
entidades locales favorece el desarrollo de numerosos proyectos. El 86,4 % de los encuestados 
señala tener proyectos conjuntos con los ayuntamientos, el 63,6 % desarrolla propuestas forma-
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tivas con entidades culturales locales (bibliotecas, museos etnográficos, asociaciones folklore/
artístico-musical, etc.). Un 56,8 % establece puentes de colaboración con pequeñas empresas 
ganaderas, comercios locales, Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias 
(COGERSA), etc.

Un 45,5 % tiene proyectos de diversa índole con la Universidad de Oviedo, a menudo asocia-
dos a la tutela de estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil y/o Primaria en Prác-
ticas. Además, un 40,9 % colabora con ong del territorio y, finalmente, un 31,8 % lleva a cabo 
actividades colaborativas con otras escuelas.

Figura 2. Redes de instituciones y entidades que colaboran con la escuela rural

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia.

En la figura 3, se observa que, mayoritariamente, el 34,7 % de los proyectos en los que par-
ticipan las escuelas rurales asturianas buscan su apertura al territorio para propiciar el enrique-
cimiento mutuo, ofertando a la población talleres, ciclos de conferencias y/o cursos. El 21,5 % 
promueve el aprendizaje servicio al implicar a las escuelas en acciones sociales (acompañamiento 
a mayores, limpieza del medio natural, etc.). Un 19,0 % busca preservar el patrimonio rural ma-
terial e inmaterial conservando los hórreos, paneras y cabazos (construcciones agrarias típicas 
asturianas) y manteniendo viva la memoria de canciones y folklore popular.

En porcentajes idénticos, un 19,0 % de los proyectos se orientan a afianzar la población. En 
menor medida, un 5,8 % fomenta el emprendimiento y las actividades económicas mediante la 
promoción turística, enfatizando sus bienes de interés cultural (restos arqueológicos, castros, cue-
vas rupestres, enclaves naturales de gran valor paisajístico, etc.) o promocionando la elaboración 
de productos locales (quesos, vinos, repostería autóctona, etc.) o artesanales.
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Figura 3. Agrupación de los proyectos compartidos por las escuelas, según su objetivo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia.

A juicio de los equipos directivos, el 38,6 % de sus escuelas impulsa los proyectos en los que 
participan junto con entidades locales y/o agentes sociales liderando las distintas acciones y fases. 
Un 34,1 % colabora participando activamente en su desarrollo y un 22,7 % son receptoras actuan-
do como beneficiarias. Más concretamente, en la figura 4 se muestra el papel predominante que 
desempeñan, atendiendo a la diversidad de proyectos en los que se implican.

Figura 4. Papel desempeñado por las escuelas en los proyectos que participan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia.

La mayoría afirma impulsar o participar en proyectos donde se prioriza una gran variedad de 
temáticas, como se presenta en la tabla 2, algunas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) como el cuidado del medioambiente, los hábitos saludables, el deporte, la conviven-
cia, la coeducación y la interculturalidad. Otros poseen un componente cultural, revalorizando 
el territorio. También existen proyectos estrictamente pedagógicos, relacionados con estrategias 
metodológicas que inciden en la formación de los escolares en materias del currículum, valores, 
etc.
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Tabla 2
Temáticas priorizadas en los proyectos realizados en las escuelas participantes

Temáticas Fre. (%)

a) ODS 
Sostenibilidad y medioambiente 38 (86,4)
Hábitos saludables 37 (84,1)
Convivencia, coeducación, interculturalidad, etc. 36 (81,8)
Promoción del deporte 26 (59,1)
Cultura (patrimonio, museos, etnografía, etc.) 18 (40,9)

b) Proyectos pedagógicos
Animación a la lectura 33 (75,0)
TIC (audiovisual, robótica, STEAM, etc.) 33 (75,0)
Educación emocional 32 (72,7)
Implantación de metodologías innovadoras 25 (56,8)
Aprendizaje científico 20 (45,5)

En concreto, el 86,4 % de las escuelas están implicadas, junto con otras, en proyectos íntima-
mente relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Cabe destacar su vin-
culación con programas como la Red de Huertos Escolares Ecológicos de Asturias o con la Red 
de Escuelas por el Reciclaje (RER), en colaboración con COGERSA.

También, participan en proyectos de carácter medioambiental, como “Las Tres Erres: reducir, 
reutilizar y reciclar”, orientados a impulsar la economía circular. Algunos colaboran con la ini-
ciativa “Tapones para una nueva vida” de la Fundación SEU. Otros forman parte del Proyecto 
Repsol Zinkers, dirigido a concienciar al alumnado sobre la necesidad de promover la transición 
ecológica y la economía sostenible mediante el reciclaje.

Otro 84,1 % de las escuelas participa en proyectos dirigidos al fomento de hábitos saludables, 
para ello cuentan con la colaboración de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. La 
salud bucodental adquiere especial interés, sobre todo en estas etapas críticas del desarrollo in-
fantil. Así, numerosas escuelas se adhieren al proyecto “A la Conquista de la Boca Sana”, donde 
pediatras y dentistas realizan actividades, talleres y charlas dirigidas tanto al alumnado como a 
las familias. Simultáneamente, algunas escuelas colaboran de manera estrecha con los centros de 
salud locales, invitando a especialistas sanitarios a impartir talleres de primeros auxilios, higiene 
o educación afectivo-sexual. Otros promueven iniciativas específicas sobre nutrición y hábitos 
alimenticios saludables, en los que colaboran comercios locales (fruterías, carnicerías, pescade-
rías, etc.).

El deporte también es una prioridad para el 58,1 % de las escuelas. La preocupación por la 
práctica deportiva se plasma en la participación de actividades promovidas desde la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte como los torneos o competiciones escolares junto con otras es-

https://doi.org/10.21501/22161201.4769


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 15 | No. 2 | julio-diciembre | 2024

642 Nerea López Bouzas, M. Esther Del Moral Pérez, Jonathan Castañeda Fernández, M. Rosario Neira Piñeiro

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4729

cuelas. Paralelamente, se favorece el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural de 
Asturias asociado a los deportes y juegos tradicionales, tales como el cascayu, la sogatira, la rana, 
los bolos, la llave, carrera de madreñas, carrera de sacos, etc., desarrollando actividades con la 
ayuda de los centros sociales.

Asimismo, se impulsan otras iniciativas con los ayuntamientos, como el yoga para niños, para 
enseñarles técnicas de relajación, concentración, equilibrio, conciencia del propio cuerpo, etc. Al-
gunas escuelas participan en el programa “Biciescuela”, que impulsa el uso de la bicicleta como 
medio de transporte sostenible y cuentan con la policía local para darles charlas sobre educación 
y seguridad vial. Además, la mayoría de las escuelas organizan carreras solidarias colaborando 
con ONG o asociaciones locales de colectivos vulnerables.

Un 81,8 % de los equipos directivos afirman que sus escuelas participan en proyectos que 
fomentan la convivencia, la coeducación, la interculturalidad, etc., en colaboración con los cen-
tros intermunicipales de servicios sociales para desarrollar programas de equidad. Tiene espe-
cial relevancia su participación en el proyecto Ley de Ordenamiento Integral del Territorio de 
Asturias (LOITA), impulsado por el Gobierno de Asturias y orientado a potenciar las sinergias 
entre el territorio rural y el metropolitano, en busca de la interconexión y el enriquecimiento 
mutuo. Concretamente, se visibiliza el papel de las escuelas rurales y las ventajas de su modelo 
pedagógico (bajas ratios, aulas internivel, personalización, innovación, cooperación, implicación 
familiar, contacto con la naturaleza, etc.), al tiempo que se acerca la oferta cultural que disfrutan 
las ciudades.

Por otra parte, algunas escuelas se implican en el programa “Rompiendo Distancias” para fa-
vorecer los encuentros intergeneracionales. En la misma línea, otras promueven actividades con 
geriátricos impulsando proyectos como Güelifriends, para intercambiar experiencias a través de 
actividades lúdicas. Otros proyectos conciencian sobre la igualdad y la diversidad implicando a 
las familias en el proceso educativo. Además, en colaboración con las ONG se desarrollan inicia-
tivas solidarias como Save the Children, otros de ayuda a gente sin hogar (Asociación Albéniz), 
ayuda a niños con cáncer (Asociación Galbán), etc.

Especial énfasis se hace en proyectos coeducativos participando en actividades junto con en-
tidades de reconocido prestigio a nivel nacional con el Centro Mujer y Ciencia (CSIC) e inter-
nacional con WISE Diversidad: Oficina de Mujer y Diversidad (CNIO) para impulsar el talento 
femenino en el ámbito científico. Se complementa con prácticas como la Semana de la Mujer o 
con proyectos que resaltan la trayectoria de mujeres científicas. Asimismo, se crean espacios de 
debate donde intervienen mujeres de distintas profesiones, lo que subraya su aportación a la so-
ciedad. De forma semejante, se organizan proyectos interculturales para conocer otros países y su 
idiosincrasia, lo que promueve la acogida de familias migrantes o de otras culturas.
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Un 40,9 % de las escuelas impulsan proyectos culturales, junto con entidades locales y/o regio-
nales, para dar a conocer el patrimonio etnográfico de los pueblos (museos, centros de interpre-
tación, etc.). Así, el proyecto “Rutas para compartir” une a escuelas rurales de distintas regiones 
para visibilizar su riqueza cultural a través del intercambio de tradiciones, variedades lingüísticas, 
folclore, gastronomía, etc. Otros proyectos favorecen el turismo de la zona, elaborando itinerarios 
interpretativos de senderismo.

Algunas escuelas apuestan por el aprendizaje servicio impulsando acciones sociales que con-
jugan tradición y emprendimiento (elaborando y comercializando los postres típicos de la zona, 
productos artesanos de madera, etc.). Los proyectos artísticos como “ConectArte” y “El Museín” 
concitan a distintas escuelas. Otras promueven concursos de dibujo, lo que convierte al pueblo y 
al colegio en objetos artísticos, así como colaboran en la decoración del entorno paisajístico junto 
con artistas locales (fachadas, puertas de garajes, etc.), tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Proyecto artístico Trampantojos, en el pueblo de Vega (Asturias)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Ayuntamiento de Ribadesella.

Tampoco se pueden obviar los proyectos de carácter pedagógico que generalmente se plasman 
en planes de formación del profesorado y de innovación educativa, desarrollados con el apoyo 
de la Consejería de Educación y, más concretamente, con la colaboración de los Centros de 
Profesorado y Recursos (CPR). Un 75,0 % de las escuelas realizan propuestas relacionadas con 
la animación a la lectura, colaborando con las bibliotecas municipales (actividades de lectura, 
cuentacuentos, etc.), como la iniciativa Biblioteca Escolar Itinerante, favoreciendo el intercambio 
de libros entre los distintos colegios rurales y participando en concursos de ámbito nacional y/o 
regional. Un 72,7 % realiza experiencias sobre educación emocional a través de cuentos o talle-
res. Otro 75,0 % se suma a proyectos para desarrollar la competencia digital relacionados con el 
ámbito audiovisual, la robótica, el STEAM o el pensamiento computacional.

Algo más de la mitad de las escuelas rurales (56,8 %) se preocupan por ofrecer una educación 
de calidad implantando metodologías innovadoras en colaboración con la Universidad de Ovie-
do, como el proyecto “Caravana de los Sentidos”, presentado en la figura 6. También, han creado 
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un aula de estimulación multisensorial que permite interactuar con el medio, lo que fomenta el 
aprendizaje por el descubrimiento y desarrollo de habilidades motoras, sociales e intelectuales, 
en particular, en menores con necesidades educativas especiales.

Figura 6. Proyecto Caravana de los sentidos

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Facultad Padre Ossó (Universidad de Oviedo).

Otros centros están adscritos al proyecto eTwinning, lo que promueve el trabajo colaborativo 
entre escuelas europeas alrededor de un tema predeterminado para estimular las soft skills. En 
ocasiones, el alumnado participa en proyectos empresariales ligados al desarrollo local, para 
beneficio de la población (actividades socioculturales, cuidado y fisioterapia, digitalización en 
la tercera edad, etc.), que incluso han obtenido premios a nivel nacional. También, se han creado 
Academias de Aprendizaje, Jóvenes con Ideas, Banco del Tiempo, etc. Como se muestra en la 
figura 7, algunos colaboran con la empresa sociocultural Arkuos ofreciendo espacios de aprendi-
zaje alternativo y fomentando la participación e inclusión de toda la comunidad.

Figura 7. Arkuos: Espacio de Acción Socio-Educativa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Centro Arkuos (https://cutt.ly/aw7p5zOj)

Un 45,5 % de las escuelas proponen actividades ligadas al aprendizaje científico, participan-
do en las convocatorias regionales de la Semana de la Ciencia junto con otras escuelas o con la 
universidad. Concretamente, algunos participan en la iniciativa del Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades (MICIN) y la empresa LabsLand con el “Proyecto R3: Rural, Remoto 
y Real” para fomentar la práctica científico-tecnológica real en escuelas y centros de formación 
rurales, a través de experimentos remotos o simulaciones donde las manos y los ojos del alumna-
do están en la interfaz web, en el ratón y en la webcam.
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Por último, otras escuelas participan en proyectos como el Programa para la Orientación, Avan-
ce y Enriquecimiento Educativo (PROA+) impulsados por el MEFPD para orientar al alumnado 
en situación de vulnerabilidad educativa y reducir el abandono escolar. Además, algunas cola-
boran con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, un órgano consultivo que articula 
la participación de los menores facilitándoles un espacio para que se expresen, propongan ideas 
y tomen decisiones en el ámbito local sobre cuestiones que les afecten directa o indirectamente.

La totalidad de las escuelas reciben financiación de la Consejería de Educación del Principa-
do de Asturias para el desarrollo de sus proyectos. Un 31,8 % señala que los ayuntamientos de 
los pueblos donde se ubican estas escuelas son los que contribuyen al sostenimiento de algunas 
de sus iniciativas y proyectos. El 25,0 % indica recibir financiación del MEFPD (España). Un 
16,0 % la recibe del propio centro y/o de la Asociación de Madres y Padres (AMPA). Y, en menor 
medida, un 6,8 % de las escuelas reciben ayudas de empresas privadas para actividades puntuales 
o adquisición de recursos.

En cuanto al impacto de los proyectos y su contribución al desarrollo local, la satisfacción 
de los equipos directivos con las propuestas realizadas en colaboración con las distintas institu-
ciones o entidades locales depende de las temáticas abordadas. Así, los proyectos relacionados 
con la convivencia, coeducación, interculturalidad, etc., junto con los dirigidos a formar sobre 
sostenibilidad y medioambiente, alcanzan el mayor nivel de satisfacción, como se muestra a con-
tinuación en la figura 8, seguidos de los de educación emocional y hábitos saludables.

Figura 8. Distribución porcentual de los equipos directivos según su nivel de satisfacción con los proyectos

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia.
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Hay que destacar que los equipos directivos con mayor experiencia docente muestran un ma-
yor nivel de satisfacción con los proyectos en los que participan sus escuelas. Estas diferencias 
resultan significativas respecto a las temáticas abordadas: culturales (p = 0,026), aplicación de 
metodologías innovadoras (p = 0,012), formación de hábitos saludables (p = 0,017), desarrollo de 
proyectos TIC (p = 0,002), sostenibilidad y medioambiente (p = 0,010).

Y, del mismo modo, atendiendo al tipo de centro, se constata un nivel de satisfacción diferen-
te: los CRA están más satisfechos con los proyectos relacionados con la animación a la lectura 
(p = 0,003), educación emocional (p < 0,000), hábitos saludables (p = 0,002) y proyectos TIC 
(p = 0,004), mientras los CEIP valoran mejor los proyectos que inciden en la convivencia, coedu-
cación e interculturalidad (p < 0,000). Los CPEB son los más críticos, pues se muestran menos 
satisfechos con los proyectos que desarrollan junto con agentes del territorio, quizá debido a la 
complejidad derivada de la participación de un mayor volumen de alumnado y profesorado.

Como se presenta en la figura 9, el 86,4 % de las escuelas aseveran que impulsan proyectos 
que favorecen el sentido de pertenencia al territorio. El 77,3 % indica que sus propuestas contri-
buyen en gran medida a crear una identidad colectiva. Otro 75,0 % afirma promover iniciativas 
que ayudan a solventar las necesidades compartidas por la escuela y el territorio. Un 72,7 % 
señala que sus proyectos ofrecen servicios a la comunidad local. Otro 72,7 % apunta que promo-
cionan el patrimonio local (material e inmaterial). El 54,5 % de las escuelas impulsan iniciativas 
que permiten fijar y atraer población al territorio. Por último, un 34,1 % señala que sus propuestas 
promueven el emprendimiento y la actividad económica local.

Figura 9. Distribución porcentual de la opinión de los directores sobre el impacto de los proyectos en el territorio

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.

Asimismo, los directivos con mayor experiencia docente perciben que los proyectos en los que 
participan tienen un gran impacto en el territorio. Concretamente, las diferencias son significati-
vas respecto a los proyectos relacionados con el impulso del emprendimiento (p < 0,000), la con-
tribución a fijar y atraer población (p < 0,000), responder a necesidades compartidas (p < 0,000), 
promover la visibilidad del patrimonio local (p < 0,000) y desarrollar el sentimiento de pertenen-
cia al entorno rural (p = 0,011).

https://doi.org/10.21501/22161201.4769


rev.colomb.cienc.soc. | Vol. 15 | No. 2 | julio-diciembre | 2024

647Sinergias entre las escuelas rurales y las entidades locales asturianas
Synergies between rural schools and local entities in Asturias

DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.4729

Por su parte, atendiendo al tipo de centro, se observa que en general las escuelas unitarias 
son las que perciben mayor impacto de los proyectos en el territorio. Las diferencias significa-
tivas se observan en aquellos proyectos relacionados con la creación de una identidad colectiva 
(p < 0,000), los que dan respuesta a necesidades compartidas (p < 0,000), promueven el patrimo-
nio local (p = 0,019) y desarrollan el sentido de pertenencia al territorio (p<0,000).

Al preguntar a los equipos directivos por la función que tiene la escuela en el desarrollo terri-
torial, el 68,2 % la identifica como colaboradora activa. Sin embargo, un 15,9 % la estima poco 
relevante, tan solo un 9,1 % la considera impulsora y líder. Los más críticos la juzgan alejada de 
las necesidades del territorio (2,3 %). Por otra parte, interpelados por el papel de la escuela para 
impulsar y crear redes colaborativas con las entidades o instituciones locales, el 80,0 % lo consi-
dera relevante o muy relevante como se señala en la figura 10.

Figura 10. Distribución porcentual del papel de la escuela en el impulso y creación de redes colaborativas en el territorio, según los equipos 
directivos

 

 
  Nota. Elaboración propia.

Discusión y conclusiones

Los equipos directivos consideran que las escuelas rurales asturianas son fuentes de dinamiza-
ción de su territorio, puesto que la mayoría manifiesta tener propuestas culturales conjuntas con 
las instituciones locales, además de participar en proyectos con los centros culturales, sociales, 
bibliotecas, museos etnográficos, etc., del contexto local involucrando a los distintos sectores de 
la población.

En este mismo sentido, López-Álvarez et al. (2011) destacan el papel vertebrador de los mu-
seos etnográficos, junto con la escuela, para situar y consolidar los valores culturales asturianos, 
estrechar lazos con la comunidad, recoger interpretar sus voces o testimonios y, además, proyec-
tar visitas guiadas, itinerarios, talleres, etc., para que el alumnado conozca, se enriquezca con este 
patrimonio, lo valore y cuide para que perdure en el tiempo.
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Estas escuelas también establecen puentes con pequeñas empresas ganaderas, comercios loca-
les, ONG, plantas de reciclaje, etc., en busca del intercambio de experiencias y dar a conocer al 
alumnado sus funciones para que reconozcan su papel en el desarrollo rural. Es interesante desta-
car que existen iniciativas conjuntas dirigidas a transformar las aulas en espacios de aprendizaje 
flexibles para desarrollar las competencias del siglo XXI. Estas entidades locales se consideran 
unos entornos de aprendizaje innovador y constituyen un ecosistema compartido donde converge 
el alumnado con su comunidad local, como señalan Carvalho et al. (2020).

De modo más general, se aprecia una importante red colaborativa con diversas entidades y 
agentes del entorno como base para el desarrollo de diferentes proyectos. En este sentido, los 
resultados de esta investigación coinciden con los de Álvarez-Álvarez y Vejo-Sainz (2017), que 
destacan el desarrollo de proyectos innovadores en las escuelas rurales españolas, apoyados en la 
cooperación con distintos organismos o entidades, tanto públicas como privadas.

Al igual que concluyen Meyers et al. (2015), la vinculación de las escuelas rurales con la uni-
versidad ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias y colaborar en proyectos conjuntos 
que fomentan el enriquecimiento mutuo. En concreto, a pesar de la distancia, en algunos casos 
casi 100 km de distancia, cerca de la mitad de las escuelas asturianas manifiestan tener una rela-
ción fluida con la Universidad de Oviedo (España).

Por un lado, colaboran con el practicum de los Grados de Maestro de Educación Infantil y 
Primaria, completando la formación de los futuros docentes. Por otro lado, comparten proyectos, 
incidiendo en aspectos de educación medioambiental (Pérez-Solís & Torralba, 2021), desarro-
llando la competencia narrativa con aplicaciones digitales (Del Moral et al., 2022), etc.

Sin embargo, otras escuelas se sienten excluidas de proyectos innovadores que afiancen las 
relaciones con los equipos pedagógicos y grupos de investigación universitarios. De ahí la nece-
sidad de aprovechar la escuela rural como un espacio de aprendizaje único, como señalan Monge 
et al. (2022), puesto que la formación inicial de los maestros no garantiza la especificidad de com-
petencias para trabajar en estos centros a nivel organizativo y de funcionamiento, como también 
critican Downes y Roberts (2017) al referirse a escuelas rurales australianas. De ello, se deduce 
la invisibilidad de estas escuelas en los planes de estudio a nivel global, imponiéndose el modelo 
urbano, incluso en lugares donde coexisten ambos tipos de escuela (Abós et al., 2021).

Mayoritariamente, los directores subrayan el papel de la escuela como impulsora y colabora-
dora en los proyectos en los que participa. La escuela constituye un foco de dinamización cultural 
del entorno, lo que se plasma a través de los proyectos formativos que lidera, los cuales enfatizan 
su apertura al territorio, al impulsar acciones sociales, y contribuyen a la preservación del patri-
monio. Además, de forma indirecta se favorece el afianzamiento de la población rural, pues su 
existencia garantiza la presencia de familias en los pueblos (Lethonen, 2021). Lógicamente, las 
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escuelas no tienen como finalidad la promoción turística del entorno ni el emprendimiento, pero 
su colaboración con entidades locales puede ayudar a reactivar la vida de los pueblos, algo que 
genera empleo y riqueza.

A la vista de las temáticas priorizadas en los proyectos en los que participa la mayoría de las 
escuelas, se observa que muchos están en sintonía con las líneas marcadas por organismos su-
pranacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al vincularse con los ODS 
(educación, sostenibilidad, hábitos saludables, etc.) y estableciendo puentes de unión con su te-
rritorio. En este sentido, hay coincidencia con el estudio de Dieste et al. (2019), que evidencia la 
necesidad de priorizar el tratamiento de temáticas relacionadas con los ODS en escuelas rurales 
de Zaragoza (España), con especial atención a cuestiones como la diversidad cultural, la igualdad 
de género, los hábitos de consumo responsable y la solidaridad, etc., acordes a la Agenda 2030.

También, se impulsan proyectos estrictamente pedagógicos que redundan en la formación de 
los menores de estas zonas a través de innovaciones metodológicas como la utilización de las 
TIC, el STEAM, aprendizaje científico, etc., en un intento de salvar la brecha digital al ofrecer 
al alumnado las mismas oportunidades que a los estudiantes de los núcleos urbanos, como se 
plantea en otros países (Kormos & Wisdom, 2021).

Paralelamente, se encuentran iniciativas que activan la cultura participativa a través de espa-
cios lúdicos de educación no formal abiertos a la comunidad. También, se impulsa la creación 
de redes con el territorio mediante propuestas colaborativas con centros geriátricos, personas sin 
hogar o con otras escuelas a partir de proyectos interculturales, coeducativos, etc., inculcando el 
respeto y atención a la diversidad. Asimismo, algunas propuestas visibilizan la riqueza cultural y 
tradiciones de sus pueblos (variedades lingüísticas, folclore, gastronomía, etc.).

Puntualmente, hay proyectos que favorecen el turismo rural: itinerarios interpretativos de sen-
derismo, decoración del entorno paisajístico con artistas locales, acciones sociales que conjugan 
tradición y emprendimiento, etc. Incluso, en ocasiones, el alumnado participa en proyectos em-
presariales ligados al desarrollo local para beneficio de la población, lo que erradica la brecha 
digital en la tercera edad y facilita intervenciones de fisioterapia, actividades socioculturales, etc.

De modo más general, se observa que las escuelas rurales asturianas ofrecen ejemplos de las 
tres formas de implicación en la comunidad propuestas por Miller (1995, como se cita en Supule, 
2019), ya que se ofrecen servicios para la población local (cursos, talleres, etc.), se llevan a cabo 
diferentes tipos de actividades y proyectos curriculares ligados al territorio y, en menor medida, 
se promueven iniciativas para el emprendimiento vinculadas al fomento de la economía e indus-
trias locales.
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Asimismo, hay que destacar el gran interés de las escuelas rurales por colaborar con las insti-
tuciones y entidades cercanas y visibilizar su labor pedagógica y social, reconociendo el papel de 
los docentes como dinamizadores del territorio y difusores de su cultura. Los equipos directivos 
valoran de forma muy positiva los proyectos compartidos, puesto que perciben su gran impacto, 
al beneficiarse tanto la escuela como el territorio.

Indudablemente, las escuelas rurales tejen redes colaborativas que permiten aumentar el sen-
timiento de pertenencia al territorio al mismo tiempo que fomentan y afianzan su población. Sin 
embargo, precisan el apoyo logístico y económico de las instituciones y entidades locales para 
fortalecer su papel como impulsoras, así como informar sobre posibles fuentes de financiación 
y convocatorias de proyectos nacionales e internacionales, y apoyar a los equipos directivos y al 
profesorado en su gestión.

En conclusión, los directores con una mayor experiencia docente, que desempeñan su trabajo 
en CRA, son los que se muestran más satisfechos con los proyectos que desarrollan sus escuelas 
de forma conjunta con entidades del territorio donde se ubican y perciben, en mayor medida, 
su impacto en el contexto local. Especialmente, destacan aquellos proyectos que potencian el 
emprendimiento, la visibilidad del patrimonio local y el afianzamiento de la identidad rural, así 
como los que contribuyen a dar respuesta a necesidades compartidas, atraer y fijar población en 
esas zonas.

Si bien esta investigación ofrece una visión panorámica de las escuelas rurales asturianas, en 
un futuro estos datos se podrían comparar con otros del resto de regiones españolas —y con otros 
países— para identificar las problemáticas comunes y darles respuestas efectivas, hasta estable-
cer y consolidar redes de colaboración que amplifiquen las sinergias con el territorio. Asimismo, 
quedan por explorar las percepciones de las entidades colaboradoras contrastándolas con las de 
los equipos directivos para cotejar ambas perspectivas.

Financiamiento

Investigación derivada del proyecto con cargo a convocatoria pública con concurrencia compe-
titiva La escuela rural: un servicio básico para la justicia social y la equidad territorial en la 
España con baja densidad de población (2021-2024), financiado por MINECO Proyectos de I+D 
de generación de conocimiento (PID2020-115880RB-100).
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