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El Congreso de los Diputados
aprobó ayer la Lomloe (Ley Orgá-
nica deModificación de la LeyOr-
gánica de Educación). Un texto
elaborado por el Ministerio de
Educación que dirige Isabel Celaá
y enmendado después por los
acuerdos alcanzados, fundamen-
talmente, por su partido, el PSOE,
Unidas Podemos, ERC, PNV y
Más País-Compromís, que impli-
can un cambio hacia una mayor
descentralización y hacia la iz-
quierda. Estos son las principales
novedades que recoge.

Segregaciónescolar.La ley con-
tiene una batería de medidas en-
caminadas a corregir la distribu-
ción del alumnado desfavorecido
entre las redes pública y concerta-
da, que ahora sematricula de for-
madesproporcionadaen la prime-
ra. Por ejemplo: en la pública estu-
diannueve de cada 10 chavales de
los hogares con menor renta. Las
comunidades deberán establecer
“una proporción equilibrada del
alumnado con necesidad específi-
ca de apoyo educativo que deba
ser escolarizado en cada uno de
los centros públicos y concerta-
dos”. Las actividades extraescola-
res de pago no podrán ofertarse
en horario escolar. Se crean ofici-
nas de garantías que velarán por
el proceso de admisión y a las que
los padres podrán dirigirse para
realizar la matrícula, reduciendo
la capacidad de maniobra de los
colegios para elegir a los alum-
nos. Se prevé la reducción de ra-
tios en entornos desfavorecidos.

El criterio principal para adju-
dicar una plaza será la cercanía al
domicilio y, casi almismonivel, la
renta. Todos los centros estarán
obligados a aceptar un porcentaje
de la llamada matrícula viva: la
de alumnos, normalmente, hijos
de inmigrantes, que llegan tras la
finalización del periodo de admi-
sión ordinario o con el curso em-
pezadoy acabanmayoritariamen-
te en centros públicos. Los Ayun-
tamientos no podrán ceder suelo
para construir centros educativos
que no sean públicos. Se suprime
el concepto de “demanda social” a
la hora de programar las plazas, y
se subraya que la “educación pú-
blica constituye el eje vertebra-
dor del sistemaeducativo”, instan-
do a las comunidades a garanti-
zar plazas suficientes en esta red.

Limitación de repeticiones. En
España ha repetido en torno al
31% de los alumnos de 15 años,
casi el doble que en el resto de
países desarrollados. El hecho de
que el porcentaje de quienes no
consiguen el título de la ESO al-
cance el 25% refleja, además, la
escasa eficacia de la repeticiónpa-
ramejorar las trayectorias educa-
tivas, advierte Enrique Roca, pre-
sidentedel ConsejoEscolar del Es-
tado. Además, solo en la ESO la

repetición cuesta unos 3.340 mi-
llones al año, según el ministerio.
La ley prevé que solo se pueda
repetir una vez en primaria y dos
como mucho en toda la enseñan-
za obligatoria (ahora es una en
primaria y dos en secundaria), y
que lo decida el equipo docente
sobre la base de qué será más fa-
vorable para la evolución del
alumno, sin depender directa-
mente de haber suspendido más
dedos asignaturas. El título deBa-
chilleratopodrá obtenerse “excep-
cionalmente” con un suspenso si
los profesores creen queha alcan-
zado los objetivos de la etapa.

Nuevo equilibrio entre Gobierno
y comunidades. La ley aprobada
hace siete años por el PP reforzó
las competencias educativas del
Gobierno (por ejemplo, en la fija-
ción del currículo, formado por el
conjunto de objetivos, contenidos
y criterios de evaluación). La nue-
va norma vira hacia un modelo
en el que las autonomías tienen
más competencias y participa-

ción. El ministerio fijará el 50%
del currículo en las comunidades
con lengua cooficial (en vez del
55% como hacía con la anterior
ley elaborada por el PSOE; con la
última, del PP, es imposible com-
parar porque sustituyó el modelo
de porcentajes por un complejo
reparto de asignaturas que daba
preeminencia al Gobierno) y el
60% (en vez del 65%) en las que
no tienen lengua cooficial. La ley
también prevé que los centros
educativos definan parte del cu-
rrículo en una proporción que de-
ben determinar las autonomías.
Las comunidades estarán presen-
tes en el nuevo Instituto de Desa-
rrollo Curricular, que tendrá la
misión de actualizar regularmen-
te el currículo. Y la ley prevé que
el ministerio les consulte, en el
seno de la Conferencia Sectorial
de Educación, antes de tomar di-
versas decisiones.

El castellano no es vehicular.
En la nueva ley el castellano deja
de ser lengua vehicular, una ex-

presión que introdujo el PP en la
norma de 2013, que también figu-
raba en el proyecto de ley aproba-
do por el Gobierno y que fue su-
primida conuna enmienda pacta-
da por PSOE, Podemos y ERC. La
decisión tiene un alcance prácti-
co limitado a corto plazo: el Tribu-
nal Constitucional y el Supremo
ya han resuelto que el castellano
debe ser lengua vehicular (la len-
gua en la que se imparten las asig-
naturas) y utilizarse en al menos
un 25% del horario lectivo en Ca-
taluña (la comunidad donde fun-
ciona desde hace décadas el siste-
ma de inmersión lingüística y
concentra la polémica); y a pesar
de ello, la Generalitat solo ha apli-
cado las sentencias en unas dece-
nas de casos y después de que las
familias recurriesen a los tribuna-
les. Ninguna de ambas circuns-
tancias cambiará tras la aproba-
ción de la ley. La decisión sí tiene
un gran valor simbólico y supone
un reconocimiento implícito al
modelo de inmersión. Las entida-
des que reclaman que el castella-

no también sea vehicular enCata-
luña (donde sólo lo es el catalán)
creen que dificultará su ya peno-
so camino ante los tribunales pa-
ra que la Generalitat cumpla las
sentencias del Constitucional y el
Supremo. El Gobierno destaca
que lo importante es que la ley
fija que los alumnos deben aca-
bar la enseñanza obligatoria con
un “dominio pleno” tanto del cas-
tellano como de la lengua coofi-
cial. Y que la norma prevé que
cuando ello no esté sucediendo
enun centro las comunidades de-
berán adoptar las medidas nece-
sarias para corregirlo.

Menos itinerarios y diversificación
curricular. La norma elimina los
itinerarios educativos que separa-
ban de forma temprana a los
alumnos en la ESO introducidos
por la norma del PP, la ley Wert,
parte de los cuales no llegaron a
aplicarse. En tercero, los alumnos
quevayanmal podránmatricular-
se en un programa de diversifica-
ción curricular (que implica, en-
tre otrasmedidas, hacermás sen-
cillo el currículo), que continuará
en cuarto y permitirá obtener el
título de la ESO. Estos programas
de diversificación son, para el ex-
perto Lucas Gortázar, ahora en
Esade, uno de los puntos fuertes
de la ley.

Evaluaciones diagnósticas en
vez de reválida. La ley cambia
el modelo de reválidas implanta-
do por el PP por cuatro pruebas
diagnósticas. En cuarto de pri-
maria y segundo de la ESO todos

La norma potencia la enseñanza pública, pone coto a la segregación y
la repetición y quita al español la condición de lengua vehicular

Manual de instrucciones
de la ‘ley Celaá’

Alumnos en clase, en el colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela en septiembre. / ÓSCAR CORRAL

IGNACIO ZAFRA, Valencia
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los alumnos harán unos exáme-
nes para evaluar sus competen-
cias, que los centros utilizarán
para aplicar planes de “mejora”
y “equidad”. En sexto de prima-
ria y cuarto de secundaria tam-
bién se realizarán pruebas, pero
en este caso solo con una mues-
tra de alumnos y cada ciertos
años, que servirán como “evalua-
ción general del sistema educati-
vo” a imagen de los exámenes de
PISA. Tanto unos como otros ten-
drán caráctermeramente “infor-
mativo y orientador para los cen-
tros, las familias y el conjunto
de la comunidad educativa” y no
podrán utilizarse para estable-
cer clasificaciones de centros.
Muchos especialistas, como
Juan Manuel Escudero, vienen
reclamandomás información so-
bre el sistema para poder mejo-
rarlo y evaluar lasmedidas adop-
tadas.

Cuatro tipos de Bachillerato y
ciclos en primaria.A las tresmo-
dalidades actuales de Bachillera-
to, que son las de Humanidades y
Ciencias Sociales, Ciencias (que
ahora se llamará Ciencias y Tec-
nología) y Artes, se sumará una
cuarta, llamada General. Conten-
drá aspectos tanto de la rama
científica como de la de letras, y
está pensada para aquellos alum-
nos que al acabar la ESO (normal-
mente con 16 años) no sehandeci-
dido por una u otra vía. La etapa
de primaria volverá a estar agru-
pada en ciclos dedos cursos, redu-
ciendo su compartimentación. Y
se simplificará el modelo de asig-
naturas de la ley Wert, reducién-
dolas a obligatorias y optativas.

Horario. Los centros desarrolla-
rán parte del currículo y podrán
decidir “unporcentaje de los hora-
rios”, que deberán dedicar al tra-
bajo de las competencias básicas.
Las comunidades decidirán qué
porcentaje de horas pueden fijar
(que se descontará del 50% que
pueden fijar ellas; la otra mitad
corresponde al ministerio). En
Portugal los colegios gestionan
ahora el 25% del horario con bue-
nos resultados.

Fusionar asignaturas. La agru-
pación de asignaturas por ámbi-
tos de conocimiento —impartir
conjuntamente, por ejemplo, Ma-
temáticas, Biología y Geología y
Tecnología— ha funcionado bien
desdemediados de los noventa en
grupos de alumnos que iban mal
en los programas de diversifica-
ción curricular. Con la pandemia,
el Gobierno ha permitido a las co-
munidades generalizarlo a cual-
quier curso y grupo de la enseñan-
za obligatoria (salvo cuarto de la

ESO), y la ley consolida el cambio.
La primera autonomía en propo-
nerlo fue la Comunidad Valencia-
na. Su consejerode Educación, Vi-
cent Marzà, argumentó que los
alumnos que llegan a los institu-
tos desde la escuela pasan a tener
“más asignaturas que años” y
otros tantos profesores, lo quedifi-
culta su adaptación y puede expli-
car, en parte, la elevada tasa de
repetición al inicio de la ESO.

Aulas virtuales autonómicas.
Elministerio impulsará la compa-
tibilidad de las aulas virtuales au-
tonómicas. Cada autonomía ha
optado por la suya, lo que dificul-
ta el intercambio de contenidos.

Solidaridad interterritorial. La
norma recupera los planes de coo-
peración interterritorial que creó
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero para inyectar fon-
dos en los sistemas educativos au-
tonómicos y contribuir al “equili-
brio territorial”. Tendrán priori-
dad los programas dirigidos a po-
tenciar la escolarización “asequi-
ble” de cero a tres años, la FP, la
educación inclusiva, el plurilin-
güismo y la escuela rural, así co-

mo los diseñados para reducir el
abandono temprano.

Igualdad de género. Las comu-
nidades deberán impulsar la pre-
sencia de mujeres en las ramas
formativas con menor presencia
femenina y la masculina en aque-
llas con escaso número de hom-
bres. Los colegios que segreguen
por sexos no podrán ser concerta-
dos. Y desde el proyecto educati-
vo con el que se presenten los as-
pirantes a dirigir un centro hasta
los libros, pasando por la forma-
ción del profesorado, deberán fo-
mentar la igualdad.

Escuelas sostenibles. Para pro-
mover “la cultura de la sostenibili-
dad ambiental” y contribuir a fre-
nar el cambio climático, las comu-
nidadesdeberán reducir el impac-
to ecológico de los centros. Tam-
biéndeberán crear “caminos esco-
lares seguros”, como los que han
ido poniendo enmarcha distintos
Ayuntamientos para ir a clase a
pie y “promover los desplazamien-
tos sostenibles” al colegio.

Consejo Escolar. El Consejo Es-
colar, en el que participanprofeso-

res, familias y, a partir de secunda-
ria, los alumnos, recupera las
competencias que perdió con la
leyWert, que lo limitó a funciones
informativas. Entre ellas: aproba-
rá el proyecto educativo y la pro-
gramación del centro y participa-
rá en la selección del director.

Educación especial. La ley sien-
ta las bases para una progresiva
transición desde un modelo con
dos redes educativas paralelas
—una ordinaria y otra especial, a
la que asisten unos 35.000 alum-
nos con discapacidad—, que el Co-
mité de Derechos de las Personas
con Discapacidad de la ONU con-
sidera segregador, a otro que inte-
gre más ambas, un cambio que
ha generado mucha polémica. A
corto plazo, la norma contempla
que las discrepancias sobre el ti-
po de centro al que deben acudir
los alumnos con discapacidad de-
berán resolverse “teniendo en
cuenta el interés superior del me-
nor y la voluntad de las familias
que muestren su preferencia por
el régimen más inclusivo”. El
PSOE espera que así se terminen
los casos en los que se obliga a los
alumnos a ir a centros especiales
contra el criterio de sus padres.
Las Administraciones seguirán fi-
nanciado los centros especiales
para que, “además de escolarizar
a los alumnos y alumnas que re-
quieran una atención muy espe-
cializada, desempeñen la función
de centros de referencia y apoyo
para los centros ordinarios”. El
PP, Vox y Ciudadanos defienden,
en línea con lo que sostiene un
importante sector de los colegios
especiales y muchas familias y
asociaciones, que esta referencia
recogida en la ley supone la pues-
ta enmarcha de un plan que con-
ducirá al cierre de la mayoría de
estos centros. Además,muchas fa-
milias temen que la mención a
que los centros de educación espe-

cial escolarizarán a quienes re-
quieran una atención “muy espe-
cializada” puede obligar a niños
con necesidades especiales a acu-
dir a escuelas ordinarias contra el
criterio de los padres y generan-
doproblemas educativos y de con-
vivencia para dichos menores.

Religión.Lamateria será de ofer-
ta obligatoria, pero dejará de con-
tar en la notamedia del expedien-
te (importapara el acceso a laUni-
versidad y la obtención de becas)
y de tener una materia alternati-
va que deban cursar quienes no
la elijan. La ley no dice en qué
horario debe ofertarse. Queda en
manos de las comunidades.

Valores cívicos. En uno de los
cursos del último ciclo de prima-
ria (quinto o sexto) y en otro de
secundaria se estudiará la asigna-
tura de Valores Cívicos y Éticos,
centrada especialmente en losDe-
rechos Humanos y de la Infancia,
los recogidos en la Constitución
española, la igualdad de género,
la cultura de la paz, la función so-
cial de los impuestos y “el respeto
por el entorno y los animales”.

Malos profesores. Los funciona-
rios “que muestren una manifies-
ta falta de condiciones para ocu-
par unpuesto docente o unanoto-
ria falta de rendimiento” podrán
ser “removidos de su puesto” y
destinados a “tareas que no re-
quieran atención directa con el
alumnado”.

Pandemia. El cierre de los cen-
tros enmarzodemostró que el sis-
tema no estaba preparado para
dar el salto a unamodalidad a dis-
tancia. Elministerio y las comuni-
dades “definirán un plan de con-
tingencia para dar continuidad a
la actividad educativa de modo
que garantice el derecho a la edu-
cación del alumnado en cual-
quier circunstancia”.

Formación docente y gasto
público. La ley da un año al Go-
bierno para presentar un sistema
de acceso a la profesión docente,
y de formación inicial y perma-
nente. La norma concede dos
años al Ejecutivo para formular
un plan de aumento del gasto con
el que cumplir los objetivos de la
ley, que contemplará el aumento
del gasto educativo hasta el 5%
del PIB, el porcentaje que alcanzó
en 2010 antes de caer por la cri-
sis. El año pasadono llegó al 4,2%.

Infantil. En un año el Ejecutivo
deberá presentar un plan a ocho
años vista para ampliar de forma
“suficiente y asequible” la oferta
pública de plazas de cero a tres
años, procurando su gratuidad y
“priorizando el acceso del alum-
nado en situación de riesgo”.

Calendario. El Gobierno espera
que el Senado ratifique la ley an-
tes de fin de año para que la
Lomloe esté en vigor para el
próximo proceso de escolariza-
ción de marzo. El calendario es-
tablece que a su entrada en vi-
gor serán automáticamente apli-
cables los cambios que afectan a
la admisión de alumnos, la auto-
nomía de los centros y las com-
petencias de los consejos escola-
res. Y el curso siguiente se im-
plantarán las modificaciones so-
bre evaluación, repetición, titu-
lación y currículo.
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