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En todos los países de la OCDE, los gobiernos están intentando
mejorar la eficacia de sus sistemas educativos a la vez que buscan
recursos adicionales para afrontar la creciente demanda de educación.

Panorama de la educación 2007: Indicadores de la OCDE permite a
los países contemplarse a sí mismos a la luz de los resultados obtenidos
por otros paises. Ofrece una amplia gama de indicadores actualizados
y comparables de los logros de los diversos sistemas educativos.
Esta labor es fruto del consenso profesional sobre cómo evaluar el
actual estado de la educación a escala internacional.

Los indicadores analizan quiénes participan en las actividades
educativas, cuánto se gasta en educación y cómo funcionan los
sistemas educativos, y cuáles son los resultados obtenidos. Los
indicadores de resultados se centran en aspectos muy variados, desde
la comparación del rendimiento de los alumnos en disciplinas
fundamentales, hasta el impacto de la educación sobre los ingresos
y sobre las oportunidades de empleo de los adultos.

Esta edición incluye las siguientes novedades:

• Más datos sobre la participación en educación, especialmente en
programas de formación profesional, incluyendo una comparación
de los rendimientos en el examen PISA 2003 de los estudiantes que
siguen estos programas.

• Datos sobre las tendencias de las tasas de titulación en segunda
etapa de educación secundaria y en educación terciaria para el
periodo 1995-2005.

• Datos sobre las tendencias de la matriculación en educación a lo
largo del periodo 1995-2005 y datos sobre la transición de los
estudios al trabajo por nivel educativo.

• Datos sobre los convenios contractuales de los profesores.

• Datos sobre políticas de evaluación de los centros educativos
públicos y sobre el uso de la información de esas evaluaciones.

• Una ampliación de los datos, ya abundantes, sobre cuánto y cómo
invierten los países en educación, y una valoración de la eficiencia
del gasto público en educación.
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN

Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos de 30 países demo-
cráticos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambien-
tales que plantea la globalización. La OCDE está a la vanguardia de los esfuerzos emprendidos
para ayudar a los gobiernos a entender y responder a los cambios y preocupaciones del mundo
actual, como la gobernanza, la economía de la información y los retos que genera el enveje-
cimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden
comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar bue-
nas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Los países miembros de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Co-
rea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión de las
Comunidades Europeas participa en el trabajo de la OCDE.

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organi-
zación. Estos incluyen los resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de inves-
tigación sobre temas económicos, sociales y medioambientales, así como las convenciones,
directrices y los modelos desarrollados por los países miembros.

Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones
e interpretaciones que figuran en ella no reflejan necesariamente el parecer oficial de la
OCDE o de los gobiernos de sus paises miembros.



PRÓLOGO

Los gobiernos prestan cada vez más atención a los análisis comparativos internacionales, puesto que
esto les ayuda en su búsqueda de políticas eficientes que contribuyan a mejorar las expectativas
sociales y económicas de los ciudadanos, a fomentar una gestión eficaz de los sistemas educativos y
a movilizar recursos para responder a una creciente demanda. Con este fin, la Dirección de Educa-
ción de la OCDE dedica un gran esfuerzo a la elaboración y al análisis de indicadores cuantitativos
susceptibles de comparación internacional, que se publican anualmente en Panorama de la Educación.

Estos indicadores ofrecen por igual a los responsables políticos y a los profesionales la posibilidad
de considerar sus sistemas educativos a la luz de los rendimientos de otros países y, junto con los
informes de la OCDE sobre políticas nacionales, están diseñados para apoyar y revisar los esfuerzos
de reforma de los gobiernos.

Panorama de la Educación responde a las necesidades de una amplia gama de usuarios: desde gobiernos
en busca de enseñanzas políticas a investigadores que necesitan datos para la elaboración de análisis,
hasta el público que desea seguir el progreso de su sistema educativo. Esta publicación examina la
calidad de los resultados de la educación, los instrumentos políticos y las circunstancias que con-
dicionan dichos resultados, así como los diversos beneficios individuales y sociales derivados de la
inversión en educación.

Panorama de la Educación es el producto de una larga labor de colaboración entre los gobiernos de los
países miembros de la OCDE, los expertos y las instituciones que participan en el programa de aná-
lisis de indicadores de sistemas educativos de la OCDE (INES), y el Secretariado de la OCDE. Su
publicación ha sido preparada por la División de Indicadores y Análisis de la Dirección de Educación
de la OCDE, bajo la responsabilidad de Andreas Schleicher, en colaboración con Etienne Albiser,
Eric Charbonnier, Michael Davidson, Bo Hansson, Corinne Heckmann, Ben Jensen, Karinne Logez,
Sophie Vayssettes y Jean Yip. Se ha contado con el apoyo administrativo de Cécile Bily y el apoyo
editorial de Kate Lancaster. Los Coordinadores Nacionales de INES de los países miembros han
dirigido la elaboración de esta publicación, que ha tenido el apoyo material y económico de los tres
países responsables de coordinar las redes INES, a saber, Estados Unidos, Países Bajos y Suecia. Al
final del libro, se facilita un listado con los nombres de los miembros de los diversos organismos y los
expertos individuales que han colaborado con esta publicación en particular y con el programa INES

de la OCDE en general.

A pesar de que en los últimos años se han realizado grandes progresos, los países miembros y la
OCDE siguen trabajando para fortalecer la relación entre las necesidades de las políticas y la disponi-
bilidad de datos susceptibles de comparación internacional. Para lograrlo, este programa de trabajo
se enfrenta a varios desafíos y compromisos. En primer lugar, los indicadores deben abordar cuestio-
nes educativas prioritarias de las agendas políticas nacionales, en las que las comparaciones interna-
cionales puedan ofrecer un valor añadido importante a los análisis y evaluaciones de ámbito nacional.
En segundo lugar, los indicadores deben respetar tanto la posibilidad de comparación internacional
como la fidelidad a las peculiaridades nacionales que permitan tener en cuenta las diferencias histó-
ricas, institucionales y culturales de cada país. En tercer lugar, es necesario presentar los indicadores
de la manera más sencilla posible, sin por ello perder de vista los detalles que reflejan la existencia
de realidades educativas complejas. Por último, aunque se intenta limitar el abanico de indicadores,
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este ha de ser lo suficientemente amplio para que resulte útil a los responsables políticos de países
que hacen frente a diferentes desafíos educativos.

La OCDE seguirá afrontando tales desafíos con determinación y no se limitará al análisis de indica-
dores en áreas de fácil acceso para la elaboración de los datos, sino que continuará avanzando precisa-
mente en aquellas otras áreas en las que todavía se requiera una considerable inversión en el trabajo
conceptual. En este sentido, los próximos esfuerzos se van a centrar en continuar con el desarrollo
del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y en su extensión mediante el
Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC), así
como en el lanzamiento del Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS en sus siglas
en inglés) de la OCDE.

Este informe se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE.

4	 Panorama d 5 Educación © Santulona 2007



Nombre
del indicador
en irr edición

2006

Al

A2

A3

iNPICE

Prólogo 	 3

Editorial 	 11

Introducción 	 15

Guía del Lector 	 19

CAPÍTULO A RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
E IMPACTO DEL APRENDIZAJE 	 23

Indicador Al: ¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos? 	 24
Tabla Al.1a.	 Nivel de formación de la población adulta (2005) 	 36
Tabla Al .2a.	 Población que ha alcanzado al menos el nivel de la segunda etapa

de educación secundaria (2005) 	 37
Tabla Al .3a.	 Población que ha alcanzado el nivel de educación terciaria (2005) 	 38
Tabla A1.4.	 Campos educativos (2004) 	 39
Tabla Al .5 	 Proporción de personas de 25 a 34 años con niveles de educación

CINE 5A y de 30 a 39 arios con nivel CINE 6 en comparación
con personas de 55 a 65 arios con niveles CINE 5A y 6,
por campos educativos (2004) 	 40

Indicador A2: ¿Cuántos estudiantes finalizan la educación secundaria? 	 42
Tabla A2.1.	 Tasas de titulación en la segunda etapa de educación secundaria (2005) 	 50
Tabla A2.2.	 Tendencias de las tasas de titulación en la segunda etapa de educación

secundaria (1995-2005) 	 51
Tabla A2.3.	 Tasas de titulación en educación postsecundaria no terciaria (2005) 	 52

Indicador A3: ¿Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? 	 54
Tabla A3.1.	 Tasas de titulación en educación terciaria (2005) 	 66
Tabla A3.2.	 Tendencias de las tasas de titulación en el nivel terciario (1995-2005) 	 67
Tabla A3.3.	 Porcentaje de titulados en educación terciaria por campo

educativo (2005) 	 68
Tabla A3.4.	 Titulados en ciencias, por sexo (2005) 	 69
Tabla A3.5.	 Relación entre la motivación en matemáticas a los 15 años de edad

(Informe PISA 2003) y las tasas de titulación en educación terciaria
de tipo A, por sexo 	 70

Tabla A3.6	 Tasas de supervivencia en educación terciaria (2004) 	 71

Indicador A4: ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes respecto
a la educación? 	 72

Tabla A4. la.	 Porcentaje de estudiantes que esperan completar los diferentes niveles
educativos (2003) 	 82

Tabla A4.2a.	 Porcentaje de estudiantes que esperan completar los niveles
CINE 5A o 6, por nivel de rendimiento en matemáticas (2003) 	 83

Tabla A4. 3a.	 Porcentaje de estudiantes que esperan completar los niveles
CINE 5A o 6, por sexo (2003) 	 84

Tabla A4.4.	 Ratios de probabilidades de las expectativas de los estudiantes de
completar los niveles CINE 5A y 6, por estatus socioeconómico (2003) 	 85

Tabla A4.5.	 Ratios de probabilidades de las expectativas de los estudiantes de
completar los niveles CINE 5A y 6, por estatus de inmigrante (2003) 	 86

Panorama de la Educacen	 Sanellana 2007	 5



ÍNDICE

Indicador AS: ¿Qué actitudes tienen los estudiantes respecto
a las matemáticas? 	 88

Tabla A5.1.

	

	 Medias de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas,
enfoques de aprendizaje e indices relacionados con el centro
educativo (2003) 	 97

Tabla A5.2a.	 Relación entre las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas
y el rendimiento matemático (2003) 	 98

Tabla A5.2b.	 Relación entre los enfoques de aprendizaje de los alumnos
y el rendimiento matemático (2003) 	 99

Tabla A5.2c. 	 Relación entre los indices relacionados con el centro educativo
y el rendimiento en matemáticas (2003) 	  100

Indicador A6: ¿Cuál es el impacto del origen inmigrante sobre
el rendimiento de los alumnos? 	 102

Tabla A6. la.	 Diferencias del rendimiento en matemáticas,
por estatus de inmigrante (2003) 	  111

Tabla A6. 2a.	 Porcentaje de alumnos nativos en cada nivel de competencia
de la escala OCDE PISA de matemáticas (2003) 	  111

Tabla A6. 2b.	 Porcentaje de alumnos inmigrantes de segunda generación
en cada nivel de competencia de la escala OCDE PISA
de matemáticas (2003) 	  112

Tabla A6. 2c.	 Porcentaje de alumnos inmigrantes de primera generación
en cada nivel de competencia de la escala OCDE PISA
de matemáticas (2003) 	  112

Tabla A6.3.	 Índice de motivación instrumental en matemáticas
y rendimiento de los alumnos en matemáticas (2003) 	  113

Indicador A7: ¿Afecta el estatus socioeconómico de los padres
al acceso de los alumnos a la educación superior? 	  114

Indicador A8: ¿Cómo afecta la participación en la educación
a la participación en el mercado de trabajo? 	  122

Tabla A8.1 a.	 Tasas de empleo y nivel de educación por sexo (2005) 	  130
Tabla A8.2a.	 Tasas de desempleo y nivel de educación por sexo (2005) 	 132
Tabla A8.3a.	 Tendencias de las tasas de empleo por nivel

de educación (1991-2005) 	  134
Tabla A8.4a.	 Tendencias de las tasas de desempleo por nivel

de educación (1991-2005) 	  136

Indicador A9: ¿Cuáles son los beneficios económicos de la educación? 	 138
Tabla A9. la.	 Ingresos relativos de la población que percibe rentas del trabajo

(2005 o último año disponible) 	  154
Tabla A9. 1 b. 	 Diferencias de ingresos entre mujeres y hombres

(2005 o último ario disponible) 	  156
Tabla A9.2a.	 Tendencias de los ingresos relativos: población adulta (1997-2005) 	  157
Tabla A9.3.	 Tendencias de las diferencias de ingresos entre mujeres

y hombres (1997-2005) 	  158
Tabla A9.4a.	 Distribución de la población de 25 a 64 arios por niveles

de ingresos y de educación (2005 o último año disponible) 	  160
Tabla A9.5.	 Tasas internas de retorno (TIR) privadas para individuos

que han obtenido un titulo de segunda etapa de secundaria
o postsecundaria no terciaria CINE 3/4 (2003) 	  163

4e1 iojicacjor
en la edición

2006

A8

A9

6	 Panorama d O EducacIón	 Santalana 2007



ÍNDICE

Nombre
del indicador
en la edición

2006

Tabla A9.6.	 Tasas internas de retorno (TIR) privadas para individuos que
han obtenido un titulo de educación terciaria CINE 5/6 (2003) 	  163

Tabla A9.7.	 Tasas internas de retorno (TIR) públicas para individuos
que han obtenido un titulo de segunda etapa de secundaria
o postsecundaria no terciaria CINE 3/4 (2003) 	 164

Tabla A9.8.	 Tasas internas de retorno (TIR) públicas para individuos que
han obtenido un titulo de educación terciaria CINE 5/6 (2003) 	 164

CAPÍTULO B RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIDOS
EN EDUCACIÓN 	 165

Indicador B1: ¿Cuánto se gasta en educación por alumno? 	 168
Tabla B1 .1 a.	 Gasto anual en instituciones educativas por alumno para todos

los servicios (2004) 	  184
Tabla B1.1 b.	 Gasto anual por alumno en servicios básicos, servicios

complementarios e I+D (2004) 	  185
Tabla B1.2.	 Distribución del gasto en instituciones educativas

(como porcentaje) en comparación con el número de alumnos
matriculados en cada nivel educativo (2004) 	 186

Tabla B1 . 3a.	 Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno
para todos los servicios durante la duración teórica de los estudios
de primaria y secundaria (2004) 	 187

Tabla B1.3b.	 Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno para todos los
servicios durante la duración media de los estudios terciarios (2004) 	  188

Tabla B1.4.	 Gasto anual en instituciones educativas por alumno para todos
los servicios con relación al PIB por habitante (2004) 	  189

Tabla B1.5.	 Variación del gasto en instituciones educativas por alumno
para todos los servicios en relación con diferentes factores,
por nivel educativo (1995, 2004) 	 190

Indicador B2: ¿Qué proporción de la riqueza nacional se dedica
a la educación? 	 192

Tabla B2.1	 Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB
por niveles de educación (1995, 2000 y 2004) 	 203

Tabla B2.2	 Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB
por nivel de educación (2004) 	 204

Tabla B2.3	 Evolución del gasto en instituciones educativas
(1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 	 205

Tabla B2.4	 Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB,
por fuente de financiación y nivel de educación (2004) 	 206

Indicador B3: ¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación? 	 208

Tabla B3.1.	 Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones
educativas para todos los niveles de educación (1995, 2004) 	 217

Tabla B3.2a.	 Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones
educativas, como porcentaje, por nivel de educación (1995, 2004) 	 218

Tabla B3.2b.	 Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones
educativas, como porcentaje, para la educación terciaria (1995, 2004) 	 219

Tabla B3.3.	 Tendencias de las proporciones relativas del gasto público
en instituciones educativas e indice de variación entre 1995 y 2004
(1995 = 100, precios constantes), para la educación terciaria
(1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 	 220

BI

B2

B3

Panorama de O Educación	 Santillana 2007	 7



ÍNDICE

Nombre
Id l indicador
en h edición

2006

Indicador B4: ¿Cuál es el gasto público total en educación? 	 222	 B4
Tabla B4.1.	 Gasto público total en educación (1995, 2004) 	 228
Tabla B4.2.	 Distribución del gasto público total en educación (2004) 	 229

Indicador B5: ¿Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria
y qué ayudas públicas reciben? 	 230

Tabla B5. la.	 Tasas medias anuales de matrícula cobradas por instituciones
educativas terciarias de tipo A a estudiantes nacionales
(año académico 2004-2005) 	 242

Tabla B5. lb.	 Distribución de la ayuda financiera a los alumnos de educación
terciaria de tipo A (año académico 2004-2005) 	 244

Tabla B5. 1 c.	 Ayuda financiera a través de préstamos públicos a los alumnos
de educación terciaria de tipo A (año académico 2004-2005) 	 246

Tabla B5.2.	 Ayudas públicas a familias y a otras entidades privadas
como porcentaje del gasto público total en educación y del PIB,
en educación terciaria (2004) 	 248

Indicador 86: ¿En qué servicios y recursos se gasta el presupuesto
en educación? 	 250

Tabla B6.1	 Gasto en instituciones educativas por categoría de servicio
como porcentaje del PIB (2004) 	 258

Tabla B6.2	 Gasto en instituciones educativas por categoría de recursos
y nivel de educación (2004) 	 259

Indicador B7: ¿Hasta qué punto se utilizan los recursos en educación
de forma eficaz? 	 260

Tabla B7.1.	 Estimaciones de la eficacia técnica en educación primaria
y primera etapa de secundaria del sector público de educación 	 266

Capitulo C	 ACCESO A LA EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
Y PROGRESIÓN 	 267

Indicador C1: ¿Cuál es la importancia de los programas de formación
profesional? 	 268

Tabla C1.1.	 Patrones de matriculación en la segunda etapa de educación secundaria 	 275
Tabla C1.2.	 Gasto anual de las instituciones educativas por alumno en todos

los servicios, por tipo de programa (2004) 	 276
Tabla C1.3.	 Rendimiento de los alumnos de 15 años en la escala de matemáticas

de PISA, por orientación de los programas (2003) 	 277

Indicador C2: ¿Quién participa en la educación? 	 278
Tabla C2.1.	 Tasas de escolaridad, por edad (2005) 	 289
Tabla C2.2.	 Tabla C2.2. Tendencias de las tasas de escolaridad (1995-2005) 	 290
Tabla C2.3.	 Características de la transición entre las edades de 15 a 20 años,

por nivel educativo (2005) 	 291
Tabla C2.4.	 Tasas de ingreso en educación terciaria y distribución por edad

de los nuevos inscritos (2005) 	 292
Tabla C2.5.	 Tendencias de las tasas de ingreso en educación terciaria (1995-2005) 293
Tabla C2.6.	 Alumnos en educación terciaria por tipo de institución o modo

de estudio (2005) 	 294

Indicador C3: ¿Quién estudia en el extranjero y dónde? 	 296
Tabla C3.1.	 Movilidad estudiantil y estudiantes extranjeros en educación terciaria

(2000, 2005) 	 315

BI

B6

Cl, C2

Cl

8	 panorama de la Educa., 	 Sarmllana 2007



ÍNDICE

Nombre
del indicador
en la edición

2006

Tabla C3.2.	 Distribución de los estudiantes internacionales y extranjeros
en educación terciaria, por país de origen (2005) 	 316

Tabla C3.3.	 Ciudadanos que estudian en el extranjero en educación terciaria,
por país de destino (2005) 	 318

Tabla C3.4.	 Distribución de estudiantes internacionales y extranjeros
en educación terciaria, por nivel y tipo de educación terciaria (2005) 320

Tabla C3.5.	 Distribución de estudiantes internacionales y extranjeros
en educación terciaria por campo de estudio (2005) 	  321

Tabla C3.6.	 Tendencias en el número de estudiantes extranjeros matriculados
en educación terciaria fuera de su país de origen (2000 a 2005) 	 322

Tabla C3.7.	 Porcentaje de titulaciones de educación terciaria otorgadas a estudiantes
internacionales y extranjeros, por tipo de educación terciaria (2005) 	 323

Indicador C4: ¿Cuánto éxito tienen los alumnos para pasar
de la educación al trabajo? 	 324

Tabla C4. la.	 Expectativa de años en educación y no en educación de los jóvenes
de 15 a 29 años (2005) 	 333

Tabla C4.2a.	 Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2005) 	 335
Tabla C4.3.	 Porcentaje de la cohorte de población no en educación

y sin empleo (2005) 	 337
Tabla C4.4a.	 Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación

y no en educación (1995-2005) 	 339

Indicador CS: ¿Participan los adultos en formación y educación
durante su vida laboral? 	 344

Tabla C5. la.	 Tasa de participación y número de horas que se espera dedicar
a educación y formación no formales relacionadas con el puesto
de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003) 	  351

Tabla C5. lb.	 Número de horas que se espera dedicar a educación y formación
no formales relacionadas con el puesto de trabajo por grupo
de edad y situación laboral (2003) 	 353

Tabla C5.1c.	 Número de horas que se espera dedicar a educación y formación
no formales relacionadas con el puesto de trabajo,
por nivel educativo alcanzado (2003) 	 355

Capitulo D	 EL ENTORNO DE APRENDIZAJEY LA ORGANIZACIÓN
DE LOS CENTROS ESCOLARES 	 357

Indicador Di: ¿Cuánto tiempo pasan los alumnos en clase? 	 358
Tabla D1.1.	 Hora, lectivas obligatorias y previstas en centros públicos (2005) 	 367
Tabla Dl .2a.	 Horas lectivas por asignatura como porcentaje del número total

de horas lectivas obligatorias para alumnos de 9 a II años (2005) 	 368
Tabla Dl .2b.	 Horas lectivas por asignatura como porcentaje del número total

de horas lectivas obligatorias para alumnos de 12 a 14 años (2005) 	 369

Indicador D2: ¿Cuáles son la ratio alumnos-profesor y el tamaño
de las clases? 	  370

Tabla D2.1.	 Tamaño medio de la clase, por tipo de institución
y nivel educativo (2005) 	 379

Tabla D2.2.	 Ratio alumnos-profesor en instituciones educativas (2005) 	 380
Tabla D2.3.	 Ratio alumnos-profesor, por tipo de instituciones (2005) 	 381

Indicador D3: ¿Cuál es la retribución de los profesores? 	 382	 D3

Tabla D3.1.	 Retribución de los profesores (2005) 	 395

C4

Cl

DI

D2

Panorarna de la Educacen O Sanallana 2007	 9



ÍNDICE

Tabla D3.2.	 Cambios en la retribución de los profesores (1996 y 2005) 	
Tabla D3.3a.	 Ajustes de la retribución básica de los profesores de instituciones

públicas (2005) 	
Tabla D3.4.	 Disposiciones contractuales de los profesores (2005) 	

Indicador D4: ¿Cuánto tiempo dedican los profesores a enseñar? 	
Tabla D4.1.	 Organización de la jornada laboral del profesorado (2005) 	

Indicador D5: ¿Cómo evalúan su rendimiento los centros educativos? 	
Tabla D5.1.	 Evaluación de centros públicos en primera etapa de educación

secundaria (2005) 	
Tabla D5.2.	 Utilización de la información sobre la evaluación y control de los centros

escolares públicos (primera etapa de educación secundaria, 2005) 	

ANEXO 1	 Características de los Sistemas Educativos 	

Tabla Xl.la	 Edades habituales de titulación en al segunda etapa de educación
secundaria 	

Tabla Xl.lb	 Edades habituales de titulación en educación postsecundaria
no terciaria 	

Tabla X1.1c	 Edades habituales de titulación en educación terciaria 	
Tabla X1 .2a	 Año escolar y año presupuestario utilizados en los cálculos

de los indicadores para los países de la OCDE 	
Tabla X1.2b	 Año escolar y año presupuestario utilizados en los cálculos

de los indicadores para las economías asociadas 	
Tabla X1.3	 Resumen de los requisitos de titulación en programas de segunda

etapa de secundaria (CINE 3) 	

ANEXO 2	 Estadísticas de Referencia 	

Tabla X2.1	 Visión general del contexto económico mediante las variables básicas
(periodo de referencia: año natural 2004, precios corrientes de 2004) 	

Tabla X2.2	 Estadísticas básicas de referencia (periodo de referencia:
año natural 2004, precios corrientes de 2004) 	

Tabla X2.3	 Estadísticas básicas de referencia (periodo de referencia:
ario natural 1995, precios corrientes de 1995) 	

Tabla X2.4	 Gasto anual de las instituciones educativas por alumno en todos
los servicios (2004) 	

Tabla X2.5	 Gasto anual de las instituciones educativas por alumno en todos
los servicios (2004) 	

Tabla X2.6a	 Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones
de los profesores por niveles de educación (1996, 2005) 	

Tabla X2 .6b	 Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones
de los profesores (1996, 2005) 	

Tabla X2.6c	 Retribuciones de los profesores (2005) 	
Tabla X2.7	 Ingresos públicos por los conceptos expresados en

los encabezamientos de las columnas como porcentaje del PIB, 2004

ANEXO 3	 Fuentes, Métodos y Notas Técnicas 	

Referencias 	

Personas que han participado en esta Publicación 	

Publicaciones Relacionadas de la OCDE 	

397

398
400

402
411

412

418

419

421

422

423
424

425

426

427

429

430

431

432

433

434

435

437
438

439

441

442

443

446

N IcUoraji'r;e1
co la edición

2006

D4

10	 Panorama d a Educacen Santalana 2007



EDITORIAL
Por Barbara Ischinger, Directora de Educación

Los efectos de la expansión de la educación terciaria:
¡una mano de obra de alta calidad o los sobradamente preparados
desplazando a los menos preparados?

El número de titulados en educación superior ha crecido de forma masiva en los países de la OCDE
en las últimas décadas. Pero ¿qué impacto ha tenido este hecho sobre los mercados laborales? ¿Acaso
el aumento de una mano de obra más preparada ha ido acompañada de la creación de un número
equivalente de empleos altamente remunerados? e. 0 llegará el día en que todo el mundo sea licen-
ciado y trabaje por el sueldo mínimo? El siguiente análisis en la edición de este ario de Panorama de la

Educación sugiere que dicha expansión ha tenido un impacto positivo para las personas y las econo-
mías y que, de momento, no ha habido signos de «inflación» del valor de la titulación. No obstante,
la sostenibilidad de una expansión continua dependerá de replantearse su financiación y cómo garan-
tizar su mayor eficiencia.

En la mayoría de los países de la OCDE, de los adultos de 55 a 64 años (que se incorporaron al mer-
cado laboral en la década de 1960 y principios de la de 1970) entre el 7 y el 27% completó estudios
superiores (cuenta con titulación terciaria), excepto en Canadá y Estados Unidos, donde más del
30% lo ha hecho. Entre los adultos más jóvenes de 25 a 34 arios, al menos el 32% ha obtenido una

titulación terciaria en 19 países y más del 40% lo ha hecho en 6 países (Indicador A 1 ). La proporción
de la población con titulación terciaria ha crecido del 19 al 30% entre estos dos grupos.

Aunque la mayoría de los países ha experimentado al menos algún crecimiento en las matriculaciones
terciarias (Indicador C2) y las titulaciones terciarias, el índice de expansión ha variado mucho de un
país a otro y de un periodo de tiempo a otro. En algunos países, gran parte de este crecimiento ha
tenido lugar en periodos de rápida expansión, impulsada por las políticas. Corea, España e Irlanda,
por ejemplo, han más que duplicado la proporción de titulados de educación terciaria que acceden
al mercado laboral desde finales de los 70 hasta finales de los 90, desde unos niveles iniciales bajos,
mientras que en Alemania y Estados Unidos la proporción ha permanecido en gran parte inalterable,
con un nivel relativamente elevado en Estados Unidos y comparativamente bajo en Alemania (Indi-
cador Al).

Los gobiernos que han impulsado la expansión de la educación terciaria a menudo han reconocido
haberlo hecho porque eran necesarias capacidades de mayor nivel en una economía avanzada del co-
nocimiento, que requiere que una proporción mucho mayor que antes de la mano de obra cuente con
estudios por encima del nivel secundario. Y desde luego, en muchos países ha habido un crecimiento
significativo de empleos e industrias en sectores que dependen de una plantilla mejor preparada. Sin
embargo, sigue latente la cuestión: cuál será el efecto de aumentar la oferta de personas altamente
preparadas en el mercado laboral? Ciertamente es imaginable que al menos algunos de los recién
titulados acaben realizando trabajos que no requieren las habilidades de un licenciado y que consigan
estos empleos a costa de otros trabajadores menos preparados. Este efecto de desplazamiento podría
asociarse al aumento relativo del desempleo entre personas con poca preparación (a medida que
trabajadores más preparados ocupan sus puestos), pero también potencialmente a una reducción en
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el mayor salario asociado a la titulación terciaria (puesto que un aumento en la oferta de titulados
supera cualquier aumento en la demanda de conocimientos universitarios).

Una mejor cobertura de los datos de tendencias internacionales que relacionan la titulación académi-
ca con los resultados en el mercado laboral ha hecho posible investigar este aspecto en Panorama de la

Educación 2007 de una manera que no había sido posible con anterioridad. El siguiente análisis se basa
en el Indicador Al,  que muestra que existen recompensas sustanciales asociadas a la obtención de
una educación terciaria y desventajas sustanciales asociadas a no lograr al menos el nivel de segunda
etapa de educación secundaria.

En todos los países de la OCDE, la ventaja salarial media asociada a la educación terciaria en compa-
ración con la segunda etapa de la educación secundaria es más del 25 % y en algunos más del 100%
(Indicador A9). Además, la tasa de desempleo media en aquellos que solo han completado la primera
etapa de educación secundaria es de 5 puntos porcentuales más que en aquellos cuyo máximo nivel es
la segunda etapa de educación secundaria, y de 7 puntos más que en aquellos con educación terciaria
(Indicador A8). El análisis también indica que, si bien el desempleo es sustancialmente superior a la
media en aquellos con poca preparación, esta desventaja no se ha deteriorado en los países que han
ampliado la educación terciaria, como podría sugerir la hipótesis del desplazamiento. Al contrario, en
los países con más rápida expansión, un pequeño aumento del riesgo relativo a finales de los 90 fue
seguido de una caída a principios de la primera década de 2000. Sin embargo, en aquellos países en
los que no se amplió la educación terciaria, ha habido un aumento del riesgo relativo de desempleo.
De hecho, en estos países la no consecución de la segunda etapa de educación secundaria se asocia
ahora a una mayor probabilidad del 80% de estar desempleado, en comparación con menos del 50%
en aquellos países que más han aumentado la educación terciaria.

Otro aspecto de igual importancia es que los países que más ampliaron la consecución de educación
terciaria a finales de los 90 tendieron a sufrir una mayor caída (o menor aumento) del desempleo
entre 1995 y 2004 que los países con una menor expansión de la educación terciaria. Por ejemplo,
Corea, Francia e Irlanda experimentaron el mayor crecimiento en la consecución de educación ter-
ciaria y un crecimiento cercano a cero o negativo del desempleo, mientras que Alemania, República
Checa y República Eslovaca registraron poco o ningún crecimiento en la consecución de educación
terciaria y sí un sustancial aumento del desempleo entre las personas no preparadas. Aunque no
existe una relación perfecta —Finlandia no experimentó una expansión en educación terciaria pero sí
una caída del desempleo, Polonia amplió su educación terciaria pero el paro también aumentó—, la
tendencia general es una vez más contraria a lo que se podría esperar de acuerdo con la hipótesis del
desplazamiento (Indicador Al).

Los datos, por tanto, no ofrecen evidencia de que los menos preparados se vean desplazados del
mercado laboral y sí hay muchos signos que apuntan lo contrario: que las personas menos prepara-
das se benefician en términos de mejores oportunidades de empleo cuando más personas acceden
a la educación superior. Tal vez se deba a que la expansión del extremo superior de la educación,
aparte de generar crecimiento, también aporta oportunidades de empleo más equitativas. Además,
un análisis de las tendencias en el nivel absoluto de desempleo en adultos con la segunda etapa de
educación secundaria sugiere que los cambios en el desempleo durante el periodo de 1995 a 2004 no
están relacionados con los cambios en el nivel de consecución de educación terciaria. De hecho, ni
en el desempleo de quienes solo tienen la primera etapa de educación secundaria ni en el de quienes
completaron la segunda etapa, existe una correlación estadísticamente significativa entre la expan-
sión de la consecución de educación terciaria y los cambios en las tasas de desempleo tras considerar
el crecimiento del PIB.
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En efecto, el PIB y la productividad parecen impulsar las perspectivas de desempleo con indepen-
dencia de los cambios en la consecución de educación terciaria. No obstante, sí existe una correla-
ción significativa entre el aumento de la consecución de educación terciaria y de segunda etapa de
secundaria y la caída en el desempleo relativo para los adultos con la primera etapa de educación
secundaria. Todo ello sugiere que las perspectivas de empleo entre los menos preparados están prin-
cipalmente ligadas a un crecimiento de la economía y, en general, a la productividad, a lo que una
oferta adecuada de mano de obra altamente preparada puede contribuir potencialmente. Una buena
salud económica general parece más que compensar cualquier posible efecto de desplazamiento, con
un resultado neto positivo para los grupos relativamente peor preparados. El impacto positivo del
crecimiento económico sobre el empleo es mayor para aquellos sin titulación terciaria que para los
licenciados, tal vez porque las empresas estén más dispuestas a asumir el coste de retener a aquellos
con más estudios en épocas de dificultades económicas.

Más aún, el análisis también indica que un exceso de oferta de capacidades no genera desempleo
entre aquellos con una titulación terciaria ni una caída en su remuneración. Aunque esto no implica
que los licenciados accedan a empleos acordes con su preparación, sigue señalando que los beneficios
de una educación superior no se han deteriorado con la expansión de la misma. Y si bien ha habido
algunos pequeños aumentos en el riesgo relativo de desempleo entre los licenciados, no ha sido peor
cuando más ha aumentado la consecución de la educación terciaria. De hecho, en todos los países de
la OCDE los licenciados se enfrentan a niveles muy inferiores de desempleo que otros grupos. En
términos de salarios, los datos sugieren que ha habido un cierto freno en la creciente ventaja para los
licenciados de educación terciaria cuando su oferta ha aumentado más, pero no una caída general. Es-
tos datos corroboran otros resultados similares de estudios representativos, que sugieren que grupos
menos preparados comparten el beneficio de más educación terciaria y que las capacidades adiciona-
les generadas han sido en gran medida absorbidas por el mercado laboral. Al realizar un seguimiento
de estos fenómenos a lo largo del tiempo, es interesante destacar que los efectos positivos parecen
ser más pronunciados en los últimos años, contradiciendo la idea de que la educación terciaria, hasta
ahora, está creciendo demasiado deprisa.

Es difícil predecir el futuro sobre la base de estas tendencias pasadas. ¡Continuará la expansión de
la educación superior a este rápido ritmo, impulsada por una demanda cada vez mayor de personas
altamente preparadas? ¡O acaso se estabilizará y descenderán los beneficios relativos? A principios
del siglo xx, pocos hubieran podido predecir que, en los países de la OCDE, la segunda etapa de la
educación secundaria sería en gran medida universal a finales del siglo. De la misma manera es difícil
predecir cómo evolucionarán las titulaciones de educación terciaria hacia el final del siglo xxi.

Lo que sí está claro es que, por lo menos de momento, la demanda de más y mejor educación conti-
núa aumentando, y la compensación en términos de ingresos y productividad sigue siendo sustancial.
Las matriculaciones siguen creciendo en los países de la OCDE de tal manera que más del 50% —en

algunos países más del 75 'Yo— de los que terminan la educación secundaria acceden a la universidad

(Indicador C2).

¿Cómo pagarán los países esta expansión, dado que el gasto por alumno ya ha empezado a disminuir
en algunos países, puesto que la matriculación ha incrementado más rápidamente que la inversión
en educación terciaria (Indicador B ) ? Desde luego, parte de la solución radicará en establecer po-
líticas innovadoras de financiación y apoyo a los alumnos que movilicen fondos públicos y privados
adicionales, reflejando mejor los beneficios sociales y personales de la educación terciaria.Y mu ce ti C4r

países están avanzando en esta dirección, algunos sin crear barreras a la participación de los al jnos

(Indicador B5).
-e
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Hasta ahora, los países nórdicos han logrado la expansión considerando la inversión pública masiva en
educación superior, incluyendo tanto el apoyo a las instituciones como a los alumnos y las familias,
como una inversión que rinde elevados dividendos a las personas y la sociedad. Australia, Corea,
Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido han ampliado la participación en educación terciaria pasando
parte de la carga económica a los alumnos. En Australia, por ejemplo, se introdujo un programa de
préstamos libres de riesgo que elimina las limitaciones de liquidez de los alumnos más pobres; sin
embargo, esto no ha tenido un efecto negativo sobre la equidad del acceso de los alumnos de un nivel
socioeconómico desfavorecido. En contraste con ello, muchos países europeos no están aumentando
su inversión en universidades ni permiten a las universidades cobrar tasas de matriculación, con el
resultado de que la media europea de inversión por alumno de educación terciaria está muy por de-
bajo de la mitad del gasto de Estados Unidos (Indicador BI).

Pero es igualmente evidente que solo más dinero no es suficiente. La inversión en educación también
tendrá que ser mucho más eficiente. Por primera vez, Panorama de la Educación examina esta cuestión
y estima que, como media en los países de la OCDE, los contribuyentes pueden esperar un 22 %
más de rendimiento de la inversión actual (Indicador B7). Este indicador de eficiencia está aún en
fase exploratoria; cubre solo la educación elemental y secundaria y requerirá un desarrollo sustancial
en los próximos arios, como mínimo para captar una gama más amplia de resultados educativos. Sin
embargo, sí indica la escala del esfuerzo necesario para que la educación se reinvente de la misma
manera que ya lo han hecho otras profesiones y así ofrezca un mejor retorno de la inversión.

En la educación terciaria, esto significa crear y mantener un sistema de instituciones diversas, sosteni-

bles y de alta calidad, con la libertad de responder a la demanda y rindiendo cuentas por los resultados
que generan. Significa asegurar que el crecimiento y desarrollo de los sistemas de educación terciaria
sean gestionados de forma que se mejore el acceso y se refuerce la calidad. Y significa que las univer-
sidades deberán evolucionar para que su liderazgo y capacidad de gestión se equiparen a los de la em-
presa moderna. Se deben emplear mucho más técnicas adecuadas de gestión de recursos económicos
y humanos estratégicos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y cumplir con los requisitos de
rendición de cuentas. Las instituciones deberán ser gobernadas por entidades que puedan pensar
de forma estratégica y ser reflejo de un abanico mucho más amplio de intereses y no solo de la comu-
nidad académica. Puede que dichos cambios no se den con facilidad, pero la necesidad de los mismos
no se puede ignorar, ni negarse el riesgo de la autocomplacencia. La OCDE continuará realizando un
seguimiento de los avances en esta área con el fin de ayudar a los países a superar los retos.

732.,	 esc-2,:teet-
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INTRODUCCIÓN: LOS INDICADORES

Y SU ESTRUCTURA

• Estructura organizativa

Panorama de la Educación 2007: Indicadores de la OCDE ofrece un amplio abanico de indicadores ac-
tualizados y comparables que reflejan un consenso profesional sobre cómo evaluar el actual estado
de la educación a escala internacional. Los indicadores aportan información sobre los recursos hu-
manos y financieros invertidos en educación, sobre el funcionamiento y la evolución de los sistemas
educativos y de aprendizaje y sobre el rendimiento de las inversiones realizadas en educación. Los
indicadores están organizados por temas y van acompañados de una serie de datos contextuales.
Los indicadores se presentan dentro de una estructura organizativa que:

• distingue entre los actores de los sistemas educativos: los alumnos, el marco de la enseñanza ye! entorno
del aprendizaje, los proveedores de servicios educativos y el conjunto del sistema educativo;

• agrupa los indicadores dependiendo de si éstos abordan los resultados educativos desde una perspectiva
individual o nacional, los instrumentos políticos o las circunstancias que condicionan estos resultados,
o los antecedentes o limitaciones que sitúan las decisiones políticas en su contexto; y

• determina las cuestiones políticas relacionadas con los indicadores, distinguiendo tres categorías
principales: la calidad del rendimiento educativo y de la oferta de enseñanza, la equidad del
rendimiento de la educación y de las oportunidades educativas y la adecuación y eficiencia de la
gestión de los recursos.

La siguiente tabla describe las dos primeras dimensiones:

Personas que
participan en
la educación y
el aprendizaje

II. Marcos de la
enseñanza y el
aprendizaje

1.1	 Calidad
y distribución
del rendimiento
educativo individual

1.11 Calidad de
la transmisión
de conocimientos

2.1 Actitudes, compromiso
y comportamientos
individuales

2.11 Pedagogía y prácticas
de aprendizaje y ambiente
en el aula

3.1 Caractensticas
del historial de los
alumnos

3.11 Condiciones de
aprendizaje de los
alumnos y condiciones
de trabajo de los
profesores

III. Proveedores 1.111 Productividad 2.111 Entorno y organización 3.111 Características de

de servicios y rendimiento de escolar los proveedores de

educativos los centros docentes servicios y de sus
colectividades

IV. Conjunto 1.1V Rendimiento global 2.IV Parámetros escolares de 3.IV Contextos nacionales

del sistema
educativo

del sistema educativo todo el sistema, asignación
de recursos y políticas
educativas

de carácter educativo,
social, económico
y demográfico
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Los siguientes apartados profundizan en las dimensiones de la tabla:

• Los actores de los sistemas educativos

El programa de indicadores educativos de la OCDE pretende evaluar el rendimiento global de los
sistemas educativos nacionales, más que comparar distintas instituciones u otras entidades regionales
y locales. No obstante, cada vez es más evidente que muchas de las características importantes del
desarrollo, el funcionamiento y el impacto de los sistemas educativos sólo pueden ser evaluados
mediante un análisis de los resultados educativos y de su relación con los recursos utilizados y los
procesos a un nivel individual e institucional. Con el fin de explicar todo lo anteriormente expuesto,
la estructura de los indicadores distingue entre un nivel macro, dos niveles intermedios y un nivel
micro de los sistemas educativos. Estos niveles se refieren a:

• el conjunto del sistema educativo;

• las instituciones educativas y los proveedores de servicios educativos;

• el marco de la enseñanza y el entorno de aprendizaje dentro de las instituciones; y

• los participantes individuales en la educación y el aprendizaje.

En cierta medida, estos niveles corresponden a las entidades de las que se han obtenido los datos,
pero su importancia se centra sobre todo en el hecho de que muchas características de los sistemas
educativos tienen efectos muy diferentes según el nivel del sistema de que se trate. Por ejemplo,
cuando hablamos de los alumnos de una clase, la relación entre los resultados de los alumnos y el
tamaño de la clase puede ser inversa en el caso de que grupos con pocos alumnos se beneficien de un
mayor contacto con los profesores. Sin embargo, en el nivel de la clase o del centro escolar, a menudo
se tiende a agrupar intencionadamente a los alumnos de forma que aquellos que presentan más difi-
cultades de aprendizaje estén en grupos más reducidos y reciban una atención más individualizada.
A nivel del centro escolar, por tanto, es frecuente que la relación que existe entre tamaño de la clase
y rendimiento de los alumnos sea positiva, lo que sugiere que el rendimiento de los alumnos de clases
relativamente numerosas es mejor que el de los de clases más reducidas. A nivel del sistema educativo
en su conjunto, la relación entre los resultados de los alumnos y el tamaño de la clase también puede
verse afectado, por ejemplo, por el nivel socioeconómico de los alumnos del centro o por factores
asociados a los hábitos de aprendizaje de los diferentes países. Por este motivo, análisis realizados
en el pasado a partir de datos exclusivamente de nivel macro han conducido a veces a conclusiones
erróneas.

• Resultados, instrumentos políticos y antecedentes

La segunda dimensión de la estructura organizativa agrupa los indicadores en cada uno de los niveles
anteriormente mencionados:

• los indicadores sobre los resultados obtenidos en los sistemas educativos, así como los relacionados
con el impacto de los niveles de conocimiento y destreza en los individuos, en las sociedades
y en las economías, están agrupados bajo el subtítulo de rendimiento y resultados de la educación y el

aprendizaje;

• el subtítulo instrumentos políticos y circunstancias agrupa las actividades que buscan información sobre
los instrumentos políticos o las circunstancias que condicionan el rendimiento y los resultados en
cada nivel; y
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• por lo general, estos instrumentos políticos y circunstancias tienen antecedentes, es decir, factores que
definen o limitan las políticas. Estos factores se presentan bajo el subtítulo de antecedentes o limitaciones.
Conviene señalar que los antecedentes o limitaciones suelen ser específicos para un determinado nivel
del sistema educativo y que los antecedentes a un cierto nivel pueden muy bien constituir instrumentos
políticos en un nivel superior. Por ejemplo, para los profesores y los alumnos de un centro escolar,
las titulaciones de los profesores son una limitación determinada, mientras que en el nivel del sistema
educativo el perfeccionamiento profesional del cuerpo docente es un instrumento político clave.

• Cuestiones políticas

Cada una de las celdas así construidas se puede utilizar para abordar una variedad de cuestiones
desde diferentes perspectivas políticas. Para los propósitos de esta tabla, las perspectivas políticas se
han agrupado en las tres categorías siguientes, que constituyen la tercera dimensión de la estructura
definida para organizar los indicadores INES:

• calidad de los servicios y resultados educativos;

• igualdad de resultados de la educación y equidad de oportunidades educativas; y

• adecuación y eficiencia en la gestión de los recursos.

Además de las dimensiones ya mencionadas, la perspectiva temporal, como dimensión adicional
en la estructura, también permite modelar los aspectos dinámicos de la evolución de los sistemas
educativos.

Los indicadores presentados en Panorama de la Educación 2007 se ajustan a esta estructura, si bien a
menudo se refieren a más de una celda.

La mayor parte de los indicadores del Capítulo A titulado Resultados de las instituciones educativas e im-
pacto del aprendizaje están relacionados con la primera columna de la tabla, que describe el rendimiento
y los resultados de la educación. Además, los indicadores del Capítulo A que evalúan, por ejemplo, el
nivel de formación de diferentes generaciones no se limitan a presentar los resultados de los sistemas
educativos, sino que también proporcionan una explicación contextual de interés para políticas educa-
tivas actuales, como pueden ser las que se refieren a la formación a lo largo de la vida.

El Capítulo B, que analiza los Recursos financieros y humanos invertidos en educación, proporciona indi-
cadores que constituyen tanto instrumentos políticos como antecedentes de interés para las políticas
o, en ocasiones, ambas cosas a la vez. Por ejemplo, el gasto por alumno es una de las medidas políticas
clave que más directamente influye en el alumno, ya que actúa como una limitación  en el entorno del
aprendizaje en el centro y en las condiciones de aprendizaje del alumno en el aula.

El Capítulo C aborda cuestiones relativas al Acceso a la educación, participación y progresión. Los in-
dicadores de este capítulo combinan información sobre resultados, instrumentos políticos y con-
texto. Por ejemplo, los porcentajes de ingreso y progresión miden los resultados de políticas y
prácticas en el aula, en el centro escolar y en el sistema educativo. También pueden facilitar in-
formación contextual que permita elaborar políticas, mediante la identificación de áreas en las
que es necesaria la intervención, por ejemplo, para afrontar el problema de la falta de equidad.

El Capítulo D analiza El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares. En este capítulo,
los indicadores sobre horas lectivas, jornada laboral y retribución de los profesores no son únicamen-
te instrumentos políticos que pueden ser utilizados, sino que proporcionan asimismo información
contextual referida, por una parte, a la calidad de la enseñanza en el marco educativo y, por otra
parte, a los resultados del alumno individual.
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• Cobertura estadística
A pesar de que la falta de datos en muchos países todavía limita el alcance de los indicadores,
la cobertura, en principio, abarca la totalidad del sistema educativo (dentro del territorio
nacional), independientemente del carácter público o privado de las instituciones implicadas,
de sus fuentes de financiación y de los mecanismos utilizados para la prestación de servicios.
Con una excepción, que se detallará más adelante, en las estadísticas están incluidas todas las
categorías de alumnos y todos los grupos de edad: niños (incluidos los alumnos con necesida-
des especiales), adultos, ciudadanos del país, ciudadanos extranjeros y alumnos matriculados
en programas de educación a distancia, programas de educación especial o programas educa-
tivos organizados por ministerios distintos al Ministerio de Educación, a condición de que el
programa educativo tenga como principal objetivo la formación del individuo. No obstante,
el gasto básico en educación y las cifras de matriculación no incluyen la formación profesional
y las enseñanzas técnicas dispensadas en el lugar de trabajo, a menos que se trate de programas
de formación que combinen estudios y prácticas laborales consideradas explícitamente como
parte del sistema educativo.

En las estadísticas se incluyen también las actividades educativas clasificadas como enseñanza
«para adultos» o «no reglada», siempre que impliquen estudios o contenidos curriculares
similares a los de la enseñanza reglada o que los programas básicos lleven a la obtención de
títulos similares a los de los programas de enseñanza ordinaria correspondientes. No obstante,
se han excluido los cursos para adultos que se realizan básicamente por interés general, con
fines de enriquecimiento personal o como actividad de tiempo libre.

• Cálculo de medias internacionales

La mayor parte de los indicadores presenta una media de países, mientras que solo algunos

muestran un total de la OCDE.

La media de países es la media no ponderada de los datos de todos los países de la OCDE para los
que hay datos disponibles o calculables. Por consiguiente, la media de países se refiere a una media
de los valores obtenidos en los sistemas educativos nacionales y se puede utilivar para comparar el
valor de un indicador de un país determinado con el valor de un país tipo o país medio. La media de
países no tiene en cuenta el tamaño absoluto del sistema educativo de cada país.

El total de la OCDE es calculado como la media ponderada de los datos de todos los países de
la OCDE para los que hay datos disponibles o que han podido ser estimados. Esta media refleja
el valor para un indicador determinado si se considera toda la OCDE en su conjunto. Este It
enfoque se utiliza, por ejemplo, en los gráficos sobre el gasto para comparar los datos de un
país específico con los de todos los países de la zona OCDE para los que hay datos disponibles,
considerando esta zona como una entidad individual.

Nótese que tanto la media de países como el total de la OCDE pueden verse afectados de
manera significativa por la falta de datos. Al tratarse de un número de países relativamente .1
bajo, no se ha utilizado ningún método estadístico para compensar esta carencia. En los casos --
en los que una categoría de datos no es aplicable a un país determinado (código «a») o el valor
de los datos es insignificante para el cálculo correspondiente (código «n»), se ha atribuido el 111
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valor cero con el fin de calcular la media de países. En los casos en los que ni el numerador ni
el denominador de una ratio es aplicable a un país determinado (código «a»), dicho país no se
incluye en la media de países.

En las tablas sobre financiación que utilizan datos de 1995, la media de países y el total de la
OCDE han sido calculados para los países que tienen datos disponibles de 1995 y 2004, lo
cual permite realizar una comparación de la media de países y el total de la OCDE para ese
periodo de tiempo, evitando así distorsiones causadas por la exclusión de ciertos países en
diferentes arios.

Asimismo, se presenta en muchos indicadores una media UE19, que se calcula como la media
no ponderada de los valores de los datos relativos a los 19 países de la OCDE miembros de
la Unión Europea para los cuales hay datos disponibles o que se pueden estimar. Estos 19 paí-
ses son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
República Eslovaca y Suecia.

• Clasificación de los niveles educativos
La clasificación de los niveles educativos esta basada en la revisión de la Clasificación Interna-
cional Normalizada de la Educación (CINE, ISCED-97 en inglés). La mayor diferencia entre
la CINE-97 y la CINE anterior (CINE-76) es la introducción de un marco de clasificación
multidimensional que permite la correspondencia entre los contenidos de diversos programas
educativos mediante el uso de criterios de clasificación múltiples. La CINE es un instrumento
para la recogida de estadísticas sobre educación a nivel internacional y en la actualidad distin-
gue entre seis niveles educativos. El glosario que aparece en la página web www.oecd.org / edu/
eag2007 describe detalladamente los niveles educativos de la CINE y el Anexo 1 muestra las
edades típicas de obtención de los títulos correspondientes a cada nivel de la CINE.

• Símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan
En las tablas y los gráficos se utilizan siete símbolos para indicar la falta de datos:

a Datos no aplicables porque la categoría no existe en el país.

c El número de observaciones no es suficiente para permitir cálculos fiables (es decir, hay
menos de un 3 % de alumnos para este apartado o no los suficientes centros escolares
para obtener conclusiones válidas). No obstante, estas estadísticas han sido incluidas en
el cálculo de las medias nacionales.

m Datos no disponibles.

n Magnitud insignificante o igual a cero.

w Datos retirados a petición del país en cuestión.

x Datos incluidos en otra categoría o en otra columna de la tabla: por ejemplo, x(2) signi-
fica que los datos figuran en la columna 2 de la tabla.

— Media no comparable con otros niveles de educación

• Otros recursos
La página web www.oecd.org / edu / eag2007 proporciona información detallada acerca de los
métodos empleados para el cálculo de los indicadores, la interpretación de los mismos en
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los contextos nacionales respectivos y las fuentes de datos utilizadas. También facilita acceso
a los datos de base de los indicadores, así como a un glosario en inglés y francés de los térmi-
nos técnicos usados en esta publicación.

Cualquier cambio introducido después de la publicación de Panorama de la Educación 2007

aparece en la página web www. oecd org / edu / eag 2007 .

La página web www.pisa.oecd.org ofrece información acerca del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, al que se refieren muchos de los indicadores
de esta publicación.

Panorama de la Educación 2007 utiliza el servicio StatLinks de la OCDE.Todas las tablas y gráficos
de la presente edición incorporan un enlace al libro de Excel correspondiente, que contiene
los datos base del indicador. Estos enlaces son estables y permanecerán invariables. Además,
los usuarios de la versión electrónica de Panorama de la Educación podrán acceder directamente
al libro de Excel en una ventana separada a través de estos enlaces.

• Códigos utilizados para las entidades territoriales
Los siguientes códigos se emplean en algunos gráficos. El nombre del país o entidad territorial
se emplea en el texto. Nótese que en el texto la comunidad flamenca de Bélgica se denomina
«Bélgica (FI.) y la comunidad francófona «Bélgica (Fr.)».

DEU Alemania	 HUN Hungría

AUS Australia	 ENG Inglaterra

ALIT Austria	 ¡SL Islandia

BEL Bélgica	 IRL Irlanda

BFL Bélgica (Comunidad Flamenca) 	 ¡SR Israel

BFR Bélgica (Comunidad Francófona) 	 ¡TA Italia

BRA Brasil	 JPN Japón

CAN Canadá	 LUX Luxemburgo

CHL Chile	 MEX México

KOR Corea	 NOR Noruega

DNK Dinamarca	 NZL Nueva Zelanda

SCO Escocia	 NLD Países Bajos

SVN Eslovenia	 POL Polonia

111 
EST Estonia	 PRT Portugal

ESP España	 UKM Reino Unido

USA Estados Unidos	 CZE República Checa

RUS Federación Rusa	 SVK República Eslovaca

FIN Finlandia	 SWE Suecia

FRA Francia	 CHE Suiza

GRC Grecia	 TUR Turquía
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¿HASTA QUÉ NIVEL HAN ESTUDIADO LOS ADULTOS?

Este indicador presenta el nivel de formación de la población adulta, obtenido a través
de las cualificaciones académicas de carácter formal. Como tal, proporciona una mues-
tra del conocimiento y las habilidades disponibles para diferentes economías y socieda-
des nacionales. También se utilizan en este indicador datos sobre el nivel de formación
por grupos de edad y campos educativos. Estos sirven para examinar la distribución de
habilidades en la población, así como para dar una idea general de las habilidades que se
han incorporado recientemente al mercado laboral y las que dejarán de formar parte
de él en arios venideros. También examina los efectos de la expansión de la educación
terciaria y plantea la pregunta de si esto provocará que los que tienen titulaciones más
altas desplacen a los que las tienen más bajas.

Resultados clave

Gráfico A1.1. Diferencia generacional
en ciencias e ingeniería (2004)

El gráfico representa la proporción de personas de 25 a 34 años con nivel de educación
CINE 5A (según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación — CINE)

de 30 a 39 años con nivel de educación CINE 6, en comparación con personas
de 55 a 64 años con niveles de educación CINE 5A y 6 en ciencias e ingeniería (2004).

• Ciencias	 E Ingeniería

Durante los próximos años, el número de individuos de los grupos de edad más jóvenes que
tienen un título de ciencias en todos los países de la OCDE superará al de los que dejan el mercado
de trabajo, en una media de tres a uno. Esta proporción se reduce a menos de dos (1,9) en las
ingenierías. En cuatro países —Alemania, Dinamarca, Hungría y Noruega— esta última proporción
es inferior a uno, lo cual indica que es muy probable que el número de los titulados en ingeniería
que abandonan el mercado de trabajo sea superior al número de los titulados en ingeniería que
se han incorporado recientemente.

Ratio

1. Año de referencia 2001.
Nota: El numerador incluye la población de 25 a 34 años con nivel 5A y la población de 30
a 39 con nivel 6 de educación. El denominador incluye la población de 55 a 64 años con nivel
5A y 6 de educación.
Fuente: OCDE. Tabla A1.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink-- "J=g e http://dx.doi.org/10.1787/068015451617
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Otros puntos destacables de este indicador

• La proporción de individuos que ha finalizado la segunda etapa de la educación secundaria

ha venido aumentando en casi todos los países de la OCDE, convirtiéndose en norma

entre los grupos jóvenes. En 2005, en 22 países de la OCDE la proporción oscila entre

el 73 y el 97% en la generación de 25 a 34 años. Este aumento ha sido especialmente

rápido en países como Corea e Irlanda, y países que tradicionalmente han tenido

niveles bajos de educación están alcanzando a paises que tradicionalmente han contado

con niveles de educación más altos.

• Los principales campos educativos en la mayoría de los países son ciencias sociales,

empresariales y derecho. Ha completado estos estudios el 29% de la población

titulada de los niveles CINE 5A y 6 en los países de la OCDE. Esto puede deberse

a la popularidad de estas disciplinas entre los más jóvenes. Por término medio, hay

tres veces y media más titulados en estas disciplinas entre los grupos de edades de 25

a 34 años con niveles de educación CINE 5A y de 30 a 39 años de edad con el nivel

CINE 6, que en el grupo de edad de 55 a 64 años con los niveles CINE 5A y 6.

• La proporción de los titulados en educación como campo de estudio de los niveles

CINE 5A y 6 entre los grupos de edad más jóvenes y los mayores es casi de 1 en los

países de la OCDE. En los casos de Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido

y Suecia, esta proporción es inferior a 1, lo cual podría ser indicio de un problema

potencial: encontrar sustitutos a medida que la generación mayor se vaya jubilando

en los próximos años.

• Los datos muestran que el aumento de los titulados de niveles terciario no ha tenido

un efecto negativo en el empleo. Por el contrario, en los países en los que la educación

terciaria se expandió con mayor rapidez se registró, a finales de la década de 1990, una

ligera subida del riesgo relativo de desempleo, seguida de un descenso a principios de

la década de 2000. El crecimiento de las titulaciones en educación terciaria tampoco

ha causado un brusco descenso del sueldo de los titulados, si bien este no ha subido,

por término medio, con mayor rapidez que los sueldos en general.
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Ai
	 Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Una población con un buen nivel de educación y de formación es importante para el bienestar social
y económico de los países y de las personas. La función de la educación es clave, ya que proporciona
a los individuos los conocimientos, las habilidades y las competencias que les permitirán participar
eficazmente en la vida social y económica. La educación contribuye igualmente a la expansión del co-
nocimiento científico y cultural. El nivel de formación de la población se utiliza habitualmente como
indicador del «capital humano», es decir, de las habilidades disponibles de la población y de la mano
de obra. La comparación de niveles de formación entre países presupone que el volumen y la secuen-
cia de conocimientos y habilidades adquiridos en cada nivel son similares en todos los países.

La composición por habilidades de la reserva de capital humano varía en gran medida entre unos países
y otros, dependiendo de la estructura de su industria y de su nivel general de desarrollo económico.
Para tener una idea aproximada de la oferta actual y futura de habilidades en el mercado de trabajo,
es importante entender la combinación de habilidades y los cambios en la estructura de las mismas
entre diferentes grupos de edad. Una forma de averiguar la oferta de habilidades en las diferentes áreas
de conocimiento es examinar las tasas de sustitución en los diferentes campos educativos, calculadas
como la relación entre aquellos que se han incorporado recientemente al mercado de trabajo y los que
lo abandonarán en los próximos años. Se han de tener en cuenta, al calcular los efectos potenciales
de estos cambios en la composición de las habilidades en el mercado de trabajo, el volumen medio de
individuos dentro de un campo concreto, la composición industrial actual y futura, y en qué medida
está extendida como una alternativa la educación de adultos para adquirir habilidades específicas.

Es importante examinar, además, los efectos de la expansión de la educación terciaria. En muchos paí-
ses de la OCDE aumentó masivamente el número de titulaciones terciarias entre finales de la década
de 1970 y finales de la de 1990, si bien hubo una subida menos significativa entre principios y finales de
la década de 1990. Las preguntas que se plantean son si el efecto de aumentar la oferta de trabajadores
titulados equivale a la creación de un número equivalente de trabajos de alta cualificación o si algunos
de los titulados de más acaban haciendo trabajos que no requieren los conocimientos que poseen, des-
plazando así en el mercado de trabajo a trabajadores menos cualificados; y si el aumento de titulados
en educación terciaria entre los ciudadanos contribuye a reducir los ingresos de dichos titulados.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Niveles de educación en los países de la OCDE

Según la media calculada por todos los países de la O CDE, menos de un tercio de los adultos (29%)
ha completado solamente la educación primaria o la primera etapa de secundaria, el 41 % de la
población adulta ha completado la segunda etapa de educación secundaria, y un cuarto (26%) ha
completado el nivel terciario (Tabla A1.1a). No obstante, la distribución de los niveles de formación
de la población adulta difiere mucho entre unos países y otros.

En 22 de los 29 países de la OCDE —así como en las economías asociadas Eslovenia, Estonia, Fe-
deración Rusa e Israel— al menos un 60% de la población de entre 25 y 64 años ha completado la
segunda etapa de educación secundaria (Tabla Al .2a). Sin embargo, en países como España, México,
Portugal y Turquía, más del 50% de la población entre 25 y 64 años no ha finalizado la segunda etapa
de educación secundaria. Si se hace una comparación entre los niveles de formación de los grupos de
edad más y menos jóvenes, aparece un significativo progreso respecto a las titulaciones en la segunda
etapa de educación secundaria (Gráfico A1.2). Como media, en los países miembros de la OCDE, la
proporción de individuos de 25 a 34 años de edad que han completado la segunda etapa de educación
secundaria es 13 puntos porcentuales más alta que la de los individuos de 45 a 54 años de edad. Este
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¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos? — INDICADOR Al CAPÍTULO A

AlGráfico A1.2. Población que ha alcanzado al menos la segunda etapa
de educación secundaria' (2005)

Porcentaje por grupo de edad

A De 25 a 34 años de edad	 • De 45 a 54 años de edad

1. Se excluyen los programas cortos de nivel CINE 3C.
2. Año de referencia 2003.
3. Se incluyen algunos programas cortos de nivel CINE 3C.
4. Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de los individuos de 25 a 34 años que ha alcanzado al menos la segunda
etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla Al .2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007) .

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068015451617

aumento se ha acusado especialmente en países como Bélgica, Corea, España, Francia, Grecia, Irlan-
da, Italia, Portugal y la economía asociada Chile. Todos ellos han registrado un crecimiento de 20 o

más puntos porcentuales en dichos grupos de edad.

En los países cuya población adulta tiene generalmente un nivel de formación alto, son menos pro-
nunciadas las diferencias entre grupos de edad (Tabla Al .2a). En países donde más del 80% de los

individuos de 25 a 64 años de edad completan al menos la segunda etapa de educación secundaria,

la diferencia en el porcentaje de individuos de 25 a 34 años de edad que han completado la segunda

etapa de educación secundaria y el porcentaje de personas de 45 a 54 arios de edad que han obtenido

este nivel es de solo 6 puntos porcentuales como media. En Alemania y Estados Unidos, la propor-
ción de titulaciones en la segunda etapa de educación secundaria es casi idéntica entre los tres grupos
de edad más jóvenes. En otros países en los que hay más margen para el aumento, el incremento
medio en titulaciones entre estos grupos de edad es de 16 puntos porcentuales, incluyendo algunas
situaciones muy diferentes: por ejemplo, en México, la diferencia en las titulaciones en la segunda
etapa de educación secundaria entre el grupo de individuos de 25 a 34 años y los que tienen de 45

a 54 arios está por debajo de 4 puntos porcentuales, mientras que la diferencia llega a los 37 puntos

porcentuales en Corea.
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Cuadro A1.1. Índice Europeo de Capital Humano

Parece haber un nexo, difícil de probar de manera empírica y sistemática, entre la inversión en
las personas y el rendimiento económico. Medir exhaustivamente el capital humano requiere
tener en cuenta la proporción de las habilidades genéricas y específicas de las personas, sus logros
educativos formales, la educación para adultos y las prácticas laborales. Pero es difícil traducir
esto a términos prácticos: por ejemplo, ¡qué grado de aprendizaje es necesario en un trabajo para
sustituir un mes de educación formal para adultos? ¡Qué es más efectivo para generar capital hu-
mano: invertir en reducir la proporción de alumnado inmigrante por profesor o enseriar nuevas
habilidades a los desempleados? La medición se complica también por el hecho de que diferentes
clases de inversiones en capital humano tienen diferentes tasas de rendimiento para diferentes
accionistas, así como plazos de recuperación de la inversión muy divergentes. Si el capital hu-
mano y sus impactos se cuantificaran más rápidamente, la inversión en capital humano podría
desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones económicas. El Consejo de Lis-
boa, un comité de expertos independiente con sede en Bruselas, ha publicado recientemente un
modelo de contabilidad de capital humano que emplea mediciones basadas en el tiempo para
cuantificar capital humano económicamente relevante. La metodología considera cinco tipos
diferentes de aprendizaje con valor económico: lo que aprendemos de nuestros padres; la educa-
ción obligatoria; la educación terciaria recibida; el aprendizaje adulto no formal e informal; y lo
que se aprende con la práctica laboral. Otras características de la metodología son:

Consistencia de tipo, tiempo y país. La inversión en cada tipo de aprendizaje se expresa en
la misma unidad —poder de adquisición ajustado a la inflación en dólares estadounidenses— de
manera que el valor económico de cualquier aprendizaje se puede comparar por tiempo y lugar.

Deducción por depreciación. El modelo, basándose en las pruebas empíricas de las tasas de
olvido y la obsolescencia del conocimiento, deprecia diferentes inversiones en capital humano
a lo largo de diferentes periodos de tiempo y a diferentes velocidades.

Contabilidad de costes de entrada. El valor de la inversión en el aprendizaje se mide, en primer
lugar, por el tiempo real que se emplea en él. A esta inversión de tiempo se le otorga un valor mo-
netario. Para el aprendizaje transmitido por los padres, se consideran los ingresos en concepto de
salario o sueldo de los que los padres se privan cuando educan a sus hijos. En el caso de la educa-
ción obligatoria, se trata del coste bruto de la enseñanza. En el de la educación terciaria, del coste
bruto de los profesores más los ingresos en concepto de salario o sueldo del que los estudiantes se
privan por estar estudiando. En el caso de la educación no formal e informal de adultos, se consi-
dera de nuevo el coste del tiempo de pérdida de oportunidades del estudiante. El coste del tiem-
po del aprendizaje en la práctica laboral se calcula utilizando el sueldo bruto del empleado. Este
enfoque parte de la visión de que, en determinadas condiciones, el coste del tiempo del individuo
para la creación de capital humano equivale a los ingresos del individuo con el capital humano
existente. Por ejemplo, un adulto solo invertirá tiempo en educación no formal en la medida en
que esta le genere un beneficio adecuado, es decir, un sueldo más alto. Si no, preferirá emplear ese
tiempo en generar beneficios con el capital humano y financiero ya existente.

En su primera aplicación, el modelo ha dado como resultado un Índice de Capital Humano
Europeo que mide las reservas de capital humano, su aplicación, uso y evolución en 1 3 países
de la UE. No obstante, aún persisten retos metodológicos significativos al aplicar dicho mode-
lo. La OCDE está empezando a tratar la metodología y disponibilidad de los datos con países
miembros, con vistas a la posibilidad de reproducir ese indice en todos los países de la OCDE.

Para más información, véase www.lisboncouncil.net .

Ai
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Expansión de la educación terciaria Ai
Los gobiernos que pretenden expandir la educación terciaria lo suelen hacer movidos por la creencia

de que una economía avanzada basada en el conocimiento requiere más habilidades de alto nivel y, por

lo tanto, que haya una proporción mucho mayor de población activa con una educación por encima del

nivel de educación secundaria. Sin embargo, no parece evidente que el aumento de la educación de la

población activa vaya a la par con la creación de un número equivalente de trabajos altamente cualificados

o que al menos una parte del exceso de titulados superiores acabe haciendo trabajos que no requieren

conocimientos de este nivel, a costa de desplazar a trabajadores menos cualificados. Dicho efecto de

desplazamiento puede estar asociado a un relativo aumento del desempleo en personas con bajas cualifi-

caciones (ya que los trabajos que podrían hacer los consiguen empleados más cualificados), pero también,

potencialmente, a una reducción en la prima del sueldo asociada a cualificaciones terciarias (ya que el

aumento en la oferta de esos titulados supera a todo aumento en la demanda de sus habilidades).

Se puede calcular la velocidad de expansión a la que los sucesivos grupos que entran en el mercado
de trabajo han obtenido la educación terciaria si nos fijamos en la cualificación más alta obtenida por

adultos de las diversas edades. La Tabla A1.3 y el Gráfico A1.3 muestran el porcentaje de la población

de los países de la OCDE que ha obtenido titulaciones en educación terciaria, en grupos de edad de

diez en diez años.

Gráfico A1.3. Población que ha alcanzado el nivel de educación terciaria (2005)
Porcentaje por grupo de edad

A De 25 a 34 años de edad	 • De 45 a 54 años de edad
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• Año de referencia 2003.
2. Año de referencia 2004.

Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de individuos de 25 a 43 años que ha alcanzado el nivel de
educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla Al .3a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orq / edu /e22007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068015451617

Panorama de la Educación 0 Sanullana 2007	 29

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o

AIVIäättääädi§



CAPÍTULO A	 RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO PEL APRENDIZA/E

Ai Al observar la obtención de titulaciones terciarias por grupos de edad de cinco arios, se hace evidente
que ha habido grandes aumentos en muchos paises entre las titulaciones de grupos que han entrado en
el mercado de trabajo a finales de la década de 1970 y los que lo han hecho a finales de la década de
1990. La Tabla A1.6 muestra aumentos continuos pero mucho más pequeños, en general, entre finales
y principios de la década de 1990, y divide los países en tres grupos de acuerdo con esta última subida.

Los países del primer grupo, por lo general, han registrado un mayor aumento de las titulaciones
que otros países a finales de la década de 1970 y durante la década de 1990, así como a finales de este
periodo. En estos paises, el número de titulaciones en educación terciaria ha aumentado, por térmi-
no medio, de un 23% a un 39% a lo largo de 20 arios. Australia constituye una excepción, porque
en ese país la mayor parte del aumento registrado en estos 20 arios tuvo lugar en la década de 1990.

No obstante, en Finlandia y Noruega se han registrado grandes aumentos durante todo este periodo,
pero sobre todo a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990.

Al observar atentamente la Tabla A1.6, sorprende la constatación de que la media de titulaciones
terciarias para el grupo de edad más alta, es decir, los que entraron en el mercado de trabajo a finales
de la década de 1960, es casi idéntica en los tres grupos de países: un 16% o 17%. No obstante, en el
grupo de edad más joven, la titulación media del primer grupo de países era del 39% y la del último
de solo el 25 %, lo cual indica que los países con una expansión más fuerte de la educación terciaria
durante los noventa habían conseguido una gran ventaja en la obtención de titulaciones, en compara-
ción con el grupo que no había tenido una expansión significativa en la década de 1990.

Los datos no dejan lugar a dudas: la obtención de titulaciones terciarias genera beneficios significa-
tivos, del mismo modo que el no haber llegado a completar al menos la segunda etapa de educación
secundaria implica significativas penalizaciones. La prima media sobre el sueldo asociada al nivel de
educación terciaria en comparación con la segunda etapa de educación secundaria es superior al 25%

en todos los países y de más del 100% (Indicador A9) en algunos de ellos. En todos los países de la
OCDE, la tasa media de desempleo entre los que solo han completado la primera etapa de educación
secundaria es 5 puntos porcentuales más alta que la de aquellos que han completado la segunda etapa,
y 7 puntos más alta que la de aquellos que tienen educación terciaria (Indicador A8).

Otra manera de estudiar la evolución en el tiempo es considerar los países no de forma individual sino
como grupos, clasificándolos según la velocidad de expansión de la educación terciaria. En el siguiente
análisis se emplean las medias de los tres grupos de países que aparecen en la Tabla A1.6. Estos tres
grupos representan, respectivamente, los países en los que ha crecido con rapidez el número de titu-
laciones terciarias en los individuos que entraron en el mercado de trabajo en la década de 1990, los
paises en los que ha aumentado despacio y los países en los que no ha crecido de forma significativa.

Para estudiar la hipótesis del desplazamiento, el Gráfico A1.4 refleja las tendencias en las tasas rela-
tivas de desempleo por cualificaciones académicas en países con tasas rápidas, lentas o insignificantes
de crecimiento en titulaciones terciarias en la década de 1990.

El Gráfico A1.4 muestra que, aunque el desempleo sea sustancialmente mayor que la media entre
aquellos con baja cualificación, esta desventaja no ha aumentado en los países que han expandido la
educación terciaria, como podría sugerir la hipótesis del desplazamiento. Ha habido, por el contrario,
un pequeño aumento del riesgo relativo a finales de la década de 1990 en los países de expansión más
rápida, seguida de un descenso a principios de esta década. Sin embargo, se ha registrado un aumento
en el riesgo relativo y una incapacidad de completar la segunda etapa de educación secundaria en los
países en los que no se expandió la educación terciaria (el grupo inferior), que ahora se asocia con un
80% más de probabilidades de desempleo, en comparación con menos de un 50% en el primer grupo.
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Gráfico A1.4. Tasa relativa de desempleo de adultos con nivel educativo
de primera etapa de educación secundaria entre 1995 y 2004

Tasa de desempleo de personas con la primera etapa de secundaria
en proporción a las de nivel de segunda etapa de secundaria

A

Nota: «Grupo superior» se refiere a los nueve paises que han experimentado mayor crecimiento en educación terciaria
en los años 90 (una media de 5,9%); «Grupo medio» se refiere a los ocho paises que han experimentado un ligero
aumento en educación terciaria en los años 90 (una media de 2,4%); «Grupo inferior» se refiere a los nueve países
que han aumentado menos su educación terciaria en los 90 (una media del 0,1%).
Fuente: OCDE, Panorama de la educación 2006, Indicadores Al y A8.
StatLink %-ree http://dx.doi.org/10.1787/068015451617

Este dato se ve reforzado por el Gráfico A1.5, que muestra que los países con mayor expansión del
nivel de formación superior a finales de la década de 1990 tendieron a tener un mayor descenso
(o menor aumento) en el desempleo entre los que tenían menor nivel educativo entre 1995 y 2004

que los países con menor expansión terciaria. Por ejemplo, Corea y Francia tuvieron el crecimiento
más rápido en titulaciones terciarias y un crecimiento negativo o cercano a cero en desempleo, mien-
tras que Alemania, República Checa y República Eslovaca registraron un crecimiento bajo o nulo en
titulaciones terciarias y un crecimiento sustancial en desempleo entre los que tenían un menor nivel
educativo. Aunque no haya dos casos iguales —Finlandia no tuvo expansión terciaria pero sí una caída
del desempleo, mientras que en Polonia se expandió la educación terciaria y el desempleo también
aumentó—, la tendencia generalizada es, de nuevo, la contraria de la que cabría esperar de acuerdo
con la hipótesis del desplazamiento. Hay que tener en cuenta, asimismo, que la relación es más fuerte
cuando se elimina de la representación gráfica a los periféricos.

Los datos no proporcionan prueba alguna de que los menos cualificados hayan sido desplazados del
mercado de trabajo y más bien apuntan a lo contrario: que los individuos con menor nivel educativo
se benefician de mayores oportunidades de empleo cuando hay más personas que han cursado educa-
ción superior. Puede que la expansión del nivel más alto de la escala de la educación esté generando
oportunidades laborales más equitativas, aparte de generar crecimiento. Y por último, aunque no
menos importante, un análisis de las tendencias en el nivel absoluto de desempleo para los adultos
que han finalizado la segunda etapa de educación secundaria sugiere que los cambios en el nivel de
desempleo durante el periodo de 1995 a 2004 no están relacionados con los cambios en la obtención

de títulos terciarios.
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A Gráfico A1.5. Cambios en educación terciaria y en desempleo de adultos con nivel de primera
etapa de educación secundaria: finales de la década de 1990 y principios de la de 2000

Evolución del porcentaje en estos periodos

Cambios en el desempleo entre 1995 y 2004

-0 04	 -0 02	 0,00	 0,02	 0,04	 0,06	 0,08	 0,10
Cambios en el nivel de educación terciaria

entre 1990-1994 y 1995-1999

Fuente: OCDE, Panorama de la educación 2006, Indicadores Al y A8.
StatLink Si1ï	 http://dx.doi.org/10.1787/068015451617

El panorama del desempleo y la educación terciaria es menos nítido. El Gráfico A1.6 muestra que se ha

deteriorado ligeramente el grado en que una titulación terciaria protege contra el riesgo de desempleo

en los países con una expansión terciaria más rápida, de 37% a 31 °A menos que el riesgo entre aquellos

con solo la segunda etapa de educación secundaria. No obstante, los países con menores tasas de expan-

sión han registrado la misma tasa de deterioro, y este ha sido más rápido entre los que se expandieron

lentamente en la década de 1990. Los titulados universitarios del primer grupo de países, donde por ter-

Gráfico A1.6. Tasa de desempleo relativa de los adultos con títulos terciarios
entre 1995y 2004

Tasa de desempleo de personas con educación terciaria
en proporción a las de nivel de segunda etapa de secundaria

Nota: «Grupo superior» se refiere a los nueve paises que han experimentado mayor crecimiento en educación terciaria
en los años 90 (una media de 5,9%); «Grupo medio» se refiere a los ocho paises que han experimentado un ligero
aumento en educación terciaria en los años 90 (una media de 2,4%); «Grupo inferior» se refiere a los nueve paises
que han aumentado menos su educación terciaria en los 90 (una media del 0,1%).
Fuente: OCDE, Panorama de la educación 2006, Indicadores Al y A8.
StatLink %VA http://dx.doi.org/10.1787/068015451617
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mino medio un 38% de los adultos de casi 30 años o de treinta v pocos años tiene educación terciaria, se

enfrentan a tasas de desempleo relativas solo ligeramente menos favorables que los del grupo inferior en

el que el 25% son titulados universitarios, y más favorables que los del grupo medio, donde un 28% son
titulados. No existe, pues, un nexo evidente entre un número de titulados universitarios alto o en aumen-

to y riesgos de desempleo relativamente escasos o mayores para los titulados. El Gráfico A1.6 indica, en

general, que los individuos que han completado la segunda etapa de educación secundaria han reforzado

su posición en el mercado de trabajo en relación con los individuos con educación terciaria, ya que sus

tasas de desempleo, hablando en términos relativos, se han desplazado a direcciones positivas a lo largo de

dicho periodo, lo que sugiere una vez más que, por regla general, los que han alcanzado un mayor nivel

educativo no han desplazado del cuereado de trabajo a los que tienen un menor nivel educativo.

Una cuestión importante que se plantea es si elevar los niveles de educación terciaria entre los ciu-

dadanos produce una inflación del valor de las cualificaciones en el mercado laboral. El Indicador A9
demuestra que es una hipótesis poco probable. Entre los países en que las titulaciones terciarias cre-

cieron 5 puntos porcentuales o más entre las personas de 35 a 44 años de edad y las de 25 a 34 años,

España es el ímico país en que la rápida expansión del nivel de formación terciario ha estado asociada

a una disminución significativa de la prima de los salarios asociada a la obtención de titulaciones

terciarias durante el periodo que va de 1997 a 2004. Por el contrario, los países con crecientes bene-

ficios por ingresos relativos de crecimiento rápido en las cualificaciones terciarias han sido Alemania

(20 puntos porcentuales), Hungría (38 puntos porcentuales), Irlanda (17 puntos porcentuales) y

Suiza (12 puntos porcentuales). Mientras que las mejoras en la oferta no han causado, en términos

generales, una caída de los sueldos de los titulados superiores, los datos muestran que, como media,

no aumentan con mayor rapidez que los sueldos en general.

Es lógico preguntarse si el aumento de individuos matriculados en educación superior afectará a las

ganancias tanto de aquellos que tienen la segunda etapa de educación secundaria como los titulados en
educación terciaria. Y también cabe preguntarse, en particular, si la entrada de más estudiantes con un

rendimiento académico menor puede influir en los sueldos percibidos por los que tienen educación

terciaria si el sistema de educación superior no puede proporcionar apoyo suficiente a los que tienen

entornos académicos más pobres. Esta cuestión requeriría un análisis de la distribución de las ganancias

dentro de cada grupo educativo. No obstante, este problema de cálculos potenciales se compensaría con
los ingresos relativos a medida que, con toda probabilidad, disminuyeran las habilidades (rendimiento

escolar) entre los que han completado la segunda etapa de educación secundaria, dejando un impacto bas-

tante estable sobre los ingresos relativos cuando hay más personas matriculadas en estudios superiores.

Variación en los niveles de titulaciones por campos de estudios

Como se ha mencionado, en muchos países han aumentado drásticamente los niveles de obtención de

títulos de educación terciaria entre los grupos de edad más jóvenes. No obstante, este aumento en la
obtención de títulos terciarios no se ha distribuido de forma uniforme entre los diferentes campos de
la educación. Como se representa en el Gráfico A1.1, hay una gran variación entre países en el grado
en que los individuos más jóvenes eligen campos de ingeniería o ciencias, en comparación con el

grupo de edad más alta. En estos campos educativos clave también se registra una variación sustancial

dentro de los países en que los niveles de oferta en ciencias han aumentado más en comparación con

las ingenierías en todos los países de la OCDE, excepto en Finlandia, Italia y Suecia.

En los casos de Dinamarca, Hungría y Noruega, algunos de los aumentos en niveles de oferta de cien-

cias con relación a las ingenierías se pueden explicar por el hecho de que las ciencias son un campo
educativo relativamente pequeño con pocos individuos que tengan una titulación en estas carreras

en la población en edad de trabajar. La Tabla A1.4 muestra la distribución de los adultos con niveles
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Ai CINE 5A y 6 por campos de educación. Las ciencias sociales, empresariales y derecho conforman los
principales campos educativos en la mayor parte de los países, con la excepción de Irlanda, donde las
ciencias son el campo principal; de Hungría y Noruega, donde la educación es el campo principal; de
Finlandia y República Eslovaca, donde la ingeniería es el campo principal, y de Dinamarca, donde la
salud y el bienestar han sido el principal campo de estudio para los adultos.

Entre los países de la Tabla A1.4, un 29% de la población con nivel CINE 5A y 6 estudia ciencias
sociales, empresariales y derecho. En lo que respecta al campo educación, esta cifra es del 15 %;
un 14% estudió ingeniería; un 13% arte y humanidades, y las ciencias son el campo de estudio de
un 11 'Yo de aquellos con nivel de educación CINE 5A y 6. El predominio de las ciencias sociales,
empresariales y el derecho ha sido impulsado, en gran medida, por el crecimiento de estos campos
educativos en los últimos arios. Las proporciones de la Tabla A1.5 señalan estos cambios, comparando
para cada campo de educación el número de personas de 25 a 34 arios de edad y un nivel de forma-
ción CINE 5A y de 30 a 39 arios de edad y un nivel CINE 6 con el número de personas de 55 a 64
años de edad y un nivel de formación CINE 5A y 6. Las ciencias sociales, empresariales y derecho han
atraído a un número importante de jóvenes, y hay tres veces y media más individuos con titulaciones
en estos campos en el grupo de jóvenes que en el grupo de personas de más edad. Este cambio refle-
ja, en general, un aumento en los niveles de titulación, pero también constituye un reflejo del hecho
de que muchos individuos jóvenes se han visto atraídos por estos campos de estudio. En comparación
con el grupo de edad más elevada, más del cuádruple de individuos jóvenes han obtenido una titula-
ción en ciencias sociales, empresariales y derecho en España, Francia, Irlanda y Portugal.

La educación es el campo de estudio donde la oferta no ha crecido, por término medio, cuando se
comparan grupos de edad mayor y menor. Esto refleja, en gran medida, la relativa estabilidad de las
condiciones en las que se encuentran la mayor parte de los sistemas educativos de los países de la
OCDE. No obstante, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia tienen una propor-
ción de sustitución inferior a 1, lo que podría representar un problema potencial para estos países
cuando se retire la generación mayor en los arios venideros. En Francia, el bajo nivel de esta propor-
ción refleja los cambios en la formación profesional de los profesores de primaria.

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos de población y nivel de formación proceden de las bases de datos de la OCDE y de EUROSTAT,
compilados a partir de las Encuestas Nacionales de Población Activa. Las fuentes nacionales figuran
en el Anexo 3 (www.oecd.org / edu/ eag2007).

Los perfiles de los niveles de formación se han establecido a partir de los porcentajes de población
activa de 25 a 64 arios que han completado un nivel de formación específico. Para definir el nivel de
formación se ha utilizado la Clasificación Internacional Estándar de Educación (CINE-97). La des-
cripción de los programas educativos CINE-97 y de los niveles de formación facilitados por los países
está disponible en el Anexo 3 (wwwoecd.org / edu / eag2007).

Alcanzar el nivel de formación de la segunda etapa de educación secundaria significa haber comple-
tado algún programa de la segunda etapa de secundaria de tipo A, BoCo de duración similar. Este
indicador, sin embargo, no tiene en cuenta los programas de tipo C (que preparan para el acceso
directo a la vida laboral activa), de duración notablemente inferior.

Los datos de las Tablas A1.4 y A1.5 provienen de una recopilación de datos específica realizada por el
grupo de trabajo de Oferta de Habilidades de la red B de INES. Los datos sobre la distribución de las
titulaciones terciarias de tipo 5A/6 en la población fueron extraídos, en la mayor parte de los casos,
de la encuesta sobre población activa de EUROSTAT o encuestas nacionales de población activa.
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AiOtras referencias

Para más información sobre la expansión de la educación terciaria, véase el Documento de Trabajo de

la OCDE Efectos de la expansión terciaria: efectos de desplazamiento y correspondencia con el mercado laboral
de la educación superior (próximamente en Internet en www.oecd.org / edu/ workingpapers).

El siguiente material adicional, relevante para este indicador, está disponible en Internet en:

statLink aj http: / /dx. doi org/10 1787/068015451617

• Nivel deformación de la población adulta por sexo (2005)
Tabla A I. I b: Hombres

Tabla A 1. Ic: Mujeres

• Población con un nivel de formación igual o superior a la segunda etapa de educación secundaria

por sexo (2005)
Tabla Al. 2b: Hombres

Tabla A I .2c: Mujeres

• Población con un nivel de educación terciaria por sexo (2005)
Tabla A1.3b: Hombres

Tabla A I.3c: Mujeres

• Obtención de educación terciaria, por edad (2004)
Tabla AI.6
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A Tabla Al. 1 a.

Nivel de formación de la población adulta (2005)
Distribución deja población de 25 a 64 años según el nivel deformación más alta completado

Segunda etapa de educación
secundaria Educación terciaria

Educación
Primera
etapa de Educación Programas de Todos los

preprimaria educación CINE 3C CINE 3C CINE postsecundaria Tipo Tipo investigación niveles de
y primaria secundaria corto largo / 3B 3A no terciaria B A avanzada formación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 11111>)
Alemania 3 14 a 49 3 6 10 14 1 100
Australia 9 26 a a 31 3 9 23 x(8) 100
Austria x(2) 19 a 48 6 9 9 9 x(8) 100
Bélgica 15 18 a 9 24 2 17 13 n 100
Canadá s 10 a x(5) 27 12 23 23 x(8) 100
Corea 12 13 a x(5) 44 a 9 23 x(8) 100
Dinamarca 1 16 2 44 4 n 8 26 n 100
España 24 27 a 7 13 n 8 19 1 100
Estados Unidos 5 8 x(5) x(5) 49 x(5) 9 28 1 100
Finlandia 11 10 a a 44 n 17 17 1 100
Francia 14 19 a 31 11 n 10 14 1 100
Grecia 29 11 3 3 26 7 7 14 n 100
Hungría 2 22 a 30 28 2 n 17 n 99
Irlanda 17 18 n a 25 11 11 18 n 99
Islandia 3 28 7 21 9 3 5 26 x(8) 100
Italia 17 32 1 7 29 1 1 12 n 100
Japón x(5) x(5) x(5) x(5) 60 a 18 22 x(8) 100
Luxemburgo 19 9 6 18 18 4 10 16 1 100
México 50 29 a 6 x(2) a 1 14 x(8) 100
Noruega n 22 a 30 11 4 2 30 1 100
Nueva Zelanda x(2) 21 a 22 19 11 7 20 x(8) 100
Países Bajos 8 21 x(4) 15 23 3 2 28 1 100
Polonia x(2) 15 34 a 31 4 x(8) 17 x(8) 100
Portugal 59 15 x(5) x(5) 13 1 x(8) 12 1 100
Reino Unido n 14 19 21 16 a 9 15 6 100
República Checa n 10 a 43 34 a x(8) 13 x(8) 100
República Eslovaca 1 14 x(4) 35 37 x(5) 1 13 n 100
Suecia 7 10 a x(5) 48 6 9 21 x(8) 100
Suiza 3 10 4 45 6 3 10 17 2 100
Turquía 63 10 a 7 10 a x(8) 10 x(8) 100

Nivel de formación Nivel de formación
de primera etapa de de segunda etapa Nivel de formación de
secundaria o inferior de secundaria educación terciaria

Media OCDE 29 41 26

Media UEI9 29 44 24

Brasil' 57 14 x(5) x(5) 22 a x(8) 8 x(8) 100
Chile . 24 26 x(5) x(5) 37 a 3 10 x(8) 100
Eslovenia 2 17 a 28

2
a 10 9 1 100

Estonia 1 10 a 7 432 7 II 22 1 100
Federación Rusa2 3 8 x(5) x(5) 34 x(5) 34 21 x(8) 100
Israel x(2) 21 a x(5) 33 a 16 29 1 100

1. Año de referencia 2004.
2. Arlo de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (aasswocde.org/eduleag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http: /dx.doi org/10 .1787/068015451617
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Tabla Al .2a.

Población que ha alcanzado al menos el nivel de la segunda etapa de educación secundaria' (2005)
Porcentajes por grupo de edad

Grupo de edad

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64

Alemania 83 84 85 84 79

Australia 65 79 66 61 50

Austria 2 81 87 84 78 70

Bélgica 66 81 72 60 48

Canadá 85 91 88 84 75

Corea 76 97 88 60 35

Dinamarca 81 87 83 78 75

Esparta 49 64 54 41 26

Estados Unidos 88 87 88 89 86

Finlandia 79 89 87 78 61

Francia 66 81 71 60 51

Grecia 57 74 65 51 32

Hungría 76 85 81 76 61

Irlanda 65 81 70 55 40

Islandia 63 69 67 63 49

Italia 50 66 54 46 30

Luxemburgo 66 77 68 60 55

México 21 24 23 20 12

Noruega 77 83 78 74 73

Nueva Zelanda 79 85 82 78 66

Paises Bajos 72 81 76 69 59

Polonia 51 62 50 47 43

Portugal 26 43 26 19 13

Reino Unido 2 67 73 67 65 60

República Checa 90 94 93 88 83

República Eslovaca 86 93 92 85 68

Suecia 84 91 90 82 72

Suiza 83 88 85 82 77

Turquía 27 36 25 21 13

Media OCDE 68 77 71 64 54

Media UEI9 68 79 72 64 54

Brasil 30 38 32 27 11

Chile' 50 64 52 44 32

Eslovenia 80 91 84 75 69

Estonia 89 87 95 92 80

Federación Rusa 4 89 92 95 90 72

Israel 79 86 82 75 69

1. Excepto programas cortos CINE 3C.
2. Incluye algunos programas cortos CINE 3C.
3. Año de referencia 2004.
4. Año de referencia 2003.
Fuente. OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (tun'tv.ocde.org / edu / eag2007).

StatLink	 http: / /tbc. doi .org/10 .1787/068015451617
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A Tabla Al. 3a.
Población que ha alcanzado el nivel de educación terciaria (2005)
Porcentaje de la población que ha obtenido un título de educación terciaria de tipo B

o de tipo Ay de programas de investigación avanzada, por grupo de edad

Educación terciaria de tipo A
y programas de investigación

avanzada Educación terciaria totalEducación terciaria de tipo B

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45 - 54 55 -64 25 -64	 25 - 34 35 -44 45 - 54 55 -64

dallif (3) (4) liffilla . (7) (8) (9) (19 0 9 (12). (") (14) .... (*5)
Alemania 10 7 11 10	 10 15 15 16 15 13 25 22 26 26 23

Australia 9 9 9 9 8 23 29 23 21 16 32 38 32 31 24

Austria 9 8 9 10 8 9 12 10 8 6 18 20 19 17 14

Bélgica 17 21 19 15 13 14 19 14 12 9 31 41 33 27 22

Canadá 23 26 25 22 18 23 28 25 21 19 46 54 50 43 36

Corea 9 19 8 3 1 23 32 27 15 9 32 51 36 18 10

Dinamarca 8 9 8 6 7 26 31 27 26 21 34 40 35 32 27

España 8 13 10 5 3 20 27 20 17 11 28 40 30 22 14

Estados Unidos 9 9 10 10 8 30 30 30 30 28 39 39 40 39 37

Finlandia 17 11 22 19 14 18 27 19 15 13 35 38 41 34 27

Francia 10 17 10 7 5 15 22 14 11 11 25 39 25 18 16

Grecia 7 8 8 6 3 15 17 17 14 8 21 25 26 19 12

Hungría 0 1 0 0 0 17 19 17 16 15 17 20 17 16 15

Irlanda 11 14 11 8 6 18 26 19 14 11 29 41 30 22 17

Islandia 5 3 5 6 3 26 33 29 22 17 31 36 34 29 21

Italia 1 1 1 0 0 12 15 12 11 8 12 16 13 11 8

Japón 18 25 21 15 8 22 28 25 23 13 40 53 47 38 22

Luxemburgo 10 13 10 7 8 17 24 17 15 11 27 37 27 22 19

México 1 1 1 1 1 14 17 14 13 7 15 18 16 14 8

Noruega 2 2 2 3 2 30 39 33 26 22 33 41 35 30 24

Nueva Zelanda 7 5 6 10 10 20 26 22 17 11 27 31 28 27 21

Países Bajos 2 2 2 2 2 28 34 28 28 23 30 35 30 30 24

Polonia x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 17 26 16 12 13 17 26 16 12 13

Portugal x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 13 19 13 10 7 13 19 13 10 7

Reino Unido 9 8 10 9 7 21 27 20 19 16 30 35 30 28 24

República Checa x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11

República Eslovaca 1 1 1 1 1 13 15 12 13 10 14 16 13 14 11

Suecia 9 9 8 11 8 21 28 20 18 17 30 37 28 28 25

Suiza 10 9 12 10 8 19 22 20 19 14 29 31 32 29 22

Turquía x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 10 12 8 9 7 10 12 8 9 7

Media OCDE
Media UE19

8
8

10
9

9

9

8

7

6
6

19

17

24,
22

19
17

17

15

13

12

26

24
32
30

27
25

24719
21	 17

Brasil' x(11) x(I2) x(13) x(14) x(15) x(11) x(12) x(13) x04) x(15) 8 8 9 9 4

Chile' 3 4 3 2 1 10 14 9 9 8 13 18 13 11 9

Eslovenia 10 9 10 9 10 11 15 11 8 7 20 25 21 17 16

Estonia 11 9 12 13 10 22 24 23 22 19 33 33 36 35 29

Federación Rusa2 34 35 37 34 26 21 22 22 20 19 55 56 59 55 45
Israel 16 15 16 17 16 30 35 28 27 26 46 50 44 44 43

1. Año de referencia 2004.
2. Arlo de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org /edu /eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos gue .faltan, consulte la Guía del lector.
StatLink .~» http: idx.doi .org/10.1787 /068015451617
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¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos? — INDICADOR Al	 CAPÍTULO A

Tabla A1.4.
Campos educativos (2004)

Distribución por campos educativos de la población de 20 a 64 años con titulaciones CINE SA y 6 (porcentajes)

Educa-
ción

Artes
y huma-
nidacles

Ciencias
sociales,
empre-

sariales y
derer ho Ciencias Ingeniería

Agricul-
tura

Salud
y Asis-
tencia
social Servicios

Otros
campos Total

111~ (2) 0 MIIIIIIMIL
Alemania 22 9 22 0 22 2 12 2 0 100

Australia 15 II 32 11 10 1 17 2 1 100

Austria 10 15 34 9 15 2 13 2 o 100

Bélgica 4 15 30 13 19 2 12 2 3 100

Canadá' 16 12 34 12 11 2 12 2 o 100

Corea m m m m m m m m m m

Dinamarca 16 11 19 4 13 1 34 1 o 100

España 15 11 32 10 12 2 12 4 o 100

Estados Unidos m m m m m m m in M M

Finlandia 12 12 22 7 27 4 12 4 0 100

Francia 9 19 35 15 10 1 7 3 I 100

Grecia m ni m m m m in m in m

Hungría 27 s 23 4 21 6 9 5 o Ice

Irlanda 12 13 22 23 11 2 10 3 5 100

Islandia 13 13 32 8 13 c 16 s o 100

Italia 4 19 33 12 14 2 15 1 o 100

Japón m in m m m in m M ni n1

Luxemburgo 2 17 36 12 19 c 10 c 3 100

México 5 17 31 11 13 3 11 7 1 100

Noruega 20 7 18 4 6 1 12 3 29 100

Nueva Zelanda ni m m m m ni m m m m

Países Bajos 20 8 30 6 12 _ 17 3 2 100

Polonia M M m m ni m m m m m

Portugal 16 12 27 13 14 2 12 3 1 100

Reino Unido 14 18 28 18 11 1 8 1 o 100

República Checa m m m m m m in m m m

República Eslovaca 20 6 22 8 26 6 7 4 o 100

Suecia 22 7 24 7 15 1 19 3 1 100

Suiza m m m m m m m m m m

Turquía ne	 m m In m m m

Media OCDE	 _ I	 13 29 11 14 2 12 2 I 100 g

Nora: Ciencias incluye ciencias naturales, matemáticas, estadística e informática.

1. Año de referencia 2001. Solo nivel de formación CINE 5A.

Fuente: OCDE, recopilación especial de datos de la Red B del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Habilidades.
Para obtener mas información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http: / /dx. doi org/10 .1787 /068015451617
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CAPÍTULO A	 RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO DEL APRENDIZAJE

Tabla A1.5.
Proporción de personas de 25 a 34 años con niveles de educación CINE SA v de 10 a 39 años con nivel CINE 6

en comparación con personas de 55 a 65 años con niveles CINE SA y 6, p' or campos educativos (2004)

Educa-
ción

Artes
y huma-
nidades

Ciencias
sociales,
empre-

sartales y
derecho Ciencias Ingeniería

Agricul-
tura

Salud
y Asis-
tencia
social Servicios

Otros
campos Total

IIIIIIIIII. (2) (3) () IMM.WIN
Alemania 0,6 1,4 1,8	 2,1 0,9 1,0 1,3 1,6 1,1 1,2
Australia 1,9 2,2 3,4	 3,9 2,3 2,7 1,9 x(10) 2,9 2,6
Austria 1,0 1,8 2,0	 4,8 1,8 1,6 1,4 x(10) 0,5 1,9
Bélgica x(10) 3,4 3,9	 2,1 2,0 x(10) 2,4 x(10) 2,7 2,6
Canadá . 1,1 2,1 3,2	 4,4 2,3 2,1 1,9 5,3 0,0 2,3
Corea no na m	 m m no no no m m

Dinamarca 0,8 2,3 2,5	 3,3 0,8 0,6 1,2 x(10) 0,0 1,4
España 2,0 4,0 7,8	 8,8 3,5 6,0 3,8 5,2 3,5 4,7
Estados Unidos m m m	 ni m m m m in m
Finlandia 1,3 1,3 1,6	 .1,6 1,9 1,4 3,9 2,0 0,0 1,8
Francia 0,6 3,0 4,7	 3,3 2,4 2,0 1,1 4,9 2,8 2,8
Grecia m m m	 m m m m m m m
Hungría 1,9 2,7 2,4	 6,2 0,8 0,9 1,4 1,3 0,0 1,7
Irlanda 1,5 3,4 7,3	 6,8 4,2 1,6 3,9 11,5 3,0 4,3
Islandia x(10) x(10) x(10)	 x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) 2,7
Italia 2,1 1,4 4,0	 2,0 3,1 4,4 2,1 3,7 0,0 2,5
Japón m m m	 rn m m m m m m
Luxemburgo x(10) x(10) x(10)	 x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) 2,4
México x(10) 3,9 2,2	 3,0 2,4 2,8 1,4 2,9 6,5 2,7
Noruega 1,0 0,9 2,4	 3,0 0,8 0,7 1,2 x(10) 9,0 2,2
Nueva Zelanda m m ni	 m m m in m in
Países Bajos 0,7 1,7 3,2	 1,8 1,4 1,9 1,7 1,6 5,7 1,7
Polonia m m m	 m no m m m m m

Portugal 3,9 2,7 7,3	 10,0 4,3 10,3 4,9 8,5 0,6 5,3
Reino Unido 0,8 2,5 3,0	 2,8 1,9 x(10) 2,8 x(10) 1,6 2,2
República Checa m m m	 m m m m
República Eslova. 1,5 2,8 3,9	 2,9 2,0 1,5 2,4 3,5 0,0 2,3
Suecia 0,9 1,9 1,7	 4,3 4,7 2,5 1,3 x(10) 1,2 1,7
Suiza m m m	 m m m m m
Turquía 111 M M	 m os os os m os os

Media OCDE 1 1,0 2,2	 1	 3,Alk	 3,0 I, 1,9	 , 2,2	 1,9	 3,1	 4,5	 2,3

Nota 1. iuncias ini luye ciencias naturales, matemáticas, estadística e informática.
1. Año de referencia 2001. Solo nivel de formación CINE 5A.
Fuente: OCDE, recopilación especial de datos de la Red 8 del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Habilidades.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://cbc.doi.org/10.1787/068015451617
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¿CUÁNTOS ESTUDIANTES FINALIZAN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA?

Este indicador muestra el rendimiento actual de los sistemas educativos en lo que se re-

fiere a la titulación en la segunda etapa de educación secundaria, es decir, el porcentaje

de la población en la edad típica de finalizar dicho nivel que completa los programas

correspondientes.

Resultados clave

Gráfico A2.1. Tasas de titulación en la segunda etapa
de educación secundaria (1995, 2005)

El gráfico muestra el número de alumnos que ha completado por primera vez la segunda etapa
de educación secundaria en 1 995 y en 2005, como porcentaje del grupo de edad

a la que normalmente se finaliza dicho nivel; este gráfico da una idea
de cuántos jóvenes completan actualmente la educación secundaria en comparación

con los que la completaban diez años antes.

• 2005	 • 1995

Según los datos comparados, la proporción media de titulados de la segunda etapa de
educación secundaria en países de la OCDE en los últimos diez arios ha aumentado en
7 puntos porcentuales. En 21 de 24 paises de la OCDE y en las tres economías asociadas
para los que hay datos comparables, la proporción de titulados de la segunda etapa de
educación secundaria respecto a la población de la edad teórica de titulación sobrepasa
el 70%. En Alemania, Corea, Finlandia, Grecia, Irlanda, Japón y Noruega, las tasas de
titulación alcanzan o sobrepasan el 90%.
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1. Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente de los porcentajes de titulación en la segunda etapa de educación
secundaria en 2005.
Fuente: OCDE. Tabla A2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www oecd. ora /edu / eau2007).

StatLink eiWei http://dx.doi.org/10.1787/068023602135
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INDICADOR AOtros puntos destacables de este indicador

• Las mujeres tienen actualmente mayores probabilidades que los hombres de termi-
nar la segunda etapa de educación secundaria en la mayor parte de los países de la
OCDE y economías asociadas, una inversión de las pautas históricas. Hoy día, las
tasas de titulación de mujeres solo son inferiores a las de los hombres en Corea, Suiza
y Turquía, y solo las iguala la economía asociada Eslovenia.

• En muchos países, es más probable que sean hombres quienes asistan a cursos de for-
mación profesional, pero en casi la mitad de los países no hay diferencia entre sexos,
o bien predominan las mujeres en dichos cursos.

• La mayoría de los alumnos completa programas de la segunda etapa de educación
secundaria cuya finalidad es proporcionar el acceso a la educación terciaria.

• La mayoría de los alumnos obtiene cualificaciones de la segunda etapa de educación
secundaria que dan acceso a estudios universitarios (CINE 5A), si bien hay diferen-
cias significativas entre distintos países en el grado en que los alumnos continúan esos
estudios.

• En algunos países, una proporción significativa de estudiantes amplía sus conoci-
mientos en el nivel postsecundario no terciario, tras completar la segunda etapa de
educación secundaria. En Hungría y República Checa, un 20% o más de un grupo
de edad típica completa un programa de segunda etapa de educación secundaria no
terciaria.
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A2 Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La creciente demanda de habilidades en los países de la OCDE ha convertido las titulaciones de la
segunda etapa de educación secundaria en el requisito mínimo para acceder con éxito al mercado la-
boral. La segunda etapa de educación secundaria sirve de base para los estudios terciarios y las opor-
tunidades de formación, así como de preparación para un acceso directo al mercado laboral. Aunque
muchos países permiten que los alumnos abandonen el sistema educativo al finalizar la primera etapa
de educación secundaria, los jóvenes de los países de la OCDE que dejan los estudios antes de obte-
ner una titulación en la segunda etapa de educación secundaria suelen tener grandes dificultades para
acceder al mercado laboral (véanse Indicadores A8 y A9).

El hecho de que las tasas de titulación de la segunda etapa de educación secundaria sean elevadas no
garantiza que un sistema educativo haya proporcionado a sus egresados las habilidades básicas y el co-
nocimiento necesario para acceder al mercado laboral, ya que este indicador no capta la calidad de los
resultados educativos. Sin embargo, estas tasas dan una idea de la eficacia con la que los sistemas edu-
cativos preparan a los jóvenes para responder a los requerimientos mínimos del mercado laboral.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

La finalización de la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo en norma en la ma-
yoría de los países de la OCDE. Desde 1995, la media de titulaciones de los países de la OCDE con
datos comparables en segunda etapa de educación secundaria ha aumentado 7 puntos porcentuales.
Los que registraron un crecimiento más alto fueron Grecia, Noruega y Suecia, y la economía asociada
Chile, mientras que en los últimos años se ha mantenido estable el nivel de Alemania, Estados Uni-
dos, Japón, Nueva Zelanda, República Eslovaca y Suiza. En México y Turquía ha aumentado conside-
rablemente desde el año 2000 la proporción de titulados en segunda etapa de educación secundaria,
reduciéndose así la distancia entre estos países y otros de la OCDE.

En 21 de 24 países de la OCDE y en las tres economías asociadas con datos comparables, las tasas de
titulación cola segunda etapa de educación secundaria exceden el 70% (Gráfico A2.1). En Alemania,
Corea, Finlandia, Grecia, Irlanda, Japón y Noruega, la proporción de titulados iguala o excede el 90%.

Diferencias entre sexos

En la mayoría de los países de la OCDE, el balance del nivel de formación entre hombres y mujeres
en la población adulta es desigual. Históricamente, las mujeres no han tenido suficientes oportunida-
des e incentivos para alcanzar el mismo nivel de formación que los hombres. En general, las mujeres
siempre han sido mayoría entre quienes no continuaban en la segunda etapa de educación secundaria
y minoría en los niveles educativos terciarios. No obstante, estas diferencias entre sexos son más
evidentes entre grupos de población de más edad, mientras que se han reducido significativamente
o invertido en los grupos más jóvenes (véase Indicador A 1 ).

Hoy día, en casi todos los países de la OCDE, son los hombres los que van rezagados respecto a
las mujeres en titulaciones de la segunda etapa de educación secundaria (Tabla A2.1). Las tasas de
titulación de mujeres superan a las de los hombres en 20 de los 23 países de la OCDE en los que se
pueden comparar las tasas correspondientes a ambos sexos, y en 2 de las 3 economías asociadas. Las
excepciones son Corea, Suiza y Turquía, donde las tasas de titulación masculina superan a las de la
femenina, mientras que en la economía asociada Eslovenia las tasas de titulación son similares para
ambos sexos. La diferencia entre sexos es mayor en Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia,
Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda y Polonia, donde las tasas de titulación de
las mujeres superan en más de 10 puntos porcentuales a los de los hombres.
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¿Cuántos estudiantesfinalizan la educación secundaria? — INDICADOR A2	 CAPÍTULO A

Orientación futura de los titulados en programas de la segunda etapa

de educación secundaria

La titulación en la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo en norma en la mayo-
ría de los países de la OCDE y en las economías asociadas, pero el contenido curricular de los pro-
gramas correspondientes puede variar, dependiendo del tipo de educación u ocupación para el que
estén diseñados. En los países de la OCDE y economías asociadas, la mayoría de los programas de la
segunda etapa de educación secundaria están diseñados principalmente para preparar a los alumnos
para los estudios terciarios, y su orientación puede ser general, preprofesional o profesional

La inmensa mayoría de los alumnos completa programas de segunda etapa de educación secundaria
cuya finalidad es proporcionar el acceso directo a la educación terciaria (CINE 3A y 3B). En todos
los países, los alumnos prefieren los programas que dan acceso directo a la educación terciaria de
tipo A, excepto en Alemania, Austria y Suiza, así como en la economía asociada Eslovenia, donde
es más probable que tanto hombres como mujeres completen programas que dan acceso a estudios
terciarios de tipo B (Tabla A2.1).

En los países de la OCDE, la tasa de graduación en programas CINE 3C (largos) es inferior al 20%
por término medio.

Gráfico A2.2. Acceso a la educación terciaria de tipo A de titulados en la segunda etapa
de educación secundaria (2005)

Comparación de las tasas de titulados en programas de segunda etapa de secundaria orientados al ingreso
en educación terciaria con las tasas reales de ingreso en este tipo de educación

A2

Il Tasa de titulación de programas
de educación secundaria preparatorios
para educación terciaria de tipo A

• Tasa de ingreso en educación terciaria
de tipo A

1. Sólo nuevos ingresos a tiempo completo.
2. Año de referencia 2004.
3.Tasas de ingreso en programas de educación terciaria calculadas como tasas de ingreso brutas.
4. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
5. Incluye programas CINE 4A («Berufsbildende Höhere Schulen»).

Los paises están clasificados en orden descendente de los porcentajes de titulación de programas de segunda etapa de educación
secundaria preparatorios para educación terciaria de tipo A en 2005.
Fuente: OCI)E.Tablas A2.1. y C2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wzmoecd.org /edu/eag2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068023602135

Panorarna de la Educacen O Santdana 2007	 45



:••••
80

70

60

50

40

30

20

10

• • 111 • •

•

CAPÍTULO A	 RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES EPLJCATIVAS E IMPACTO PEL APRENDIZAJE

A2
No obstante, es interesante comparar la proporción de alumnos titulados en programas concebidos para

la entrada en programas de educación terciaria de tipo A con la proporción de alumnos que realmente se

matricula en estos programas. El Gráfico A2.2 muestra esta comparación y refleja diferencias significati-

vas entre distintos países. Por ejemplo, en los países de la OCDE Bélgica, Finlandia, Irlanda, Japón y Tur-
quia, y las economías asociadas Chile e Israel, es relativamente grande (más de 20 puntos porcentuales) la

diferencia entre las tasas de titulados en programas de la segunda etapa de educación secundaria orienta-

dos a programas A de nivel terciario y la tasa de escolaridad real en estos tipos de programas. Esto indica

que muchos estudiantes que consiguen las cualificaciones que necesitan para entrar en la universidad no

llegan a matricularse en ella, si bien, en Bélgica e Israel, dichos programas de segunda etapa de educación

secundaria también pueden proporcionar acceso a programas terciarios de tipo B. En el caso de Israel, se

puede atribuir la diferencia a la gran diversidad de edades de acceso a la universidad debida, en parte, a los

dos o tres años de servicio militar que han de cumplir los estudiantes antes de incorporarse a ella.

Por el contrario, en países como Australia, Noruega y Suiza, y economías asociadas como Eslovenia
y Federación Rusa, la tasa de titulación en segunda etapa de educación secundaria es inferior a la tasa

de ingreso. En algunos casos, como los de Australia o Noruega, esto podría deberse al alto número

de estudiantes extranjeros o internacionales (véase Indicador C3).

Diferencias entre sexos por tipo de programas

En la mayoría de los países de la OCDE y economías asociadas, el contenido curricular de la segunda

etapa de educación secundaria no es uniforme. Los programas de esta etapa pueden subdividirse en

generales, preprofesionales y de formación profesional (véase Indicador Cl).

Gráfico A2.3. Tasas de titulación en programas generales de segunda etapa
de educación secundaria, por sexo (2005)

Porcentaje de titulados respecto a la población de la edad típica de titulación
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1.Ario de referencia 2004. 	 CG
2. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
3. Incluye programas CINE 4A («Berufsbildende Höhere Schulen»).
Los países están clastficados en orden descendente de los porcentajes de titulación de mujeres en programas generales de segunda
etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla A2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd.org /edu / eag2007).
StatLink ~3, http://dx.doi.org/10.1787/068023602135
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¿Cuántos estudiantes finalizan la educación secundaria? — INDICADOR A2	 CAPÍTULO A

Las tasas de titulación en programas generales para mujeres son superiores por término medio a las
de los hombres en todos los países de la OCDE y economías asociadas con datos comparables, salvo
en Corea y Turquía. La tasa media de titulación de la OCDE en programas generales es del 51 % para
las mujeres y del 39% para los hombres. La diferencia es de 25 puntos porcentuales más en Noruega
y en la economía asociada Estonia.

No existe una clara diferencia por sexo en las tasas de titulación en programas de formación pre-

profesional y profesional de segunda etapa de educación secundaria. Aunque hay más programas de
formación Profesional destinados a los hombres —un 50% de titulados en los países de la OCDE, en

comparación con un 47% de tituladas—, hay más mujeres que estudian dichos programas que hom-
bres en Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos, y la economía
asociada Brasil (Gráfico A2.4).

Titulación en programas de educación postsecundaria no terciaria

En 26 países de la OCDE y 4 economías asociadas se ofrecen programas postsecundarios no tercia-
rios de varios tipos. A escala internacional, dichos programas tienen un pie en la segunda etapa de
la educación secundaria y otro en la educación postsecundaria, aunque, en un contexto nacional,
podrían considerarse claramente como de segunda etapa de educación secundaria o de educación
postsecundaria. Pese a que el contenido de dichos programas puede no ser mucho más avanzado que

Gráfico A2.4. Tasas de titulación en programas de formación preprofesional

o profesional de segunda etapa de educación secundaria, por sexo (2005)
Porcentaje de titulados respecto a la población de la edad típica de titulación
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1 . Año de referencia 2004.
2. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
Los países están clasificados en orden descendente de los porcentajes de titulación de mujeres en programas deformación preprofesional
o profesional.
Fuente: OCDE Tabla A2. 1. Para ver notas, consulte Anexo 1 (wwwoecd.org/edu/eag2007).
StatLink ittp-3; http://dx.doi.org/10.1787/068023602135
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A2
el de los programas de segunda etapa de educación secundaria, los programas postsecundarios no
terciarios sirven para ampliar los conocimientos de los alumnos que ya han obtenido una titulación
de la segunda etapa de educación secundaria. Estos estudiantes suelen ser mayores que los que se
matriculan en la segunda etapa de educación secundaria.

Ejemplos típicos de dichos programas serían los títulos de formación profesional y de oficio, la for-
mación de profesores de educación preprimaria en Austria y Suiza, o la formación profesional en el
sistema dual para los titulados en segunda etapa de educación secundaria en Alemania. En la mayoría
de los países, los programas postsecundarios no terciarios tienen una orientación profesional.

En Hungría y la República Checa, un 20% o más del grupo de edad típica completa un programa de
educación secundaria no terciaria.

En 13 de los 24 países de la OCDE con datos comparables y en 2 economías asociadas la mayoría,
si no todos los alumnos titulados en educación postsecundaria no terciaria, completan programas
CINE 4C, concebidos sobre todo para prepararles para acceder directamente al mercado laboral.
Aunque la diferencia entre sexos en la media de la OCDE no es apreciable, sí que hay grandes dife-
rencias en las proporciones de hombres y mujeres que participan en dichos programas en unos paises
y otros. Por ejemplo, en Polonia y la economía asociada Estonia un 50% más de mujeres que de hom-
bres ha completado un programa CINE 4C, mientras que en Irlanda se da el caso contrario, puesto
que el número de mujeres tituladas es cuatro veces menor que el de hombres (Tabla A2.3).

Los aprendizajes concebidos para alumnos ya titulados en un programa de la segunda etapa de edu-
cación secundaria también se incluyen en los programas postsecundarios no terciarios. No obstante,
en 7 de 24 países de la OCDE y una economía asociada, un 50% o más titulados postsecundarios

no terciarios ha completado programas concebidos para proporcionar acceso directo a la educación
terciaria de tipo A o B. En Suiza, un 72% se titula con programas CINE 4B (Tabla A2.3).

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos se refieren al ario escolar 2004-2005 y se basan en el cuestionario UOE de estadísticas de
la educación que cada año realiza la OCDE.

En la Tabla A2.1, los titulados de la segunda etapa de educación secundaria son aquellos individuos
que han completado satisfactoriamente el último ario de la segunda etapa de educación secundaria,
con independencia de su edad. En algunos países tienen que aprobar un examen final, mientras que
en otros no es necesario (véase Anexo 1).

Las tasas de titulación de la segunda etapa de educación secundaria se calculan como una división
entre el número de personas de cualquier edad que finaliza por primera vez un programa de este
nivel y la población a la edad teórica de finalización de la segunda etapa de educación secundaria
(Anexo 1). Las tasas de titulación tienen en cuenta a los individuos que obtienen el título a la edad
teórica (modal) y a los alumnos de más edad (por ejemplo, aquellos que han completado programas
de «segunda oportunidad»). El total no duplicado de titulados se calcula excluyendo a aquellos alum-
nos que previamente han completado otro programa de la segunda etapa de educación secundaria.

El número de titulados por categoría CINE 3A, 3B y 3C sí puede incluir duplicaciones. No se pueden
sumar las tasas brutas de titulación de estas categorías, ya que algunos individuos finalizan más de un
programa de la segunda etapa de educación secundaria y, por lo tanto, se contarían dos veces. Esta
consideración es igualmente aplicable a las tasas de titulación por orientación de programa (general
o profesional). No obstante, las edades habituales de titulación no son necesariamente las mismas en
los diferentes tipos de programas.
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Los programas preprofesionales y profesionales incluyen tanto los impartidos enteramente en un
centro educativo como los que combinan formación teórica y práctica laboral, reconocidos por el
sistema educativo. No se han tenido en cuenta la enseñanza y la formación basadas exclusivamente en
el trabajo, que no hayan sido supervisadas por una autoridad educativa formal.

En la Tabla A2.2, los datos sobre tendencias de titulación en la segunda etapa de educación secundaria
para los arios 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se basan en un estudio especial llevado a cabo en
los países de la OCDE y de cuatro a seis economías asociadas en enero de 2007.

En la Tabla A2.3, se considera alumnos titulados en educación postsecundaria no terciaria a los que
han superado el último año, con independencia de su edad. En algunos países tienen que aprobar un
examen final, mientras que en otros no es necesario.

Las tasas de estudiantes titulados en educación postsecundaria no terciaria se calculan como una
división entre el número de personas de cualquier edad que finaliza por primera vez un progra-
ma de este nivel y la población a la edad típica de finalización de la segunda etapa de educación
secundaria (véase Anexo 1). Las tasas de titulación tienen en cuenta a los individuos que obtienen
el titulo a la edad típica (modal) y a los estudiantes de más o menos edad. El total no duplicado
de titulados se calcula excluyendo a aquellos estudiantes que previamente han completado otro
programa postsecundario no terciario.

En algunos países no se dispone de un recuento no duplicado de titulados en educación postsecunda-
ria no terciaria, y se pueden sobreestimar las tasas de titulación por los titulados que han completado
muchos programas del mismo nivel. Los recuentos de los titulados de programas CINE 4A, 4B y 4C
no están duplicados. No se pueden sumar tasas brutas de titulación porque algunos individuos se ti-
tulan en más de un programa de nivel postsecundario no terciario y, por lo tanto, se les contaría dos
veces. Además, las edades típicas de titulación no son necesariamente las mismas en los diferentes
tipos de programas.

A2
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A2 Tabla A2.1.
Tasas de titulación en la segunda etapa de educación secundaria (2005)

Porcentaje de titulados en segunda etapa de educación secundaria respecto de la población de la edad típica de titulación, por clestmo y orientación del programa y sexo
CINE 3A

(programas
CINE 3B

(programas
que preparan que preparan CINE 3C CINE 3C
para el acceso para el acceso (largo) de (corto) de

directo a directo a duración duración Programas
educación educación similar a los inferior a los prepro-

Total terciaria de terciaria de programas 3Aprogramas 3A Programas fesionales/
(no duplicado) tipo A) tipo B) y 3B y 3B generales profesionales
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ariik„ (2)	 (3)	 (4)	 (Sir>) 1111111(8) (9) (10) (11)
Alemania
Australia

100
m

95

rn

102

m
31,

70
43

76
61

x(8)
58

x(9) 37 41 x(8) x(9)
38
70

43
76

62
37

59
41

Austria m rn m 16 20 52 40 n n 2 4 16 20 55 44
Bélgica . in os m 60 66 a a 19 18 16 20 36 42 59 62
Canadá m mm m m m mmrnm m in rn m m
Corea 93 94 92 65 65 a a 28 28 a a 65 65 28 28
Dinamarca 86 77 96 59 70 a a 51 58 e n 59 70 51 58
España 72 65 80 44 53 a a 18 19 19 20 44 53 36 39
Estados Unidos 76 70 82 m mm mmmm mm m m m
Finlandia' 95 89 101 95 101 aaaaaa 53 63 81 90
Francia m m m ni m m m m m m m m m m m
Grecia 102 99 106 63 71 a a 40 35 x(8) x(9) 63 71 41 36
Hungría 84 81 87 68 75 a a 19 14 x(8) x(9) 68 75 20 15
Irlanda 91 84 98 89 97 a a 5 6 81 65 64 68 100 100
Islandia 80 68 92 55 68 1 2 37 29 17 21 56 68 54 50
Italia 82 80 83 74 77 2 3 a a 21 19 29 38 67 60
Japón 93 92 94 69 73 1 n 23 21 x(8) x(9) 69 73 24 21
Luxemburgo 76 70 82 43 52 9 8 21 20 3 2 28 33 48 49
México 40 37 44 36 40 a a 4 4 a a 36 40 4 4
Noruega 93 82 104 61 75 a a 43 42 m m 61 75 43 42
Nueva Zelanda 72 61 83 x(1) x(3) x(1) x(3) x(1) x(3) x(1) x(3) x(1) x(3) x(1) x(3)
Países Bajos m m m 58 65 a a 20 22 22 18 34 37 66 68
Polonia 86 81 92 85 91 a a 13 9 a a 55 66 41 33
Portugal m m m 54 63 x(4) x(5) x(4) x(5) x(4) x(5) 41 50 13 13
Reino Unido 86 83 90 mmm mmmmmmmmm
República Checa 89 88 91 58 68 n 1 31 22 a a 19 24 70 67
República Eslovaca 84 81 86 71 77 a a 21 15 1 1 23 28 70 66
Suecia 78 74 81 77 81 a a 1 e. n n 36 42 42 39
Suiza 89 90 88 26 29 62 55 10 14 m m 30 34 69 63
Turquía 48 51 44 48 44 a aaamos 31 30 17 14
Media OCDE 82 78 87 59 66 8 7 18 17 II 10 45 SI 48 47
Media UE19 87 82 91 62 69 8 7 16 15 12 II 42 48 54 53

Brasil in m m 64 72 9 11 a a a a 64 72 9 11
Chile 73 69 77 73 77 aaaaaa 38 43 35 34
Eslovenia 83 83 83 34 42 46 50 n n 32 28 32 40 80 78
Estonia m m m 75 82 aaaaa a 57 70 18 13
Federación Rusa m m m 55 x(4) 12 x(6) 18 10 3 2 55 x(12) 33 x(14)
Israel 89 86 92 86 91 a a 3 1 a a 57 64 32 28

Nota: Las diferencias entre la cobertura de los datos de poblacion y la de los datos sobre estudiantes/titulados significan que los porcentajes de
participación/titulación de aquellos paises que son exportadores netos de estudiantes podrían ser subestimados (por ejemplo, Luxemburgo)
y de aquellos que son importadores netos podrían ser sobreestimados.
1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
2. Año de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu / eag2007).
Para obtener mdc información acerca de/se símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan , consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068023602135
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Tabla A2.2.
'Tendencias de las tasas de titulación en la segunda etapa de educación secundaria (1995-2005)
Porcentaje de titulados en segunda etapa de educación secundaria respecto de la población de la edad típica de titulación

(1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

Edad
típica de
titulación

:Illa.

1995
(2)

1

2000
(3)

2001
(4)

2002
(5)

2003

(6)

2004	 2005

(7) Al	 (8)	 -1

Alemania 19 101 92 92 94 97 99 100

Australia 18-20 rn ni m m m m in

Austria 18 m rn m m m ni m

Bélgica 18 m in ni m m ni m

Canadá m m in m ni ni in m

Corea 17 18 88 96 100 99 92 94 93

Dinamarca 19-20 80 90 91 93 87 90 86

España 17 62 60 66 66 67 66 72

Estados Unidos 18 74 74 70 72 75 74 76

Finlandia 19 91 91 85 84 90 95 in

Francia 17-20 na in m rn m ni na

Grecia 17-18 80 54 76 85 96 93 102

Hungría 18 In m ni m ni m 84

Irlanda 17-18 rn 74 77 78 91 92 91

Islandia 20 rn 67 67 79 79 84 80

Italia 19 m 78 81 78 m 82 82

Japón 18 91 94 93 92 91 91 93

Luxemburgo 17-19 m m m 69 71 69 76

México 18 m 33 34 35 37 39 40

Noruega 18-19 77 99 105 97 92 100 93

Nueva Zelanda 17-18 72 80 79 77 78 75 72

Países Bajos 18-20 m m na rn ni in m

Polonia 18-20 m 90 93 91 86 79 86

Portugal 17 67 52 48 50 59 53 m

Reino Unido 18 m m in m m in 86

República Che. 18-19 78 m 84 83 88 87 89

República Eslovaca 18-20 85 87 72 60 56 83 84

Suecia 19 62 75 71 72 76 78 78

Suiza 18-20 86 88 91 92 89 87 89

Turquía 16-17 37 37 37 37 41 55 48

Media OCDE 77 76 77 77 78 80 82

Media OCDE de países
con datos de 1995 y2005

77
84

Media UE19 78 76 79 79 82 82 86

Brasil 17-18 m in m m ni m m

Chile 18 46 63 m 61 64 66 73

Eslovenia ro in m m ni in in 83

Estonia in in ni ni m m m m

Federación Rusa 17 ni m m m m in in

Israel 18 m in m 90 89 93 89

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( icecn.oecd.org/eduleag200?) .leag2007).

Para obtener mil, infermacian acerca dolos símbolos utilizados en lugar dolos datos quejaban, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068023602135
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A2
Tabla A2.3.

Tasas de titulación en educación postsecundaria no terciaria (2005)
Porcentaje de titulados en educación terciaria respecto de la población de la edad típica de titulación, por destino del programa y sexo

CINE 4A CINE 4B

(programas que pre-
paran para el acceso
directo a educación

(programas que pre-
paran para el acceso
directo a educación

Total (no duplicado) terciaria de tipo A) terciaria de tipo B) CINE 4C

l-l +M

(1)

liombres

(2)

Mujeres

(3)

II + M

(4)

Mujeres lI+M Mujeres

(7)

II + M

(8)

Muj e res

(9)
á Alemania 16,4 17,7 15,1 11,2 10,6 5,2 4,6 a a
'(1'1	 Australia 19,0 22,6

Austria 24,3 28,5 3,2 5,5 1,7 2,9
Bélgica. .„ 7,7 7,5 3,1 3,3 9,1 10,7
Canadá r„
Corea a

Dinamarca 1,2 1,6 0,8 1,2 0,8 a

República Eslovacu 2,8 3,1 2,5 2,8 2,5 a
España a
Estados Unidos
Finlandia' 2,6

n,
2,5 2,8 5,4 5,9

1-rancia 1/1

Grecia 10,7 10,0 11,4 a 10,8 11,6
Hungría 20,4 19,2 21,6 a 26,3 28,2
Irlanda 14,3 23,0 5,2 14,3 5,2
Islandia 7,4 7,5 7,3 11 7,7 7,4

6,9 5,2 8,6 a 6,9 8,6
Japón
Luxemburgo 2,6 4,2

n,
0,9 2,6 0,9

México a a
Noruega 5,1 7,1 3,0 1,0 0,3 a a 4,6 2,9
Nueva Zelanda 18,2 11,5 25,3 x(1) x(3) x(1) x(3) x(1) x(3)
Paises Bajos 1,3 0,7
Polonia
Portugal

13,3 10,2
i„

16,6 a

rn

a a 13,3 16,6

Reino Unido
República Checa 26,2 24,2 28,4 23,3 25,9 2,9 2,5
Suecia 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9
Suiza 15,3 11,5 19,0 5,3 4,7 11,1; 15,7
Furquía a a a

Media OCDE 8,2 8,0 8,5 3,3 3,5 1,0 1,3 5,5 5,5
Media UE19 9,1 9,4 8,8 4,4 4,7 0,7 0,8 6,0 5,9

Od	 Brasil a
1	 Chile a a a a a

_	 Eslovenia 2,6 1,4 3,9 2,0 2,8 1,1
Estonia rn a 18,0 22,3
Federación Rusa a 6,2 6,3
Israel

a
Nota. Las diferencias entre la cobertura sie los datos de población y la de los datos sobre estudiantes/titulados signif can que los porcentajes de
participación/titulación de aquellos países que son exportadores netos de estudiantes podrían ser subestimados (por ejemplo, Luxemburgo)
y de aquellos que son importadores netos podrían ser sobreestimados.
1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
2. Afio de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (Inmoecd.org /edu / eag2007).
Para obtener mis información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068023602135
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1. La tasa neta de titulación está calculada sumando las tasas de titulación por cada año de edad en 2005.
2. Año de referencia 2004.
Los paises están clasificados en orden descendente de los porcentajes de titulación en educación terciaria de tipo A en 2005.
Fuente: OCDE. Tabla A3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org /edu / 2007).StatLink Mirgee http://dx.doi.org/10.1787/068037263103
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¿CUÁNTOS ESTUDIANTES TERMINAN
LA EDUCACIÓN TERCIARIA?

En primer lugar, este indicador muestra el rendimiento actual de los sistemas educativos en

lo que se refiere a la obtención de titulaciones de educación terciaria, es decir, el porcentaje

de la población en edad típica de obtener dicho título que sigue y completa los programas

correspondientes, así como la distribución de los titulados en educación terciaria en las

diferentes áreas de estudio. Luego pasa a examinar el número de titulados en ciencias en

relación con el número de personas con empleo. Cuestiona asimismo si las diferencias entre

sexos respecto a la motivación en matemáticas a los 15 años de edad pueden afectar a la pro-

porción de titulados en educación terciaria. El indicador muestra, por último, las tasas de

supervivencia en el nivel terciario, es decir, la proporción de nuevos matriculados en nivel
específico de formación que consigue una primera titulación.

La educación terciaria cubre una amplia gama de programas, pero funciona, en con-
junto, como un indicador del ritmo al que los países producen conocimiento avanzado.

Una titulación universitaria tradicional está asociada a la finalización de cursos de edu-

cación terciaria de «tipo A», mientras que el «tipo B» se refiere por lo general a cursos

más cortos, a menudo orientados hacia la formación profesional. El indicador también
arroja luz sobre la eficacia interna de los sistemas de educación terciaria.

Resultados clave

Gráfico A3.1. Tasas de titulación en educación terciaria de tipo A (1995, 20(10, 2005)

El gráfico muestra el ntí mero de alumnos de cualquier edad que completan por primera vez un programa
de educación terciaria de tipo A, en 1995, 2000 y 2005, como porcentaje del grupo relevante.

En los 24 países de la OCDE con datos comparables, una media del 36% de los estudiantes ha
completado estudios terciarios de tipo A. En la pasada década, aumentó en 12 puntos porcentuales
la proporción de población con titulaciones en estudios terciarios de tipo A. En Austria, Finlandia,
Portugal, República Eslovaca y Suiza, se han duplicado como mínimo las tasas de titulación durante
los últimos diez años; en Estados Unidos —que tenía la proporción más alta de titulados en 1995,
Junto con Nueva Zelanda— se han mantenido estables.
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Otros puntos destacables de este indicador INDICADOR A3
• La proporción de titulados en programas terciarios de tipo A oscila entre alrededor

de un 20% o menos en Alemania, Austria y Turquía y la economía asociada Eslovenia,

y más de un 40% en Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Nueva
Zelanda, Paises Bajos y Polonia.

• El número de titulaciones en educación terciaria de tipo A tiende a ser mayor en
países en los que los programas de este tipo son más cortos.

• La proporción de titulados es del 9% en el nivel de educación terciaria de tipo B

y del 1,3 % en los programas de investigación avanzada.

• Las tasas de supervivencia en educación terciaria representan la proporción de los es-
tudiantes de programas de educación terciaria de tipo A o B que obtienen un título en

dicho programa. Como media, en los 19 países de la OCDE con datos comparables,

aproximadamente un 30% de estudiantes de educación terciaria no consigue com-
pletar un programa equivalente a este nivel de formación. Las tasas de supervivencia
difieren mucho en distintos países de la OCDE. En Grecia y Nueva Zelanda, menos

de un 60% de los que estudian un programa terciario de tipo A o B se titulan, al con-
trario que sus equivalentes de Francia, Irlanda, Japón y de la Comunidad Flamenca
de Bélgica, donde las tasas de supervivencia son del 76% o más.
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A3 Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Las titulaciones en segunda etapa de educaciOn secundaria se están convirtiendo en la norma en casi
todos los países. Además, la mayoría de los estudiantes se titula en programas de este tipo concebidos
para proporcionar acceso a la educación terciaria, lo cual conlleva un aumento de la escolaridad en
programas de estudios terciarios (véanse Indicadores A2 y C2). Los países con un gran número de
titulados en educación terciaria son también los que tienen más probabilidades de desarrollar o man-
tener una mano de obra altamente cualificada.

El conocimiento y las competencias específicas en ciencias tienen un especial interés ya que, cada vez
más, constituyen la principal fuente de innovación y crecimiento en las economías basadas en el co-
nocimiento. Es probable que las diferencias entre países en la cifra de titulados en educación terciaria
en ciencias dependan tanto de las recompensas relativas del mercado laboral a los diferentes campos,
como de la medida en que el mercado selecciona campos de estudio en países determinados.

El abandono de los estudios terciarios y las tasas de supervivencia pueden funcionar como indicadores
útiles de la eficiencia interna de los sistemas de educación terciarios. No obstante, los alumnos dejan
un programa de estudios terciarios por diversas razones: pueden caer en la cuenta de que han elegido
una materia o un programa educativo equivocados; pueden no cumplir el nivel exigido por el centro
educativo, sobre todo en los sistemas terciarios a los que se accede con bastante facilidad; o puede
que encuentren un buen trabajo antes de terminar el programa. En todo caso, el abandono de los es-
tudios no indica necesariamente el fracaso de un alumno en particular, aunque una proporción alta de
abandonos sí podría indicar que el sistema educativo no satisface las necesidades de sus clientes. Los
estudiantes pueden pensar que los programas educativos que les ofrecen no cumplen sus expectativas
o sus necesidades respecto al mercado laboral, o es posible que los programas sean más largos que el
número de años que los alumnos pueden justificar estar fuera del mercado laboral.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Las tasas de titulación en educación terciaria muestran el ritmo al que el sistema educativo de cada
país genera conocimiento avanzado. Pero los programas de educación terciaria varían mucho en di-
ferentes países en cuanto a su alcance y estructura. Las tasas de titulación en educación terciaria se
ven influidas por el grado de acceso a programas terciarios, la demanda de mayores habilidades en el
mercado laboral y el modo en que se estructuran en cada país las titulaciones y cualificaciones.

Tasas de titulación en educación terciaria

Este indicador distingue tres categorías diferentes de titulaciones de educación terciaria: titulaciones
del nivel terciario de tipo B (CINE 5B), titulaciones del nivel terciario de tipo A (CINE 5A) y cuali-
ficaciones de investigación avanzada a un nivel de doctorado (CINE 6).

Los programas de educación terciaria de tipo A tienen un sustento básicamente teórico y están di-
señados para proporcionar una titulación que dé acceso a programas de investigación avanzada y a
profesiones que exigen un elevado nivel de habilidades. Los países se diferencian en la forma en
que organizan los programas de educación terciaria de tipo A. El marco institucional puede ser la
universidad, pero también pueden ser instituciones de otro tipo. La duración de los programas que
conducen a una primera titulación de educación terciaria de tipo A varían desde 3 arios (por ejemplo,
el Bachelor's degrce en muchas universidades de Irlanda y Reino Unido en la mayor parte de las áreas
de estudio, y la Licence en Francia) hasta 5 años o más (por ejemplo, el Diplom en Alemania).

Mientras que en muchos países existe una clara distinción entre un primer y un segundo ciclo de
titulaciones universitarias, es decir, entre programas de diplomatura y licenciatura, esta distinción no
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existe en otros paises, donde las titulaciones equivalentes a un máster desde una perspectiva interna-

cional se obtienen a través de un solo programa de larga duración. A efectos de asegurar la posibilidad

de comparar titulaciones entre países, es necesario comparar programas de educación terciaria de

duración acumulada similar, así como las tasas de titulación en programas de primer grado.

Las titulaciones de nivel terciario de tipo A se han subdividido de acuerdo con la duración teórica

total de los estudios terciarios, a efectos de permitir las comparaciones con independencia de las

diferencias en las estructuras nacionales de titulación. De forma más concreta, la clasificación de la

OCDE divide las titulaciones en tres categorías: de duración media (de tres a cuatro años), de larga

duración (de cinco a seis años) y de muy larga duración (de más de seis años). Las titulaciones obte-

nidas tras la realización de programas de duración inferior a un periodo de tres años no se consideran

equivalentes a las de educación terciaria de tipo A y, por tanto, no se han incluido en este indicador.

Las segundas titulaciones han sido clasificadas según la duración acumulada de los programas de pri-

mera y segunda titulación. Han sido excluidos quienes ya tienen un primer título.

Tasas de titulación en educación terciaria de tipo A

En los 24 países de la OCDE con datos comparables, una media del 36% de personas en edad teórica de

obtener dicho título completó la educación terciaria de tipo A en 2005. Esta cifra oscilaba entre alrededor

del 20% en Alemania, Austria, Turquía y la economía asociada Eslovenia, y más del 40% en Australia,

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Polonia (Tabla A3.1).

En todos los paises de la OCDE ha aumentado significativamente la tasa de titulación en educación

terciaria una media de 12 puntos porcentuales en los últimos diez años. En casi todos los países con

datos comparables, aumentó entre 1995 y 2005 la tasa de titulación en educación terciaria de tipo A,

a menudo de forma sustancial. El aumento más significativo de la tasa de titulación de tipo A se regis-

tró en Italia, donde se dobló hasta alcanzar el 41 %, aunque esto se debía en parte a cambios estruc-

turales. La reforma del sistema terciario italiano en 2002 permitió a los alumnos universitarios que

se habían matriculado inicialmente en programas de larga duración obtener una titulación después

de tres arios de estudio (Gráfico A3.1 y Tabla A3.2).

De igual forma, en Suiza, el aumento en las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A se

debe en gran medida a las reformas en el sistema, que no solo acortaron la duración de la primera

titulación, sino que también crearon nuevas universidades centradas en las ciencias aplicadas.

Durante el periodo de 1995 a 2005, las tasas de titulaciones en educación terciaria evolucionaron de

forma bastante diferente en distintos países de la OCDE y economías asociadas. En algunos países,
como Nueva Zelanda y Noruega, el aumento de titulaciones fue más marcado entre 1995 y 2000 que

de 2000 a 2005, al contrario de lo que sucedió en Grecia, Japón, República Checa y Suiza, donde el
aumento de la tasa de titulación ha tenido lugar, sobre todo, en los últimos cinco arios (Tabla A3.2).

Cuanto más cortos son los programas de educación terciaria de tipo A, mayores son

las tasas de participación y titulación en este nivel deformación

La duración de los estudios terciarios tiende a ser más larga en los países de la UE que en otros paises
de la OCDE. La proporción de estudiantes que obtiene una titulación de programas de tres y cuatro

arios es de menos del 60% en los países de la UE (Tabla A3.1), mientras que dos tercios de todos los

estudiantes de la OCDE obtienen dicha titulación.

Resulta evidente que, en conjunto, las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A tienden
a ser más altas en los países que ofrecen sobre todo programas de corta duración. Por ejemplo, en

A3
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CAPÍTULO A	 RESULTADOS PE LAS INSTITUCIONES EPUCATIVAS E IMPACTO PEL APRENPIZAJE

A3
Alemania, Austria, República Checa y República Eslovaca, la mayoría de los estudiantes completan

programas de al menos cinco años de duración y las tasas de titulación de educación terciaria de tipo A

están por debajo del 3O%. Por el contrario, las tasas de titulación de tipo A son de alrededor del 40%
en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, donde los programas de tres a cuatro años son la norma

(más de un 90% de titulados han estudiado programas de tres y cuatro arios). Polonia representa una

excepción notable a esta tendencia: pese a proporcionar tradicionalmente programas de educación

terciaria de tipo A largos, su tasa de titulación en educación terciaria de tipo A es superior al 40%.

Gráfico A3.2. Tasas de titulación en educación terciaria de tipo A,
por duración del programa (2005)

Porcentaje de titulados en educación terciaria de tipo A respecto de la población de la edad típica de titulación

14I De 3 a menos de 5 años	 111 De 5 a 6 años	 • Más de 6 años

1. La tasa neta de titulación está calculada sumando las tasas de titulación por cada año de edad en 2005.
2. Año de referencia 2004.
Los paises están clasificados en orden descendente de los porcentajes de titulación en educación terciaria de tipo A.
Fuente: OCDE. Tabla A3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org / edu / eag2007).

StatLink MU-C. http://dx.doi.org/10.1787/068037263103

Tasas de titulación en educación terciaria de tipo B
Los programas de educación terciaria de tipo B se clasifican en el mismo nivel de competencias que

los programas de educación terciaria de tipo A, pero tienen una orientación más profesional y suelen

proporcionar un acceso directo al mercado laboral. Los programas suelen ser de menor duración

que los programas de tipo A —normalmente de dos a tres años— y generalmente no han sido conce-
bidos para llevar a titulaciones de nivel universitario. En el grupo de edad típica de graduación, en

los 22 países de la OCDE con datos comparables, las tasas de titulación en programas de educación
terciaria de tipo B correspondían a una media de un 9% (Tabla A3.1). De hecho, la titulación en
programas de educación terciaria de tipo B es un rasgo evaluable del sistema de educación terciaria
tan solo en unos pocos países de la OCDE, sobre todo en Irlanda, Japón y Nueva Zelanda, donde más
del 20% de los individuos del grupo de edad típica obtuvo titulaciones de tipo B en 2005.

Las tendencias en la provisión de programas y titulaciones en educación terciaria de tipo B registran
variaciones entre los distintos países, aunque la media de la OCDE se ha mantenido estable durante

los últimos diez años (Gráfico A3.3). En España, por ejemplo, se ha registrado un marcado aumento
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Gráfico A3.3. Tasas de titulación en educación terciaria de tipo B (1995, 2000, 2005)
	

A3
Porcentaje de titulados en educación terciaria de tipo B respecto de la población de la edad típica de titulación

• 2005 • 2000	 ¿s1995

1. La tasa neta de titulación está calculada sumando las tasas de titulación por cada ario de edad en 2005.
2. Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente de los porcentajes de titulación en educación terciaria de tipo B en 2005.
Fuente: OCDE.TablaA3.3. Paravernotas,consuheAnexo 3 (vwwoeniorg/edu/eag2007).

StatLink Siji	 http://dx.doi.org/10.1787/068037263103

de las titulaciones de tipo B entre 1995 y 2005, atribuible al desarrollo de un nuevo nivel avanzado de

programas de formación profesional específica. Por el contrario, en Finlandia se están eliminando

progresivamente los programas de tipo B y, en consecuencia, durante el mismo periodo ha decrecido

rápidamente la proporción del grupo de edad de titulados en estos programas.

Tasas de cualificación en investigación avanzada
En los 27 paises de la OCDE con datos comparables, una media del 1,3% de la población obtu-

vo un título en investigación avanzada (como un doctorado) en 2005. Los porcentajes oscilan entre

un 0,1 % en México y la economía asociada Chile y más de un 2% en Alemania, Portugal, Suecia

y Suiza (Tabla A3.1).

Titulaciones por campos educativos
La fluctuación de oportunidades en el mercado laboral, las diferencias de retribuciones entre los di-

ferentes campos y ocupaciones, así como las políticas y prácticas de admisión de las instituciones de

educación terciaria, pueden influir en los alumnos a la hora de elegir qué estudios quieren realizar.

A su vez, la relativa popularidad de los diferentes campos educativos afecta a la demanda de cursos

y de personal docente, así como a la oferta de nuevos titulados de educación terciaria. La distribución

de titulados de educación terciaria en los diferentes campos educativos arroja luz sobre la importancia
relativa de los mismos, así como sobre la proporción relativa de mujeres tituladas en dichos campos.

En 23 de los 29 países de la OCDE con datos comparables, la mayor concentración de titulaciones

en estudios terciarios de tipo A y en investigación avanzada se da en los campos combinados de cien-

cias sociales, empresariales, derecho y servicios (Tabla A3.3). Por término medio, en los países de
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A3 la OCDE, más de un tercio de las titulaciones terciarias de tipo A corresponden a estos campos. El
porcentaje de titulaciones terciarias de tipo A en dichos campos de estudio oscila entre menos de
un 30% en Corea, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Turquía, y más del 50 % en Hungría
y Polonia, así como la economia asociada Federación Rusa. En Irlanda y Turquía, por otra parte, la
mayoría de las titulaciones terciarias de tipo A y de investigación avanzada se concentra en el campo
de las humanidades, arte y educación; en Corea, en la ingeniería, fabricación y construcción; y en
Dinamarca, Noruega y Suecia, en los campos de la ingeniería, la salud y la asistencia social.

En los países de la OCDE, una media del 25% de los estudiantes de programas terciarios de tipo
A y de investigación avanzada obtiene titulaciones en campos relacionados con las ciencias (inge-
niería, fabricación y construcción, ciencias de la vida, ciencias físicas y agricultura, matemáticas e
informática, sin incluir salud y asistencia social). Estos campos arrojan porcentajes inferiores al 16%
en Hungría, Polonia y la economía asociada Brasil, más de un 30% en Alemania, Finlandia, Grecia
y República Eslovaca, y casi el 40% en Corea. También son muy populares en los países de la OCDE,
por término medio, los campos de estudio de las humanidades, las artes y la educación, en los que se
titula un 25 % de los estudiantes terciarios de tipo A y de investigación avanzada.

La distribución de titulaciones por campos de estudio está impulsada por la relativa popularidad de estos
campos entre los estudiantes, el número relativo de estudiantes de estos campos admitidos en universida-
des e instituciones equivalentes, y la estructura de las titulaciones en las diversas disciplinas de cada país.

Parte de la variación de las tasas de titulación entre diferentes países (Tabla A3.1) se debe a las dife-
rencias en el número de titulaciones terciarias de tipo A en los campos de las humanidades, las artes
y la educación. Por regla general, los países con altas tasas de titulación tienen una proporción más
alta de titulados en educación y humanidades y una proporción más baja de titulados en campos
relacionados con las ciencias. Es decir, hay menos variación en las tasas de titulación en los cam-
pos relacionados con las ciencias entre unos países y otros que en las tasas generales de titulación.

El panorama de la educación terciaria de tipo B es similar. Sin embargo, los programas están más
orientados al empleo. El campo de las ciencias sociales, la empresa, el derecho y los servicios tiene la
mayor concentración de titulados (38 %), seguido de los campos relacionados con las ciencias (23%)
y los campos de las humanidades, las artes ). la educación (23%) (Tabla A3.3).

La selección de un campo de estudio en este nivel depende, en gran medida, de las oportunidades de
estudiar materias similares o prepararse para empleos similares en el nivel postsecundario no terciario
o terciario de tipo A. Por ejemplo, si las enfermeras de un país específico tuvieran, sobre todo, una
formación en programas de educación terciaria de tipo B, la proporción de estudiantes titulados con ti-
tulaciones en ciencias médicas de ese nivel sería más alto que si las enfermeras tuvieran, sobre todo, una
formación en programas de segunda etapa de educación secundaria o de educación terciaria de tipo A.

Titulados en ciencias entre los que tienen empleo

Otra manera de medir la reciente producción de habilidades de alto nivel de diferentes sistemas
educativos es examinar el número de titulados en ciencias por 100.000 personas de 25 a 34 arios con
empleo. El número de titulados en ciencias (en todos los niveles terciarios) por 100.000 personas
con empleo oscila entre menos de 700 en Hungría y más de 2.200 en Australia, Corea, Finlandia,
Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido (Tabla A3.4).

En el grupo de mujeres de 25 a 34 años de edad con empleo, la variación en el número de tituladas
en ciencias con estudios terciarios de tipo A y programas de investigación avanzada por cada 100.000
es mucho más baja que la de los hombres. Esta cifra oscila entre menos de 500 en Austria, Hungría,
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Japón, Paises Bajos y Suiza y más de 1.500 en Australia, Corea, Finlandia, Francia y Nueva Zelanda.

La media de la OCDE es de 970 tituladas en ciencias por cada 100.000 personas de 25 a 34 años con

empleo, en comparación con aproximadamente 1.560 hombres (Tabla A3.4).

No obstante, este indicador no proporciona información sobre el número de titulados con empleo

en el campo de las ciencias o, en un sentido más general, el número de los que utilizan en su trabajo

el conocimiento y las capacidades adquiridos en sus estudios.

Impacto de las diferencias entre sexos en la motivación en matemáticas
sobre las tasas de titulación
Más allá de un interés general por las matemáticas, ¿cómo evalúan los estudiantes de 15 años la importan-

cia de las matemáticas en sus vidas y qué papel desempeña esa motivación externa en su rendimiento en

matemáticas? El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE (PISA) aporta un ín-

dice de la motivación instrumental de los estudiantes de 15 arios basado en sus respuestas a preguntas que

describen en qué medida les animaron a aprender recompensas externas, tales como unas buenas perspec-

tivas de trabajo. A los estudiantes se les preguntó, en concreto, en qué medida estaban de acuerdo con las

siguientes afirmaciones: «Vale la pena hacer un esfuerzo por aprender matemáticas porque me ayudará en

el trabajo que quiero hacer después de mis estudios», «Merece la pena aprender matemáticas porque me-
jorará mis perspectivas profesionales», «Las matemáticas son una asignatura importante para mí porque las

Gráfico A3.4. Número de titulados en ciencias de nivel terciario
por 100.000 personas con empleo de 25 a 34 años (2005)

Programas de educación terciaria de tipo A, de tipo By programas de investigación avanzada, por sexo
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1. Año de referencia 2004-.
Nota: Ciencias incluye ciencias biológicas, ciencias físicas, matemáticas y estadística, informática, ingeniería e industria
relacionada con la ingeniería, fabricación y tratamiento, arquitectura y construcción.
Los países están clasificados en orden descendente de la proporción del número de hombres titulados en ciencias respecto al número
total de hombres y mujeres titulados en ciencias en programas de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla A3.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).

StatLink Melga, http://dx.doi.org/10.1787/068037263103
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A3 necesito para lo que quiero estudiar después» y «Las matemáticas me enseñarán muchas cosas que me van

a ayudar a encontrar un trabajo». Se considera que, cuanto más bajo es el índice, más baja es la motivación

instrumental de los estudiantes. Dicho índice registra grandes diferencias entre unos países de la OCDE
y otros, y va desde menos de un 0,25 en Austria, Bélgica, Corea, Japón, Luxemburgo v Países Bajos a más
de un 0,30 en Dinamarca, Islandia y México y en la economía asociada Brasil (Tabla A3.5). Aunque los
resultados de PISA 2003 muestran que la relación entre rendimiento y motivación instrumental es mucho

más débil que la de rendimiento y motivación intrínseca (es decir, el interés por las matemáticas y el dis-

frute de esta asignatura), se ha hallado que la motivación instrumental o extrínseca sirve para predecir, en

gran medida, la selección de curso, la elección de carrera y el rendimiento (Eccles, 1994).

Las diferencias de motivación instrumental entre sexos pueden influir en la elección de estudio en los
campos de matemáticas e informática. La Tabla A3.5 muestra que, en los 28 países de la OCDE con
datos comparables, la proporción de mujeres que obtiene titulaciones en programas de educación

terciaria de tipo A en matemáticas o informática es más baja que la de todos los campos de estudios
en general. Esta diferencia alcanza los 35 puntos porcentuales o más en Bélgica, Dinamarca, Islandia,
Noruega, Países Bajos y República Eslovaca, así como en las economías asociadas Brasil y Eslovenia.

El Gráfico A3.5 muestra que en todos los países de la OCDE que registran una mayor diferencia en
la motivación instrumental de mujeres y hombres —a saber, Alemania, Austria, Luxemburgo, Países

Bajos y Suiza— la proporción de mujeres que obtienen una titulación en programas terciarios de tipo
A en matemáticas e informática también está por debajo de la media de la OCDE, y muy por debajo
en algunos de estos países. Un 35% de las diferencias entre países en el porcentaje de titulaciones

Gráfico A3.5. Diferencias de motivación instrumental entre sexos
y titulados en programas de educación terciaria en matemáticas

Porcentajes de titulaciones de educación terciaria de tipo A
obtenidas por mujeres en matemáticas e informática' (2005)

-0,1	 0	 0 1	 0 2	 0,3	 0 4	 0 5	 0,6	 0,7	 0 8
Diferencia entre sexos (1-1-M) en el indice de motivación

instrumental en matemáticas a la edad de 15 aiios2 (2003)

1. Porcentaje de mujeres tituladas en matemáticas e informática en programas de educación terciaria de tipo A y
programas de investigación avanzada.
2. Cuanto mayor es la diferencia entre sexos, menos mujeres hay motivadas en comparación con los hombres.
Fuente: Bases de datos, Informe PISA 2003v OCDE.Tabla A3.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd.org / edu / eag2007).StatLink awAir http://dx.doi.org/10.1787/068037263103
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terciarias en matemáticas e informática de mujeres se debe a las diferencias entre sexos. No existe

una conexión directa entre los estudiantes de 15 años evaluados en la escala PISA y grupos de alum-

nos de más edad que abandonan los estudios universitarios. Sin embargo, el hecho de que los mode-

los de motivación revelados por la escala PISA también fueran similares en el pasado sugiere que las

diferencias de motivación instrumental por sexos entre los estudiantes en el colegio pueden predecir,

junto a otras influencias, los estudios y elecciones futuras de carrera de hombres y mujeres.

Tasas de supervivencia en educación terciaria

Las tasas generales de supervivencia en educación terciaria cuentan como estudiantes «de supervi-

vencia» a aquellos que se matriculan en un programa de educación terciaria de tipo A y obtienen una

titulación terciaria con una cualificación de tipo A o B, o aquellos que se matriculan en un programa

de educación terciaria de tipo B y obtienen una titulación terciaria con una cualificación de tipo A

o B. Por término medio, en los 19 países de la OCDE con datos comparables, un 30% de estudiantes
terciarios no consigue completar un programa equivalente en este nivel de formación. Las tasas de

supervivencia difieren en gran medida en distintos países de la OCDE. En Grecia y Nueva Zelanda,
por ejemplo, menos de un 60 % de los que se matriculan en un programa terciario obtiene una titu-

lación terciaria de tipo A o B, mientras que en la Comunidad Flamenca de Bélgica, Francia, Irlanda

ylapón las tasas de supervivencia superan el 76% (Gráfico A3.6).

En 23 países de la OCDE con datos comparables, aproximadamente un 29% de alumnos de edu-

cación terciaria de tipo A no llega a completar los programas en los que se matricula. Las tasas de

supervivencia varían mucho en diferentes países de la OCDE. En Estados Unidos y Nueva Zelanda,

poco más del 50% de los que se matriculan en un programa de educación terciaria de tipo A consigue

completarlo, al contrario que sus equivalentes de Corea y Irlanda, donde las tasas de supervivencia

alcanzan el 83%, o Japón, donde llegan al 91% (Tabla A3.6).

Curiosamente, en estos países, las tasas de ingreso en programas terciarios de tipo A están por debajo de

la media de la OCDE, mientras que los de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suecia —donde, en compara-
ción, las tasas de supervivencia se cuentan entre las más bajas— las tasas de ingreso son relativamente altas.

México, por otra parte, tiene una de las tasas de ingreso más bajas de los países de la OCDE en programas

de tipo A, y una tasa de fracaso al nivel de la media de la OCDE en estos programas (Tablas A3.6 y C2.4).

Las tasas de supervivencia en la educación terciaria de tipo B, un 67%, son algo más bajas que las de

los programas de educación terciaria de tipo A, y también en ellas se registran grandes diferencias

entre unos países y otros. Las tasas de supervivencia de tipo B oscilan entre una cifra superior al 80%

en la Comunidad Flamenca de Bélgica y Japón y una inferior al 40% en Grecia. Los programas de
educación terciaria de tipo B suelen ser de menor duración que los programas de educación terciaria
de tipo A. No obstante, curiosamente, en la Comunidad Flamenca de Bélgica la mayoría de los estu-

diantes obtiene titulaciones de duración media en programas de tipo B (la única opción de programa

de educación terciaria de tipo B). Este país tiene las segundas mayores tasas de supervivencia en el

nivel de educación terciaria de tipo B, justo después de Japón, del que no se dispone de datos sobre

el abandono según la duración de los estudios (Tabla A3.6).

Entre los 12 países de la OCDE con datos comparables, las tasas de supervivencia en programas de

investigación avanzada van de un 34% en Grecia a alrededor de un 90% en Italia, Japón y México.

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos para el año académico 2004-2005 están basados en la recopilación de estadísticas de la

educación, cuestionario UOE, que cada año realiza la OCDE.

A3
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A3
	 Gráfico A3.6. Tasas de supervivencia en la educación terciaria I (2004)

El número de graduados de estos programas dividido entre el número de estudiantes de nuevo ingreso,
en el año típico de ingreso en el programa especificado
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I . Las tasas de supervivencia en educación terciaria representan la proporción de alumnos que se han matriculado
en un programa de educación terciaria de tipo Aol3y continúan sus estudios hasta obtener la titulación de terciaria
de tipo A o B.
2. Tasas de supervivencia basadas en datos de panel.
Los países estän clasificados en orden descendente de las tasas de supervivencia en educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tai,la A3.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( vni, oca]. org / edu / eag2007).

StatLink 5bi	 http://dx.doi.org/10.1787/068037263103

Los titulados en educación terciaria son aquellos que completan una titulación de educación terciaria
en el año de referencia especificado. Este indicador distingue entre diferentes categorías de titulacio-
nes de educación terciaria: if titulaciones de educación terciaria de tipo B (CINE 5B);	 titulaciones
de educación terciaria de tipo A (CINE SA); y titulaciones de investigación avanzada a nivel de
doctorado (CINE 6). Para algunos países no hay datos disponibles sobre las categorías solicitadas.
En tales casos, la OCDE ha asignado los titulados a la categoría más apropiada. Para ver una lista de
los programas de cada país en los niveles de educación terciaria de tipo A y de tipo B, consúltese el
Anexo 3 de watt: OCDE. org /edu / eag2007

Las titulaciones de educación terciaria de tipo A tambien están subdivididas según la duración teórica
total de los estudios correspondientes v permiten comparaciones independientemente de las dife-
rencias en las estructuras de titulaciones nacionales.

En la Tabla A 3.1 , las tasas de titulación en un primer programa de educación terciaria ((le educación
terciaria de tipo A, de educación terciaria de tipo B y de investigación avanzada) se han calculado
como tasas netas de titulación, como la suma de tasas de titulación de edades específicas. Para los
países que no pueden ofrecer datos tan detallados se proporcionan tasas brutas de titulación, que se
calculan identificando la edad típica para obtener un título (vease Anexo 1). La cifra de titulados sin
tener en cuenta su edad se divide entre la población de la edad típica para obtener un título terciario.

64	 Panorama de la Educaaón



¡Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? — INDICADOR A3	 CAPÍTULO A

Sin embargo, en muchos países resulta difícil definir esta edad típica para la obtención de un título

terciario, ya que las edades de los titulados varían considerablemente.

En la Tabla A3.2, los datos sobre las tendencias en el número de titulaciones terciarias durante los

arios 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se basan en un estudio especial llevado a cabo en los paí-

ses de la OCDE y en cuatro de las seis economías asociadas en enero de 2007.

En la Tabla A3.3, los titulados en educación terciaria que reciben su cualificación en el año de referen-

cia se clasifican por campos de educación, basándose en su especialización. Estas cifras comprenden

a los que han obtenido cualquier titulación de educación terciaria reflejada en la Tabla A3.1. Los

25 campos de educación reflejados en las herramientas del cuestionario UOE corresponden a la

clasificación revisada CINE por campo de educación. Se emplea la misma clasificación por campo de

educación para todos los niveles de educación.

Los datos sobre población activa de la Tabla A3.4 proceden de la base de datos sobre Población Activa

de la OCDE, y han sido compilados a partir de las Encuestas Nacionales de Población Activa y de la

Encuesta Europea de Población Activa.

El índice de motivación instrumental en matemáticas del Programa para la Evaluación Internacional

de Estudiantes (PISA) empleado en la Tabla A3.5 y emprendido por la OCDE se deriva de las res-

puestas de estudiantes de 15 arios a una serie de preguntas relacionadas con dicha motivación. Los

resultados más recientes de los que se dispone son de PISA 2003. Se utilizó una escala de cuatro

puntos con las categorías de respuesta «muy de acuerdo», «de acuerdo», «en desacuerdo» y «muy

en desacuerdo». Se invirtieron todos los ítems para ver las proporciones, y los valores positivos de

este índice indican niveles más altos de motivación instrumental para aprender matemáticas. Para

elaborar este índice se utilizó un modelo de respuesta de ítems (OCDE, 2004a).

La tasa de supervivencia de la Tabla A3.6 se calcula como la relación porcentual entre el número de

estudiantes que obtuvo una titulación inicial durante el ario de referencia y el número de nuevos ma-

triculados para esta titulación n arios antes, siendo n el número de arios completos de estudios que se

necesitan para obtener esta titulación. El cálculo de la tasa de supervivencia no se define como análi-
sis de una cohorte, salvo en Francia, Islandia y Suiza, que proporcionaron datos basados en un estudio

de cohorte (véase Anexo 3 en www.00DE.org / edu / eag 2007). Este cálculo supone flujos constantes de

estudiantes en un nivel de educación terciaria, que implica la necesidad de consistencia entre el

grupo de titulados del ario de referencia con el grupo matriculado n años antes. No obstante, puede

que este supuesto sea una simplificación excesiva de la realidad en muchos países (véase Anexo 3 en

www OCDE.org /edu / eag2007).

Los alumnos que no completan los estudios son aquellos que abandonan el nivel específico de es-
tudios en el que se han matriculado sin obtener la primera titulación. La primera titulación hace

referencia a toda titulación, con independencia de la duración de los estudios, obtenida al finalizar un

programa para el que no se requiere tener una titulación previa del mismo nivel.

Otras referencias

El siguiente material adicional, relevante para este indicador, está disponible en Internet en:

StatLink	 http://dx.doi.org/1O.1787/068O37263103

• Tabla A3.7. Tendencias en las tasas netas de titulación en investigación avanzada (1995-2005)

• Tabla A3.8. Tasa de cualijicaciones terciarias otorgadas a mujeres, por tipo de educación terciaria

y campo de educación (2005)
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Tabla A3.1.
Tasas de titulación en educación terciaria (2005)

Suma de las tasas de titulación por año especifico de edad, porfinalidad y duración del programa.

Programas
de educación

Programas de educación terciaria de tipo A (primera titulación)
Programas de

Proporción de titulados según la duraciónterciaria investigación
de tipo B de los programas (en ./0) anzada2
(primera Todos De 3 a menos	 De más Doctorado

titulación) los programas de 5 años	 De 5 a 6 años .	 de 6 años o equivalente

(1) (2) (3) (4) (9 (6)
2 Alemania' 10,7 19,9 39 61 2,4

Australia ni 59,4 96 4 1,7

Austria' 7,6 20,4 26 74 2,0

t	 Bélgica 1,2

1'1 Canadá

Corea 1,1

Dinamarca 10,1 45,5 63 37 1,2

España' 17,2 32,7 44 56 1,0

Estados Unidos' 9,9 34,2 54 40 6 1,3

Finlandia' 0,2 47,3 61 38 1 2,0

Francia' ni

Grecia4 12,2 24,9 71 26 3 0,7

Hungría4 3,7 36,2 0,7
Irlanda" 23,6 38,2 56 44 1,2

Islandia 3,5 56,3 85 15 0,3
Italia' 41,0 81 19 1,0
Japón' 27,0 36,1 86 14 0,9
Luxemburgo ni

México 0,1
Noruega 1,7 40,7 82 11 7 1,2
Nueva Zelanda 21,2 51,3 92 8 1,1
Países Bajos 42,1 1,5
Polonia4 0,1 45,1 26 74 0,9
Portugal 8,6 32,3 34 65 2,6
Reino Uniclo4,6 17,4 39,4 97 3 2,0
República Che.'" 5,7 24,9 38 62 1,2
República Eslovaca 2,3 30,1 17 83 1,3
Suecia 4,5 37,7 97 3 2,2
Suiza' 7,8 27,4 58 28 14 3,1
Turqu Ía4 11,2 82 16 3 0,2

Media OCDE 8,9 36,4 67 32 1,3
Media UE19 7,7 34,9 59 41 1,5

Brasil ni
tin	 1,3

Chile
0,1

Eslovenia 23,6 17,8 1,2
Estonia

11,1 0,7
Federación Rusa

ni lin 1,9
Israel 34,8 100 1,3

Notas: Las diferencias entre la c ,bertura de los datos de población y la de los datos sobre estudiantes/titulados significan que los porcentajes de participa-
ción/titulación du aquellos paises que son exportadores netos de estudiantes (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimados y los de aquellos que
son importadores netos pueden estar sobreestimados.
1. Excepto estudiantes que completaron después un programa más largo.
2. La tasa bruta está calculada para Corea, Estados Unidos, Estonia, Federación Rusa, Irlanda, Italia, Japón, México, Paises Bajos, Polonia y Reino Unido.
3. La tasa bruta de titulación está calculada para educación terciaria de nivel SB.
4. La tasa bruta de titulación está calculada para educación terciaria de nivel 5A y SB.
5.Año de referencia 2004.
6. La tasa de titulación en programas de educación terciaria de tipo B incluye algunos titulados que ya se han titulado previamente en este nivel y, por tanto,
representa una sobreestimación de la cifra de primeras titulaciones.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 Grnwoecd.orgiedu/ eag2007).
Para obtener mas información acoceado los símbolos utilizados en lugar dolos datos que faltan, consulte la Guía del lector.
StatLfilk 470A,..» http://dx.doi.org/10.1787/068037263103
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Tabla A3.2.

Tendencias de las tasas de titulación en el nivel terciario (1995-2005)
Porcentaje de titulados (primera titulación en educación terciaria de tipo 5A y 513) respecto de la población de la edad típica de titulación

(1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

Educación terciaria 5A Educación terciaria SB

-8 'Sti
7., A ^.'72 ,,,....1 ,, . ,, ,

— -,
8N §N 11N

111(1) (2)	 (3)	 (4) (S) (4111~Er(111111111.E14) (15) (16)

Alemania 25-26 14	 18	 18 18 18 19 20 21-22 13 II II 10 10 10

Australia 20-25 m	 36	 42 46 SO 47 59 23-29 m 1 1 m 111 M M

Austria 23-25 10	 15	 17 18 19 20 20 20-22 mmm m m 7 8

Bélgica m m	 Ill	 M ITI M M M M ITI m rn rn ITI 111 M

Canadá 22-25 m	 28	 mmmmm m m M M m rn m /11

Corea m mm	 mmmm m M /TI 111 M M M m /TI

Dinamarca 22-27 25	 37	 39 41 43 44 46 21-25 8 10 12 13 14 II 10

España 20-22 24	 30	 31 32 32 33 33 19 2 8 11 13 16 17 17

Estados Unidos 22 33	 34	 33 32 32 33 34 20 9 8 8 8 9 9 10

Finlandia 25-29 20	 41	 45 49 48 47 m 21-22 34 7 4 2 1 a a

Francia m m	 mmmmmm m rn M M M M M III

Grecia 25 14	 15	 16 18 20 24 25 24 5 6 6 7 9 11 12

Hungría 21-25 mmmmm 29 36 21 mmmmm 3 4

Irlanda 21 m	 30	 29 32 37 39 38 20 m 15 20 13 19 20 24

Islandia 23-25 m	 33	 38 41 45 51 56 22-24 m 6 8 6 7 5 4

Italia 23-25 m	 19	 21 25 m 36 41 22-23 m n 1 1 m n n

Japón 22-24 25	 29	 32 33 34 35 36 20 28 29 27 27 26 26 27

Luxemburgo M 111	 M	 M M M M M M M M M M IT1 rn m

México m m	 rn	 m m m m m M M M M M /11 M M

Noruega 22-25 26	 37	 40 38 39 45 41 20 6 6 6 5 5 3 2

Nueva Zelanda 21-24 33	 50	 51 46 49 SO 51 20 12 17 17 18 20 21 21

Paises Bajos 22-23 29	 35	 35 37 38 40 42 19-20 nnnnnnn

Polonia 24-25 m	 34	 40 43 44 45 45 24-25 mmm n n n n

Portugal 22-26 15	 23	 28 30 33 32 32 21 6 8 8 7 7 8 9

Reino Unid& 20-21 m	 37	 37 37 38 39 39 20-21 m m 12 12 14 16 17

República Checa 23-24 13	 14	 14 15 17 20 25 23-24 6 5 5 4 4 5 6

República Eslovaca 22-25 15	 m	 in 23 25 28 30 21-22 1 2 2 3 2 3 2

Suecia 23-26 24	 28	 29 32 35 37 38 22-23 m 4 4 4 4 4 5

Suiza 23-26 9	 12	 19 21 22 26 27 23-29 13 14 11 11 12 12 8

Turquía 22-24 6	 9	 9 10 11 11 1 171 III M III m ni m 111

Media OCDE 20	 28	 30 31 33	 35 36 10 8 9 8 9 9 9

Media OCDE para países
con datos disponibles
de 1995y20533

20 32 10 10

Media UE19 18	 17	 29 30 32	 33 35 8 6 7 6 8

Brasil 23 m	 10	 10 15 15

Chile ni ni	 M	 M 111 M	 M M M M M M M M M M

Eslovenia 24-26 rnminnimm 18 21-23 mmmmmm 24

Estonia M rn	 M	 M III M	 M M M M M ITI 111 M m m

Federación Rum In m	 m	 m mmmm m Tfl 111 M M M M Ill

Israel 22-26 m	 m	 m 29 31	 32 35 mm n,mmmmm

1. La tasa neta de titulación en 2005 está calculada para Alemania, Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda Paises

Bajos, Portugal, República Eslovaca, Suecia, Suiza, y las economías asociadas Eslovenia e Israel.

2. La tasa neta de titulación en 2005 está calculada para Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República Eslovaca y Suecia,

y la economía asociada Eslovenia.
3. La tasa de titulación en programas de educación terciaria de tipo B incluye algunos titulados que ya se han titulado previamente en este nivel

y, por tanto, representa una sobreestimación de la cifra de primeras titulaciones.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (s-cicoecd.org/eds/ta92007)-

Poro obtener más información acercado los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink #1w—J'es http://dx.doi.org/10.1787/068037263103
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CAPÍTULO A	 RESULTADOS PE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO DEL APRENDIZAJE

A3
Tabla A3.3.

Porcentaje de titulados en educación terciaria por campo educativo (2005)

Sanidad
y asistencia

social

Ciencias
biológicas,

ciencias
físicas

y agricultura

Ilumanida-
Matemátic as	 des, artes
e informátic a	 y educación

(4)

Ciencias
sociales,

empresaria-
les, derecho
y servicios

sociales

(3)	 (6)

Ingeniería, 'Desconocido
Fabricación y	 o sin
construcción	 especificar

(7) (8))	(2)	 (3)
2 Alemania	 A 13,1

49,5
7,6
0,5

22,3
7,8

31,3
20,7

15,9
17,2 1,3

Australia	 A 13,2 6,1 8,3 22,0 43,0 7,2
14,6 4,1 9,0 10,9 49,4 11,7 0,3

Austria	 A 8,7 8,3 7,1 19,8 41,6 14,5 0,1
14,5 32,7 10,2 38,1g	 Bélgica'	 A 13,2 10,4 4,5 24,4 36,5 10,9 0,2
21,8 1,4 4,1 31,3 25,2 8,2 8,1

Canadá2	 A 10,5 7,1 5,4 28,2 40,1 8,6
Corea	 A 8,4 7,6 5,0 25,9 26,1 27,1

12,4 1,1 3,7 26,4 24,6 31,9
Dinamarca A 28,2 4,8 4,7 25,5 27,1 9,8

2,4 6,3 8,3 4,7 63,6 14,7España A 14,6 7,6 51 22,9 35,4 14,3 0,1
12,9 0,6 11,,8 14,0 39,0 21,7

Estados Unidos A 9,3 6,1 4,3 28,6 45,3 6,3
31,3 2,2 9,0 3,4 40,8 13,2Finlandia' A 19,0 5,6 5,5 19,9 28,8 21,3
0,7 13,9 82,1 3,3Francia A 8,1 9,8 6,1 18,9 45,1 11,9

21,4 0,6 5,5 3,8 47,9 20,8Grecia A 4,8 13,1 7,9 31,7 32,3 10,2
21,3 6,1 6,7 2,4 46,2 17,3Hungría A 7,9 4,0 2,2 27,1 52,2 6,6

Irlanda A
4,0

14,1
0,5
4,8

4,1
5,5

0,8
35,4

78,5
30,8

12,2
9,4

Islandia A
6,9

11,8
1,3
6,2

0,5
3,5

24,9
37,0

45,0
35,4

21,5
6,1

Italia A 14,3 6,4
8,9
2,5

82,9
23,0

8,2
38,0 15,1 0,7

Japón A 6,5 7,9 23,5 38,0 20,1 4,0
1 uxemburgo A

22,0 0,6 20,7 33,5 15,8 7,4

México A 8,4 4,8 8,5 16,1 46,8 14,3 1,0

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

A
13

A

5,7
26,5

1,8
14,2
10,1
17,0

1,2
3,3
0,3
7,7
2,9
4,9

19,1
6,0
8,4
6,8
8,5
4,3

2,3
26,6
6,5

25,8
31,7
24,9

36,6
28,9
80,4
39,4
39,4
40,5

34,7
7,8
2,7
5,2
5,7
8,4

0,4
0,7

0,9
1,6

Polonia A 7,2 3,6 4,7 24,4 52,7 7,4
Portugal

Reino Unido

República Checa

República Eslova.

Suecia

Sui.

lurquía

A

A

A
lt
A

A

A

A
13

17,7
18,2
12,0
39,3
6,7

32,3
10,8
70,3
25,7
11,5
8,2

11,3

7,5
2,7
8,7
8,9
7,9
4,8
8,9
1,0
4,7
4,4
9,8
4,9
9,7
5,6

a
5,7
6,4
7,3
6,7
3,7
4,8
4,3
0,8
3,8
9,2
4,3
6,1
4,0
6,8

100,0
27,4
13,0
27,3
20,3
28,3
7,7

21,5
14,5
23,5
15,3
20,8
10,0
40,0

1,7

30,5
39,1
34,7
18,4
34,5
34,4
36,8
12,8
24,4
42,1
42,6
54,5
25,0
47,0

a
11,3
20,6
8,7
5,2

16,3
5,8

17,6
0,6

17,9
17,4
14,0
13,2
11,9
32,6

1,3
1,2
2,5

10,2

0,3

Media OCDE	 A	 12,7	 7,8
13	 15,1	 2,3

5,4
5,9

25,3
22,7

36,6
38,2

12,2
14,7

0,4
1,1

A A	 Brasil

g I !	 Chile

Eslovenia

Estonia

Federación Rusa

Israel

I i

A

A

A

A

A

I 2,1

I ,8
9,1

13,1
10,7
11,1

5,1
20,8

3,6
9,8
8,2

4,6
26,3
8,7
3,6
6,9
2,5

10,8
0,9
7,6
7,9
6,9

3,3
23,2

2,5
9,5
2,4
1,4
5,9
5,6

5(3)

31,7
3,6

29,3
11,0
27,3

5,1
26,0
14,6
17,9
11,6
27,9

38,1
32,5
34,9
38,6
40,6
63,5
41,4
50,6
53,7
43,0
38,9

2,7

4,5
12,7
13,6
24,2
12,0
16,4
10,8
7,6

17,2
25,0
11,8

5,7

68	 Panorama de la Educaoten EI Sanellana 2007

Nota: En la columna 1 se especifica el nivel educativo, en el que A significa programas de educación terciaria de tipo A y programas de investi-
gación avanzada, y B significa programas de educación terciaria de tipo B.
1.No incluye la comunidad gerrnanoparlante de Bélgica.
2.Alio de referencia 2004.
Fuente, OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (witlyoecd.orgiedu/eag2007).
Para obtener mi, Información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068037263103



¿Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? - INDICADOR A3	 CAPÍTULO A

Tabla A3.4.
Titulados en ciencias, por sexo (2005)

Por cada 100.000 individuos de 25 a 34 años de edad con empleo

Educación terciaria de tipo B

Educación terciaria de tipo A
y programas de investigación

avanzada Educación terciaria total

H + M Hombres	 Nlujeres H + M	 Hombres Mujeres O + M Hombres Mujeres

O)
•	 •	 •	 .,

(2) (2) ...
.	 ..

(4) (5) .	 (6). ' - (7) ''' ' (S) - (t.
Alemania 257 432 38 1.045 1.341 676 1.302 1.773 713

Australia 408 562 214 2.141 2.580 1.589 2.549 3.142 1.803

Austria 350 565 98 788 1.051 479 1.139 1.617 577

Bélgica' 479 732 179 816 1.006 591 1.295 1.738 772

Canadá' m m m 1.163 1.406 888 m m m

Corea 1.942 2.317 /.365 2.072 2.384 1.592 4.014 4.701 2.957

Dinamarca 295 337 246 1.307 1.634 928 1.602 1.970 1.174

España 501 712 220 874 982 730 1.375 1.694 950

Estados Unidos 301 437 132 1.100 1.306 844 1.401 1.742 976

Finlandia 2 n n n 2.290 2.936 1.506 2.340 2.997 1.540

Francia 874 1.334 313 2.043 2.465 1.527 2.917 3.799 1.840

Grecia 355 381 318 991 952 1.047 1.346 1.333 1.365

Hungría 75 94 48 620 734 456 695 828 505

Irlanda 1.233 1.758 596 1.789 2.078 1.440 3.022 3.836 2.036

Islandia 42 67 13 1.240 1.442 1.009 1.282 1.509 1.022

Italia n n n 1.401 1.509 1.249 1.401 1.509 1.249

Japón 453 640 183 1.143 1.662 390 1.596 2.302 573

Luxemburgo m m m m m m m m m

México 116 134 85 868 927 774 984 1.061 859

Noruega 24 36 10 985 1.380 546 1.009 1.416 556

Nueva Zelanda 521 717 287 1.777 2.005 1.504 2.298 2.722 1.791

Países Bajos n n n 948 1.424 410 948 1.424 410

Polonia a a a 1.746 1.981 1.445 1.746 1.981 1.445

Portugal 301 404 184 996 1.080 901 1.381 1.568 1.171

Reino Unido 348 474 205 1.935 2.493 1.298 2.283 2.967 1.503

República Checa 77 95 50 928 1.111 647 1.005 1.206 697

República Eslovaca 4 7 n 1.515 1.670 1.297 1.520 1.677 1.297

Suecia 161 237 76 1.495 1.824 1.120 1.656 2.061 1.195

Suiza 736 1242 143 994 1.426 488 1.730 2.668 631

Turquía 506 508 501 356 484 790 1 062 992 1.291

Media OCDE 384 527 204 1.295 1.561 971 1.675 2.080 1.175

Media UE19 295 420 143 1.307 1.571 986 1.610 1.999 1.136

Brasil	 m m m	 m m m m m m

Chile	 os m m	 m m m m m m

Eslovenia	 m m m	 m	 m m m m m

Estonia	 m m ni	 rn	 m m m m m

Federación Rusa	 m m m m	 m m m m m

Israel m m m m	 m m m m m

Nota: Ciencias incluye ciencias biológicas, ciencias fisicas, matemáticas y estadística, informática, ingeniería e industria mlacionada con la ingeniería, fabri-

cación y tratamiento, arquitectura y construcción.
1.No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
2.Año de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (movvroecd.org / edu / eag2007).

Para obtener más informanón acercado/es símbolos utillrados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del lector

StatLink díi8i	 http: / idx.doi org/10.1787/068037263103
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Alemania
O

• 

Australia
• Austria

Bélgica'
• Canadá

Corea
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia'
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda

Islandia
Italia
Japón

Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca

Suecia
Suiza
Turquía

Media OCDE

Brasil
3 Chile

Eslovenia

Estonia
Federación Rusa
Israel

Índice de motivación instrumental
en matemáticas a los 15 años de edad (2003) 

Diferencia
entre

Todos los	 los sexos
estudiantes Hombres	 Mujeres	 (H-M)

'Lo)
-0,04

0,23
-0,49
-0,32
0,23

-0,44
0,37

-0,05
0,17
0,06

-0,08
-0,05

-0,11
0,10
0,31

-0,15
-0,66

-0,41
0,58
0,15
0,29

-0,26
0,04
0,27

0,01

-0,05
0,02

-0,04
0,23

0,00

0,48

in

-0,01

Porcentaje de
titulaciones de
tipo terciario

5A/6 obtenidas
por mujeres en
matemáticas e
informática

Porcentaje de
titulaciones de
tipo terciario

5A/6 obtenidas
por mujeres en

ciencia0

Porcentaje de
titulaciones de
tipo terciario

5A/6 obtenidas
por mujeres

en todos
los campos
educativos

I	 (2) ( (4) (5) (6) (7)

0,18 -0,26 0,44 26 30 49
0,34 0,11 0,23 26 34 56

-0,20 -0,78 0,58 20 30 52
-0,17 -0,49 0,32 19 35 54
0,30 0,17 0,13 29 37 59

-0,36 -0,55 0,20 40 31 48
0,57 0,19 0,38 26 34 61
0,00 -0,09 0,09 28 37 60
0,22 0,12 0,10 28 35 57
0,22 -0,10 0,32 42 31 62
0,11 -0,25 0,36 26 34 55
0,09 -0,18 0,27 39 43 62

-0,02 -0,22 0,19 31 35 64
0,25 -0,06 0,31 31 37 59
0,34 0,28 0,06 24 38 68

-0,04 -0,26 0,21 42 38 59

-0,49 -0,81 0,32 x(6) 17
-0,16 -0,64 0,48 12
0,59 0,57 0,02 39 34 SS
0,27 0,03 0,24 22 28 62
0,37 0,21 0,16 28 39 61

-0,04 -0,48 0,44 12 24 56
0,06 0,02 0,04 32 39 66
0,30 0,25 0,05 37 44 67

26 32 56
0,12 -0,10 0,22 22 31 54
0,05 -0,15 0,20 20 36 56
0,17 -0,13 0,30 36 36 64
0,30 -0,40 0,70 13 24 43
0,20 0,26 -0,06 38 34 46

J	 0,12	 -0,12	 0,25 28,0 33,7

0,52	 0,44	 0,07 28 39 63
26 36 56
23 37 63
36 48 68

0,04	 -0,05 0,08

32 36 60

CAPÍTULO A	 RESULTADOS PE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO DEL APkENDIZAJE

A3
Tabla A3.5.

Relación entre la motivación en matemáticas a los 15 años de edad (Informe PISA 2003)
y las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A, por sexo

Resultados basados en información de los propios estudiantes

1. No incluve la comunidad germanoparlante de Bélgica en las columnas (S), (6) y (7)
2. Año de referencia 2004.
3. Ciencias incluye ciencias biológicas, ciencias físicas, matemáticas, estadística, informática, ingeniería, fabricación, construcción y agricultura.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (eral, oecd.org / edu / eag2007).
Para obtener más ,,,formación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector
StatLink #fajig• http://dx.doi.org/10.1787/068037263103
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¿Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? - INDICADOR Al	 CAPÍTULO A

Tabla A3.6.
Tasas de supervivencia en educación terciaria (2004)

Calculadas por separado para programas de educación terciaria de tipo A y tipo B: el número de titulados en estos programas dividido
entre el número de nuevos alumnos en un aiio típico respecto al número de admitidos, por destino )  duración de los programas

Tasas de
supervi-
vencia en
educación
terciaria'

(1)

Tasas de supervivencia en educación
terciaria de tipo A2

Tasas de supervivencia en educación
terciaria de tipo 133

Programas
de inves-
tigación

avanzada
Todos los

programas
(2)

Duración
de los programas

Duración
de los programas

De 3 a
menos

de
5 años

(3)

De S
a 6 años

BO

De más
de 6
arios

(5)

Todos los
programas

(6)

De 2
a menos

de
3 años

(7)

De la
menos

de
5 años

(8)

De más
de 5
años

Alemania
Australia

Austria
Bélgica (FI.)
Canadá

Corea
Dinamarca
España

Estados Unidos
Finlandia

Francia s
Grecia
Hungría
Irlanda

Islandia's
Italia
Japón

Luxemburgo
México
Noruega

Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido

República Checa
República Eslovaca
Suecia
Suiza4
Turquía

Media OCDE JUIJ 7

Media UE19

75
m
m

80
m
m

tn
75

n3
71

79
56
62
78

69
m
90

m
69
m

50
76
66
66
71

63
in

61
m
76

70

69

73
67

65
74
m

83
m
74

54
71
es

79

64
83

67
m

91
es

69
rn
54

76

66
68

78
65
in
60
69
74

71

71

92
x(2)

x(2)
75
m
83

na
71

x(2)
x(2)

m
78
64

x(2)
ni

m
91

m
69
es

55

76
65
62
78

74
m

x(2)
72
74

-
-

65
x(2)
x(2)

71

m

100

m
76

m

x(2)
m

83
x(3)
x(2)

m

ni
90
m

x(3)
m

m

x(3)
66
72
84

60

m

x(2)
68

x(3)

..

-

a

x(2)
a

82

in

a

m

a

a

x(2)
m

a

x(3)

x(2)
m

ni
a

ni
x(3)

m
rn

a

a

53
a

a

a

133

a

--.

....

79
m
m
85
m
os

ns

79
m
n

es

35

48

69
76
na
87
m

63

in

42
a

74
58
53

61
77
68
m
79

67

68

87
rn

m

a

m
m
in

79

m

n

m

a

48

x(6)
m
in

87
in
63

m
42

a

a
a

x(6)

66

80

x(6)
m
79

-
-,

72
m

m

85
m
in

m

a

m

a

es

35

m

x(6)
m

ni

x(7)
ni
a

m

x(7)
a

74
58

x(6)
60
69

a

m
a

_

..,

a

m

a

a

m

a

m
a

m

a

aa

a

a

x(6)

ni

m

a

in

a

m

x(7)

a

a

a
x(6)

a

a

a

m

a

,.

,.,

m

67
m

m
m
76
n3

n3

n3

os

34

37

m

m

88

89
m

90

m

66

ni
m
65
70
44

m

rn
m

75

67

64

. Las tasas de supervivencia en educacion terciaria representan la proporción de estudiantes que se matriculan en un programa 	 c iii

tipo A o 13 y continúan sus estudios hasta obtener la titulación en un programa terciario de tipo A o B.

2. Las tasas de supervivencia en educación terciaria de tipo A representan la proporción de estudiantes que se matriculan en un programa

terciario de tipo A y continúan sus estudios hasta obtener la titulación en un programa terciario de tipo A.

3. Las tasas de sup'ervivencia en educación terciaria de tipo B representan la proporción de estudiantes que se matriculan en un programa

terciario de tipo B y continúan sus estudios hasta obtener la titulación en un programa terciario de tipo B.

4. Tasas de supervivencia basadas en datos de panel.
Puesto OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (iyaavoecd.orgiedu/ea112007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

StatLink -~1 http: //dx.doi.org/10.1787/068037263103
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INDICADOR A4 ¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
RESPECTO A LA EDUCACIÓN?

Este indicador, que se ha elaborado con datos procedentes del Programa de Evalua-
ción Internacional de Estudiantes de la OCDE (PISA) 2003, presenta el nivel de
formación más alto al que esperan llegar los estudiantes de 15 años, según sus propias
palabras. En primer lugar, ofrece un panorama general de las expectativas académicas
de los estudiantes en los países de la OCDE y a continuación intenta arrojar luz sobre
los asuntos de la igualdad, examinando las relaciones entre las expectativas de educa-
ción terciaria (CINE 5 o 6) y variables como los niveles de rendimiento individuales, el
sexo, la posición socioeconómica y la condición de inmigrante.

Resultados clave

• En todos los países se registran grandes variaciones en las expectativas de educación,
que podrían ser consecuencia de la compleja interacción de factores sociales, eco-
nómicos y educativos en cada contexto nacional. Las expectativas de los estudiantes
de 15 arios para completar al menos el nivel terciario de educación (CINE 5B, 5A
o 6) oscilan entre un 21 % y un 95 °A, y no necesariamente están relacionadas con el
rendimiento general del país o sus niveles de logros académicos.

• Los datos de la evaluación PISA 2003 revelan que las expectativas de los estudiantes
de 15 arios de completar un programa universitario (CINE 5A o 6) están estrecha-
mente ligadas a su rendimiento en matemáticas y lectura. En varios países se registra
una diferencia de puntos porcentuales especialmente grande entre las expectativas
de los estudiantes con mayor capacidad matemática y lectora y las de los estudiantes
con menor nivel.

• En más de dos tercios de países de la OCDE, las alumnas de 15 arios tienen más pro-
babilidades que los alumnos de completar los niveles CINE 5A o 6.

• Es menos probable que los estudiantes de 15 arios que proceden de entornos so-
cioeconómicos desfavorecidos tengan expectativas de completar CINE 5A o 6 que
los estudiantes de entornos socioeconómicos más favorables. Se ha comprobado,
después de controlar su rendimiento en matemáticas, es decir, de comparar estu-
diantes de capacidad similar, que los que proceden de entornos socioeconómicos
desfavorecidos siguen teniendo menos probabilidades de completar esos niveles de
educación.

• En la mayoría de los países, los estudiantes inmigrantes de 15 arios tienen grandes ex-
pectativas respecto a su educación y es más probable que esperen completar los nive-
les CINE 5A o 6 que sus equivalentes en su país de origen. Además, las expectativas
relativas de estos estudiantes son incluso más altas cuando se controla su rendimiento
en matemáticas y su estatus socioeconómico.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

En todos los países de la OCDE, las cualificaciones de nivel universitario representan un valor aña-
dido en el mercado de trabajo (véanse Indicadores A8 y A9). A medida que crecen los requisitos cic

habilidades en los mercados de trabajo de la OCDE, los sistemas educativos se enfrentan al importan-
te reto de motivar y capacitar a los jóvenes para que obtengan cualificaciones de nivel universitario.
El Indicador Al examina los niveles actuales de formación en la población adulta, mientras que el
Indicador A3 compara las tasas de titulación de instituciones terciarias como representantes de las
tasas de producción de conocimientos y habilidades avanzados de sus paises. Este indicador examina
los niveles de formación que esperan conseguir los estudiantes que se acercan al final de su periodo
de educación obligatoria. Aunque proporciona, en primer lugar, una visión general de los porcentajes
de estudiantes de 15 arios que aspiran a diversos niveles y tipos de educación, el grueso del indicador
se centra más específicamente en los estudiantes de 15 años que esperan completar los niveles CINE
5A o 6, es decir, los que esperan obtener un titulo teóricamente orientado hacia la universidad o una
educación de postgraduado.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

El indicador informa de las respuestas de estudiantes de 15 años (a los que más adelante se hace refe-
rencia con el nombre de estudiantes) a una pregunta en el cuestionario PISA 2003 sobre el entorno
del estudiante: «¡Cuál es el nivel más alto de educación que esperas completar?». Con el objeto de
hacer comparaciones entre diferentes paises, se clasificaron los niveles educativos de acuerdo con los
niveles CINE. Este indicador agrupa a los estudiantes en porcentajes según el nivel de educación más
alto que esperan alcanzar:

• CINE 2: primera etapa de educación secundaria.

• CINE 3B o 3C: segunda etapa de educación secundaria preprofesional o profesional.

• CINE 3A o 4: segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria.

• CINE 513: programas de educación terciaria más cortos, con una orientación práctica, técnica o
profesional, para acceder directamente al mercado de trabajo.

• CINE 5A o 6: educación terciaria con una orientación teórica y programas de investigación avan-

zada.

El indicador aporta datos proporcionados por los estudiantes, por lo cual hay que tener en cuenta
las inexactitudes habituales que suelen ir asociadas a este tipo de datos. Además, pueden existir di-
ferencias entre paises y culturas en la manera en que los estudiantes perciben la pregunta y lo que
consideran que es una respuesta socialmente aceptable.

Expectativas de los estudiantes respecto a la educación:
comparación entre distintos países
El Gráfico A4.1 muestra el porcentaje de estudiantes de cada país de la OCDE que espera obtener

una cualificación terciaria (CINE 5A, 5B o 6), con los paises ordenados de mayor a menor según el

número de estudiantes que esperan completar estos niveles. La Tabla A4.1 aporta los datos corres-
pondientes para el gráfico, así como los datos de los porcentajes de estudiantes que aspiran a alcanzar

otros niveles CINE.

Por término medio, más de la mitad (57%) de los estudiantes de la OCDE esperan completar los

niveles CINE 5 o 6 (educación terciaria). Como muestra el gráfico, este porcentaje varia mucho de

unos paises a otros, oscilando entre un 95 % de estudiantes que espera completar la educación tercia-

ria en Corea hasta un bajo 21 % que espera completar al menos este nivel en Alemania.
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Gráfico A4.1. Porcentaje de estudiantes que esperan completar
diferentes niveles educativos (2003)
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1. Proporción de respuestas demasiado baja para asegurar la comparabilidad.
Los países están clasificados en orden descendente de los porcentajes de estudiantes que esperan completar la educación terciaria.
Fuente: OCDE, Informe PISA 2003. Tabla A4. la.
StatLink	 VV http://dx.doi.org/10.1787/068053630540

Si nos fijamos más específicamente en las subcategorías del gráfico, una media de un 45 % de los
estudiantes de los países de la OCDE espera completar la educación terciaria de nivel universita-

rio (CINE 5A), o quizá un programa de investigación avanzada (CINE 6). Las expectativas de los

estudiantes de completar estos niveles de educación registran una gran oscilación, de aproximada-
mente un 18% en Suiza a un 78% en Corea. Los estudiantes que esperan completar una educación
de orientación más profesional CINE 5B, representan por término medio un 13% en países de la

OCDE. Aun cuando haya una variación también en los porcentajes de expectativas de alcanzar el ni-
vel CINE 513, esta es significativamente menor que para los niveles CINE 5A y 6, oscilando entre un
mínimo del 2 % de los estudiantes en Alemania a un máximo del 30% de los estudiantes en Noruega
(en los 27 paises en los que este tipo de educación forma parte del sistema nacional). Los países en

los que la educación terciaria de tipo B representa un porcentaje relativamente mayor de todos los

estudiantes que aspiran a la educación terciaria son Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia,
Noruega, Polonia y Suecia.

Casi un 37% de los estudiantes de los países de la OCDE esperan completar como nivel más alto

de su educación un programa de formación profesional o técnica en la segunda etapa de educación

secundaria (CINE 3B o 3C), o un programa general de segunda etapa de educación secundaria o no
terciaria postsecundaria (CINE 3A o 4). Si se observan de forma acumulativa los niveles CINE en los

países de la OCDE, este es el nivel que una inmensa mayoría de estudiantes (en muchos casos más del
90%) espera completar como nivel educativo mínimo (salvo en Alemania, con un 57%, en México
con un 88%, Países Bajos con un 70% y Portugal con un 88%).
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Aunque esta gran variación en las expectativas de los estudiantes de completar CINE 5A o 6 pueda
parecer sorprendente a primera vista, se ha de tener en cuenta el hecho de que las expectativas de
los estudiantes vienen conformadas, en gran medida, por el contexto social y económico en el que
tienen lugar su educación y su aprendizaje. Estos condicionantes económicos y sociales incluyen las
diferencias en la disponibilidad de trabajos bien pagados para individuos con diversos niveles de edu-
cación, la relación entre gasto y beneficio que supone para los estudiantes de diferentes países tener
una educación superior, la disponibilidad de fondos privados y públicos, y la estructura y naturaleza
de los sistemas educativos (por ejemplo, si todos los estudiantes pueden ir al colegio que deseen,
si tienen alguna posibilidad de elección respecto al colegio al que van o si se les orienta y matricula
en determinados colegios). Además, es posible que también desempeñen un papel en los resultados
mostrados las variaciones en la importancia de la pregunta para los estudiantes de 15 años o, en otras
palabras, lo próxima que está esa edad a un punto de inflexión real en la educación secundaria en los
distintos países. Finalmente, las diferencias pueden reflejar estructuras diferenciadas en la oferta de
oportunidades educativas. Por ejemplo, las aspiraciones de los estudiantes pueden ser menores en
paises en los que hay una gran proporción de estudiantes que dejan el colegio y se matriculan en un
programa de formación profesional.

Una de las preguntas obvias que surgen cuando se estudia la variación de las expectativas entre unos
países y otros es cómo se relacionan las expectativas de los estudiantes con su rendimiento en la eva-
luación de matemáticas PISA.

El gráfico A4.2 muestra la relación entre las puntuaciones medias de los países en matemáticas y el
porcentaje de estudiantes que esperan completar los niveles CINE 5A o 6, y muestra asimismo que
las expectativas de los estudiantes no son necesariamente congruentes con el rendimiento general
de los países.

Gráfico A4.2. Relación entre las expectativas educativas de los estudiantes
y el rendimiento en matemáticas en diferentes paises (2003)
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A4 Por ejemplo, Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega y Suiza tienen un rendimiento matemático me-
dio o por encima de la media y, al mismo tiempo, el porcentaje de estudiantes que esperan completar
los niveles CINE 5A o 6 está muy' por debajo de la media. Los tres países de habla alemana de esta lista
tienen sistemas educativos muy estructurados, en los que a los estudiantes se les encamina por dife-
rentes itinerarios educativos (por ejemplo, académicos o de formación profesional) bastante pronto,
lo cual puede influir en sus expectativas. Hay otros países con niveles de rendimiento similares cuyos
estudiantes tienen expectativas por encima de la media (por ejemplo, Australia y Hungría) y otros con
un rendimiento por debajo de la media pero altas expectativas (por ejemplo, México y Turquía).

También es interesante comparar las expectativas de los estudiantes con los registros reales de ni-
veles de formación en cada país. La Tabla A4. lb examina el porcentaje de estudiantes que esperan
completar los niveles CINE SA o 6 y lo compara con la proporción real de titulados de estos niveles
(que aparece en el Indicador Al)  en la población adulta del país. La tabla calcula, en concreto, la
diferencia entre el porcentaje de estudiantes que esperan completar CINE 5A o 6 y el porcentaje
de adultos de 25 a 34 años que han completado al menos el nivel CINE 5A. Este es el segmento de
la población más cercano en edad a los estudiantes PISA, y quizá con las condiciones históricas más
parecidas, que afectan a sus opciones educativas.

La tabla muestra que las actuales proporciones de finalización en el grupo de 25 a 34 años de edad en
países de la OCDE varían mucho menos entre unos países y otros que las cifras de expectativas, del
12 al 39%, y la mayor parte de los países tienen proporciones de finalización entre un quinto y un
tercio de los individuos en esa franja de edad.

La tabla también muestra que puede haber grandes diferencias entre el porcentaje de estudiantes
que aspiran a completar los niveles CINE 5A o 6 y la proporción real de titulados en estos niveles en
cada país. Estas diferencias tienden a ser mayores en los paises que tienen mayores expectativas. En
dichos países (por ejemplo, Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos y Grecia), muchos estudiantes
pueden esperar completar cierto nivel de educación, pero hay un porcentaje relativamente mayor de
estudiantes que esperan hacerlo y que finalmente no lo hacen. Y a la inversa, las diferencias tienden
a ser menores en aquellos países con unos porcentajes de expectativas relativamente más bajos en un
principio. En estos países (por ejemplo, Alemania, Dinamarca y Suiza), los estudiantes pueden estar
proyectando una visión realista de sus oportunidades de cursar este tipo de educación y quizá adapten
sus expectativas a sus realidades nacionales o a su posición actual en un sistema educativo con diversas
orientaciones (como en Suiza). Por otra parte, las tasas relativamente bajas de titulación en ese nivel
pueden verse influidas por los bajos porcentajes, en general, de expectativas de llegar a ese nivel.

Características de los estudiantes asociadas a sus expectativas de educación

En este apartado se examina, en primer lugar, la relación entre las expectativas de los estudiantes de
15 años de alcanzar un nivel de educación CINE 5A o 6 y su rendimiento en matemáticas y lectura.
Después se comparan las expectativas de diferentes subgrupos de estudiantes, mujeres y hombres,
estudiantes de diferentes estatus socioeconómicos, nativos del país o de origen inmigrante.

Expectativas de los estudiantes y su rendimiento en matemáticas y lectura

La Tabla A4.2a examina la relación entre las expectativas de los estudiantes y su rendimiento aca-
démico a nivel individual y muestra, para cada país, el porcentaje de estudiantes en los diferentes
niveles de rendimiento en matemáticas que esperan completar los niveles CINE SA o 6. Los datos
revelan una estrecha relación entre rendimiento en matemáticas y expectativas de los estudiantes: en
cada país de la OCDE: las expectativas de los estudiantes respecto a sus logros educativos aumentan
con su rendimiento en matemáticas.
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Las columnas del extremo derecho de la tabla registran la diferencia entre la cifra mínima de expecta-

tivas para los niveles CINE 5A o 6 (que corresponde, en todos los países, a los estudiantes que tienen

un Nivel 1 o inferior de habilidades matemáticas) y la cifra máxima de expectativas para los niveles

CINE 5A o 6 (que corresponde, en todos los países, a los estudiantes que tienen un Nivel 5 o 6). Es

otra forma de examinar el papel de los logros en matemáticas en las expectativas de los estudiantes.

Estas diferencias en las expectativas de completar los niveles CINE 5A o 6 entre los estudiantes con

diferentes niveles de rendimiento son especialmente acusadas en España, Hungría, Portugal y Repú-

blica Eslovaca. En cada uno de estos países, hay una diferencia de al menos 70 puntos porcentuales

entre las expectativas de los estudiantes con los niveles más altos de competencia matemática y los

de los niveles más bajos. En estos países, la inmensa mayoría de los estudiantes con niveles de ren-

dimiento altos espera completar los niveles CINE 5A o 6, mientras que tan solo un cuarto o menos

de los que tienen niveles de rendimiento más bajos comparte esas expectativas. Por el contrario,

la diferencia entre las expectativas de este nivel de educación entre los que tienen un rendimiento

más alto y más bajo en matemáticas en Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía es de menos de

40 puntos porcentuales.

Parte de la variación en la relación entre los logros y las expectativas de los estudiantes puede reflejar
el grado de predominio del nivel CINE 5A en el sistema de títulos y cualificaciones de un país, así

como el grado en que los estudiantes perciben que dicha educación es una educación abierta a todos.

En algunos países, hay un gran número de instituciones CINE 5A dirigidas a estudiantes con una

amplia gama de niveles de competencia. En otros países, las instituciones que proporcionan cualifi-
caciones CINE 5A son muy selectivas académicamente, o bien la educación universitaria no es más

que uno de los caminos habituales en los que desarrollar habilidades y conocimientos avanzados para

el mercado laboral.

La Tabla A4.2b muestra una relación igualmente estrecha entre el rendimiento en lectura y las expec-

tativas académicas, al igual que entre matemáticas y expectativas de los estudiantes. En los países de la

OCDE, el porcentaje de estudiantes que dice esperar completar los niveles CINE 5A o 6 aumenta a
medida que sube el nivel de su rendimiento en lectura. Por otra parte, las diferencias en cuanto a las

expectativas de completar los niveles CINE 5A o 6 entre estudiantes con diferentes niveles de ren-

dimiento en lectura son más altas en los mismos países en las que son más altas las diferencias en las

expectativas de completar los niveles CINE 5A o 6 entre estudiantes de diferentes niveles de mate-
máticas (por ejemplo, España, Hungría, Portugal y República Eslovaca). Finlandia, Noruega, Suecia,

y Suiza registran las menores diferencias entre porcentajes de expectativas para este nivel de educa-

ción de los estudiantes con un nivel de rendimiento más alto y más bajo en lectura y matemáticas.

Expectativas de los estudiantes por sexo

La Tabla A4. 3a compara los porcentajes de mujeres y hombres que esperan completar los niveles

CINE 5A o 6. En 21 países de la OCDE, hay diferencias estadísticamente significativas en los por-

centajes de mujeres y hombres que aspiran a completar los niveles CINE 5A o 6. Las expectativas de
completar estos niveles prevalecen más en las mujeres en casi todos los países, salvo en uno (Japón).
Una media de un 48% de mujeres en todos los países de la OCDE esperan completar los niveles

CINE 5A o 6, frente a un 41 % de hombres. Las diferencias en expectativas entre mujeres y hombres

superan los 16 puntos porcentuales en Hungría, Irlanda, Italia y Portugal.

En el caso de Japón —que es la única excepción mencionada antes—, la mayor expectativa de los
hombres de alcanzar este nivel de educación puede estar relacionada con tendencias históricas en

las cifras de titulados. En Japón, como se muestra en el Indicador A1.3, la proporción de hombres
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A4 de 25 a 34 años y de 35 a 44 años que obtienen los niveles CINE 5A o 6 excede a la de mujeres del
mismo grupo de edad en un número mayor que en cualquier otro país de la OCDE. Esta situación
contrasta con la de otros países, donde las expectativas generalmente más altas de las mujeres tienden
a reflejar una proporción similar, o en general mayor, de tituladas que de titulados, sobre todo en el
grupo más joven.

La Tabla A4. 3b proporciona otra visión de las expectativas de los estudiantes, pues muestra que en
18 países de la OCDE las mujeres también tienen expectativas más altas que los hombres en lo que
se refiere al mercado de trabajo (por ejemplo, esperan haber conseguido a los 30 años un trabajo de
oficina que requiere altas capacidades). Esta estadística adicional es interesante porque muestra que
mujeres y hombres, además de tener una visión diferente de su futuro educativo (en cierta medida),
también tienen una visión diferente en cuanto a las carreras que van a elegir. No obstante, esto tam-
bién puede reflejar en qué medida los hombres tienen mayor acceso que las mujeres a trabajos que
requieren menos capacidades y conocimientos, pero están bastante bien pagados.

En conjunto, estos resultados reflejan asimismo otras estadísticas relacionadas con los logros aca-
démicos. Hoy día, las mujeres tienen más probabilidades de acabar la educación terciaria que hace
30 arios, y hay más del doble de mujeres de 25 a 34 años que han completado la educación terciaria
que de 55 a 64 años.También los porcentajes de tituladas universitarias igualan o exceden a los de los
hombres en 21 de los 27 países de la OCDE con datos comparables.

Es muy probable que estos factores contribuyan a alentar las altas expectativas, reflejadas en este
indicador, que las mujeres tienen en cuanto a su educación y a su futura carrera. Parece que las me-
didas públicas adoptadas en los últimos veinte arios para fomentar la igualdad entre sexos han calado
en las jóvenes. No obstante, pese a que las mujeres generalmente obtienen mejores resultados aca-
démicos que los hombres y tienen expectativas más altas, hay asuntos relacionados con la igualdad
entre sexos que siguen siendo una asignatura pendiente para todos: por ejemplo, los hombres tienden
a tener mejores resultados en matemáticas en la mayoría de los países de la OCDE, mientras que las
mujeres obtienen mejores resultados en lectura.

Hay más mujeres que hombres que creen que no son lo suficientemente buenas en matemáticas
y las mujeres han desarrollado un concepto de ellas mismas significativamente más bajo que los
hombres en matemáticas, así como un nivel bastante mayor de ansiedad frente a esta asignatura.
Estos datos se han de tener en cuenta al considerar el impacto que tienen las creencias de los estu-
diantes en su concepto de ellos mismos, su motivación para el logro, las actitudes que influyen en
elegir unos estudios u otros, y finalmente en su éxito académico. Todos estos factores posiblemen-
te influyan en las actitudes y las elecciones de las mujeres respecto a sus campos de estudio. Como
consecuencia, por término medio, en los países de la OCDE las mujeres solo constituyen un 30%
de los titulados universitarios en matemáticas e informática (Tabla A3.8, disponible en Internet:
http: / / dx.doi.org/ 10.1787 / 068053630540).

El sexo desempeña un papel complejo en las expectativas educativas y logros académicos. No obstan-
te, estas diferencias pueden evitarse y las medidas políticas, por ejemplo, pueden tener un impacto
en las expectativas y logros académicos de hombres y mujeres.

Expectativas de los estudiantes y su estatus socioeconómico

La Tabla A4.4 examina la relación entre el entorno de los estudiantes —empleando el índice PISA de
estatus económico, social y cultural (ESCS)— y sus expectativas de alcanzar niveles educativos más
altos. La ratio de probabilidades se utiliza para analizar las probabilidades de que los estudiantes espe-
ran completar los niveles CINE 5A o 6. En el Cuadro A4.1 se explica la ratio de probabilidades.
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Cuadro A4.1. Explicación e interpretación de la ratio de probabilidades

Una ratio de probabilidades compara la probabilidad de que tenga lugar un hecho determinado
en dos grupos diferentes. La ratio toma valores entre (0) e infinito. El uno (1) es el valor neutro
e indica que no hay diferencia entre los grupos comparados; cerca de cero o el infinito indica
que hay una gran diferencia. Una ratio de probabilidades mayor que uno indica que el grupo uno
tiene más probabilidades que el grupo dos (es decir, que el hecho tiene más probabilidades de
ocurrir en el grupo uno que en el grupo dos). Si sucede lo contrario, la ratio de probabilidades
será inferior a uno.

En la Tabla A4.4, una ratio de probabilidades de 1 indica que los estudiantes de estatus socioeco-
nómico alto y bajo tienen la misma probabilidad de esperar completar un programa de nivel
universitario (CINE 5A o 6). Una ratio de probabilidades mayor que 1 indica que los estudiantes
con un estatus socioeconómico alto tienen más probabilidades de completar los niveles CINE 5A
o 6 que los estudiantes con un estatus socioeconómico bajo. Por el contrario, una ratio de proba-
bilidades menor que 1 indica que los estudiantes con un estatus socioeconómico bajo tienen más
probabilidades de completar CINE 5A o 6 que los que tienen un estatus socioeconómico alto.
En cualquier caso, una ratio de probabilidades que difiera de uno indica que el estatus socioeco-
nómico tiene una gran influencia en las aspiraciones de los estudiantes y apunta a potenciales
desigualdades en el sistema educativo.

La primera columna de la tabla describe, empleando la ratio de probabilidades, la relación entre el
estatus socioeconómico y las expectativas de los estudiantes de completar CINE 5A o 6. La segunda
columna describe la relación entre el estatus socioeconómico y las expectativas de los estudiantes de
completar CINE 5A o 6, tras controlar su rendimiento en matemáticas.

La primera columna muestra que, en todos los países salvo en uno, los estudiantes con un estatus
socioeconómico relativamente más alto tenían, al menos, el doble de probabilidades de esperar com-
pletar los niveles CINE 5A o 6 que los que tenían un estatus socioeconómico relativamente más bajo.
En seis países tenían hasta 3 veces más probabilidades, y en Hungría 4 veces.

La segunda columna muestra que en todos los países, tras controlar las puntuaciones en matemáticas,
la probabilidad de que los estudiantes con un estatus socioeconómico relativamente más alto esperan
completar los niveles CINE 5A o 6 sigue siendo al menos 1,5 veces mayor que la de los que tienen
un estatus socioeconómico más bajo. Por lo tanto, entre los alumnos con un rendimiento similar, los
que tienen un estatus socioeconómico más alto tienen más probabilidades de tener unas expectativas
altas respecto a su educación.

Este hallazgo es muy significativo y coincide con gran parte de las investigaciones previas, incluyendo
el análisis de los datos de la evaluación PISA, que revela que el entorno doméstico de los estudiantes
está íntimamente relacionado con sus resultados académicos y sus ideas respecto a su educación. El
hecho de que, incluso cuando los estudiantes tienen el mismo nivel, los que proceden de entornos
socioeconómicos más desfavorecidos sigan teniendo menos probabilidades de esperar completar un
nivel de educación alto que otros que proceden de entornos más favorecidos, puede indicar que los
estudiantes con un estatus socioeconómico más bajo han hecho elecciones sobre programas o insti-

tuciones académicas que constriñen su potencial educativo.

A4
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A4 Cuadro A4.2.Terminología utilizada para describir
los orígenes inmigrantes de los estudiantes

Estudiantes nativos. Estudiantes cuyo padre o madre nació en el país evaluado. Los estudiantes
nacidos en el país cuyo padre o madre nació en el extranjero (niños de familias «mixtas») se
incluyen en la categoría de nativos, ya que las investigaciones previas revelan que el rendimiento
de tales estudiantes es similar al de los estudiantes nativos.

Estudiantes de primera generación. Estudiantes nacidos fuera del país evaluado cuyos padres
también nacieron en el extranjero.

Estudiantes de segunda generación. Estudiantes nacidos en el país evaluado cuyos padres
nacieron en el extranjero.

Expectativas de los estudiantes y condición de inmigrantes
1.a Tabla A4.5 muestra las ratios de probabilidades de que los estudiantes de primera y segunda genera-
ción esperan completar los niveles CINE 5A o 6, en comparación con los estudiantes nativos del país,
tanto antes de controlar el rendimiento en matemáticas y el estatus socioeconómico como después.

La primera y la tercera columnas de la tabla muestran que, al menos en la mitad de los 14 países de
la OCDE con un número considerable de individuos de origen inmigrante en el grupo de 15 años
de edad, tanto los estudiantes de primera como los de segunda generación tienen más probabilidades de
esperar completar los niveles CINE 5A o 6 que sus compañeros nativos del país. Las probabilidades
de que los estudiantes de primera y segunda generación tengan mayores expectativas que los nativos
del país son especialmente altas en Australia y Canadá, donde los estudiantes tienen al menos dos
veces más probabilidades de tener dichas expectativas respecto a su educación.

La segunda y la cuarta columnas muestran que la relación entre la condición de inmigrante y las
expectativas respecto a los niveles CINE 5A o 6 es más estrecha (y estadísticamente significativa en
todos los países de la OCDE con datos disponibles) cuando se controla el rendimiento y el estatus
socioeconómico. En otras palabras, entre los estudiantes de similares niveles de logros académicos
y medios socioeconómicos, los inmigrantes tienen muchas más probabilidades de esperar completar
una educación terciaria orientada a la formación teórica. En algunos países, esta expectativa predo-
mina en los estudiantes de primera generación, y en otros en los de segunda. Los motivos pueden
estar relacionados con modelos de inmigración diferentes según los países.

Estos datos coinciden con otros análisis e investigaciones que se han realizado y que muestran que los
estudiantes inmigrantes están motivados y tienen actitudes positivas hacia el colegio (OCDE 2006b).
Fomentar y alimentar estas actitudes y expectativas positivas puede ser, para educadores y legisla-
dores, una vía de superación de algunas de las diferencias de rendimiento (que se ven influidas, al
menos en parte, por las diferencias en el estatus socioeconómico y la familiaridad con la lengua del
país evaluado o la capacidad de hablarla) entre los estudiantes inmigrantes y sus compañeros nativos
del país evaluado.

Conceptos y criterios metodológicos

Los últimos datos PISA corresponden al año 2006; no obstante, como todavía no están disponibles,
este indicador se basa en datos de la evaluación PISA de 2003.
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La población objeto de análisis para este indicador fueron todos los estudiantes de 15 años (de países
participantes) matriculados en instituciones educativas al nivel de secundaria, independientemente
del curso, del tipo de institución y de si están matriculados a tiempo completo o parcial. Se trataba
de estudiantes de entre 15 años y 3 meses a 16 años y 2 meses al comienzo del periodo de las prue-
bas para la evaluación PISA. El término «estudiante» se emplea con frecuencia para designar a esta
población objeto de análisis.

Las tablas de este indicador proporcionan una media de la OCDE y un total de la OCDE, según las
convenciones estándar para la evaluación PISA. La media de la OCDE toma los países de la OCDE

como una sola entidad, a la que cada país contribuye con igual peso. La media de la OCDE corres-
ponde, para estadísticas como porcentajes o puntuaciones medias, a la media aritmética de las res-
pectivas estadísticas de cada país. Por el contrario, para las estadísticas relativas a las variaciones, la
media de la OCDE puede diferir de la media aritmética de las estadísticas del país, porque no solo
refleja las variaciones dentro de cada país, sino también las variaciones entre unos países y otros. El
total de la OCDE considera a los países de la OCDE como una sola entidad, a la que cada país contri-
buye en proporción al número de adolescentes de 15 años matriculados en sus colegios. Ilustra cómo
se compara un país con la OCDE como un todo y se puede utilizar para hacer referencia a la reserva
de capital humano en la región de la OCDE. Al igual que en este indicador, se utiliza la media cuando
lo que se pretende es comparar el rendimiento u otros atributos en diferentes países.Todas las medias

incluyen los datos del Reino Unido, aunque no aparezcan en las tablas.

El Reino Unido no alcanzó el nivel de respuesta por unidad de PISA, lo que ha impedido que se le
compare con otros países en análisis de la población total. No obstante, los cálculos del Reino Unido
se reflejan en los gráficos y tablas que se ocupan de subconjuntos de la población, para compararlos
dentro del propio país. Cuando se informa de cálculos para el Reino Unido, estos aparecen al final de
los gráficos y tablas, por separado, como prudente recordatorio de que el cálculo puede no ser tan
fiable como los de otros países que sí alcanzaron el nivel de respuesta por unidad de PISA.

Otras referencias
El siguiente material adicional, relevante para este indicador, está disponible en Internet en:

StatLink	 http: / /dx.doi .org/10 .1787/068053630540

• Tabla A4. lb. Comparación entre las expectativas de los estudiantes y los logros de la población en los

niveles CINE 5A o 6

• Tabla A4.2b. Porcentaje de estudiantes que esperan completar los niveles CINE SA o 6, por nivel de

rendimiento en lectura

• Tabla A4.3b. Porcentaje de estudiantes que esperan conseguir a los 30 arios un trabajo administra-

tivo que requiere altas capacidades, por sexo

Para más información sobre PISA 2003, consúltese Learning for Tomorrow'sWorld — First Results de PISA

2003 (OCDE, 2004-a) y PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c). Para más información sobre las

expectativas y actitudes de estudiantes de origen inmigrante, consúltese inere Inmigrantes Succeed:

A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003 (OCDE, 2006c). También pueden

consultarse datos de la evaluación PISA en el sitio web de PISA: www.pisa.oecd.org . Consúltese tam-

bién Panorama de la Educación 2005: Indicadores de la OCDE (OCDE 2005d).
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A4 Tabla A4. 1 a.
Porcentaje de estudiantes que esperan completar los di lerentes niveles educativos (2003)

Nivel superior que los estudiantes esperan completar

CINE 2 CINE 3B, 3C CINE 3A, 4 CINE .513 CINE SA, 6

% E . T. % ET. ./0 E . T. % ET. ./0 E .T.
¡ Alemania 43,4 1,6, 3,4 0,3 32,2 1,0 1,9 0,2 19,1 0,9
n 	 Australia 2,7 0,2 3,7 0,2 22,8 0,6 8,0 0,3 62,8 0,8

Austria 3,6 0,3 27,5 1,4 28,1 1,0 16,6 0,8 24,3 1,3
Bélgica 6,7 0,4 7,5 0,4 27,8 0,9 22,7 0,7 35,3 1,0
Canadá 0,7 0,1 6,5 0,3 7,5 0,3 22,7 0,6 62,5 0,8
Corea 0,1 0,0 4,0 0,4 1,0 0,2 16,6 0,8 78,3 1,0
Dinamarca 9,6 0,5 12,3 0,6 34,8 0,7 17,8 0,7 25,5 0,9
España 13,8 0,9 11,8 0,6 14,2 0,5 11,9 0,4 48,4 1,2
Estados Unidos 0,8 0,1 a a 22,8 0,7 12,0 0,5 64,4 0,9
Finlandia 2,8 0,3 a a 45,7 0,9 a a 51,5 0,9
Francia 1,7 0,2 24,4 1,0 22,2 0,9 17,1 0,8 34,7 0,9
Grecia 0,8 0,1 8,1 0,7 7,6 0,7 19,0 1,5 64,5 1,9
Hungría 0,3 0,1 9,5 0,8 28,2 1,1 8,8 0,5 53,2 1,4
Irlanda 3,6 0,4 7,5 0,5 21,3 0,8 14,1 0,6 53,5 1,1
Islandia 1,6 0,2 8,2 0,5 38,6 0,8 15,6 0,6 36,1 0,8
Italia 2,4 0,4 5,6 0,6 35,8 0,9 4,2 0,4 52,1 1,2
Japón a a 13,1 1,1 14,3 0,8 21,9 1,1 50,7 1,3
Luxemburgo 5,7 0,4 19,4 0,6 18,9 0,6 13,4 0,5 42,6 0,6
México 11,7 1,3 6,7 0,6 19,3 0,8 13,2 0,5 49,1 1,5
Noruega 1,0 0,2 25,2 0,8 18,2 0,7 29,8 0,7 25,8 0,9
Nueva Zelanda 1,7 0,2 12,1 0,6 34,2 0,7 13,3 0,5 38,8 0,9
Paises Bajos 30,3 1,6 a a 28,9 1,2 a a 40,8 1,5
Polonia 6,7 0,5 23,1 0,9 25,9 0,9 14,2 0,6 30,1 1,0
Portugal 12,0 0,9 10,4 0,7 25,4 0,7 a a 52,2 1,4
República Checa 0,8 0,1 11,6 0,7 39,7 1,1 10,7 0,6 37,2 1,1
República Eslovaca 3,8 0,5 8,5 0,9 39,1 1,2 5,6 0,4 43,0 1,3
Suecia 4,2 0,3 23,0 0,7 15,3 0,7 24,3 0,7 33,2 1,1
Suiza 8,7 0,6 48,7 1,7 17,9 0,7 7,0 0,5 17,6 1,4
Turquía 1,9 0,7 0,9 0,2 11,1 1,0 9,4 0,9 76,7 1,8
Total OCDE 6,4 0,2 8,7 0,2 21,7 0,3 12,5 0,2 50,7 0,3Media OCDE 6,2 0,1 12,1 0,2 24,5 0,2 12,6 0,1 44,5 0,2

Reino Unido . 3,1 0,3 29,4 0,8 28,6 0,7 7,4 0,5 31,5 1,2
. Proporción de respuestas demasiado baja para asegurar la comparabili 1.1.

Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
Para obtener mds Informacuin acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.StatLink	 http: / /dx. doi org/10 .1787/068053630540
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Tabla A4.2a.

Porcentaje de estudiantes que esperan completar los niveles CINE 5A 06,
por nivel de rendimiento en matemáticas (2003)

Niveles de rendimiento en matemáticas PISA e,,	 a'
e •U :i
'e' •°,L fil	 Puntua-

Todos Nivel I Niveles
.
; g .:.	 , infle, en

los niveles e inferior Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 5 y 6 matemáticas

03 .2

% E . T. % E . T. % E . T. E.T. % E.T. E.T. al -8. ou a, Media E.T.

Alemania 19,1 (0,9) 3,0 (0,8) 6,2 (1,1) 13,4 (1,3) 27,3 (1,8) 48,3 (1,9) 45,3 503 (3,3)

Australia 62,8 (0,8) 33,0 (1,8) 46,0 (1,6) 60,8 (1,3) 74,2 (1,4) 88,4 (1,0) 55,5 524 (2,1)

Austria 24,3 (1,3) 5,4 (1,1) 8,6 (1,2) 19,6 (1,6) 38,7 (2,4) 58,4 (2,5) 53,0 506 (3,3)

Bélgica 35,3 (1,0) 7,7 (1,2) 12,5 (1,3) 24,8 (1,6) 41,3 (1,7) 65,2 (1,3) 57,4 529 (2,3)

Canadá 62,5 (0,8) 35,2 (1,6) 44,9 (1,5) 58,2 (1,7) 71,4 (1,3) 83,2 (1,1) 48,0 532 (1,8)

Corea 78,3 (1,0) 39,7 (3,2) 61,1 (2,1) 76,3 (1,8) 88,6 (1,4) 96,3 (0,8) 56,6 542 (3,2)

Dinamarca 25,5 (0,9) 8,0 (1,4) 14,5 (1,6) 22,5 (1,8) 33,7 (2,0) 49,9 (2,5) 41,9 514 (2,7)

España 48,4 (1,2) 15,6 (1,8) 37,2 (2,0) 56,3 (1,8) 75,6 (2,0) 88,2 (2,3) 72,7 485 (2,4)

Estados Unidos 64,4 (0,9) 43,9 (1,6) 59,6 (1,7) 70,7 (1,7) 79,5 (1,5) 86,7 (2,3) 42,8 483 (2,9)

Finlandia 51,5 (0,9) 35,7 (2,7) 36,8 (2,3) 44,9 (1,8) 53,9 (1,6) 71,1 (1,7) 35,4 544 (1,9)

Francia 34,7 (0,9) 6,5 (1,1) 17,7 (1,9) 32,2 (2,2) 49,0 (2,5) 68,8 (1,9) 62,3 511 (2,5)

Grecia 64,5 (1,9) 38,4 (1,9) 69,8 (2,5) 85,4 (1,6) 93,6 (1,5) 98,5 (1,1) 60,1 445 (3,9)

Hungría 53,2 (1,4) 15,7 (1,6) 41,1 (2,1) 62,6 (2,3) 80,1 (1,7) 93,1 (1,2) 77,4 490

303

(2,8)

(2,4)1 rlanda 53,5 (1,1) 24,8 (2,0) 41,2 (2,3) 58,2 (2,5) 69,9 (2,0) 79,7 (2,3) 54,9

Islandia 36,1 (0,8) 13,7 (1,9) 21,4 (1,9) 33,0 (1,9) 48,6 (2,2) 63,4 (2,6) 49,7 515 (1,4)

Italia 52,1 (1,2) 34,5 (2,6) 50,5 (1,9) 60,4 (1,8) 68,2 (1,9) 78,3 (2,3) 43,8 466 (3,1)

lapón 50,7 (1,3) 14,7 (1,9) 26,5 (2,0) 43,4 (2,4) 60,4 (2,1) 82,6 (1,9) 67,9 534 (4,0)

Luxemburgo 42,6 (0,6) 11,9 (1,4) 28,2 (1,7) 47,7 (1,7) 62,8 (2,2) 80,7 (2,5) 68,8 493 (1,0)

México 49,1 (1,5) 38,6 (1,3) 64,4 (1,8) 74,7 (2,1) 82,0 (4,2) 92,7 (4,3) 54,0 385 (3,6)

Noruega 25,8 (0,9) 11,2 (1,2) 16,2 (1,7) 26,2 (2,0) 38,0 (2,1) 50,5 (2,7) 39,3 495 (2,4)

Nueva Zelanda 38,8 (0,9) 18,9 (1,9) 23,1 (1,9) 33,1 (1,8) 45,4 (2,0) 66,3 (1,8) 47,4 523 (2,3)

Países Bajos 40,8 (1,5) 9,3 (2,0) 14,0 (2,3) 22,2 (2,2) 49,7 (2,3) 78,0 (1,6) 68,7 538 (3,1)

Polonia 30,1 (1,0) 7,7 (1,2) 18,8 (1,3) 33,3 (1,7) 49,6 (1,9) 64,8 (3,2) 57,0 490 (2,5)

Portugal 52,2 (1,4) 22,4 (1,5) 47,7 (2,1) 66,3 (1,8) 82,4 (2,1) 92,5 (2,4) 70,2 466 (3,4)

República Checa 37,2 (1,1) 6,5 (1,2) 15,1 (1,8) 30,6 (2,3) 50,2 (2,0) 75,7 (1,7) 69,2 516 (3,5)

República Eslovaca 43,0 (1,3) 8,7 (1,3) 24,8 (1,7) 45,8 (2,2) 68,3 (2,1) 85,1 (2,1) 76,4 498 (3,3)

Suecia 33,2 (1,1) 19,1 (1,6) 21,9 (1,9) 30,9 (1,7) 42,4 (2,2) 55,2 (2,2) 36,1 509 (2,6)

Suiza 17,6 (1,4) 3,8 (0,8) 5,0 (1,1) 10,5 (1,4) 19,9 (1,8) 42,9 (2,9) 39,1 527 (3,4)

Turquía 76,7 (1,8) 63,5 (2,4) 84,8 (1,8) 94,4 (1,5) 97,1 (1,7) 9,3,3 (0,4) 35,8 423 (6,7)

Total OCDE 50,7 (0,3) 32,9 (0,6) 42,9 (0,7) 52,1 (0,7) 63,0 (0,6) 77,7 (0,7) 44,9 489 (1,1)

Media OCDE 44, 5 (0,2) 24,8 (0,4) 33,4 (0,4) 44,0 (0,4) 56,6 (0,4) 72,5 (0,4) 47,7 500 (0,6)

Reino Unirlo . 31,5 (1,2) 8,2 (1,4) 15,6 (1,7) 28,8	 (1,7) 44,0 (2,1)	 68,7 (2,2)	 60,5 m ni

I. Proporción de respuestas den asiado baja para asegurar la comparabilidad.

Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
Para obtener IMiS sfaseac.ón aeerea de los símbolos utilizados en lugar dolos datos quejaban, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http: //dx.doi org/10 .1787 /068053630540
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A4
Tabla A4. Sa.

Porcentaje de estudiantes 9 ue esperan completar los niveles CINE 5A o 6, por sexo (20(11)

Todos los estudiantes Hombres Mujeres Diferencia
estadísticamente

significativa% E.T. % E.T. % E.T.

Alemania 19,1 (0,9) 17,7 (1,3) 20,5 (1,0)
Australia 62,8 (0,8) 56,6 (1,3) 69,1 (0,9) G>B
Austria 24,3 (1,3) 22,8 (1,4) 25,7 (2,0)
Bélgica 35,3 (1,0) 32,4 (1,4) 38,5 (1,4) G>B
Canadá 62,5 (0,8) 56,1 (1,0) 68,7 (0,9) G>B
Corea 78,3 (1,0) 78,9 (2,0) 77,5 (2,0)
Dinamarca 25,5 (0,9) 24,6 (1,2) 26,4 (1,0)
España 48,4 (1,2) 40,7 (1,7) 55,7 (1,3) '	 G>B
Estados Unidos 64,4 (0,9) 61,2 (1,1) 67,6 (1,2) G>B

Finlandia 51,5 (0,9) 49,6 (1,2) 53,5 (1,1) G>B
Francia 34,7 (0,9) 29,2 (1,4) 39,7 (1,2) G>B
Grecia 64,5 (1,9) 58,5 (2,5) 70,1 (1,8) G>B
Hungría 53,2 (1,4) 45,5 (1,8) 61,8 (1,8) G>B
Irlanda 53,5 (1,1) 45,3 (1,6) 61,8 (1,4) G>B
Islandia 36,1 (0,8) 30,7 (1,1) 41,8 (1,3) G>B
Italia 52,1 (1,2) 43,0 (1,7) 60,4 (1,6) G>B
Japón 50,7 (1,3) 54,1 (2,1) 47,6 (2,2) B>G
Luxemburgo 42,6 (0,6) 41,3 (1,0) 43,9 (1,1)
México 49,1 (1,5) 41,8 (1,7) 55,8 (1,6) G>B
Noruega 25,8 (0,9) 22,4 (1,0) 29,3 (1,2) G>B
Nueva Zelanda 38,8 (0,9) 38,2 (1,3) 39,5 (1,4)
Países Bajos 40,8 (1,5) 38,7 (2,0) 42,9 (1,6)
Polonia 30,1 (1,0) 23,4 (1,1) 36,8 (1,2) G>B
Portugal 52,2 (1,4) 43,7 (1,5) 59,9 (1,5) G>B
República Checa 37,2 (1,1) 32,0 (1,4) 42,6 (1,7) G>B
República Eslovaca 43,0 (1,3) 37,9 (1,7) 48,3 (1,8) G>B
Suecia 33,2 (1,1) 28,8 (1,2) 37,5 (1,4) G>B
Suiza 17,6 (1,4) 16,7 (1,6) 18,6 (1,4)
Turquía 76,7 (1,8) 72,3 (2,4) 82,1 (1,9) G>B

Total OCDE 50,7 (0,3) 47,6 (0,5) 53,8 (0,5) G>B
Media OCDE 44,5 (0,2) 40,7 (0,3) 48,4 (0,3) G>B

Reino Unido' 31,5 (1,2) 27,0 (1,4) 33,4 (1,7) G>I3

1. Proporción de respuestas demasiado baja para asegurar la comparabilidad.
Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
Para obtener má, información acerca de los símbolos animados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del Izar,
StatLink 4k-g11 http://dx.doi.org/10.1787/068053630540
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Tabla A4.4.
Ratios de probabilidades de las expectativas de los estudiantes de completar

los niveles CINE SA y 6, por estatus socioeconómico (2003)

(1) (2)

Ratio de
probabilidades
antes de incluir

Ratio de
probabilidades

después de incluir
la puntuación en la puntuación en Diferencia

matemáticas E.T. matemáticas E.T. (1)-(2)/(1)

Alemania 3,2 (0,21) 2,3 (0,16) 0,280

Australia 2,2 (0,10) 1,8 (0,08) 0,186

Austria 3,0 (0,17) 2,4 (0,13) 0,211

Bélgica 3,0 (0,13) 2,2 (0,09) 0,274

Canadá 2,2 (0,06) 1,9 (0,06) 0,129

Corea 2,5 (0,11) 2,0 (0,08) 0,211

Dinamarca 2,2 (0,13) 1,8 (0,11) 0,192

España 2,5 (0,11) 2,0 (0,09) 0,197

Estados Unidos 2,2 (0,08) 1,9 (0,08) 0,167

Finlandia 1,8 (0,06) 1,7 (0,06) 0,104

Francia 2,3 (0,15) 1,7 (0,12) 0,264

Grecia 3,0 (0,17) 2,3 (0,13) 0,206

Hungría 4,0 (0,22) 2,7 (0,15) 0,313

Irlanda 2,2 (0,11) 1,8 (0,10) 0,183

Islandia 2,1 (0,09) 1,8 (0,09) 0,111

Italia 2,5 (0,11) 2,2 (0,10) 0,119

Japón 2,5 (0,15) 2,1 (0,12) 0,168

Luxemburgo 2,5 (0,11) 1,8 (0,09) 0,250

México 2,2 (0,10) 1,8 (0,07) 0,174

Noruega 2,4 (0,12) 2,0 (0,11) 0,146

Nueva Zelanda 2,0 (0,10) 1,6 (0,08) 0,197

Países Bajos 2,2 (0,12) 1,5 (0,10) 0,309

Polonia 2,8 (0,11) 2,2 (0,09) 0,202

Portugal 2,3 (0,09) 1,8 (0,07) 0,233

República Checa 2,9 (0,11) 2,2 (0,09) 0,247

República Eslovaca 3,1 (0,14) 2,3 (0,10) 0,279

Suecia 2,1 (0,10) 1,8 (0,08) 0,129

Suiza 3,1 (0,24) 2,5 (0,21) 0,213

Turquía 2,2 (0,17) 1,6 (0,12) 0,241

Reino Unido . 2,4 (0,10) 1,8 (0,07) 0,265

Notas, La negrita indica que la ratio de probabilidades es estadísticamente significativa diferente a 1. Los cálculos en esta tabla comparan la ratio
de probabilidades de los estudiantes cuyas puntuaciones en el índice de estatus económico, social y cultural (EESC) están dentro de la desviación
estándar 1 del valor medio del país y de los estudiantes cuyas puntuaciones nulo están. Esto se hizo así para que el análisis sea más comparable

con el del estatus de inmigración.
1. Proporción de respuestas demasiado baja para asegurar la comparabilidad.

Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
Para obtener más inFormanan acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guía del lector

StatLink eki-JJ111 http: / /dx.doi.org/10 .1787/068053630540
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A4
Tabla A4.5.

Ratios de probabilidades de las expectativas de los estudiantes
de completar los niveles CINE SA y 6, por estatus de inmigrante (2003)

Primera generación	 Segunda generación

Ratio de
probabilidades
antes de incluir

el resultado
en matemáticas

el indice EESC_y

Ratio de
probabilidades

después de incluir
el resultado

en matemáticas
y el indice EESC

Ratio de
probabilidades antes

de inc luir el resultado
en matemáticas
y el indice EESC

Ratio de
probabilidades

después de incluir
el resultado

en matemáticas
el indice EESC_y

Alemania 0,70 3,03 0,58 3,16
C	 Australia 2,39 3,16 2,03 2,92

Austria 0,70 2,39 1,04 3,49

I Bélgica 0,70 2,56 0,60 2,41
111 Canadá 3,22 3,90 2,29 2,77

Dinamarca 2,23 6,96 1,77 6,23
Estados Unidos 0,76 1,43 1,15 2,05
Francia 0,85 2,64 1,19 3,63
Luxemburgo 1,01 3,35 1,02 2,34
Noruega 1,13 2,44 1,95 3,86
Nueva Zelanda 2,36 2,77 1,75 3,19
Paises Bajos 0,97 5,21 1,16 5,47
Suecia 1,93 5,70 1,70 3,29
Suiza 0,90 3,67 0,87 2,66

Nota: La negrita indica que la ratio de probabilidades es estadísticamente significativa diferente a 1, EESC = índice PISA de estatus económico,
social v cultural.
Fuente; OCDE, Informe PISA 2003.

Para obtener más información acerca dele, símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068053630540
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INDICADOR A5 ¿QUÉ ACTITUDES TIENEN LOS ESTUDIANTES RESPECTO
A LAS MATEMÁTICAS?

Este indicador analiza las variaciones entre diversos países y grupos de países de las
actitudes de los estudiantes de 15 años respecto al aprendizaje y al colegio y su visión
de los mismos, así como la relación entre estas características y el rendimiento de los
estudiantes en matemáticas. El indicador emplea datos procedentes del estudio 2003
del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

Resultados clave

• Los estudiantes de países próximos geográfica o culturalmente tienden a compartir
actitudes similares respecto al aprendizaje y similares contextos escolares, aunque
dichas actitudes y características que los unen difieren en los subgrupos de países. Lo
estrecho de la relación entre las actitudes de los estudiantes respecto a las matemá-
ticas, su enfoque del aprendizaje y su contexto escolar, así como su rendimiento en
matemáticas, varían de forma semejante en distintos grupos de países.

• En Dinamarca, Finlandia y Suecia, las actitudes de los estudiantes respecto a las mate-
máticas tienen una estrecha relación con sus logros en esta asignatura. En esos países,
se puede observar que la relación entre interés, motivación instrumental y autocon-
cepto es más positiva que la media, y la relación entre la ansiedad y el rendimiento
matemático es más negativa que la media.

• Corea y Japón, así como los países nórdicos, muestran asociaciones más positivas que
la media entre al menos dos de los índices PISA 2003 del enfoque de los estudiantes
respecto al aprendizaje y su rendimiento en matemáticas, lo cual refleja la importan-
cia de las técnicas estratégicas de aprendizaje para los estudiantes de esos países.

• En los índices relacionados con el colegio, un clima de disciplina tiene siempre el
efecto más positivo en el rendimiento en matemáticas en distintos países. Las ma-
yores asociaciones positivas en los demás índices son las actitudes de los estudiantes
respecto al colegio y el apoyo de los profesores en los países de los dos subgrupos que
representan la mayor parte de los países anglófonos y nórdicos de la muestra.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La evaluación PISA mide varias facetas de las actitudes y los enfoques de los estudiantes respecto al

aprendizaje y los contextos en que aprenden. El marco conceptual de PISA se fundamenta en un modelo

general de aprendizaje en el cual los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje,

y el aprendizaje implica el engranaje estratégico de los procesos cognitivos, afectivos y de actitudes del

individuo en su particular contexto cultural, social y escolar. En la evaluación PISA se tratan las actitudes

y los enfoques respecto al aprendizaje de los estudiantes de 15 arios como importantes resultados en sí

mismos, así como factores que explican la variación en el rendimiento cognitivo.

La influencia de las actitudes y de los enfoques de los estudiantes en su rendimiento académico,

y viceversa, se ve apoyada por un considerable apoyo empírico. No obstante, también hay que tener

en cuenta que el ámbito y la naturaleza de dichas relaciones pueden variar en diferentes países

y culturas. Las actitudes de los estudiantes respecto al aprendizaje y su percepción de su capacidad

de regular su propio aprendizaje y seleccionar estrategias apropiadas para conseguir sus objetivos

están conformadas, en parte, por su entorno: la sociedad y la cultura en la que viven y los colegios

a los que van. Los sistemas educativos difieren en el grado en que valoran determinadas actitudes

o maneras de actuar respecto al aprendizaje. Por ejemplo, en los países que dan mucha importancia

al rendimiento académico, sobre todo en matemáticas, los estudiantes pueden mostrar unos niveles

de ansiedad considerablemente mayores sobre su rendimiento en matemáticas que en otros países

que no comparten ese objetivo.

Este indicador examina cómo las actitudes y los enfoques de los estudiantes de 15 arios respecto

al aprendizaje y los contextos de los colegios en el aprendizaje varían en unos países y otros y en

diferentes grupos de países, y también la relación entre estas características y el rendimiento de los

estudiantes en matemáticas.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

El indicador se basa en el estudio PISA 2003 y recurre a ocho escalas compuestas que describen las

actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas y su enfoque del aprendizaje, así como a cuatro
escalas relacionadas con el colegio que describen los contextos sociales y el clima de aprendizaje.

Cada una de las 12 escalas se basa en determinados ítems del estudio que proporcionan valores

ordinales, que se resumen en escalas compuestas. Su fiabilidad puede variar, pero siempre alcanza un

nivel razonable. (Para más información sobre la construcción de estas escalas, consúltese Learningfor

Tomorrow'slforld: First Results of PISA 2003 [OCDE 2004* .

Las actitudes de los estudiantes constan de: interés por las matemáticas y disfrute de las mismas, motivación

instrumental, autoconcepto en matemáticas, eficacia en matemáticas y ansiedad en matemáticas. Los
enfoques del aprendizaje incluyen el uso de estrategias de control, de memorización y de elaboración de

las que informan los estudiantes. Los índices relacionados con los colegios se componen de las actitudes

de los estudiantes hacia el colegio al que asisten, su grado de bienestar en él y los índices de apoyo del

profesorado y de disciplina. El Cuadro 5.1 describe estas escalas con más detalle.

Clasificación de los paises por las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas,
enfoques del aprendizaje e indices relacionados con el colegio

El Gráfico A5.1 muestra los resultados de un análisis clasificatorio, en el que se agruparon los países

de acuerdo con sus similitudes en las medias de las 12 escalas. El Cuadro 5.2 proporciona informa-

ción adicional cobre cómo se hizo el análisis clasificatorio. El orden de los grupos en el gráfico, de

derecha a izquierda, es arbitrario y no implica ninguna jerarquía.

As
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As Cuadro AS. 1. Descripciones de los indices de actitudes de los estudiantes hacia

las matemAticas, enfoques del aprendizaje e índices relacionados con el colegio

Actitudes hacia las matemáticas

El interés de los estudiantes por las matemáticas y su disfrute de las mismas están relacionados
con su motivación intrínseca y pueden afectar a la intensidad y continuidad de su compromiso
educativo, su selección de estrategias de aprendizaje y la profundidad de su comprensión.

La motivación instrumental en matemáticas está relacionada con el grado en que se anima a
los estudiantes a aprender matemáticas por recompensas externas, como pueden ser buenas
perspectivas de trabajo, una orientación que puede influir tanto en la elección de sus estudios
como en su rendimiento.

El autoconcepto en matemáticas está relacionado con las creencias de los estudiantes respecto a
su propia competencia en matemáticas.

La eficacia en matemáticas está relacionada con el grado en que los estudiantes creen que pueden
manejar eficientemente las situaciones de aprendizaje de matemáticas, superando las dificultades
que pueden afectar a su voluntad de enfrentarse a los retos y persistir.

La ansiedad respecto a las matemáticas está relacionada con el grado en que los estudiantes se
sienten desvalidos y padecen un estrés emocional cuando se enfrentan a las matemáticas.

Enfoques del aprendizaje

Las estrategias de memorización hacen referencia a aquellas estrategias de los estudiantes re-
lacionadas con las representaciones del conocimiento y los procedimientos almacenados en la
memoria, que requieren poco o ningún procesamiento posterior.

Las estrategias de elaboración son aquellas en que los estudiantes conectan nuevos materiales con
los aprendizajes previos, lo cual puede generar una comprensión más profunda que si el apren-
dizaje es por simple memorización.

Las estrategias de control son aquellas en que los estudiantes controlan lo que aprenden, lo com-
paran con sus objetivos y averiguan lo que aún les queda por aprender. Esto puede permitirles
adaptar su aprendizaje a la tarea que tienen entre manos.

Índices relacionados con el colegio

Las actitudes de los estudiantes hacia el colegio hacen referencia al grado en que creen que el
colegio les ha preparado para la vida y el trabajo, otorgándoles confianza para tomar decisiones.

Su grado de bienestar en el colegio está relacionado con sus percepciones de si el colegio es un
lugar en el que se sienten extraños, incómodos, fuera de lugar y solos, o si, por el contrario,
consideran que están a gusto y pueden entablar amistades en él fácilmente.

El apoyo por parte de los profesores está relacionado con el apo yo individual que los estudian-
tes reciben de los profesores en las situaciones de aprendizaje. El índice se basó en información
proporcionada por los estudiantes sobre el grado en que sus profesores demuestran interés y
voluntad de ayudar a sus estudiantes.

El clima de disciplina está relacionado con el nivel de desorden e interrupciones en el aula. El indice se
basó en la información proporcionada por los estudiantes sobre el grado de ruidos que hay en el aula,
la rapidez con que se centran en el trabajo y si prestan atención a lo que explican sus profesores.
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Gráfico A S. I . Clasificación de los países de acuerdo con sus similitudes
en las medias de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas,
enfoques del aprendizaje e índices relacionados con el colegio (2003)

Grupo de
clasificación

Nueva Zelanda
Islandia
Canadá

Dinamarca
' Suecia

Finlandia

	 Hungría I,
— Polonia

República Checa
L. República Eslovaca

	 • Noruegr

— Luxemburgo
Bélgica

L. Países Bajos

•

1—• Corea
" Japón

Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
StatLink tag . http://dx.doi.org/10.1787/068056433507

Los resultados muestran que la pertenencia a un grupo está relacionada con la proximidad geográ-
fica o cultural de los países. Por ejemplo, dos países de Oriente —Corea y Japón— forman un grupo,
tres de los países nórdicos forman otro (Dinamarca, Finlandia y Suecia), y los países centroeuropeos
Hungría, Polonia, República Checa y República Eslovaca forman un tercer grupo. En estos casos, el
grupo de países comparte una proximidad geográfica, así como ciertos rasgos comunes en la evolu-
ción histórica de los sistemas educativos. Los cuatro países centroeuropeos, por ejemplo, comparten
características basadas en su desarrollo como estados socialistas centralizados a lo largo de las dos
últimas décadas. También hay grupos de países de Europa Occidental y del sur de Europa, y el grupo
de los países del Benelux (Noruega constituye una anómala adición a este grupo).

En el caso de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, cuya clasificación es similar, pueden
no estar geográficamente próximos, pero comparten la misma lengua. Estos países representan la ma-
yor parte de los países de la OCDE predominantemente anglófonos que participan en el estudio PISA.
El grupo de Alemania, Austria y Suiza comparte similitudes tanto geográficas como lingiiísticas.

1311
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As México y Turquía comparten un contexto económico que difiere significativamente del de la mayoría
de los países de la OCDE.

La pertenencia a un grupo puede también estar influida, en cierta medida, por las similitudes en el
modo en que los estudiantes de determinados países tienden a responder a las preguntas acerca de
sus actitudes.

Cuadro A5.2. Cómo se llevó a cabo el aniilisis clasificatorio

El análisis de grupos por jerarquías se emplea para hallar grupos relativamente homogéneos de
países basados en las 12 características seleccionadas (véase Cuadro A5.1). El algoritmo comien-
za con cada país en un grupo independiente y combina secuencialmente los grupos hasta que
solo queda uno.

El Gráfico A5.1 en forma de diagrama de árbol, mostrado anteriormente, se emplea para ilustrar
la disposición de los grupos generados por el análisis de grupos por jerarquías. El eje representa
un índice de las distancias entre países en cada punto de agregación. Al cortar el árbol a deter-
minada altura el grupo adquirirá una precisión determinada. Hemos adoptado aquí la partición
en ocho grupos.

En qué difieren los subgrupos

La Tabla A5.1 proporciona las medias de los países en las 12 escalas utilizadas en el anterior análisis
clasificatorio, así como una versión estandarizada de las puntuaciones medias (es decir, las puntuacio-
nes Z) para cada subgrupo. En el análisis que se ofrece aquí, se han de examinar las medias estanda-
rizadas de cada subgrupo.

En la tabla se presentan los subgrupos de países de arriba abajo por grado de diferenciación. Este se
calcula como media del valor absoluto de las puntuaciones Z. Además, se subrayan los valores en la
tabla cuando son mayores que 1 o inferiores a -1, lo cual indica que los países están situados en el
extremo superior o inferior de la distribución de las puntuaciones en la escala. La tabla informa
asimismo del número de puntuaciones altas o bajas definidas por las medias estandarizadas. Esto
proporciona otra indicación del grado de diferenciación, puesto que cuanto más alto es ese número,
más diferenciados están los subgrupos de países, ya que los países se desvían de la media según las
escalas de interés.

Corea y Japón (Grupo A) forman el subgrupo de países más diferenciado y tienen siempre una
posición alta o baja en las doce escalas. Aunque sus sistemas educativos se hallan entre los mejores
en cuanto al rendimiento de los estudiantes, estos tienden a padecer más ansiedad respecto a las
matemáticas y a sentirse más aislados socialmente que otros estudiantes de la OCDE (por ejemplo,
manifiestan actitudes bastante negativas sobre el colegio y un grado de bienestar bajo en él). Por
otra parte, no tienen una actitud positiva respecto a las matemáticas o a su capacidad matemática,
y se apoyan bastante poco, en comparación con otros, en las estrategias sistemáticas de aprendizaje
estudiadas en la evaluación PISA.

México y Turquía (grupo B) son dos países que forman un subgrupo bastante diferenciado, aunque
las actitudes y características que comparten son diferentes a las del ejemplo anterior. Los estudiantes
mexicanos y turcos suelen manifestar los que se consideran, en general, actitudes y enfoques favora-
bles y positivos respecto a la educación. Hacen referencia, en particular, a un alto nivel de interés por
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las matemáticas, se apoyan mucho en estrategias de elaboración para el aprendizaje e informan de

un alto nivel de apoyo del profesorado. No obstante, su nivel de ansiedad respecto a las matemáticas

es alto, en comparación con el de otros estudiantes de la OCDE, y su bienestar y eficacia en esta

asignatura son los segundos más débiles de todos los subgrupos de países, tras Corea y Japón.

Alemania, Austria y Suiza (Grupo C) se diferencian, como subgrupo, por un entorno que parece

ser favorable socialmente en sus colegios. Los estudiantes manifiestan que hay un clima de disciplina

bastante fuerte y un nivel bastante alto de bienestar, así como actitudes positivas respecto a las mate-

máticas, altos niveles de eficacia y bajos niveles de ansiedad. Además, los estudiantes de estos países

muestran modelos comunes respecto al enfoque de aprendizaje preferido (que no se ven en otros

subgrupos de países), con una confianza bastante alta en estrategias de control y una confianza menor
en la memorización o en las estrategias de elaboración.

El resto de los países están menos diferenciados, en comparación con estos subgrupos. No obstante,

en Dinamarca, Finlandia y Suecia (Grupo D), los estudiantes manifiestan los menores niveles de

ansiedad en matemáticas y tienden a rehuir las estrategias de control (y, hasta cierto punto, las es-

trategias de memorización), en comparación con los estudiantes de otros países. Australia, Canadá,
Estados Unidos, Islandia y Nueva Zelanda (Grupo F) son en cierto modo diferentes de otros subgru-

pos porque informan de unos niveles relativamente altos de apoyo por parte de los profesores y un
autoconcepto bastante alto de los estudiantes en matemáticas. Los estudiantes de Hungría, Polonia,

República Checa y República Eslovaca (Grupo G) manifestaron los niveles más altos de eficacia en

matemáticas. Por último, el subgrupo de España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal y (Gru-

po H) alcanzaba, en su mayor parte, la media de los países en las 12 escalas.

Relación de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, sus enfoques
del aprendizaje y los indices relativos al rendimiento en matemáticas
según los colegios

Las Tablas A5 .2a, A5 .2b y A5.2c indican la diferencia positiva o negativa en la puntuación en matemá-
ticas por cambio de una unidad en la puntuación del índice y si esa diferencia varía o no la media de la

O CDE. En otras palabras, los datos indican el efecto de cada uno de los 12 índices en el rendimiento

de los estudiantes en matemáticas y su relación con el efecto medio. En Australia, por ejemplo, la

puntuación en matemáticas aumenta 18,6 puntos por término medio para cada aumento de una

unidad en el índice de interés de los estudiantes en las matemáticas y su disfrute de las mismas. Este
aumento es significativamente mayor que el aumento medio de 11,9 puntos de la OCDE (a un nivel

de probabilidades del 95 %). En otras palabras, el interés por las matemáticas y su disfrute está más

íntimamente relacionado con el rendimiento en Australia que en otros países de la OCDE, por regla

general.

Cada una de las tres tablas presenta un conjunto de índices: actitudes hacia las matemáticas, enfoques
del aprendizaje e índices relativos a los colegios. Además, los países se presentan en los subgrupos

identificados en el análisis que se ha hecho previamente. Esto permite averiguar si las similitudes en
las actitudes de los estudiantes, sus enfoques y contextos se traducen en efectos similares sobre su

rendimiento en matemáticas.

Estas tablas también aportan la tendencia general de cómo se relaciona cada una de estas tres escalas

con el rendimiento en matemáticas. La media de la OCDE aparece en la parte inferior de la página.
Algunos de los resultados van, en principio, en contra de lo que cabría esperar. Por ejemplo, el apoyo
de los maestros, un factor que se supone que tendría una relación positiva con los logros de los estu-

diantes, se correlaciona negativamente con las puntuaciones en matemáticas. Sin embargo, el cambio
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As en la puntuación en matemáticas para cada unidad de aumento en el índice de apoyo del profesorado
es pequeño en comparación con los de otros índices. Por otra parte, el uso de estrategias de elabo-
ración y estrategias de memorización tiene una correlación negativa, aunque la magnitud de este
efecto tampoco es muy grande. También es posible que los estudiantes que generalmente tienen un
rendimiento pobre en matemáticas sean los que tengan más probabilidad de elegir dichas estrategias
(o, como en el ejemplo anterior, quizá con profesores cuyo papel es proporcionar apoyo adicional
y recuperación), y que las escalas puedan ser sensibles a los estudiantes de bajo rendimiento. Los
otros índices van en las direcciones esperadas, con unas relaciones particularmente estrechas entre
el rendimiento y el autoconcepto, la eficacia, la ansiedad en matemáticas y el clima de disciplina
en el colegio.

La Tabla A5.2a muestra la relación entre las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas y
su rendimiento en dicha asignatura. En Dinamarca, Finlandia y Suecia (Grupo D), las actitudes
de los estudiantes respecto a las matemáticas tienen una estrecha relación con sus logros en esta
asignatura y se registran unos efectos positivos por encima de la media en interés, motivación ins-
trumental y autoconcepto, y un efecto negativo por encima de la media de la ansiedad en el rendi-
miento en matemáticas en estos tres países. Esto también sucede en los demás países nórdicos en
la evaluación PISA 2003 (Islandia y Noruega), aunque en Islandia la relación de la ansiedad con las
matemáticas es similar a la de la media de la OCDE.

Por otra parte, Corea y Japón (Grupo A) tienen resultados más mezclados en los índices en actitudes.
En estos dos países, hay relaciones positivas por encima de la media del interés, la motivación ins-
trumental y autoeficacia con las puntuaciones en matemáticas. No obstante, la ansiedad no tiene un
efecto negativo tan grande en estos dos países como lo tiene en los países de la OCDE por término
medio.

Algo parecido sucede con Alemania, Austria y Suiza (Grupo C), que tienen resultados mezclados en
los índices en actitudes, pese a su consistencia interna. Al igual que en Corea y Japón, en estos países
la ansiedad en matemáticas no tiene una asociación muy estrecha con el rendimiento de los estudian-
tes, como suele suceder en los países de la OCDE. Sin embargo, al contrario que en la mayor parte
de los países de la OCDE, la motivación instrumental y el autoconcepto también tienen un impacto
menor en el rendimiento en matemáticas que la media, y en Austria y Suiza el cambio en la puntua-
ción en matemáticas en relación con la motivación instrumental de los estudiantes en matemáticas va
en dirección opuesta (negativa) a la media de la OCDE.

Respecto a la relación entre las actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento, México y Turquía
(Grupo B) son casos únicos respecto a otros países, ya que sus estadísticas están alrededor de las me-
dias, y ninguno de los índices tiene una relación relativamente fuerte o débil con el rendimiento en
matemáticas en comparación con otros países.

La Tabla AS. 2b muestra la relación entre el enfoque de los estudiantes respecto al aprendizaje y su
rendimiento en matemáticas. Corea y Japón (Grupo A), Finlandia (Grupo D) y Noruega (Grupo E)
muestran asociaciones positivas, por encima de la media, entre los tres índices y el rendimiento de los
estudiantes en matemáticas, que indican la importancia de técnicas estratégicas de aprendizaje para
los estudiantes de estos países. España y Turquía (de los Grupos B y H) también reflejan asociaciones
siempre positivas (aunque generalmente menores) entre las tres estrategias de aprendizaje y el ren-
dimiento en matemáticas. Por el contrario, Alemania, Austria y Suiza (Grupo C), República Checa
y República Eslovaca (Grupo G), y Bélgica y Luxemburgo (del Grupo E) muestran asociaciones
negativas, por encima de la media, entre estrategias de control y, en particular, de memorización y el
rendimiento de los estudiantes en matemáticas.
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La Tabla A5.2c muestra la relación entre los índices relacionados con el colegio seleccionado y el ren-
dimiento en matemáticas. El clima de disciplina es, entre todos ellos, el que tiene el mayor efecto po-
sitivo en el rendimiento en matemáticas en muchos países. Las siguientes asociaciones más positivas
entre los demás índices relacionados con el colegio se dan entre las actitudes de los estudiantes hacia
el colegio y el apoyo al profesor en los países de los Grupos F y D, que representan a la mayoría de
los países anglófonos y nórdicos de la muestra. Estos países también son similares en el hecho de que
registran asociaciones generalmente débiles entre el sentido de bienestar y el rendimiento en mate-
máticas. Alemania, Austria y Suiza (Grupo C) solo se parecen en que la asociación negativa entre el
apoyo del profesorado y el rendimiento en matemáticas está por encima de la media. En estos países,
los estudiantes con bajas puntuaciones en matemáticas tienen más probabilidades de recibir apoyo
adicional, lo cual parece indicar que estos sistemas disponen de un fuerte apoyo del profesorado para
aquellos estudiantes que lo necesitan.

Conceptos y criterios metodológicos

La evaluación PISA se realizó por última vez en 2006; no obstante, ya que no se dispone aún de esos
datos, este indicador se basa en datos del estudio PISA 2003.

La población objeto de estudio de este indicador fueron los estudiantes de 15 arios (en los países
participantes) matriculados en instituciones educativas de nivel secundario, independientemente del
curso, el tipo de institución y su estatus de estudiantes a tiempo total o parcial. En la definición de
estudiantes de quince arios se incluye a los estudiantes que tenían de 15 arios y 3 meses a 16 años
y 2 meses al comienzo del periodo de evaluación de PISA.

Las tablas A5.2a a A5.2c proporcionan datos sobre el cambio en la puntuación en matemáticas por
unidad de los índices relevantes en cada país. Los índices resumen las respuestas de los estudiantes a
una serie de preguntas relacionadas que se construyen sobre la base de previas investigaciones [véase
Anexo Al de Learning for Tomorrow'sWorld: First Results of PISA 2003 (OCDE 2004a)]. Se analizó la va-
lidez de las comparaciones entre diversos países por medio de modelos de ecuaciones estructurales.
Al describir a los estudiantes por características (por ejemplo, el autoconcepto en matemáticas), se
construyeron escalas en las que se daba a cada estudiante medio de la OCDE (por ejemplo, el estu-
diante con un nivel medio de autoconcepto) un valor de índice de cero, y alrededor de dos tercios
de la población de estudiantes de la OCDE están entre los valores de —1 y 1 (por ejemplo, el índice
tiene una variación estándar de 1). Los valores negativos de un índice no implican necesariamente
que los estudiantes respondieran negativamente a las preguntas subyacentes. Es más, un estudiante
con una puntuación negativa respondía menos positivamente que los estudiantes por término medio
en los países de la OCDE. De igual forma, un estudiante con una puntuación positiva respondía más
positivamente que la media en el área de la OCDE.

Las tablas A5.2a, A5.2b y A5.2c también aportan una media de la OCDE y un total de la OCDE,
según las convenciones de los informes estándar PISA. La media de la OCDE considera a los países
de la OCDE como una entidad única, a la que cada país contribuye en igual medida. Para estadísticas
como los porcentajes o puntuaciones medias, la media de la OCDE corresponde a la media aritmé-
tica de las estadísticas de cada país. Por el contrario, en las estadísticas relativas a las variaciones, la
media de la OCDE puede diferir de la media aritmética de las estadísticas del país, porque no refleja
solo las variaciones dentro de los países, sino también las variaciones entre unos países y otros. Por
otra parte, el total de la OCDE toma los países de la OCDE como una sola entidad, a la cual cada país
contribuye en proporción al número de estudiantes de 15 arios matriculados en sus colegios. Ilustra
cómo un país se compara con la OCDE como un todo y puede emplearse para hacer referencia a las
reservas de capital humano de la región de la OCDE. Se utiliza la media, al igual que sucede en el

A5

Panorama de la Educacen O SantrIlana 2007 	 95



CAPÍTULO A	 RESULTAPOS PE LAS IN5TITL/CIONES EPL/CATIAAS E IMPACTO PEL APP.ENPIZAJE

A5
indicador, cuando el propósito principal es comparar el rendimiento u otros atributos en distintos

países. Todas las medias incluyen datos para el Reino Unido, aun cuando no se muestren en las res-

pectivas tablas de datos.

Lo cierto es que el Reino Unido no alcanzó el estándar de proporción de respuestas por unidad

PISA, lo que ha impedido que se le compare con otros paises en análisis de población completos.

Los cálculos para el Reino Unido constan, sin embargo, en gráficos y tablas que se ocupan de sub-

conjuntos de la población, para hacer comparaciones dentro del propio país. Cuando se informa

de los cálculos para el Reino Unido, se hace al final de los gráficos y tablas, independientemente de

los cálculos de otros países, como medida de precaución que sirve para recordar que el cálculo

puede no ser tan fiable como los cálculos de los países que sí alcanzaron el estándar de proporción

de respuestas por unidad PISA.

Otras referencias

Para más información sobre PISA 2003, véanse LearningforTomorrow'sWorld — First Results of PISA 2003
(OCDE, 2004a), y PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005b). También se puede acceder a los datos

del informe PISA en el sitio web: www.pisa.oecdorg.
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Tabla A5.1.
Medias de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, enfoques de aprendizaje

e indices relacionados con el centro educativo (2001)

Actitud hacia las matemáticas
Enfoques de
aprendizaje

Índices relacionados con
el centro educativo
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Corea A -0,44 -0,12 -0,35 0,42 0,41 -0,49 -0,35 -0,39 -0,37 -0,39 -0,22 0,12

Japón A -0,66	 -0,39 -0,53 -0,53 0,44 -0,54 -0,56 -0,75 -0,50 -0,53 -0,34 0,44

Media -0,55	 -0,25 -0,44 -0,47 0,43 -0,51 -0,45 -0,57 -0.44 -0,46 -0,28 0,28
Media estandarizada 12 1,89 -1,98	 -1,13 -2,52 -2,25 1,62 -1,95 -2,171195 -2,25 -2,02 -ir 1,70
México B 0,58 0,58 0,17 -0,22	 0,47	 0,45 0,56 0,85 0,42	 0,08	 0,48 0,00

Turquía B 0,23 0,55 0,02 -0,18	 0,34	 0,26 0,10 0,44 0,13 -0,44	 0,41 -0,12

Media 0,40 0,56 0,10 -0,20	 0,41	 0,35 0,33 0,65 0,28 -0,18	 0,45 -0,06
Media estandarizada 8 1,38 0,54 -0,95 -0,81 -0,37
Alemania C -0,04 0,04 0,15 0,15	 -0,25	 0,38 0,06 -0,31 0,08 0,24	 -0,29 0,30

Austria C -0,49 -0,28 0,07 0,16	 -0,27	 0,52 0,06 -0,27 0,12 0,44	 -0,39 0,21

Suiza C -0,04 0,12 0,13 0,32	 -0,29	 0,19 -0,19 -0,06 0,03 0,19	 0,01 0,10

Media -0,19 -0,04 0,12 0,21	 -0,27	 0,37 -0,06 -0,21 0,02 0,29	 -0,22 0,21
Media estandarizada 5 0,80 -0,70 -0,19 0,67 111111.0	 1,38 -0,30 -0,73 0,11 1.1 -0,96

Dinamarca D 0,37 0,41 0,24 -0,07	 -0,46	 -0,19 -0,27 0,07 -0,03 0,01	 0,14 -0,08

Finlandia D 0,06 -0,24 0,01 -0,15	 -0,31	 -0,48 -0,19 -0,14 0,11 0,02	 0,08 -0,15

Suecia D 0,02 0,09 0,13 0,03	 -0,49	 -0,40 -0,08 -0,02 0,02 0,25	 0,20 -0,05

Media 0,15 0,15 0,09 0,13 -0,06	 -0,42	 -0,36 -0,18 -0,03 0,03 0,08	 0,14 -0,09

Media estandarizada
Bélgica E

2 0,54
-0,32

0,38
-0,17

0,71
-0,03

-0,30 115, -1,36
-0,04	 0,09	 -0,05

-0,87
-0,09

-0,11
-0,17

0,18
-0,19

0,35	 0,59
0,28	 -0,11

-0,55
0,04

Luxemburgo E -0,41 -0,26 0,07 0,10	 0,01	 0,08 -0,05 -0,25 -0,23 0,23	 -0,30 -0,21

Noruega E 0,15 -0,17 -0,18 -0,04	 -0,05	 -0,26 -0,12 -0,16 -0,21 0,24	 -0,11 -0,24

Paises Bajos E -0,26 -0,20 0,00 -0,09	 0,38	 -0,27 -0,16 -0,26 -0,19 0,06	 -0,27 -0,13

Media 0,13 -021 -0,20 -0,04 -0,02	 -0,09	 -0,12 -al 1 -0,21 -0,21 0,03	 -0,20 -0,13

Media estandarizada 1 -0,76 -0,88 -0,21 -0,10	 -0,33	 -0,48 -0,51 -0,72 112,06 0,13	 -0,85 -0,81
Australia F 0,23 0,01 0,13 0,10	 -0,05	 0,01 0,17 0,06 0,25	 0,04	 0,25 -0,01

Canadá F 0,23 -0,01 0,19 0,25	 -0,04	 0,06 0,16 0,08 0,06 0,02	 0,27 0,02

Estados Unidos F 0,17 0,04 0,25 0,27	 -0,10	 0,01 0,31 0,18 0,09 m	 0,34 0,12

Islandia F 0,31 -0,11 0,03 0,04	 -0,20	 0,00 -0,03 -0,06 0,00 0,16	 0,20 -0,15

Nueva Zelanda F 0,29 0,12 0,15 0,01	 -0,10	 -0,03 0,13 0,13 0,10 -0,01	 0,16 -0,17

Media 0,11 0,25 0,01 0,15 0,13	 -0,10	 0,01 0,15 0,08 0,10 0,05	 0,24 -0,04

Media estandarizada 1 0,88 0,04 0,85 0,63	 -0,37	 0,03 0,69 0,26 0,51 0,23 -0,23
Hungría G -0,11 -0,21 0,15 0,36	 -0,01	 0,06 0,16 -0,10 -0,22 0,08	 0,08 0,17

Polonia G 0,04 0,11 0,03 0,05	 0,04	 0,03 0,15 0,25 -0,12 -0,17	 0,18 0,10

República Checa G 0,01 -0,19 -0,09 0,16	 0,05	 0,06 -0,05 0,13 -0,01 -0,27	 -0,16 -0,01

República Eslovaca G -0,05 0,03 -0,05 0,39	 0,04	 0,07 0,13 0,38 0,03 -0,16	 -0,10 -0,10

Media 0,09 -0,03 -0,06 -0,07 0,24	 0,01	 0,04 0,09 0,16 -0,08 -0,13	 -0,13 0,04
Media estandarizada 1 -0,10 -0,29 -0,39 0,03	 0,14 0,44 0,56 -0,42 -0,58	 -0,56 0,24
España H -0,05 -0,07 -0,19 -0,04	 0,28	 0,02 0,07 0,09 0,14 0,20	 -0,07 -0,04

Francia H -0,08 0,04 -0,17 -0,01	 0,34	 0,15 -0,06 -0,10 0,14 -0,18	 -0,17 -0,13

Grecia H -0,05 0,10 0,11 -0,26	 0,16	 0,27 0,20 0,33 0,08 0,04-	 -0,06 -0,22

1 rlanda 1-1 0,10 0,05 -0,03 -0,03	 0,07	 0,01 0,11 -0,14 0,13 0,08	 0,00 0,27

Italia H -0,15 0,07 0,00 -0,11	 0,29	 0,21 0,03 0,04 0,06 0,05	 0,12 -0,10

Portugal H 0,27 0,16 -0,18 -0,06	 0,15	 0,14 -0,11 0,16 0,27 0,09	 0,27 0,01

Media 0,07 0,01 0,04 -0,08 -0,08	 0,22	 0,12 0,04 0,06 0,12 0,05	 -0,02 -0,04

Media estandarizada 0 0,02 0,19 -0,44 -0,40	 0,81	 0,47 0,18 0,21 0,60 0,21	 -0,11 -0,21

Reino Unido' 0,12 0,00 0,11 -0,11	 -0,08	 0,11 0,11 0,04 0,12 0,08	 0,18 -0,01

Nota: Las casillas en ami oscuro indican que la media esta en el extremo alto o bajo de la distribución.

1. Proporción de respuestas demasiado baja para asegurar la eomparabilidad.
Fuente OCDE, Informe PISA 2003.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068056433507
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As Tabla A5.2a.

Relación entre las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas y el rendimiento matemático (2003)

.3

b'
li

.I

Actitudes hacia las matemáticas

Variación en la puntuación en matemáticas por unidad del indice

L2 Interés
y gusto por las

 matemáticas

Motivación
instrumental

en matemáticas
Autoconcepto
en matemáticas

Autoeficacia
en matemáticas

Ansiedad 
en matemáticas

3 Efecto E.T. Efecto E .T. Efecto E.T. Efecto E .T. Efecto E.T.

Corea A 36,2 > (1,62) 32,8 > (1,77) 47,3 > (1,89) 54,0 > (1,71) -24,5 > (1,66)

Japón A 27,6 > (2,44) 23,9 > (2,25) 21,2 < (1,96) 54,9 > (2,06) -14,3 > (2,06)

México 8 -6,3 < (2,50) 5,4 (2,44) 24,1 < (2,42) 30,9 < (2,20) -34,0 (2,61)

Turquía B 16,9 (3,08) 12,9 (2,39) 34,8 (4,23) 48,6 (5,07) -34,6 (4,01)

Alemania C 10,2 (1,67) 1,1 < (1,93) 22,7 < (1,51) 50,2 (1,86) -28,1 > (1,42)

Austria C 8,7 (1,92) -3,7 < (1,60) 25,7 < (1,75) 45,5 (1,80) -25,1 > (1,67)

Suiza C 10,4 (1,47) -2,4 < (1,62) 24,2 < (1,47) 53,2 > (2,33) -28,9 > (1,73)

Dinamarca D 27,7 > (1,71) 20,9 > (1,77) 46,5 > (1,32) 50,8 > (1,80) -44,6 < (1,50)

Finlandia D 30,5 > (1,59) 26,9 > (1,70) 45,5 > (1,12) 45,9 (1,41) -41,9 < (1,53)

Suecia D 27,0 > (1,79) 23,0 > (2,00) 47,0 > (1,70) 52,8 > (1,65) -42,8 < (1,69)

Bélgica E 15,0 > (1,55) 11,0 (1,63) 23,3 < (1,44) 45,2 (1,52) -26,1 > (1,72)

Luxemburgo E 6,7 < (1,48) 0,0 < (1,35) 19,1 < (1,35) 40,5 < (1,37) -25,0 > (1,43)

Noruega E 34,3 > (1,41) 28,5 > (1,49) 4-6,6 > (1,16) 46,8 (1,49) -42,1 < (1,22)

Países Bajos E 14,3 (2,09) 6,1 (2,00) 22,2 < (1,75) 44,6 (1,99) -22,6 > (2,32)

Australia F 18,6 > (1,36) 16,9 > (0,91) 42,3 > (1,4-0) 49,6 (1,28) -37,8 (1,50)

Canadá F 20,3 > (0,96) 19,8 > (0,96) 35,9 > (0,78) 43,8 < (0,77) -32,6 > (0,81)

Estados Unidos F 7,8 < (1,47) 13,6 > (1,52) 35,1 (1,54) 46,7 (1,30) -34,4 (1,52)

Islandia F 24,5 > (1,44) 17,7 > (1,72) 39,7 > (1,15) 40,2 < (1,33) -33,4 (1,36)

Nueva Zelanda F 11,4 (1,72) 15,6 > (1,81) 44,9 > (1,47) 52,0 > (1,44) -48,0 < (1,56)

Hungría G 10,0 (2,30) 7,9 (1,90) 28,4 < (1,99) 52,6 > (1,74) -33,2 (1,83)

Polonia G 15,6 > (1,48) 17,0 > (1,82) 46,0 > (1,48) 53,3 > (1,98) -46,4 < (1,53)

República Checa G 22,5 > (2,22) 10,7 (1,82) 39,8 > (1,60) 55,5 > (1,54) -42,1 < (1,88)

República Eslovaca G 12,1 (2,26) 6,3 (1,98) 44,5 > (1,89) 55,0 > (1,99) -44,8 < (1,71)

Esparta I-1 20,4 > (1,61) 19,4 > (1,39) 31,9 (1,61) 42,7 < (1,46) -26,7 > (1,79)

Francia I-1 20,9 > (1,76) 13,7 > (1,61) 28,3 < (1,71) 47,4 (1,72) -25,0 > (1,68)

Grecia H 23,7 > (1,88) 14,9 > (1,76) 42,6 > (1,88) 45,5 (2,13) -34,5 (1,75)

Irlanda FI 17,4 > (1,78) 7,7 (1,45) 34,4 (1,77) 47,5 (1,32) -32,9 (1,65)

Italia H 10,3 (1,70) 8,5 (1,58) 25,3 < (1,43) 52,4 > (2,24) -33,2 (1,70)
Portugal H 14,2 (2,20) 17,3 > (2,04) 36,8 > (1,53) 55,3 > (1,92) 34,2 (1,81)

Total OCDE 5,1 (0,72) 3,0 (0,75) 25,5 (0,65) 44,4 (0,71) -31,9 (0,61)
Media OCDE 11,9 (0,45) 8,5 (0,41) 32,4 (0,37) 47,2 (0,42) -35,3 (0,37)

Nota: indica que el efecto es le romera estadistican ente significan., me, r (>) que el de la media de la DUDE; el efecto es de manera
estadísticamente significativa menor (<) que el de la media de la OCDE.
Fuente: OCDF, Informe PISA 2003.
StatLink	 http: / /dx.doi.org/10.1787/068056433507
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Tabla A5.2b.
Relación entre los enfoques de aprendizaje de los alumnos y el rendimiento matemático (2003)

Enfoques de aprendizaje

Variación de las puntuaciones en matemáticas por unidad del indice

4, I
Estrategias	 Estrategias Estrategias
de control	 de memorización de elaboración

E.A
' Efecto * E.T. Efecto E T. Efecto * E.T.

Corea A 38,0 > (1,75) 19,6 > (1,77) 30,0 > (1,64)
Japón A 17,2 > (2,44) 13,9 > (2,30) 14,4 > (2,39)

México B 7,1 (1,77) 2,0 > (1,42) -1,0 > (1,63)
Turquía B 14,4 > (2,15) 1,2 > (2,62) 5,7 > (2,17)

Alemania C -7,3 < (1,87) -17,9 < (1,46) -5,5 (1,71)
Austria C -4,0 < (1,47) -18,5 < (1,72) -4,1 (1,59)
Suiza C -2,6 < (1,43) -17,1 < (1,64) -5,9 (1,42)

Dinamarca D 4,6 (2,23) 9,3 > (1,79) 10,4 > (2,13)
Finlandia D 11,5 > (1,42) 6,7 > (1,53) 16,9 > (1,52)
Suecia D -0,4 < (1,95) 14,1 > (1,88) 9,8 > (2,18)

Bélgica E -1,7 < (1,69) -9,3 < (1,96) -10,6 < (1,92)
Luxemburgo E -5,4 < (1,41) -8,6 < (1,39) -7,7 (1,25)
Noruega E 14,5 > (1,59) 22,3 > (1,48) 8,4 > (1,46)
Países Bajos E -1,2 < (2,84) 12,8 > (2,08) -3,5 (2,43)

Australia F 15,6 > (1,14) 9,7 > (1,29) -2,1 > (1,17)
Canadá F 13,2 > (1,13) 6,2 > (1,02) 6,2 > (1,12)
Estados Unidos F 3,4 (1,60) 0,3 > (1,38) -7,0 (1,39)
Islandia F 4,5 (1,66) -0,7 > (1,50) 0,1 > (1,61)
Nueva Zelanda F 11,1 > (1,85) 4,3 > (1,96) -8,2 (2,04)

Hungría G -4,4 < (1,99) -7,3 (1,88) -4,9 (2,23)
Polonia G 4,3 (1,88) -4,5 (1,85) 5,9 > (1,90)
República Checa G 0,4 < (2,10) -14,2 < (2,06) 13,0 > (1,75)

República Eslovaca G -4,7 < (1,93) -10,5 < (1,92) 0,4 > (1,79)

España 1-1 12,6 > (1,22) 7,7 > (1,45) 10,2 > (1,41)

Francia 11 7,9 (1,34) -0,9 > (1,41) -1,2 > (1,69)

Grecia H 6,8 (1,55) -2,9 (2,09) 8,9 > (1,82)

Irlanda H 3,9 (1,54) 5,0 > (1,74) -3,1 (2,16)

Italia H 3,6 (1,87) -11,8 < (1,97) -3,9 (1,46)

Portugal H 18,2 > (1,79) -5,4 (1,87) 9,2 > (2,07)

Total OCDE -0,5 (0,73) -7,5 (0,72) -11,4 (0,76)

Media OCDE 6,42 m -4,5 (0,41) -5,3 (0,43)

Nota indica que el efecto es de manera estadísticamente signif cativa mayor (>) que el de la media de la OCDE; el efecto es de manera
estadísticamente significativa menor (<) que el de la media de la OCDE.
Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
StatLink Sii	 http://dx.doi.org/10.1787/068056433507
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A5
Tabla A 5.2c.

Relación entre los índices relacionados con el centro educativo y el rendimiento en matemáticas (20(13)

Índices relacionados con el centro educativo

Variación de las puntuaciones en matemáticas por unidad del índice

4

,l),A

3 e

1 Actitud hacia
el centro educativo

Sentido
de pertenencia

al centro educativo Apoyo del profesor Clima de disciplina

Efecto * E.T. Efecto * E.T. Efecto * E.T. Efecto E.T.

Corea A 0,2 (1,78) 11,1 > (2,09) 7,5 > (2,56) 14,7 (2,17)

Japón A 2,6 (2,03) 12,9 > (2,16) 12,9 > (3,27) 32,7 > (2,91)

México B 21,4 > (1,71) 13,3 > (1,41) 1,6 (1,41) 18,9 (2,05)
Turquía B -3,3 (3,75) 21,0 > (2,87) 3,8 > (3,54) 30,0 > (4,37)

Alemania C -9,4 < (1,98) -1,4 < (1,81) -10,9 < (1,93) 18,6 (1,73)
Austria C -2,7 < (1,72) 2,9 (1,64) -8,4 < (1,91) 19,3 (2,03)
Suiza C 1,1 (1,95) 8,4 > (1,90) 10,3 < (2,97) 17,3 (2,56)

Dinamarca D 7,0 > (1,78) 3,1 (1,92) 6,7 > (2,05) 10,4 < (2,07)

Finlandia D 12,5 > (1,50) -1,9 < (1,37) 4,4 > (1,83) 10,4 < (1,50)

Suecia D 14,3 > (1,65) 0,3 < (1,57) 4,5 > (1,81) 15,4 (2,09)

Bélgica E -4,3 < (2,16) 6,3 (2,18) -6,0 (1,61) 23,5 > (1,57)
Luxemburgo E -9,2 < (1,4-6) 5,9 (1,45) -9,8 < (1,30) 13,9 < (1,40)
Noruega E 16,3 > (1,80) 0,1 < (1,57) 14,0 > (1,93) 11,8 < (1,85)

Países Bajos E 3,8 (3,05) 7,0 (2,31) 0,3 > (2,21) 12,4 < (2,36)

Australia F 13,8 > (1,03) 3,1 (1,63) 10,8 > (1,43) 21,0 > (1,07)
Canadá F 7,2 > (1,00) 1,0 < (0,85) 6,3 > (1,08) 17,3 (0,92)

Estados Unidos F 6,6 > (1,39) m m 7,9 > (1,27) 25,8 > (1,40)

Islandia F 15,3 > (1,42) 0,5 (1,55) 9,5 > (1,87) 12,6 < (1,71)

Nueva Zelanda F 14,6 > (1,70) 2,6 (1,51) 3,9 > (1,62) 17,9 (1,60)

Hungría G -6,5 < (2,28) 10,0 > (1,63) -0,3 (2,14) 20,3 (2,30)
Polonia G -3,3 < (1,73) 7,7 > (1,51) -2,9 (1,86) 13,5 < (1,98)
República Checa G 3,6 (1,72) 12,7 > (1,98) -5,1 (2,11) 16,7 (2,05)
República Eslovaca G -10,5 < (1,51) 3,1 (1,41) 16,0 < (1,83) 13,6 < (1,59)

España H 4,2 > (1,41) 2,4 (1,34) 1,1 > (1,55) 16,9 (1,67)
Francia H 6,8 > (1,69) 1,2 (1,28) 5,2 (1,93) 12,1 < (1,83)

Grecia H -11,4 < (1,74) 5,8 (1,69) -6,4 (2,07) 14,1 (2,95)
Irlanda H 6,8 > (1,53) -5,2 < (1,55) -2,9 (1,81) 15,5 (1,60)

Italia H -5,6 < (1,73) -3,7 < (1,92) 16,3 < (1,67) 12,5 < (1,79)
Portugal H 9,5 > (1,73) 15,7 > (1,72) -5,5 (1,76) 23,7 > (2,08)

Total OCDE -1,8 (0,61) 2,0 (0,63) -5,9 (0,58) 23,4 (0,65)
iledia OCDE 0,9 (0,35) 3,5 (0,38) -4,2 (0,36) 18,3 (0,38)

\ora: . indica que el efecto es de manera estadísticamente significativa mayor (>) que el de la media de la OCDE; el efecto es de manera
estadísticamente significativa menor (<) que el de la media de la OCDE.
Fuente . OCDE, Informe PISA 2003.
StatLink hle-VJI• http//dx.doi.org/10.1787/068056433507

1 00	 Panorama de la Educación ,aolðlaea 2007





NDICADOR A6

Alumnos
inmigrantes

obtienen
mejores

resultados

Alumnos
nattvos

obtienen
mejores

resultados

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL ORIGEN INMIGRANTE SOBRE
EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS?

Este indicador compara el rendimiento en matemáticas y lectura de los alumnos de
15 años de origen inmigrante con sus compañeros nativos, utilizando datos del estudio
del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos 2003. También
refleja la motivación de estos alumnos para el aprendizaje.

Resultados clave

Gräfico A6. 1. Diferencias del rendimiento en matemáticas,
por estatus de inmigrante (2003)

• Diferencia en resultados de matemáticas entre alumnos nativos y alumnos inmigrantes
de 2. generación

• 7 Diferencia en resultados de matemáticas entre alumnos nativos y alumnos inmigrantes
de 1.' generación

Entre los 14 países de la OCDE con poblaciones inmigrantes significativas, los alumnos de la primera
generación se sitúan 48 puntos por detrás de sus compañeros nativos en la escala de matemáticas
PISA, lo que equivale por término medio a más de un año de avance escolar. La desventaja en
rendimiento de la segunda generación de alumnos sigue siendo significativa, con 40 puntos de
diferencia. La desventaja de los alumnos con origen inmigrante varía ampliamente según países,
desde proporciones insignificantes en Australia, Canadá, Macao-China y Nueva Zelanda a más de
90 puntos de diferencia en Alemania y Bélgica, incluso para alumnos de la segunda generación.

Países de la OCDE
Alemania
Australia

Austria
Bélgica
Canadá

Dinamarca
Estados Unidos

Francia
Luxemburgo

Noruega
Nueva Zelanda

Países Bajos
Suecia

Suiza
Media OCDE

Economías asociadas
Federación Rusa

Hong Kong-China
Macao-China

	

-120	 -100	 -80	 -60	 -40	 -20	 o	 20
Diferencias del rendimiento

en matemáticas

\ota: Las diferencias estadísticamente significativas están señaladas en tono más oscuro.
Fuente: OCDE Informe Pisa 2003. Tabla A6. la.
StatLink 4ffle http://dx.dol.org/10.1787/068061288083
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INDICADOR A6
Otros puntos destacables de este indicador

• Los alumnos de segunda generación (nacidos en el país donde se realiza la evaluación)

tienden a obtener mejores resultados que sus compañeros de primera generación (na-

cidos en otro país), como cabría esperar, puesto que no han tenido que cruzar las fron-

teras sistemicas, culturales y lingüísticas de aquellos. Sin embargo, sus avances varían

enormemente según países. En Canadá, Luxemburgo, Suecia y Suiza y en la econo-

mía asociada Hong Kong-China, los alumnos de segunda generación obtienen resul-

tados significativamente mejores que los de primera generación, con una reducción a

31 puntos de las diferencias de rendimiento en Suiza y a 58 puntos en Suecia, mientras

que en Alemania y Nueva Zelanda los alumnos de segunda generación nacidos en estos
países obtienen peores resultados que los alumnos de primera generación.

• Los resultados en matemáticas de los alumnos de origen inmigrante con mejor rendi-

miento varían mucho menos que los resultados de los alumnos de origen inmigrante
con peor rendimiento.

• A pesar de que su rendimiento no es tan bueno en conjunto como el de los alumnos

nativos y a pesar de proceder habitualmente de familias peor situadas, los alumnos que

han experimentado la inmigración de primera mano tienden a presentar niveles más

elevados de interés y motivación en matemáticas, en todo el territorio de la OCDE.
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A6 Aspectos contextuales para la adopción de políticas
En la mayoría de los países de la OCDE, los políticos y el público en general prestan cada vez mayor
atención a los asuntos relacionados con la migración internacional. Ello es consecuencia, en parte,
del aumento de los flujos inmigratorios que han experimentado muchos países de la OCDE a partir
de los años 80, ya sea a causa de la globalización de las actividades económicas y las reunificaciones
familiares derivadas de los movimientos migratorios laborales que se produjeron durante los años
60 y 70, de la disolución del Bloque del Este en Europa, o de situaciones de inestabilidad política. El
problema va mucho más allá de cómo canalizar y gestionar los flujos migratorios, y está cada vez más
relacionado con cómo enfrentarse de forma efectiva a los desafíos de la integración, tanto por parte
de los propios inmigrantes como de las poblaciones de los paises que los reciben. Dado el papel cru-
cial de la educación para el éxito en la vida laboral, la educación y la formación son los factores que
crean el marco para la integración de los inmigrantes en los mercados de trabajo. Estos factores pue-
den contribuir también a superar las barreras lingüísticas y a facilitar la transmisión de las normas
y valores que sirven de base a la cohesión social.

PISA añade una nueva perspectiva crucial a los análisis, al evaluar el progreso en el colegio de los
alumnos de 15 años de origen inmigrante, tanto en comparación con sus compañeros nativos como
con grupos similares de estudiantes de otros países. Las desventajas en el rendimiento de los alumnos
de origen inmigrante mostradas por este indicador plantean importantes desafíos a los sistemas edu-
cativos y es improbable que se resuelvan por sí solas. Al contrario, dado los efectos anticipados del
envejecimiento de la población y de las necesidades actuales de mano de obra preparada, así como
el alcance de las reunificaciones familiares, es probable que la emigración a los países de la OCDE
siga ocupando un lugar importante en la agenda política de estos países. Los sistemas educativos,
especialmente en Europa, tendrán que enfrentarse de forma más efectiva con una creciente diversi-
dad socioeconómica y cultural en su población estudiante, y encontrar formas de garantizar que los
alumnos de origen inmigrante logren a la postre ingresar en el mercado laboral con un buen nivel de
formación básica, así como con la capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de sus vidas.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Entre los 14 países de la OCDE en los cuales los alumnos de origen inmigrante representaban más del
3% de los alumnos de 15 años, los alumnos de primera generación se sitúan a 48 puntos por detrás
de sus compañeros nativos en la escala matemática PISA, lo que equivale por término medio a más de

Cuadro A6.1.Terminología utilizada para describir
el origen inmigrante de los alumnos

Alumnos nativos. Alumnos con al menos uno de sus progenitores nacido en el país donde se
realiza la evaluación. Los alumnos nacidos en el país donde se lleva a cabo el estudio y que tienen
un progenitor nacido en otro país (hijos de familias «mixtas») se incluyen en la categoría de nati-
vos, puesto que estudios anteriores demuestran que estos alumnos obtienen resultados similares
a los alumnos nativos.

Alumnos de primera generación. Alumnos nacidos fuera del país de la evaluación cuyos padres
han nacido también en el extranjero.

Alumnos de segunda generación. Alumnos nacidos en el país de la evaluación cuyos padres han
nacido en el extranjero.
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un ario de avance escolar (el rendimiento medio asociado a un año escolar se estima en 41 puntos de
la escala) (véase Gráfico A6.1). Aun teniendo en cuenta factores socioeconómicos como la profesión
y educación de los padres, sigue produciéndose una desventaja media de 30 puntos (véase Where Immi-

grants Succeed: A Comparativo Review of Performance and Engagement in PISA 2003 [OECD, 20064.

Esto sugiere que el colegio y la sociedad se enfrentan a importantes desafíos para conseguir que el

potencial humano que los inmigrantes traen consigo alcance su plena maduración. Al mismo tiempo,
el Gráfico A6.1 muestra que la desventaja de rendimiento de los alumnos de origen inmigrante varía
ampliamente según países, desde porcentajes insignificantes en Australia, Canadá y Nueva Zelanda
Y la economía asociada Macao-China hasta más de 90 puntos de la escala en Alemania y Bélgica, in-
cluso para los alumnos de segunda generación. En este sentido, la Tabla A6.1 presenta considerables
diferencias en los niveles absolutos de rendimiento de los inmigrantes, de forma que los alumnos
inmigrantes de 15 años y de segunda generación en Canadá superan en resultados a sus homólogos
alemanes en 111 puntos, una diferencia que equivale a casi tres cursos escolares. Algunas de estas di-
ferencias pueden explicarse mediante factores socioeconómicos contextuales, pero la diferencia res-
tante una vez tenidos en cuenta dichos factores es lo suficientemente amplia para justificar que se lle-

ven a cabo estudios supranacionales como herramienta útil en la búsqueda de políticas efectivas para

la integración de estos alumnos. Debe observarse que no existe asociación positiva entre el volumen

de estos grupos de alumnos en los países estudiados y el volumen de las diferencias de rendimiento

entre alumnos nativos y alumnos de origen inmigrante. Estos resultados contradicen la asunción de
que un nivel de inmigración elevado dificulta en general la integración (OECD, 2006b).

Sin datos longitudinales, no es posible valorar directamente hasta qué punto las desventajas observadas

en los alumnos de origen inmigrante se reducen a lo largo de sucesivas generaciones. Sin embargo,

si se compara el rendimiento de los alumnos que nacieron en otros países con los alumnos nacidos

en el país de estudio pero de padres nacidos en el extranjero, se aprecian diferencias importantes

(Tabla A6.1). En el conjunto del territorio de la OCDE, los alumnos de segunda generación tien-

den a obtener mejores resultados que sus compañeros de primera generación, como cabría esperar,

puesto que no han tenido que cruzar las fronteras sistemicas, culturales y lingüísticas de aquellos. Sin

embargo, estas diferencias de resultados varían ampliamente según países. En Canadá, Luxemburgo,

Suecia y Suiza y la economía asociada Hong Kong-China, los alumnos de segunda generación obtienen
resultados notablemente mejores que los de primera generación, con una reducción de la diferencia

de rendimiento de 31 puntos de la escala en Suiza y de 58 puntos en Suecia. En otros países la ventaja

de rendimiento de los alumnos de segunda generación sobre los de primera generación es mucho me-

nor y estadísticamente insignificante. Alemania y Nueva Zelanda muestran incluso un patrón opuesto,
con alumnos de segunda generación nacidos en estos países que obtienen peores resultados que los de

primera generación. Dada la naturaleza de los datos de PISA, estos patrones pueden estar influidos por

las diferencias en la composición de las poblaciones de la primera y segunda generación de alumnos.

Es necesario resaltar que los resultados en matemáticas de los alumnos de origen inmigrante con
mejor rendimiento varían mucho menos entre países que los resultados de los alumnos de origen

inmigrante con peor rendimiento (véase Gráfico A6.2). El nivel 2 de la escala de competencia PISA

representa el nivel básico de competencia matemática en el que los alumnos empiezan a demostrar el

tipo de capacidades que les permitirá utilizar las matemáticas activamente: por ejemplo, utilizar algo-
ritmos, formulas y procedimientos básicos, hacer interpretaciones literales y aplicar razonamientos

directos. Por tanto, aquellos alumnos que se clasifican por debajo del Nivel 2 tendrán que enfrentarse

a considerables desafíos en lo que se refiere al mercado laboral y a sus perspectivas de ingresos, así

como en capacidad para participar plenamente en la sociedad. El Gráfico A6.2 compara la distribu-

A6
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Ah Grafico A6.2. Porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia
de la escala de matemáticas, por estatus de inmigrante (2003)

Porcentaje de alumnos en los niveles de competencia en la escala PISA de matemáticas:

• Inferior a Nivel 1 EI Nivel 1 E Nivel 2 D Nivel 3 • Nivel 4 U Niveles 5 y 6

Países de la OCDE

Alemania r :
Australia

Austria

Belgica

	

Canadá	 •!,
•Dinamarca 1, •

( •
•

	

Estados Unidos	 ••
Francia

•Luxemburgo r;
,•Noruega 1,

Nueva Zelanda •
•Paises Bajos 1, ••

Suecia
• 	

Suiza

Economías asociadas
Federación Rusa

Hong Kong-China !\,,

Macao-China

A: Nativo
B: Segunda generación
C: Primera generación
Fuente: OCDE, Informe PISA 2003. Tablas A6.2a, A6. 2b y A6. 2c.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068061288083

ción por niveles de competencia en la escala PISA entre los alumnos de primera generación y los
alumnos nativos. Estos resultados indican que entre los alumnos nativos, solo un porcentaje muy pe-
queño no logra alcanzar el Nivel 2, mientras que para los alumnos de origen inmigrante la situación
es muy diferente. Más del 40% de los alumnos de primera generación de Bélgica, Francia, Noruega
y Suecia y más del 30% de alumnos de primera generación de Alemania, Austria, Dinamarca, Estados
Unidos, Luxemburgo y Suiza y de la economía asociada Federación Rusa obtienen resultados por
debajo del Nivel 2. En más de la mitad de los países de la OCDE que se comparan en este indicador,
más de un cuarto de los alumnos de segunda generación no han adquirido todavía las habilidades para
que se les considere capaces de utilizar activamente las matemáticas según la definición de la escala
PISA. En Alemania, el 47% de los alumnos de segunda generación obtienen resultados inferiores al

•
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Nivel 2 y en Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Noruega y Suiza y
la economía asociada Federación Rusa más del 25% de los alumnos de segunda generación puntúan
todavía por debajo del Nivel 2.

Un panorama muy diferente es el que emerge en Australia y Canadá y las econom las asociadas Hong
Kong-China y Macao-China. En estos países, el porcentaje de alumnos con resultados inferiores al
Nivel 2 es comparativamente bajo en todos los grupos, con menos de un 16% de alumnos de prime-
ra generación, segunda generación o nativos que no alcanzan el Nivel 2. La situación comparativa-
mente positiva de los alumnos de origen inmigrante de Australia y Canadá puede derivarse, en parte,

de las políticas selectivas de inmigración que dan lugar a poblaciones inmigrantes con mayor nivel de

riqueza y educación. En Hong Kong-China y Macao-China, el origen étnico y la lengua de los alum-

nos nativos y los de origen inmigrante suelen ser similares, aun cuando existan grandes diferencias

socioeconómicas. Sin embargo, lo fundamental es que estos países presentan solo una proporción
relativamente pequeña de alumnos en los niveles bajos de competencia matemática.

En lectura, las tendencias son similares a las de matemáticas. Con la excepción de la Federación Rusa,
el porcentaje de alumnos nativos que no logran alcanzar el Nivel 2 en lectura es inferior al 20% en
todos los países incluidos en este estudio. Sin embargo, entre los alumnos de origen inmigrante este
porcentaje es considerablemente más elevado [véanse Tablas A6.2d, A6.2e y A6.2f, disponibles en la
web en la dirección (http: / /dx.doi.org / 10.1787 / 068061288083)]. En 10 países de la OCDE —Alema-
nia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Suiza— y

en la economía asociada Federación Rusa más de un 25% de los alumnos de la primera generación

no lograron alcanzar el Nivel 2. Como ocurre en matemáticas, los países con porcentajes elevados de

alumnos de origen inmigrante por debajo del Nivel 2 en lectura tendrían que considerar la introduc-

ción de medidas de apoyo dirigidas específicamente a las necesidades de estos grupos de alumnos.

Los datos de PISA sugieren que los alumnos tienen más probabilidades de iniciar un aprendizaje de

gran calidad, utilizando estrategias diversas, si están bien motivados, no angustiados por su aprendi-

zaje y creen en sus propias capacidades. De la misma forma, un rendimiento elevado podría conducir
a una mayor motivación y mejores actitudes hacia la escolarización, reduciendo la ansiedad. ¿Hasta

qué punto logran fomentar y reforzar las familias y los colegios la predisposición positiva hacía el

aprendizaje de los alumnos de origen inmigrante y contribuyen así a establecer las bases para que
finalicen el colegio con la motivación y capacidad para continuar aprendiendo a lo largo de sus vidas?

El Gráfico A6.3 muestra que estos alumnos no denotan signos de falta de motivación instrumental

en matemáticas (véase también el Cuadro A5.1 en el indicador A5). A pesar de obtener globalmente

peores resultados que los alumnos nativos y procediendo en general de familias menos favorecidas,
los alumnos que experimentan la inmigración de primera mano tienden a presentar, en todo el terri-

torio del OCDE, niveles más elevados de motivación instrumental en matemáticas que sus compañe-

ros nativos y de segunda generación. De hecho, en ninguno de los países estudiados, los alumnos de

origen inmigrante presentan niveles de interés más bajos. Buena parte de estas diferencias permane-

cen una vez tenidos en cuenta los aspectos socioeconómicos, así como el rendimiento de los alumnos
en matemáticas. La coherencia de este resultado es sorprendente, dadas las sustanciales diferencias

entre los países en cuanto se refiere a historia inmigratoria, poblaciones inmigrantes, inmigración y

políticas de integración, y el rendimiento de los alumnos de origen inmigrante en la escala PISA.

Esto apunta a áreas de actuación en las que los colegios y los planificadores políticos podrían desarro-
llar programas adicionales para intentar reducir las diferencias de resultados mediante la utilización

de la fuerte motivación de los alumnos de origen inmigrante. Puede que los colegios y profesores

tengan que prestar más atención a reducir las diferencias en estos resultados esenciales no conectados

A6
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Gráfico A6.3. Motivación instrumental en matemáticas de los alumnos,

por estatus de inmigrante (2003)
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StatLink etwgp. http://dx.doi.org/10.1787/068061288083
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al rendimiento escolar. Esto podría ser beneficioso no solo para el potencial de aprendizaje de estos

alumnos a lo largo de sus vidas, sino también para ayudarles a aumentar su nivel de rendimiento
escolar.

En la mayoría de los países europeos, los alumnos de origen inmigrante proceden de niveles socioeco-

nómicos inferiores y sus padres tienen un nivel menor de formación que los padres de los alumnos

nativos. Así ocurre también en el caso de Estados Unidos y Hong Kong-China. Por el contrario,

las características socioeconómicas de estos alumnos y de sus compañeros nativos son similares en

Australia, Canadá y Nueva Zelanda y en las economías asociadas Federación Rusa y Macao-China.

Por paises, existe una relación entre el rendimiento relativo en matemáticas de los a' lumnos de ori-
gen inmigrante y su origen socioeconómico y educativo relativo. Sin embargo, las diferencias de

rendimiento entre estos alumnos y los nativos continúan en muchos países aun después de tener en

cuenta dichas características ligadas al origen. Por ejemplo, todavía existen diferencias significati-

vas de rendimiento entre alumnos nativos y alumnos de segunda generación en Alemania, Austria,

Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suiza. Ello da

a entender que los niveles de rendimiento relativo de los alumnos de origen inmigrante no pueden

atribuirse exclusivamente a la composición de las poblaciones inmigrantes en lo que se refiere a su
estatus socioeconómico y educativo. Los alumnos de origen inmigrante que no hablan en su casa

la lengua utilizada para la formación tienden a obtener peores resultados en matemáticas en varios
países. Aun después de tener en cuenta el estatus educativo y profesional de los padres, la diferencia

de rendimiento asociado a la lengua hablada en casa sigue siendo significativa en Alemania, Bélgica,

Canadá y Estados Unidos, así como en las economías asociadas de Hong Kong-China, Macao-China
Y Federación Rusa. Puede que los países donde existe una fuerte relación entre la lengua que los

alumnos hablan en casa y su rendimiento en matemáticas tengan que considerar reforzar las medidas

de apoyo lingüístico en los colegios (OCDE, 2006b).

Conceptos y criterios metodológicos
La evaluación PISA más reciente se llevo a cabo en 2006; sin embargo, dado que esos datos no están

disponibles aún, este indicador se basa en los datos del estudio PISA 2003.

La población seleccionada para este indicador fueron todos los alumnos de 15 años (de los países

participantes) matriculados en instituciones educativas en el nivel de secundaria, sin considerar el

curso, el tipo de centro ni si los estudios son a tiempo parcial o total. El concepto alumnos de quince

años se definió como alumnos con edades desde 15 arios y 3 meses a 16 años y 2 meses al principio

del periodo de exámenes de PISA. El término «alumno» se utiliza con frecuencia para referirse a este

grupo de población objetivo. La información sobre el origen de los alumnos inmigrantes se compila

a partir de las respuestas que los alumnos facilitan en el cuestionario de alumnos de PISA.

Véase el Cuadro A6.1 anterior para las definiciones de los términos «alumnos nativos», «alumnos de

primera generación» y «alumnos de segunda generación».

Este indicador incluye 14 países de la OCDE con poblaciones significativas de alumnos de origen

inmigrante (al menos un 3% de los alumnos participantes): Alemania, Australia, Austria, Bélgica,

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,

Suecia y Suiza. Tres economías asociadas forman parte de este análisis: Hong Kong-China, Macao-

China y Federación Rusa.

La media de la OCDE para este indicador toma a los 14 países de la OCDE como una sola entidad,

a la que cada país contribuye con el mismo peso. La media de la OCDE corresponde a la media arit-

mética de las estadísticas de los países respectivos.
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Otras referencias

Para más informacion sobre la evaluación PISA 2003, véanse LearningforTomorrow'sWorld — First Results
from PISA 2003 (OECD, 2004a) y el informe PISA 2003 Technical Report (OECD, 2005c). Para más

información sobre las expectativas y actitudes de los alumnos de origen inmigrante, véase Where Im-

migrants Succeed:A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003 (OECD, 2006c). Los
datos de PISA pueden consultarse también en el sitio web: www.pisa.oecd.org .

El siguiente material adicional relevante para este indicador puede consultarse en Internet en:
StatLink e-ge http://dx.doi.org/10.1787/068061288083

• Tabla A6.2d. Porcentaje de alumnos nativos en cada nivel de competencia de la escala de lectura

• Tabla A6.2e. Porcentaje de alumnos de segunda generación en cada nivel de competencia de la escala
de lectura

• Tabla A6.2f. Porcentaje de alumnos de primera generación en cada nivel de competencia de la escala
de lectura
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Tabla A6. la.

Diferencias del rendimiento en matemáticas, por estatus de inmigrante (2003)

Rendimiento en la escala de matemáticas Diferencia en la escala de matemáticas
Alumnos

inmigrantes
Alumnos Alumnos de primera

inmigrantes inmigrantes generación
Alumnos Alumnos de segunda de primera menos alumnos

inmigrantes inmigrantes generación generación inmigrantes
Alumnos de segunda de primera menos alumnos menos alumnos de segunda
nato-os generación generación nativos nativos generación

Pun-
tuación

Pus-
tuación

Pun-
tuación

media E .T. media E .T. media E.T. Diferencia E .T. Diferencia E .T. Diferencia E.T.
Alemania 525 (3,5) 432 (9,1) 454 (7,5) -93 (9,6) -71 (7,9) 22 (11,2)
Australia 527 (2,1) 522 (4,7) 525 (4,9) -5 (4,7) -2 (4,9) 3 (4,8)
Austria 515 (3,3) 459 (8,8) 452 (6,0) -56 (9,3) -63 (6,0) -7 (9,5)
Bélgica 546 (2,5) 454 (7,5) 437 (10,8) -92 (7,6) -109 (10,9) -17 (12,4)
Canadá. 537 (1,6) 543 (4,3) 530 (4,7) 6 (4,4) -7 (4,8) -13 (5,1)
Dinamarca 520 (2,5) 449 (11,2) 455 (10,1) -70 (11,1) -65 (9,8) 5 (13,5)
Estados Unidos 490 (2,8) 468 (7,6) 453 (7,5) -22 (7,2) -36 (7,5) -14 (7,4)
Francia 520 (2,4) 472 (6,1) 448 (15,0) -48 (6,6) -72 (15,0) -25 (15,5)
Luxemburgo 507 (1,3) 476 (3,3) 462 (3,7) -31 (3,7) -45 (4,1) -14 (5,6)
Noruega 499 (2,3) 460 (11,7) 438 (9,3) -39 (11,3) -61 (9,4) -22 (13,8)
Nueva Zelanda 528 (2,6) 496 (8,4) 523 (4,9) -32 (9,1) -5 (5,6) 27 (8,0)
Paises Bajos 551 (3,0) 492 (10,3) 472 (8,4) -59 (11,1) -79 (8,8) -19 (10,8)
Suecia 517 (2,2) 483 (9,8) 425 (9,6) -34 (9,1) -92 (9,7) -58 (10,9)
Suiza 543 (3,3) 484 (5,0) 453 (6,1) -59 (4,9) -89 (6,0) -31 (6,4)

Media OCDE .523 (0,7) 483 (2,1) 475 (1,9) -40 (2,0) -48 (2,1) -8 (2,4)

Federación Rusa 472 (4,4) 457 (7,2) 452 (5,9) -14 (7,2) -20 (5,4) -6 (8,3)
Hong Kong-China 557 (4,5) 570 (4,6) 516 (5,3) 13 (4,3) -41 (4,5) -54 (5,2)
Macao-China	 528 (5,9) 532 (4,1) 517 (9,2) 4 (7,9) -11 (10,4) -15 (10,4)

Nota :Diferencias que son estadísticamente significativas están ndicadas en negrita.
Fuente OCDE, Informe PISA 2003.
StatLinke-g"J7/ http://dx.doi.org/10.1787/068061288083

Tabla A6.2a.

Porcentaje de alumnos nativos en cada nivel de competencia de la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Niveles de competencia de alumnos nativos

A6

34

Por debajo del
nivel 1 (menos
de 358 puntos)

Nivel 1
(de 358

a 420 puntos)

Nivel 2
(de 421

a 482 puntos)

Nivel 3
(de 483

a 554 puntos)

Nivel 4
(de 545

a 606 puntos)

Niveles 5 y 6
(más de ( 07

puntos)

% E . T. % E . T. % E . T. % E . T. ./0 E . T. % E . T.

Alemania 3,6 (0,6) 9,4 (0,8) 18,9 (1,3) 24,8 (1,0) 23,9 (1,1) 19,4 (1,1)
Australia 3,7 (0,4) 9,5 (0,5) 18,5 (0,7) 24,4 (0,7) 23,9 (0,6) 20,0 (0,7)
Austria 4,0 (0,7) 11,6 (0,9) 20,6 (1,0) 25,9 (1,3) 21,9 (0,9) 16,0 (1,1)

Bélgica 4,0 (0,4) 7,4 (0,5) 15,2 (0,7) 20,8 (0,8) 22,9 (0,7) 29,7 (1,0)

Canadá 2,1 (0,3) 7,1 (0,4) 17,3 (0,6) 26,0 (0,8) 25,8 (0,6) 21,7 (0,7)

Dinamarca 3,8 (0,5) 9,8 (0,7) 20,0 (0,9) 26,6 (0,9) 22,8 (0,9) 17,0 (1,0)

Estados Unidos 8,4 (0,7) 14,5 (0,9) 24,0 (0,8) 24,8 (0,9) 17,5 (0,8) 10,9 (0,8)

Francia 3,8 (0,6) 9,7 (0,9) 19,5 (1,0) 26,5 (1,1) 23,7 (1,2) 16,8 (1,0)

Luxemburgo 4,5 (0,5) 11,8 (1,0) 21,6 (1,4) 28,2 (1,0) 21,7 (1,1) 12,2 (0,8)

Noruega 6,1 (0,5) 13,2 (0,8) 23,5 (1,1) 25,7 (1,1) 19,6 (1,1) 11,8 (0,7)

Nueva Zelanda 4,0 (0,5) 9,4 (0,7) 19,0 (0,7) 23,4 (0,9) 22,7 (0,9) 21,5 (0,9)

Países Bajos 0,9 (0,3) 6,0 (0,7) 16,3 (1,2) 23,4 (1,2) 24,3 (1,4) 29,0 (1,5)

Suecia 3,8 (0,4) 10,5 (0,6) 21,2 (0,9) 26,2 (0,9) 21,1 (0,9) 17,2 (0,8)

Suiza 2,6 (0,4) 6,7 (0,6) 15,8 (0,8) 25,3 (1,1) 25,3 (0,8) 24,2 (1,6)

Federación Rusa 10,9 (1,1) 18,2 (1,2) 25,9 (1,1) 23,6 (1,0) 13,9 (1,0) 7,5 (0,8)

Hong Kong-China 3,5 (0,8) 5,8 (0,8) 12,8 (1,0) 19,6 (1,4) 25,0 (1,4) 33,2 (1,8)

Macao-China 1,5 (0,9) 7,8 (3,2) 21,1 (4,1) 27,3 (3,6) 23,8 (3,6) 18,5 (2,6)

Fuente OCDT, Informe PISA 2003.
StatLink egJa, http: //dx.doi org/10 .1787/068001288083
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Tabla A6.2b.

Porcentaje de alumnos inmigrantes de segunda generación en cada nivel
de competencia de la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Niveles de competencia de alumnos nativos

Por debajo
nivel I
de 358

del
(menos
puntos)

Nivell
(de 358

a 420 puntos)

Nivel 2
(de 421

a 482 puntos)

Nivel 3
(de 483

a 554 puntos)

Nivel 4
(de 545

a 606 puntos)

Niveles 5 y 6
(más de E;07

puntos)

% E . T. % E . T. ./0 E . T. % E . T. % E . T. % E . T.

Alemania 23,5 (4,2) 23,3 (3,3) 23,8 (3,4) 16,3 (2,7) 8,4 (2,3) 4,8 (1,4)
Australia 4,7 (1,0) 10,4 (1,0) 19,7 (1,6) 23,1 (2,0) 22,4 (2,3) 19,7 (2,0)
Austria 13,2 (3,4) 20,6 (3,6) 27,0 (3,9) 20,6 (3,5) 15,7 (3,6) 2,9 (1,5)
Bélgica 17,4 (2,5) 20,7 (2,0) 23,1 (2,4) 19,0 (3,1) 11,9 (2,4) 7,8 (2,0)
Canadá 1,4 (0,6) 5,9 (1,0) 16,3 (1,7) 28,0 (2,3) 25,5 (2,3) 22,9 (9,0)
Dinamarca 15,7 (3,9) 20,4 (4,6) 28,0 (6,9) 23,5 (6,7) 8,2 (3,6) 4,2 (2,6)
Estados Unidos 12,5 (2,5) 21,0 (3,0) 23,3 (2,3) 21,0 (2,4) 14,2 (2,2) 8,0 (2,0)
Francia 10,9 (2,3) 17,1 (2,3) 24,8 (3,5) 26,7 (2,8) 14,5 (2,6) 5,9 (2,3)

Luxemburgo 9,3 (1,3) 17,4- (2,1) 27,3 (2,3) 24,5 (2,0) 13,1 (1,7) 8,5 (1,1)

Noruega 15,2 (4,9) 19,3 (4,8) 25,0 (7,9) 17,7 (5,8) 13,6 (4,2) 9,0 (3,6)
Nueva Zelanda 8,7 (3,3) 15,6 (3,1) 21,8 (3,4) 22,2 (3,1) 17,4 (2,7) 14,4 (2,7)
Paises Bajos 4,2 (1,5) 16,4 (4,2) 27,9 (4,3) 23,9 (4,2) 18,6 (3,2) 9,0 (2,6)
Suecia 9,6 (2,4) 14,8 (3,4) 26,5 (3,2) 23,5 (4,9) 14,4 (3,7) 11,2 (3,3)

Suiza 8,8 (1,6) 17,6 (2,3) 25,6 (2,7) 21,3 (2,4) 15,3 (1,7) 11,4 (2,3)

Federación Rusa 10,0 (2,4) 21,9 (3,1) 31,0 (4,1) 22,8 (3,7) 10,3 (2,5) 4,0 (2,0)
Hong Kong-China 2,9 (0,8) 4,9 (0,9) 10,2 (1,4) 16,3 (1,5) 27,8 (1,9) 37,9 (2,2)
Macao-China 2,4 (0,7) 7,9 (1,2) 18,2 (1,8) 26,9 (2,4) 24,6 (2,2) 20,0 (2,1)

Fuente OCILI-, Iniorme PISA 2003
StatLink#»-JJ»1 http: / /dx dol. org/10 .1787 /068061288083

Tabla A6. 2c.
Porcentaje de alumnos inmigrantes de primera generación en cada nivel

de competencia de la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Niveles de competencia de alumnos de primera generación

Por debajo del
nivel I (menos
de 358 puntos)

Nivel 1
(de 358

a 420 puntos)

Nivel 2
(de 421

a 482 puntos)

Nivel 3
(de 483

a 554 puntos)

Nivel 4
(de 545

a 606 puntos)

Niveles 5 y 6
(más de 606

puntos)

% E . T. % E T. ./0 E. T. 4. E . T. % E . T. °A E . T.

Alemania 17,5 (2,8) 21,3 (3,4) 20,7 (2,9) 20,5 (2,4) 14,4 (2,7) 5,6 (2,0)
Australia 5,1 (1,0) 10,5 (1,5) 17,9 (1,5) 22,7 (1,9) 22,4 (2,0) 21,5 (2,0)
Austria 14,1 (2,4) 23,6 (3,9) 28,4 (3,2) 18,7 (2,2) 10,2 (1,8) 5,1 (1,4)
Bélgica 25,0 (4,6) 18,6 (2,7) 21,2 (3,0) 17,9 (2,7) 10,0 (2,1) 7,3 (1,6)
Canadá 3,3 (0,7) 8,3 (1,4) 18,0 (2,4) 25,7 (2,2) 22,8 (2,0) 22,0 (2,1)
Dinamarca 14,4 (4,3) 19,4 (4,7) 28,2 (4,5) 20,5 (4,4) 13,6 (3,8) 3,8 (2,3)
Estados Unidos 19,5 (3,4) 18,3 (2,4) 22,4 (4,0) 20,6 (3,3) 12,7 (2,5) 6,5 (1,6)
Francia 22,0 (5,3) 20,6 (4,1) 21,7 (4,2) 15,3 (3,7) 12,8 (3,9) 7,5 (2,7)

Luxemburgo 15,0 (1,7) 20,4 (2,1) 24,4 (2,0) 18,9 (1,7) 12,9 (1,6) 8,5 (1,4)

Noruega 18,9 (4,3) 26,8 (5,1) 23,5 (4,2) 17,3 (4,5) 8,9 (4,3) 4,6 (2,2)
Nueva Zelanda 5,5 (1,3) 10,0 (1,9) 18,2 (3,1) 24,1 (2,8) 20,7 (2,1) 21,6 (1,9)
Paises Bajos 6,3 (2,1) 21,4 (4,8) 32,2 (5,6) 21,3 (5,0) 12,9 (4,2) 5,8 (2,3)
Suecia 24,0 (4,2) 23,1 (3,9) 24,7 (4,2) 16,5 (2,7) 8,4 (2,4) 3,3 (1,5)
Suiza 17,2 (2,1) 21,9 (2,4) 23,7 (2,7) 20,0 (2,0) 8,8 (1,3) 8,4 (1,7)

Federación Rusa 14,1 (2,5) 21,9 (3,2) 30,1 (3,0) 19,3 (2,1) 9,5 (1,8) 5,2 (1,5)
Hong Kong-China 5,2 (1,3) 9,6 (1,3) 20,5 (2,3) 25,4 (2,5) 23,0 (2,2) 16,3 (1,6)
Macao-China 3,2 (1,8) 12,1 (4,0) 21,2 (4,0) 25,5 (4,2) 21,9 (3,8) 16,1 (3,7)

I uente OCDE, Informe PISA 2003.
StatLink	 http: / /dx.doi org/10 .1787 /068061288083
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¿Cuál es el impacto del origen inmigrante sobre el rendimiento de los alumnos? - INDICADOR A6	 CAPÍTULO A

Tabla A6.3.
Índice de motivación instrumental en matemáticas y rendimiento de los alumnos en matemáticas (2003)

Resultados basados en la información proporcionada por los propios alumnos

Indice de motivación instrumental
en matemáticas

Cambio en la puntuación en matemáticas por unidad
del indice de motivación instrumental en matemáticas

8 e e
7.,1 7.ii 7„:

....	 c
2 'Alumnos Alumnos t e 7,, Alumnos ' Alumnos t	 E -P.,,

inmigrantes inmigrantes 1 j i inmigrantes j inmigrantes 1	 1.-1
Alumnos de segunda de pr 1 mera Alumnos -,-	2, de segunda de primera .i ",2	 ü
nativos generación generación nativos 1	 ?...'	 .1:: generación '-'	 0	 ,.,, generación > 6 -0-

Índice Indice Índice
medio E . T. medio E . T. medio E . T. Efecto E.. T. % Efecto E.T. % Efecto E . T. %

Alemania -0,08 (0,02) 0,09 (0,06) 0,17 (0,06) 4,4 (2,2) 0,2 4,6 (5,8) 0,3 0,7 (6,3) 0,0
Australia 0,19 (0,02) 0,35 (0,04) 0,37 (0,03) 17,4 (1,2) 3,3 17,4 (3,3) 3,1 16,3 (2,8) 2,5
Austria -0,53 (0,03) -0,32 (0,10) -0,29 (0,07) -0,6 (1,7) 0,0 -4,9 (7,1) 0,5 -7,1 (4,5) 0,8
Bélgica -0,35 (0,02) -0,19 (0,07) 0,03 (0,06) 15,8 (1,6) 2,4 3,2 (6,3) 0,2 -4,0 (5,6) 0,2
Canadá 0,17 (0,01) 0,36 (0,05) 0,52 (0,04) 20,8 (1,1) 6,1 17,6 (3,2) 4,7 16,6 (3,4) 3,4
Dinamarca 0,37 (0,02) 0,39 (0,09) 0,37 (0,10) 22,2 (1,7) 5,0 13,1 (10,5) 2,7 5,9 (9,2) 0,5
Estados Unidos 0,16 (0,02) 0,26 (0,05) 0,33 (0,06) 13,8 (1,7) 2,2 18,2 (5,0) 3,4 15,7 (6,4) 2,2
Francia -0,11 (0,02) 0,02 (0,05) 0,30 (0,10) 15,5 (1,6) 3,2 11,4 (3,8) 1,9 14,4 (10,9) 2,1
Luxemburgo -0,52 (0,02) -0,30 (0,05) -0,04 (0,05) 6,6 (1,9) 0,8 -5,9 (3,5) 0,5 -7,2 (3,8) 0,6
Noruega 0,15 (0,02) 0,33 (0,12) 0,24 (0,09) 28,8 (1,5) 10,5 30,5 (10,2) 12,1 30,9 (7,9) 12,1
Nueva Zelanda 0,25 (0,02) 0,45 (0,06) 0,47 (0,04) 18,3 (2,1) 3,1 -2,8 (6,9) 0,1 12,5 (5,1) 1,3
Paises Bajos -0,30 (0,02) 0,08 (0,07) -0,03 (0,09) 10,3 (1,9) 1,0 2,2 (8,5) 0,1 10,7 (7,6) 1,8
Suecia -0,01 (0,02) 0,21 (0,07) 0,28 (0,04) 26,1 (1,8) 7,3 31,5 (8,8) 8,8 7,2 (7,6) 0,5
Suiza -0,09 (0,02) 0,05 (0,04) 0,21 (0,05) 2,8 (1,8) 0,1 -7,6 (4,0) 0,6 -12,5 (4,2) 1,7

Media OCDE -0,04 (0,01) 0,10 (0,02) 0,20 (402) 12,4 (0,5) 1,9 9,6 (1,2) 1,1 8,2 (1,6) 0,7

Federación Rusa 0,00 (0,02) -0,01 (0,05) 0,01 (0,06) 14,4 (1,6) 2,1 13,4 (5,2) 2,2 6,8 (4,7) 0,6

Hong Kong-China -0,16 (0,02) -0,12 (0,03) 0,02 (0,03) 28,7 (2,3) 6,2 27,6 (4,0) 6,6 22,5 (5,2) 3,4
Macao-China -0,11 (0,05) -0,02 (0,04) 0,02 (0,06) -9,1 (7,5) 0,8 10,7 (4,6) 1,2 -8,0 (10,8) 0,5

Estimación de regresión del indice de motivación instrumental en matemát icas

Según el estatus económico,
social y cultural (EESC)

Alumnos inmigrantes Alumnos inmigrantes Alumnos inmigrantes
de segunda generación de primera generación de segundanieneración

Coef.	 E.T.	 Coef.	 E.T.	 Cutí.	 I	 E.T.

Nota: Los valores estadísticamente significativos aparecen co negrita.

Fuente: OCDE, Informe PISA 2003.
StatLink 57i7 htto://dx.doi.org/10.1787/068061288 °83
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o Alemania

o Australia
0,16
0,18

(0,06)
(0,04)

0,24
0,19

(0,07)
(0,03)

0,22
0,17

(0,07)
(0,04)

0,29
0,19

Austria 0,14 (0,10) 0,16 (0,07) 0,20 (0,10) 0,22
Bélgica 0,24 (0,07) 0,43 (0,07) 0,29 (0,08) 0,51

Canadá 0,19 (0,05) 0,33 (0,04) 0,17 (0,05) 0,36
2 Dinamarca 0,12 (0,09) 0,06 (0,10) 0,18 (0,10) 0,14

Estados Unidos 0,14 (0,05) 0,21 (0,06) 0,14 (0,05) 0,23
Francia 0,19 (0,06) 0,48 (0,11) 0,23 (0,06) 0,55
Luxemburgo 0,21 (0,06) 0,48 (0,06) 0,24 (0,05) 0,51
Noruega 0,27 (0,12) 0,25 (0,07) 0,32 (0,11) 0,32
Nueva Zelanda 0,24 (0,07) 0,20 (0,04) 0,25 (0,07) 0,22
Países Bajos 0,42 (0,07) 0,30 (0,09) 0,44 (0,07) 0,36

Suecia 0,30 (0,08) 0,39 (0,05) 0,31 (0,07) 0,53

Suiza 0,10 (0,05) 0,25 (0,05) 0,15 (0,05) 0,31

Media OCDE 0,29 (0,02) 0,28 (0,04) 0,20 (0,02)	 0,31

" A Federación Rusa -0,01 (0,06) 0,02 (0,06) 0,01 (0,06)	 0,03

Hong Kong-China	 0,07 (0,03) 0,22 (0,03) 0,00 (0,03) 0,26

Macao-China	 0,09 (0,07)	 0,10 (0,08) 0,09 (0,06) 0,13

Según el rendimiento en matemáticas

Alumnos inmigrantes
de primeraieneración

Coef. E.T.

(0,07)
(0,03)
(0,08)
(0,07)
(0,04)
(0,10)
(0,06)
(0,12)
(0,05)
(0,08)
(0,04)
(0,09)
(0,05)
(0,05)

(0,02)

A6



INDICADOR A7
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¿AFECTA EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO
DE LOS PADRES AL ACCESO DE LOS ALUMNOS
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

Este indicador examina el estatus socioeconómico de los alumnos matriculados en
educación superior, una referencia importante para medir el acceso generalizado a
la educación superior. No hay datos internacionales comparables sobre el estatus so-
cioeconómico de los alumnos de educación superior y este indicador representa un
primer intento para ilustrar el potencial de análisis que ofrecería la existencia de más
datos sobre esta cuestión. Se comparan detalladamente los datos de diez países de la
OCDE, examinando el estatus laboral (trabajadores o profesionales) y el nivel de for-
mación de los padres de alumnos y se utilizan además datos del estudio del Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) del ario 2000.

Resultados clave

Gráfico A7.1. Estatus laboral de los padres de alumnos

El gráfico refleja en porcentajes la proporción de padres que tienen hijos en niveles
superiores de educación en comparación con la proporción de hombres de la misma edad

(entre 40 y 60 arios) que tienen un estatus laboral de trabajadores.

B Padres de alumnos (escala de la izquierda)
El Hombres de la misma edad (escala de la izquierda)• Ratio de probabilidad (escala de la derecha)

Existen grandes diferencias entre paises en cuanto a su éxito en lograr que los alumnos de origen
trabajador accedan a la educación superior. España e Irlanda destacan como los países que ofrecen
un acceso más igualitario a la educación superior, mientras que en Alemania, Austria, Francia
y Portugal los alumnos de origen trabajador tienen aproximadamente la mitad de posibilidades
de alcanzar la educación superior en relación con lo que su proporción respecto al total de la
población haría suponer.
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Fuente: EUROSTUDENT 2005.
StatLink MfflU, http://dx.doi.org/10.1787/068114616808
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INDICAD( )11 A7Otros puntos destacables de este indicador

• Al medir el estatus socioeconómico de los alumnos de educación superior según la
formación de sus padres aparecen grandes diferencias entre países. En muchos, los
alumnos tienen muchas más posibilidades de alcanzar la educación superior si sus
padres la han finalizado. Los alumnos con este precedente tienen más del doble de
posibilidades de cursar educación superior en Alemania, Austria, Francia, Portugal
y Reino Unido que los alumnos cuyos padres no la finalizaron. En España e Irlanda
esta ratio cae hasta el 1,5 y el 1,1, respectivamente.

• Entre los países que ofrecen información sobre el estatus socioeconómico de los
alumnos de educación superior se observa que las desigualdades de los niveles ante-
riores de escolarización se reflejan en el acceso de los alumnos de origen más des-
favorecido. Los países que ofrecen un acceso más igualitario a la educación superior
—como España, Finlandia e Irlanda— fueron también los que obtuvieron rendimientos
interescolares más igualitarios en el estudio PISA 2000.

Panorama de la EducacIón	 Sanullan12007	 1 1 5



CAPÍTULO A	 RESULTAPOS PE LAS INSTITUCIONES EPUCATIVAS E IMPACTO PEL APRENPIZAM

A7 
Aspectos contextuales para la adopción de políticas

El conj unto disponible de trabajadores con suficiente formación y capacidad será cada vez más im-
portante para los países a fin de garantizar la innovaeión y el crecimiento futuros. Pocos países pueden
permitirse apoyarse solamente en familias ricas económicamente y/o en capital humano para dotar
a la sociedad de ciudadanos con un nivel superior de formación. La transferencia de los puestos de
trabajo que requieren escasa cualificación a países con estructuras de costes muy inferiores sugiere
además que tener una gran proporción de la fuerza de trabajo con cualificaciones demasiado bajas
para poder competir por puestos de trabajo en un contexto internacional conduce a un aumento de
la carga social y al crecimiento de las desigualdades.

El estatus socioeconómico de los alumnos de educación superior es una forma de analizar hasta qué
punto los países están utilizando todo su potencial para generar futuro capital humano. Una cuestión
clave para los sistemas educativos es ofrecer igualdad de oportunidades a todos los miembros de la
sociedad en el acceso a la educación, cualquiera que sea su estatus socioeconómico. Nivelar el terreno
de juego entre los alumnos acomodados y los menos acomodados es no solo una cuestión de equidad,
sino más importante aún, también una forma de aumentar las reservas de contratación para trabajos
muy cualificados y la competitividad laboral en general.

La expansión de la educación superior depende de la calidad de la formación de los alumnos en el
colegio e instituto. Los resultados de la evaluación PISA 2000 sugieren que en la mayoría de los
países el rendimiento está ligado al estatus socioeconómico de los alumnos y, por tanto, parece que
es necesario intervenir en las etapas previas (primaria y primera etapa de secundaria) para corregir
estas desventajas. Otro importante umbral que se ha de considerar para comprender el acceso po-
tencialmente frustrado de alumnos a la educación superior son las tasas de finalización con éxito de
la segunda etapa de educación secundaria por parte de alumnos con un estatus socioeconómico más
bajo.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

El Gráfico A7.1 anterior muestra diferencias sustanciales entre países en la composición socioeco-
nómica del conjunto del alumnado de educación superior. Obsérvese que los alumnos de educación
superior se definen como aquellos alumnos que asisten a los cursos de los niveles CINE 513, 5A y 6.

Con un 40%, España cuenta con el mayor número de ingresos en esos niveles de alumnos con padres
trabajadores, seguida de Finlandia y Portugal con un 29%. En los seis países restantes reflejados en
este indicador, los alumnos con padres trabajadores comprenden el 20% o menos del conjunto del
alumnado de dichos niveles. El total de ingresos en tales niveles de alumnos de este origen depende
del peso de los puestos cubiertos por trabajadores dentro de los países, y como tal la relación entre
las dos barras de cada país que aparecen en el Gráfico A7.1 facilita más información sobre el estatus

socioeconómico del conjunto del alumnado. Con la excepción de España e Irlanda, los países siguen
admitiendo en educación superior proporcionalmente más alumnos cuyos padres desempeñan tra-
bajos profesionales.

La proporción de alumnos en educación superior con padres que han finalizado una educación supe-
rior presenta otro ángulo de la misma cuestión. El Gráfico A7.2a muestra la proporción de padres de
alumnos con educación superior y la correspondiente proporción de hombres con educación supe-
rior en el mismo grupo de edad que los padres de alumnos. Finlandia, Francia, Países Bajos y Reino
Unido tienen el mayor número de ingresos en educación superior de alumnos cuyos padres tienen
un título de educación superior, mientras que Irlanda e Italia tienen el número más bajo de matricu-
laciones de este grupo. Esta circunstancia refleja hasta cierto punto los niveles de logro en diferentes

116	 Panorama de la Es, O Sanellana 2007



54
48

42 4039

32
2927 2725

21 21
18

60

SO

40 	

30 	

20

10

24 ,2

17

10

¿Afecta el estatus socioeconómico de los padres al acceso dolos alumnos a la educación superior? — INDICADOR A7	 CAPÍTULO A

Gráfico A7.2a. Estatus educativo de los padres de alumnos
Proporción de padres de alumnos con educación superior en comparación con la proporción

de hombres del mismo grupo de edad (entre 40 y 60 años) con educación superior

• Padres de los alumnos
U Hombres en el mismo grupo de edad

A7

1. Inglaterra y Gales. Los datos se refieren al progenitor (hombre o mujer) con ingresos más altos.
Fuente: EUROSTUDENT 2005.
StatLink 5iiii5	 http://dx.doi.org/10.1787/068114616808

países y para tener una visión más clara de la selección social en la educación superior hay que tener
en cuenta el nivel de logro de los hombres del mismo grupo de edad que los padres de alumnos. La
ratio entre la proporción de padres de alumnos con educación superior y la proporción de hombres
con educación superior del grupo de edad correspondiente se muestra en el segundo gráfico.

En los nueve países estudiados, se matriculan en educación superior más alumnos cuyos padres tie-
nen un nivel de formación superior de lo justificable por el porcentaje de dichas familias respecto a la
población. Hay también diferencias sustanciales entre países en este indicador de estatus socioeconó-
mico. La mayor selección en el acceso a la educación superior la encontramos en Portugal, con una
ratio de 3,2 . En Alemania, Austria, Francia y Reino Unido los alumnos tienen aproximadamente el
doble de posibilidades de alcanzar la educación superior si sus padres cuentan con un título univer-
sitario en comparación con lo que su proporción respecto al total de la población sugeriría. Irlanda
destaca con una ratio (1,1) que es casi la misma que la de la población general.

En la mayoría de los países, existe una fuerte selección social en el acceso a la educación superior en
la que están sobrerrepresentados los alurrmos de hogares con precedentes de educación superior, mientras
que los alumnos de origen trabajador están infrarrepresentados (en muchos casos de forma extre-
ma). Algunos países parecen funcionar mejor en este aspecto, y dentro de esta muestra relativamente
limitada de países, España e Irlanda muestran resultados sustancialmente mejores en lo que se refiere
a ofrecer una educación superior para todos, cualquiera que sea el origen de los alumnos.

Las diferencias entre países en la duración de los programas de educación superior, el tipo de es-
tudios que los alumnos desean cursar y la existencia de instituciones no universitarias son factores
importantes a la hora de explicar la participación en la educación superior de los alumnos de oríge-
nes más desfavorecidos. Los alumnos procedentes de familias con bajo nivel educativo se matriculan
con más frecuencia en instituciones no universitarias y esto podría explicar, hasta cierto punto, las
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CAPÍTULO A	 RESULTAPOS PE LAS INSTITUCIONES EDUC.ATIVAS E IMPACTO PEL APRENDIZAJE

A7
	 Gráfico A7.2b. Estatus educativo de los padres de alumnos

Ratio entre la proporción de padres de alumnos con educación superior y la proporción
de hombres del mismo grupo de edad (entre 40 y 60 años) con educación superior

Ratio

3,2

2,5

2,2
2,0	 2,0

1

o

1. Inglaterra y Gales. Los datos se refieren al progenitor (hombre o mujer) con ingresos más altos.
Fuente: EUROSTUDENT 2005.

StatLink Sdii	 http: / /dx.doi.org/10.1787/068114616808

diferencias en el estatus socioeconómico de los alumnos entre diferentes países, dado que no todos
los países ofrecen esta posibilidad de educación superior. Los países que han ampliado su educación
terciaria en arios recientes también tendrán, por defecto, una mayor entrada en educación superior
de alumnos de orígenes menos favorecidos.

Junto a estos y otros factores, existen indicios de que la escolarización previa desempeña un papel
importante en la construcción de un marco de igualdad de oportunidades en la educación superior.
No resulta sorprendente, por tanto, que las desigualdades en el rendimiento de los alumnos en la
evaluación PISA (alumnos de 15 arios) se transmitan también a la educación superior. Los datos
como el índice PISA de estatus económico, social y cultural (ESCS) de los alumnos y la variación de
las puntuaciones de PISA relativas a la educación de los padres de alumnos están conectados con la
entrada en educación superior de alumnos de orígenes más desfavorecidos. Sin embargo, la conexión
más destacada parece estar relacionada con las desigualdades entre colegios y la medida en que están
estratificados los sistemas educativos.

El Gráfico A7.3 muestra la relación entre la proporción de alumnos de origen trabajador (del Grá-
fico .A7.1) y la varianza interescolar del rendimiento en matemáticas en el estudio PISA 2000. En la
barra de color gris, una ratio más próxima a 1 indica una entrada en educación superior de alumnos
de origen trabajador en línea con el conjunto de la población. La barra azul claro muestra la varianza

entre escuelas en el estudio PISA. Cuanto más baja es la varianza interescolar, más igualitario es el
sistema escolar en cuanto a ofrecer educación de calidad similar cualquiera que sea el colegio al que
asistan los alumnos. La clasificación de los países sobre la base de la igualdad de oportunidades en la
educación superior recuerda a grandes rasgos a la clasificación de los mismos en cuanto a su capaci-
dad de ofrecer igualdad de educación interescolar. Entre los países de los que disponemos de datos
sobre estatus socioeconómico de los alumnos de educación superior parece importante, por tanto,
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¿Afecta el estatus socioeconómico de los padres al acceso de los alumnos a la educación superior? — INDICADOR A7	 CAPÍTULO A

Gráfico A7.1. Proporción de alumnos de educación superior (2003-2005)
de origen trabajador y varianza interescolar en PISA 2000

• Proporción de alumnos de origen trabajador
3 Varianza interescolar, PISA 2000

A7

Nota: La primera barra muestra la ratio entre alumnos de educación superior con padres de origen trabajador y la
proporción de hombres de 40 a 60 años con estatus laboral de trabajadores. La segunda barra muestra la yarianza
interescolar en matemáticas en la encuesta PISA 2000.
Fuente: OCDE, encuesta PISA 2000, EUROSTUDENT 2005.
StatLink i5zJ http://dx.doi.org/10.1787/068114616808

ofrecer «un nivel inferior alto» de calidad educativa a fin de conseguir que más alumnos de orígenes
menos favorecidos participen de la educación superior.

En la actualidad solo se cuenta con pocos datos comparables a escala internacional sobre el estatus

socioeconómico de los alumnos de educación superior. Se requiere más información y una cobertura
de países más amplia para comprender mejor qué políticas podrían aplicarse y cuándo es necesario
llevar a cabo acciones para mejorar las perspectivas de acceso a la educación superior de los alumnos
de origen desfavorecido. En la presente muestra se presenta una clasificación bastante sólida que re-
laciona las desigualdades interescolares en la educación secundaria obligatoria con las desigualdades
en la educación superior. Con una cobertura más amplia de países y con datos a lo largo del tiempo se
podría avanzar mucho más en la comprensión de cuáles son los principales obstáculos para conseguir
una distribución más igualitaria de los alumnos en la educación superior. La motivación económica
para atraer a más alumnos de hogares menos favorecidos funciona y es esencial contar con más infor-
mación sobre el origen de los alumnos para averiguar cómo mejorar este objetivo.

Conceptos y criterios metodológicos
Los países participantes han realizado un estudio de sus alumnos utilizando el cuestionario general
Eurostudent dentro de un marco de tiempo específico. En muchos casos, este cuestionario se en-
marca dentro de estudios más amplios a escala nacional. La mayoría de los paises han incluido a los
alumnos que asisten a los programas CINE 5B y 5A, con la excepción de Alemania, Austria, Espa-
ña e Italia, donde se estudiaron solo los alumnos de CINE 5A, y Portugal, donde se estudió a los

alumnos de los niveles educativos 5A, 5B y 6. El hecho de que algunos países incluyeran los niveles

educativos CINE 5B y 6 mientras que otros no lo hicieron podría tergiversar hasta cierto punto la
comparabilidad del estudio. La definición utilizada en Eurostudent para origen trabajador y educa-
ción superior varía entre países, pero se armoniza dentro de cada país, de forma que las ratios ofrez-
can resultados constantes. Obsérvese también que el grupo de edad correspondiente de padres de
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alumnos con educación superior es de personas entre 40 y 64 años en Italia y que el grupo de edad
correspondiente de padres de alumnos trabajadores se define en Irlanda como «padres de niños de
15 años o menos».

El número de respuestas osciló entre 994 alumnos en Letonia y 25.385 alumnos en Francia, con un
porcentaje de respuestas entre un 30% (Alemania) y un 100% (España, Portugal) según el método
de estudio utilizado. La mayoría de los países utilizó un diseño aleatorio (estratificado, cuotas) al es-
coger las muestras de alumnos. Sin embargo, el método de estudio varió: en cuatro países se utilizó
un cuestionario postal; en dos, un estudio online; en otro país se utilizaron entrevistas telefónicas; en
tres países, entrevistas cara a cara; y en dos países, cuestionarios realizados en el aula.

Otras referencias

Este indicador se basa en datos recogidos como parte del provecto Eurostudent (http: / / www.euro-

student.eu) y publicados en el Eurostudent Report 2005: Social and Economic Conditions of Student Lijé in

Europe 2005, disponible en el sitio web de Eurostudent.
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INDICADOR A8

y_

¿CÓMO AFECTA LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN
A LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DETRABAJO?

Este indicador estudia las relaciones entre nivel de educación y estatus laboral, tanto
para hombres como mujeres, y valoro los cambios en estas relaciones a lo largo del
tiempo.

Resultados clave

Gráfico A8.1. Tasas de empleo por nivel de educación (2005)
Este gráfico muestra el porcentaje de la población de 25 a 64 años con empleo.

En comparación con las personas que no han completado la segunda etapa de educación secundaria,
quienes la han finalizado tienen muchas más posibilidades de estar empleados, pero la ventaja en
cuanto al empleo de quienes han acabado la segunda etapa de educación secundaria varia según
los paises.

3 Inferior a segunda etapa secundaria
• Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria

100
90

80

70

60

SO
40

30

20

10

o
E--; -g -?	 _ E 12. "d -g g.,, 2	 , ,

	

g a' 2C'	 p_ ;., ,.7. 	 O 2 77 a. 5 -..	 e tz 1.. t
—..i.,..",-Eg'33	- ' .= ,..1 , 	 C C. UJ — < CC i.J.1	 =	 ,,, I.

	

75 	 Fe	
o .:-.,

o-

	

,.n 	 3	
—I 2

-=
c-
c,

Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de empleo en los niveles de formación de segunda
etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no terciaria.
Fuente: O CD E . Tabla A8.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd.org /edu / eag2007).

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068152681851
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• Las tasas de empleo se elevan con el nivel de educación en la mayoría de los países de
la OCDE. Con escasas excepciones, la tasa de empleo de los titulados en educación
terciaria es notablemente más elevada que la correspondiente a los titulados en la se-
gunda etapa de educación secundaria. Para los hombres, la diferencia entre titulados
en la segunda etapa de educación secundaria y aquellos que no han alcanzado este
nivel educativo es especialmente destacable.

• Los individuos con mayor nivel de educación se enfrentan además a un mercado de
trabajo más estable que los de menor nivel educativo. En casi todos los países de la
OCDE, los adultos con educación terciaria han sufrido variaciones muy inferiores en
las tasas de desempleo que los que solo han cursado la primera etapa de educación
secundaria. Esta ventaja parece especialmente importante en Alemania, Irlanda, No-
ruega, República Checa y República Eslovaca.

• Aquellos con menor nivel de educación tienen a la vez menos probabilidad de parti-
cipar en el mercado de trabajo y más probabilidad de estar desempleados. Las tasas
de desempleo descienden a medida que se alcanza un mayor nivel educativo. Las ma-
yores diferencias por sexo en las tasas de desempleo se encuentran entre los adultos
con niveles educativos más bajos (Gráfico A8.3).

• Las diferencias en las tasas de empleo entre hombres y mujeres son también mayores
entre los grupos con menor nivel de educación. La posibilidad de estar empleado
es 23 puntos porcentuales más elevada para los hombres que para las mujeres entre
aquellos que finalizan la segunda etapa de educación secundaria, cayendo a 10 puntos
para los que alcanzan el nivel más alto de estudios.
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A8 Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Para aumentar su desarrollo económico, las economías y mercados de trabajo de los países de la
OCDE dependen de una oferta estable de trabajadores bien formados. Dado que el nivel de cua-
lificación se eleva junto con el nivel de educación, los costes devengados también se incrementan
cuando los que tienen mayor nivel educativo no trabajan. A medida que la población de los países de
la OCDE envejece, unos niveles educativos más altos y una participación más duradera en el mercado
de trabajo contribuyen a disminuir las ratios de dependencia y ayudan a aliviar la carga de la financia-
ción de las pensiones públicas.

Normalmente, las tasas de empleo se elevan con el nivel de educación. Esto se debe principalmente
a la mayor inversión en capital humano realizada por los individuos con mayor nivel educativo y a
la necesidad de dichos individuos de recuperar esta inversión. Sin embargo, la variación de las tasas
de desempleo entre países refleja a menudo diferencias culturales y, sobre todo, diferencias en las
tasas de participación en el mercado laboral entre las mujeres trabajadoras. Asimismo, las tasas de
desempleo son, en general, inferiores entre los individuos con mayor nivel de educación, pero ello
suele ocurrir normalmente porque el mayor nivel de educación hace más atractivo al individuo para
el mercado de trabajo. Las tasas de desempleo nos informan, por tanto, del deseo de trabajar del
individuo, así como del atractivo del mismo para sus empleadores potenciales.

En este sentido, las tasas de empleo están más conectadas con la oferta laboral mientras que las tasas
de desempleo están más ligadas a la demanda laboral. Las series temporales en ambas mediciones
revelan así una información de gran importancia para los planificadores políticos sobre la oferta
y oferta potencial de cualificaciones para el mercado de trabajo, y sobre la demanda de dichas cuali-

ficaciones por parte de los empleadores.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Empleo

La variación entre países en el empleo de las mujeres es un factor básico en las diferencias entre las ta-
sas generales de empleo. Los siete países con mayor tasa general de empleo para individuos de 25 a 64

arios —Dinamarca, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza— tienen también
las tasas generales más altas de empleo para mujeres. La tasa general de empleo para hombres de 25

a 64 arios oscila entre el 77% o menos en Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Po-
lonia y República Eslovaca, y más del 85% en Corea, Islandia, Japón, México, Nueva Zelanda y Suiza
(Tabla A8.1a). Por el contrario, las tasas de empleo entre mujeres oscilan entre el 55% o menos de
España, Grecia, Italia, México, Polonia y Turquía, y el 77% o más de Islandia, Noruega y Suecia,
reflejando diferentes modelos culturales y sociales.

Las tasas de empleo para titulados de educación terciaria son notablemente superiores —unos 9 pun-
tos porcentuales de media en los países de la OCDE— a las de los titulados de la segunda etapa de
educación secundaria. Para el ario 2005, la diferencia oscila entre unos pocos puntos porcentuales y
12 puntos porcentuales o más en Alemania, Grecia, Hungría, Luxemburgo, México, Polonia, Repú-
blica Eslovaca y Turquía (Tabla A8. 3a). Mientras que se han producido algunos cambios importantes
a lo largo del tiempo en las tasas de empleo de los diferentes grupos educativos dentro de los países,
las medias para la OCDE de adultos que han acabado la primera etapa de educación secundaria, la
segunda etapa de educación secundaria y educación terciaria han permanecido bastante estables du-
rante la última década.

La diferencia en las tasas de empleo de hombres de 25 a 64 años es especialmente amplia entre los
titulados en la segunda etapa de educación secundaria y quienes no han alcanzado este nivel de edu-
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? — INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Gráfico A8.2. Tasas de empleo por nivel de educación (2005)
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Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de empleo de los hombres que han alcanzado al menos la segunda
etapa de educación secundaria.
Fuente: OECD. Tablas A8. 3b y A8. 3c. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag.2007).
StatLink mgmt http://dx.doi.org/10.17871068152681851
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As cación. Los casos más extremos son los de Hungría, República Checa y República Eslovaca, donde
las tasas de empleo para los hombres con un nivel educativo de la segunda etapa de secundaria son
al menos 30 puntos porcentuales más elevadas que para aquellos que no han completado estos es-
tudios. La diferencia en las tasas de empleo entre hombres con y sin la segunda etapa de educación
secundaria es de 7 puntos porcentuales o menos en Corea, Islandia, Luxemburgo, México y Portugal
(Gráfico A8.2 y Tabla A3b).

En 2005, las tasas de empleo para mujeres de 25 a 64 arios muestran diferencias más sustanciales, no
solo entre aquellas sin la segunda etapa de educación secundaria y aquellas con la segunda etapa de
educación secundaria (15 puntos porcentuales o más en 24 de los 29 países de la OCDE de los que
se disponía de datos), sino también entre aquellas con la segunda etapa de educación secundaria y las
que habían finalizado educación terciaria (10 puntos porcentuales o más en 20 países).

Las tasas de empleo para mujeres con nivel de la primera etapa de educación secundaria son especial-
mente bajas, con una media de 49% en el conjunto de los países de la O CDE y con un 35 % o menos
en Hungría, Polonia, República Eslovaca y Turquía y las economías asociadas Chile e Israel. Las tasas
de empleo para mujeres con nivel de educación terciaria de tipo A son iguales o superiores al 75 °A
en todas partes excepto en Corea, Japón, México y Turquía, pero permanecen por debajo de las de
los hombres en todos los países (Tabla A8.1a).

Por término medio, entre los países de la OCDE, a niveles educativos progresivamente más elevados,
la diferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres disminuye significativamente: desde

los 23 puntos porcentuales en niveles por debajo de la segunda etapa de educación secundaria a los
10 puntos porcentuales en el nivel de educación terciaria (Tablas A8. 3b y A8. 3c).

Las tasas de desempleo disminuyen en los niveles educativos superiores

Las perspectivas de empleo de los individuos con distintos niveles educativos dependen en gran parte
de las necesidades de los mercados de trabajo y de la oferta de trabajadores con diferentes cualifica-
ciones. Así, las tasas de desempleo proporcionan una señal de la correspondencia entre lo que se pro-
duce en el sistema educativo y la demanda de esas cualificaciones en el mercado de trabajo. Aquellos

con cualificaciones de nivel bajo corren mayor riesgo de marginación económica, ya que tienen a la
vez menos probabilidades de participar en el mercado de trabajo y más probabilidades de estar sin
trabajo aunque lo busquen activamente.

Entre los países de la OCDE, un nivel educativo de la segunda etapa de secundaria se considera
normalmente el nivel mínimo necesario para lograr una posición satisfactoria y competitiva en el
mercado de trabajo. Como media, la tasa de desempleo entre individuos que han alcanzado la segun-
da etapa de educación secundaria es 5 puntos porcentuales inferior a la de los individuos que no han
completado este nivel (Tabla A8.4a). Dependiendo de la composición del sector industrial y de los
niveles de desarrollo económico, el riesgo de desempleo asociado a la no finalización de la segunda
etapa de educación secundaria varía entre países, siendo especialmente elevado (con más de un 10%)

en República Checa y Polonia, y muy alto en República Eslovaca (36,5 %). Solo en cuatro países:
Corea, Grecia, México y Turquía no se asocia esta falta de la segunda etapa de educación secundaria
con un riesgo de desempleo más elevado. En esos países, la tasa de desempleo para individuos con los
niveles educativos por debajo de la segunda etapa de educación secundaria es aún más baja que para
personas con la segunda etapa de educación secundaria finalizada.

Por término medio, en los países de la OCDE, los hombres en la población activa de 25 a 64 años

y con educación por debajo del nivel de la segunda etapa de secundaria tienen más del doble de pro-
babilidades de estar desempleados que sus compañeros que han finalizado la segunda etapa de educa-
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? — INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Gráfico A8.3. Diferencias entre las tasas de desempleo de mujeres y hombres
por nivel de educación (2005)
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Fuente: OCDE . Tabla A8.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink eAPV, http://dx.doi.org/10.1787/068152681851
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ción secundaria, reflejando así el papel de la segunda etapa de educación secundaria como requisito
mínimo para reunir las cualificaciones que demanda el mercado de trabajo de la mayoría de los países
(Tabla A8.4a). La asociación negativa entre las tasas de desempleo y el nivel de educación es simi-
lar para las mujeres. Las diferencias en las tasas de desempleo entre hombres y mujeres tienden en
general a disminuir con la subida del nivel de educación. Entre las mujeres con educación terciaria,
las tasas de desempleo se sitúan dos puntos porcentuales por encima únicamente en España, Grecia,
Italia .y Turquía. En 12 países de la OCDE y 2 economías asociadas, las tasas de desempleo para los
hombres con nivel educativo por debajo de la segunda etapa de secundaria son más elevadas que las
de las mujeres (Gráfico A8.3, Tablas A8.4b y A8.4c).

Cambios en el desempleo

Entre 1995 y 2005, en el conjunto de los países de la OCDE, las tasas medias de desempleo para las
personas con un nivel educativo de la segunda etapa de secundaria disminuyeron en casi 1,5 pun-
tos porcentuales. Entre los 15 países que experimentaron esta disminución, en Australia, Canadá,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino
Unido disminuyeron también las tasas de desempleo para las personas con nivel inferior a la segun-
da etapa de educación secundaria para las personas con nivel de educación terciaria. Aunque la
diferencia en la tasa de desempleo ' entre individuos con niveles de la segunda etapa de educación
secundaria y de terciaria se ha mantenido estable durante los últimos diez años, la finalización de la
segunda etapa de educación secundaria supone una menor diferencia en el mercado de trabajo que
la finalización de una educación terciaria, puesto que la tasa de desempleo en el nivel de educación
terciaria es casi siempre —excepto en Italia y México— inferior a la correspondiente tasa en el nivel
de la segunda etapa de educación secundaria (Tabla A8.4-a).

La diferencia entre las tasas de desempleo de quienes cuentan con la segunda etapa de educación
secundaria quienes tienen una educación terciaria ha disminuido marginalmente, de un 2,8% a
un 2,2% durante el periodo de 1995 a 2005. Por el contrario, la diferencia entre las tasas de de-
sempleo de quienes han completado la segunda etapa de educación secundaria y quienes solo han
finalizado la primera etapa de educación secundaria aumentó de un 3,45/e a un 5,0% durante el
mismo periodo. Considerando la expansión sustancial de los niveles de la segunda etapa de edu-
cación secundaria y de educación terciaria en la mayoría de los países durante este periodo, estas
series temporales indican que este crecimiento se ha correspondido con una demanda de mayores
cualificaciones en la mayoría de los países. El hecho de que sea cada vez más difícil encontrar em-
pleo para aquellos que solo han alcanzado un nivel de primera etapa de educación secundaria indica
también que el número de trabajos con este nivel educativo está disminuyendo en la mayoría de los
mercados de trabajo.

La finalización de una educación terciaria no significa solo que los individuos tienen más probabilida-
des de encontrar trabajo, sino también que los individuos con una educación terciaria experimentan
mucha menos variación en sus empleos en comparación con los individuos de un nivel educativo
inferior, como muestra la tendencia reflejada en la Tabla A8.4a. La variación en desempleo durante el
periodo 1991 a 2005 es más elevada para los individuos con el nivel de la primera etapa de educación
secundaria que para quienes tienen educación terciaria en todos los países de la OCDE excepto en
Turquía, donde ambos niveles educativos han experimentado similares fluctuaciones en las tasas de
desempleo durante este periodo. La ventaja de una posición más estable en el mercado de trabajo
parece especialmente importante en Alemania, Irlanda, Noruega, República Checa y República Eslo-

vaca para los individuos con educación terciaria, ya que las tasas de desempleo varían mucho menos
en estos países.
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? — INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Conceptos y criterios metodológicos	
A8

Bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las conferencias de expertos
en estadísticas laborales, se establecieron progresivamente los conceptos y definiciones para medir
la participación de la fuerza laboral y ahora se utilizan como referencia común (véase la «Resolution
Concerning Statistics of the Economically Active Population, Employment, Unemployment and Lln-

deremployment» (1982) («Resolución relativa a las estadísticas sobre la población económicamente
activa, empleo, desempleo y subempleo»), adoptada por la 13 Conferencia Internacional de Estadís-
ticos Laborales. La tasa de empleo se refiere al número de personas empleadas como porcentaje de la
población en edad trabajadora. Las tasas de desempleo se refieren a las personas desempleadas como
porcentaje de la fuerza laboral civil.

Los desempleados se definen como individuos que, durante la semana de referencia de la encuesta,
se encuentran sin trabajo, buscando empleo activamente y disponibles para empezar a trabajar en ese
momento. Los empleados se definen como aquellos individuos que durante la semana de referencia
de la encuesta: i) trabajan a cambio de un salario (empleados) o de un beneficio (autónomos y traba-
jadores familiares sin paga) durante al menos una hora; o bien ii) tienen un puesto de trabajo, pero no
están en el trabajo temporalmente (por accidente, enfermedad, vacaciones, huelga o cierre patronal,
permiso de formación o educación, permiso de maternidad o paternidad, etc.).

Otras referencias

El siguiertte material adicional relevante para este indicador puede encontrarse en Internet en la
dirección:
StatLink	 http: //dx.doi org/10 . 1787/068152681851

• Tasas de empleo y nivel de educación:

Tabla A8. l b:Total de la población adulta

• Tasas de desempleo y nivel de educación:

Tabla A8.2b:Total de la población adulta

• Tendencias en las tasas de empleo por nivel de educación y sexo

Tabla A8.3b: Hombres

Tabla A8.3c: Mujeres

• Tendencias en las tasas de desempleo por nivel de educación y sexo

Tabla A8.4b: Hombres

Tabla A8.4c: Mujeres
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As
Tabla A8. a.

Tasas de empleo v nivel de educación por sexo (2005)
,imero de personas de 25 a 64 años con empleo como' porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educacion y sexo
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‘ustria	 Hombres x(2) 65 a 80 77 85 85 89 79

Mujeres x(2) 47 a 66 65 78 81 82 65

Bélgica	 Hombres 49 72 a 82 81 87 87 89 77

Mujeres 25 46 a 60 67 73 80 82 60

Canadá	 Hombres 56 72 a x(5) 82 84 87 86 82

Mujeres 32 51 a x(S) 69 72 78 80 71

Corea	 Hombres 75 81 a x(5) 85 a 89 90 86

Mujeres 57 59 a x(5) 54 a 59 58 57

Dinamarca	 Hombres SS 71 82 84 75 94 89 89 83

Mujeres 42 52 71 76 66 100 81 85 74

España	 Hombres 70 85 a 88 84 87 88 87 82

Mujeres 31 48 a 63 64 74 73 79 55

Estados Unidos	 Hombres 70 69 x(5) x(S) 79 x(5) 85 89 81

Mujeres 39 46 x(5) x(5) 66 x(5) 77 78 68
Finlandia	 Hombres 54 71 a a 78 89 84 88 77

Mujeres 46 62 a a 71 95 81 83 72

Francia	 Hombres 52 75 a 81 81 70 88 84 77
Mujeres 41 59 a 67 71 66 81 76 65

Grecia	 Hombres 76 86 85 91 86 88 85 88 84

Mujeres 36 45 54 57 50 66 74 77 52

Hungría	 Hombres 18 48 a 76 79 84 81 88 72
Mujeres 7 35 a 59 66 66 89 79 58

Irlanda	 Hombres 63 85 78 a 89 90 92 92 84

Mujeres 31 48 52 a 63 69 78 85 62

Islandia	 Hombres 82 90 92 95 84 94 93 95 92

Mujeres 79 77 83 84 74 96 92 89 82
Italia	 Hombres 52 78 79 84 83 87 81 86 77

Mujeres 18 43 51 60 64 70 70 75 50

Japón	 Hombres x(5) x(5) x(5) x(5) 86 a 93 93 89
Mujeres x(5) x(5) x(5) x(S) 59 a 64 66 61

Luxemburgo	 Hombres 71 85 84 81 84 83 85 90 83

Mujeres 50 47 54 51 66 74 78 78 60

México	 Hombres 89 93 a 91 x(2) a 93 89 90

Mujeres 37 48 a 56 x(2) a 76 72 46

Noruega	 Hombres c 69 a 88 84 86 95 90 84

Mujeres c 61 a 77 76 84 89 87 77

Nueva Zelanda	 Hombres x(2) 78 a 91 89 92 92 91 88

Mujeres x(2) 57 a 75 72 76 78 80 72

Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles CINE-97, un mapa de los paises CINE-97 y fuentes nacionales de información, consulte

Anexo 3 (HL", oecd org / edu / eag2007).
Para obtener más Información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guia deflector.
StatLink Uele http: //c1x.doi.org/10.1787/068152681851
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? — INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Tabla A8.1a. (continuación)
Tasas tic empleo v nivel de educación por sexo (2005)

Número de personas de 25 a 64 años con empleo como' porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación y sexo

Segunda etapa
de educación secundaria Educación terciaria

Primera 41.
Edu-

cación
prepri-
maria y

etapa de
edu-

cación
secunda-

8
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l' ge
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„tse_
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B
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2 'Z'	 „,
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< ... 1 2
Lb. g

Todos los
niVCICS

educati-
primaria	 ria	 u r.).	 11	 (-Z i. 1:: g 6...9. /, vos

Pi	 (1 ) (2) IIIIMIVQL,_,' ....;.4.9

Paises Bajos	 Hombres i2 so	 x(4) 80	 87 81 87 88 83

Mujeres 34 52	 x(4) 67	 74 74 82 83 67

Polonia	 Hombres x(2) 47	 67 a	 74 77 x(8) 86 69

Mujeres x(2) 30	 46 a	 57 64 x(8) 80 55

Portugal	 Hombres 78 85	 x(5) x(5)	 82 83 x(8) 89 81

Mujeres 60 74	 x(5) x(5)	 77 69 x(8) 86 68

Reino Unido	 Hombres c 60	 83 84	 88 a 88 90 83

Mujeres c 45	 70 75	 80 a 85 87 73

República Checa	 Hombres e 51	 a 82	 88 x(5) x(8) 92 83

Mujeres c 38	 a 61	 71 x(5) x(8) 78 64

República Eslovaca	 Hombres c 28	 x(4) 73	 85 x 83 90 75

Mujeres c 20	 x(4) 56	 67 x 75 78 57

Suecia	 Hombres 63 80	 a x(5)	 85 84 84 89 83

Mujeres 46 64	 a x(5)	 78 75 86 87 78

Suiza	 Hombres 74 77	 82 88	 83 88 94 93 89

Mujeres 51 59	 65 74	 73 82 87 82 73

Turquía	 Hombres 75 78	 a 84	 82 a x(8) 83 78

Mujeres 22 19	 a 29	 26 a x(8) 64 26

Media OCDE	 Hombres 64 73 84	 81 86 88 89 81

Mujeres 39 49 64	 66 76 79 79 63

Media 11E19	 Hombres 58 69 82	 81 85 86 89 79

MY	 Mujeres 36 47 63	 67 74 79 81 63

Chile'	 Hombres 24 63	 x(5) x(5)	 72
a

81 84 74

Mujeres 9 27	 x(S) x(5)	 60 a 69 80 61

Eslovenia	 Hombres 44 69	 a 77	 81 a 84 92 78

Mujeres 26 52	 a 67	 71 a 82 90 69

Esto»ia	 Hombres 16 59	 a 64	 82 73 86 89 78

Mujeres 26 45	 a 66	 68 76 78 85 72

Israel	 Hombres x(2) 56	 a x(5)	 75 a 81 85

81

74

61Mujeres x(2) 24	 a x(5)	 59 a 71

Nota: Debido a datos incompletos, note han calculado algunos porcenta'es

1. Año de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles CINE-97, un mapa de los paises CINE-97 y fuentes nacionales de información, consulte

Anexo 3 (www.occd.orgieduleag2007).

Para obtener mds información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

StatLink ~1/ http: //dx. doi org/10 .1787/068152681851
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CAPÍTULO A	 f2sESULTAPOS PE LAS INSTITVCIONES EGUCATIVAS E IMPACTO GEL APRENPIZA/E

As Tabla A8.2a.

Tasas de desempleo y nivel de educación por sexo (2005)
Numero de personas de 2.; a 64 anos con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación y sexo

Sde educación etapa Educación terciaria

Primera
Educa-	 etapa

ción	 de edu-

prepri-	 cación
maria y 1

primaria	 daria

: (') .(2) (3)

u e,

z	 z
u

(4)	 I	 (5)

Edu-
cación
postse-
cunda-
ria no

terciaria

(6) (7)

7.:
o E Zre

uji e

g	 E A

Todos
los niveles

educa-
tivos

(9)

It; Alemania	 Hombres 29,2	 21, 1	 a	 11,0	 11,0 7,2	 3,7 5,0 10,9
CS.	 Mujeres 25,4 16,4 11,3 10,0 6,5 6,1 5,7 10,6

Australia	 Hombres 7,4 6,0 2,7 3,6 2,9 2,4 3,7
Mujeres 9,2 5,7 a 4,6 4,5 2,9 2,3 4,3

Austria	 Hombres x(2) 9,2 3,6 3,1 4,0
Mujeres x(2) 8,1 4,4 4,7

Bélgica	 Hombres 14,9 8,2 7,0 5,0 3,3 3,9 6,3
Mujeres 18,5 13,7 12,1 7,4 8,8 3,6 4,3 8,2

Canadá	 Hombres 10,8 8,6 x(S) 5,9 5,6 4,9 4,5 5,8
Mujeres 13,7 9,7 x(5) 6,0 6,1 4,7 4,4 5,7

Corea	 Hombres 3,9 4,0 x(S) 4,1 4,3 2,6 3,6
Mujeres 1,9 1,9 a x(5) 3,3 3,7 2,3 2,7

Dinamarca	 Hombres 5,9 3,4 2,9 3,8 3,9
Mujeres 7,6 4,7 5,8 5,3 3,5 4,8

España	 Hombres 7,7 6,0 4,8 5,4 4,7 5,4 5,8
Mujeres 13,9 14,3 12,1 8,8 9,2 6,9 10,6

Estados Unidos	 Hombres 6,8 8,7 x(5) x(S) 5,5 x(5) 3,7 2,5 4,7
Mujeres 9,0 11,8 x(5) x(5) 4,6 x(5) 3,4 2,2 4,2

Finlandia	 Hombres 8,4 11,9 a 6,9 4,4 3,7 6,6
Mujeres 11,4 11,3 a 8,0 5,1 4,4 7,1

Francia	 Hombres 12,8 10,7 a 5,6 7,7 6,8 5,3 6,3 7,5
Mujeres 13,3 13,7 a 9,3 8,0 20,4 5,4 6,6 9,4

Grecia	 Hombres 4,8 6,0 3,8 6,5 4,4 4,6 4,9
Mujeres 12,2 16,8 23,2 14,0 16,7 10,3 9,9 13,2

Hungría	 Hombres 12,5 a 6,5 3,8 2,0 5,8
Mujeres 11,2 a 9,1 5,4 2,6 6,5

Irlanda	 Hombres 8,2 5,0 a 3,0 2,8 1,9 3,9
Mujeres 5,5 5,2 a 3,1 3,7 1,7 3,2

Islandia	 Hombres 1,5
Mujeres 1,8

Italia	 Hombres 7,9 5,5 7,8 3,0 3,9 6,2 7,4 4,2 4,9
Mujeres 11,9 11,0 15,9 7,0 6,6 11,6 9,5 7,0 8,4

Japón	 Hombres x(S) x(5) x(5) x(5) 5,4 3,5 2,5 4,3
Mujeres x(5) x(5) x(S) x(5) 4,3 3,9 3,0 4,1

Luxemburgo	 Hombres 4,3 3,1 2,4 2,9
Mujeres 5,7 7,7 3,1 5,0 5,0

México	 Hombres 2,3 2,8 a 3,5 2,6 4,0 2,8
Mujeres 1,9 3,2 a 3,1 1,7 3,5 2,6

Noruega	 Hombres 8,5 a 2,1 2,4 3,7
Mujeres 6,2 2,7 2,2 3,3

Nota: c es una muestra demasiado pequeña para proporcionar estimaciones fiables. Debido a datos incompletos, no se han calculado algunos
porcentajes.
Fuente, OCDE. Para ver una descripción de los niveles CINE-97, un mapa de los paises CINE-97 y fuentes nacionales de información, consulte
Anexo 3 (scn.oesd.org/edo/eag2007).
Para obtener más trtfirmantin acerca de los símbolos utihrados co lugar de los datos guefihan, consulte la Guía del lector.

StatLink 11W1* http://dx.doi.org/10.1787/068152681851
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? - INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Tabla A8.2a. (continuación)
Tasas de desempleo y nivel de educación por sexo (2005)

Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje deja población total de la misma edad, por nivel de educación y sexo

Segunda etapa
de educación secundaria Educación terciaria
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Nueva Zelanda	 Hombres x(2)	 3,5 a 1,9 2,1 2,2	 c 2,0 2,3
Mujeres x(2) 4,2 a 3,1 2,3 3,6	 1,6 2,0 2,8

Países Bajos	 Hombres 8,0 4,3 x(4) 4,7 3,4 3,9	 2,3 2,9 3,9
Mujeres 8,9 6,2 x(4) 4,5 4,3 3,9	 c 2,8 4,4

Polonia	 Hombres x(2) 26,0 17,1 a 11,1 11,0	 x(8) 5,4 14,3
Mujeres x(2) 28,5 24,6 a 16,6 12,7	 x(8) 6,8 17,1

Portugal	 Hombres 6,5 6,8 x(5) x(5) 5,6 c	 x(8) 5,2 6,3
Mujeres 8,6 9,5 x(5) x(5) 7,5 c	 x(8) 5,5 8,0

República Checa	 Hombres c 26,4 a 5,5 2,8 x(8)	 x(8) 1,9 5,2
Mujeres c 23,0 a 12,1 5,5 x(8)	 x(8) 2,1 9,0

República Eslovaca Hombres 85,0 52,7 x(4) 15,8 6,5 a	 c 3,9 13,2
Mujeres 94,6 43,0 x(4) 19,6 10,8 a	 c 4,5 15,7

Reino Unido	 Hombres x(2) 7,4 4,0 3,5 2,0 a	 1,5 2,2 3,6
Mujeres x(2) 5,7 3,4 2,5 1,6 a	 1,5 1,8 3,1

Suecia	 Hombres 9,1 6,9 a x(5) 6,0 7,0	 5,8 4,6 6,0
Mujeres 11,0 9,4 a x(5) 5,5 8,5	 3,7 4,5 5,7

Suiza	 Hombres c 6,9 c 3,2 c o	 c 2,5 3,3
Mujeres 11 ,2 7,7 c 3,7 5,3 e	 c 4,4 4,5

Turquía	 Hombres 9,4 9,2 a 7,0 8,2 x(8)	 x(8) 5,8 8,5
Mujeres 5,6 13,5 a 15,5 17,3 x(81	 x(8) 9,4 8,5

Media OCDE	 Hombres 13,0 10,8 5,5 5,2 4,1 3,6 5,5
Mujeres 14,7 11,8 8,8 6,9 4,8 4,3 6,6

Media U E 19	 Hombres 15,9 12,9 6,3 5,4 4,4 3,8 6,3

Mujeres 18,5 14,2 10,0 7,3 6,0 4,7 8,1

Chile'	 Hombres 5,8 6,9 x(5) x(5) 6,8 a	 12,6 6,0 6,6
Mujeres 6,1 8,9 x(5) x(5) 9,2 a	 10,7 7,1 8,4

Eslovenia	 Hombres 8,5 8,9 a 5,5 4,2 a	 3,2 3,0 5,1
Mujeres 16,2 8,0 a 7,3 6,5 a	 3,3 2,5 6,0

Estonia	 Hombres c 12,8 a 10,4 7,6 14,2	 c 4,4 7,8
Mujeres c 10,2 a c 8,9 6,1	 5,0 3,1 6,4

Israel	 Hombres x(2) 13,1 a a 8,5 a	 6,6 3,9 7,6

Mujeres x(2) 16,4 a a 10,8 e	 6,6 4,8 8,1

Nota: c es una muestra demasiado pequeña para proporcionar estimaciones fiables. Debido a datos incompletos, no se han calculado algunos

porcentajes.
1. Ario de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles CINE-97, un mapa de los paises CINE-97 y fuentes nacionales de información, consulte

Anexo 3 (www.oecd.org leduleag2007).
Para obtener sei, información acerca de los símbolos usi/izados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink e-PSI http: //dx.doi .org/10 .1787/068152681851
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CAPÍTULO A	 RESULTADOS PE LAS INSTITUCIONES EPUCATIVAS E IMPACTO PEL APRENDIZAJE

A8
Tabla A8. 3a.

Tendencias (le las tasas de empleo por nivel de educación (1991-2005)
\ tunera de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 51 49 46 49 51 52 51 50 49 52
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 71 68 70 70 71 70 70 69 71
Educación terciaria 86 84 82 83 83 83 84 83 83 83

Australia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 54 60 59 59 61 60 60 61 61 63
Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria 71 75 76 76 77 78 78 79 79 80
Educación terciaria 81 83 84 82 83 83 83 83 83 84

Austria	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 52 56 53 53 54 54 SS 55 52 53
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 73 77 75 76 75 75 75 75 74 74
Educación terciaria 88 88 86 87 87 86 86 85 82 85

Bélgica	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 49 47 47 49 51 49 49 49 49 49
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 75 72 72 75 75 74 74 73 73 74
Educación terciaria 85 84 84 85 85 84 84 84 84 84

Canadá	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 55 52 53 54 55 54 55 56 57 56
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 75 73 74 75 76 75 76 76 77 76
Educación terciaria 83 82 82 82 83 82 82 82 82 82

Corea	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 70 71 66 67 68 68 68 67 66 66
Segunda etapa de educación secundaria y postsecurularia no terciaria 70 71 66 66 69 69 70 70 70 70
Educación terciaria 80 80 76 75 75 76 76 76 77 77

Dinamarca	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 61 61 62 62 61 61 61 60 60
Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria 81 76 79 81 81 81 80 80 80 80
Educación terciaria 89 89 87 88 89 87 86 85 86 86

España	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 49 46 49 51 54 55 56 57 57 59
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 65 67 70 72 72 72 72 73 75
Educación terciaria 79 75 76 78 80 81 81 82 82 82

Estados	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 52 54 58 58 58 58 57 58 57 57
Unidos	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 75 76 76 77 76 74 73 73 73

Educación terciaria 85 86 85 85 85 84 83 82 82 82
Finlandia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 64 54 56 59 57 58 58 58 57 58

Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria 78 70 73 74 75 75 74 73 74 75
Educación terciaria 88 81 83 85 84 85 85 85 84 84

Francia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 58 57 56 56 57 58 58 58 58 58
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 78 76 75 75 76 77 77 76 75 75
Educación terciaria 85 82 82 82 83 84 83 82 82 82

Grecia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 56 57 56 57 57 57 59 57 58
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 62 66 66 66 66 67 68 69 70
Educación terciaria m 79 81 81 81 80 81 82 82 82

Hungría	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria rn m 36 36 36 37 37 37 37 38
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 71 72 72 72 72 71 71 70
Educación terciaria m m 81 82 82 83 82 83 83 83

Irlanda	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 46 49 53 54 60 57 57 57 57 58
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 63 67 72 75 77 77 77 76 76 77
Educación terciaria 81 83 85 87 87 87 86 86 86 87

Islandia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 85 86 87 87 86 82 81 82
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 89 91 89 89 89 89 87 88
Educación terciaria m m 95 95 95 95 95 93 92 92

Italia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 54 49 47 48 48 49 50 51 52 52
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 70 70 70 71 72 72 72 73 73
Educación terciaria 87 81 81 81 81 82 82 82 81 80

Japón	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 69 68 67 68 67 67 m rn
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 76 74 74 74 74 74 72 72

Educación terciaria m m 79 79 79 80 79 79 79 79
Luxemburgo	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m 55 58 58 59 59 59 61

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m rn 73 73 74 74 71 69 71
Educación terciaria rn m m 85 84 86 85 82 84 84

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (iili,,0ecd.org/edu/eag2007).
Para obtener miis información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía deflector.
StatLink 11474,, http://dx.doi.oro/10.1787/068152681851
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? — INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Tabla A8.3a. (continuación)
Tendencias de las tasas de empleo por nivel de educación (1991-2005)

Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total deja misma edad, por nivel de educación

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

México	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 60 64 64 63 63 64 63 65 63
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 63 64 62 66 64 63 63 64 65
Educación terciaria m 82 84 83 83 81 82 82 82 82

Noruega	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 61 68 67 65 63 64 64 62 64
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 80 80 84 83 83 83 81 80 79 82
Educación terciaria 90 89 90 90 90 90 89 89 89 89

Nueva	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 57 58 59 60 61 62 64 63 65 67
Zelanda	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 73 80 79 80 80 81 81 82 82 83

Educación terciaria 80 82 80 81 81 82 82 81 84 84
Países Bajos	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 50 52 55 57 58 59 61 59 59 60

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 73 74 77 78 79 80 80 79 78 78
Educación terciaria 85 83 85 87 86 86 86 86 85 86

Polonia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 50 49 47 43 41 39 38 37 38
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 70 71 70 67 65 62 62 61 62
Educación terciaria m 85 87 87 85 84 83 83 82 83

Portugal	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 67 72 72 73 73 73 72 72 71

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 84 77 80 82 83 83 82 82 80 79
Educación terciaria 92 89 89 90 91 91 88 87 88 87

Reino Unido	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 61 55 53 53 54 54 53 54 53 52

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 78 77 79 79 79 79 79 80 79 80
Educación terciaria 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88

República	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 56 50 47 47 47 45 44 42 41
Checa	 Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria rn 82 78 76 76 76 76 75 75 75

Educación terciaria m 92 89 87 87 88 87 86 86 86
República	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 39 37 33 31 30 28 29 22 22
Eslovaca	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 75 75 72 71 70 70 71 70 71

Educación terciaria m 88 89 87 86 87 87 87 84 84
Suecia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 83 78 66 66 68 69 68 68 67 66

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 91 84 79 80 82 82 82 81 81 81
Educación terciaria 94 89 85 86 87 87 86 86 85 87

Suiza	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 78 67 69 69 66 69 68 66 65 65
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 80 80 81 81 82 81 81 80 80 80

Educación terciaria 92 90 90 91 91 91 91 90 90 90

Turquía	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 60 64 57 56 53 52 50 49 50 49
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 67 63 66 64 64 62 62 61 62 63
Educación terciaria 87 74 81 79 78 78 76 75 75 76

Media OCDE	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 57 57 57 57 57 57 57 56 56
Segunda etapa de educación secundariay postsecundaria no terciaria 73 74 75 75 75 75 74 74 75
Educación terciaria 84 84 85 85 85 84 84 84 84

Media UE19	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 54 52 53 53 54 53 53 52 53
Segunda etapa de educación secundaria). postsecundaria no terciaria 73 74 74 75 75 74 74 74 74
Educación terciaria 85 85 85 85 85 85 84 84 84

Eslovenia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria rnmmmmm 56 54 56 56
Segunda etapa de educación secundaria y postsectmdaria no terciaria mm mm m m 74 73 74 75

Educación terciaria mmmmmm 86 86 87 87

Estonia	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m rn m m 44 49 51 50

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria mm m m mm 72 73 73 74

Educación terciaria mmmmmm 82 80 82 84
Israel	 Inferior a segunda etapa de educación secundaria m rn m m m m 43 43 40 41

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m mm m m m 67 66 66 67

Educación terciaria mmmmmns 79 79 79 80

Nota: Debido a datos incompletos, note han calculado algunos porcentajes.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ivetwoecd.org/edulea82007).
Para obtener más información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http: / /dx.doi.org/10.1787/068152681851
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CAPÍTULO A	 RESULTAPOS PE LAS INSTER<IONES EPLA:AT:.	 IMPACTO PEL APPENPIZAJE

As
Tabla A8.4a.

Tendencias de las tasas de desempleo por nivel de educación (1991-2005)
Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población activa de la misma edad, por nivel de educación

1991 1995 19981999200O 2001 200220032004112005

Alemania Inferior a segunda etapa de educación secundaria 7,4 13,3 16,5 15,6 13,7 13,5 15,3 18,0 20,4 20,2
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,7 7,9 10,3 8,6 7,8 8,2 9,0 10,2 11,2 11,0
Educación terciaria 3,2 4,9 5,5 4,9 4,0 4,2 4,5 5,2 5,6 5,5

Australia Inferior a segunda etapa dc educación secundaria 9,2 8,7 9,0 8,4 7,5 7,6	 7,5 7,0 6,2 6,3
Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria 6,8 6,2 5,8 5,1 4,5 4,7	 4,3 4,3 3,9 3,4

Educación terciaria 3,9 4,0 3,3 3,4 3,6 3,1	 3,3 3,0 2,8 2,5
Austria Inferior a segunda etapa de educación secundaria 4,8 5,7 6,9 6,1 6,3 6,4	 6,9 7,9 7,8 8,6

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 3,1 2,9 3,6 3,2 3,0 3,0	 3,4 3,4 3,8 3,9
Educación terciaria 1,5 2,0 2,0 1,9 1,6 1,5	 1,9 2,0 2,9 2,6

Bélgica Inferior a segunda etapa de educación secundaria 11,8 13,4 13,1 12,0 9,8 8, 5	 10,3 10,7 11,7	 12,4

Segunda etapa dc educación secundaria y postsenindaria no terciaria 4,2 7,5 7,4 6,6 5,3 5,5	 6,0 6,7 6,91	 6,9

Educación terciaria 2,0 3,6 3,2 3,1 2,7 2,7	 3,5 3,5 3,9	 3,7
Canadá Inferior a segunda etapa de educación secundaria 13,8 13,3 11,9 10,8 10,2 10,5	 11,0 10,9 10,2 9,8

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 9,0 8,9 7,5 6,7 5,9 6,3	 6,7 6,5 6,2 5,9

Educación terciaria 5,8 5,6 4,7 4,5 4,1 4,7	 5,1 5,2 4,8 4,6

Corea Inferior a segunda etapa de educación secundaria 0,9 1,0 6,0 5,4 3,7 3,1	 2,2 2,2 2,6 2,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 1,9 1,6 6,8 6,4 4,1 3,6	 3,0 3,3 3,5 3,8

Educación terciaria 2,7 2,0 4,9 4,7 3,6 3,5	 3,2 3,1 2,9 2,9

Dinamarca Inferior a segunda etapa de educación secundaria 14,2 14,6 7,0 7,0 6,9 (6)	 6,4 7,2 8,6 6,8

Segunda etapa de educación secundaria y postsectindaria no terciaria 9,1 9,9 4,6 4,1 3,9 3,7	 3,7 4,4 4,8 4,0

Educación terciaria 4,9 4,6 3,3 3,0 3,0 3,6	 3,9 4,7 4,4 3,7

España Inferior a segunda etapa de educación secundaria 13,7 20,6 17,1 14,7 13,7 10,2	 11,2 11,2 11,0 9,3

Segunda etapa de educación secundaria y postsccundaria no terciaria 12,2 18,5 15,3 12,9 11,0 8,4	 9,5 9,5 9,5 7,3

Educación terciaria 9,3 14,5 13,1 11,1 9,5 6,9	 7,7 7,7 7,3 6,2

Estados Inferior a segunda etapa de educación secundaria 12,3 10,0 8,5 7,7 7,9 8,1	 10,2 9,9 10,5 9,0
Unidos Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,5 5,0 4,5 3,7 3,6 3,8	 5,7 6,1 5,6 5,1

Educación terciaria 2,9 2,7 2,1 2,1 1,8 2,1	 3,0 3,4 3,3 2,6

Finlandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 8,6 21,6 13,8 13,1 12,1 11,4	 12,2 11,1 11,3 10,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,3 16,7 10,6 9,5 8,9 8,5	 8,8 9,2 7,9 7,4

Educación terciaria 3,4 9,1 5,8 4,7 4,7 4,4	 4,5 4,3 4,5 4,4

Francia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 10,6 13,7 14,9 15,3 13,9 11,9	 11,8 12,1 12,1 12,4

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,6 9,0 9,6 9,2 7,9 6,9	 6,8 7,4 7,5 7,3

Educación terciaria 3,7 6,5 6,6 6,1 5,1 4,8	 5,2 6,0 6,1 6,0

Grecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 6,3 7,5 8,5 7,9 7,6	 7,4 6,9 8,4 8,2

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 9,0 10,4 11,0 11,1 10,1	 9,9 9,5 9,6 9,2

Educación terciaria m 8,1 6,3 7,8 7,4 6,9	 6,7 6,1 7,2 7,0

Hungría Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 11,4 11,1 9,9 10,0 10,5 10,6 10,8 12,4

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 6,2 5,8 5,3 4,6	 4,4 4,8 5,0 6,0

Educación terciaria m m 1,7 1,4 1,3 1,2	 1,5 1,4 1,9 2,3

Irlanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 20,3 16,4 11,6 9,2 5,9 5,5	 5,9 6,3 6,1 6,0

Segunda etapa de educación secundaria y postsecunclaria no terciaria 7,3 7,6 4,5 3,5 2,3 2,4	 2,8 2,9 3,0 3,1

Educación terciaria 4,1 4,2 3,0 1,7 1,6 1,8	 2,2 2,6 2,2 2,0

I slandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 3,4 2,3 2,5 2,4	 3,1 3,7 2,8 c

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria mmecce 2,4 c c c

Educación terciaria M in e CCCCCCC
Italia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5,7 9,1 10,8 10,6 10,0 9,1	 9,0 8,8 8,1 7,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,2 7,9 8,2 8,0 7,4 6,8	 6,4 6,1 5,6 5,3

Educación terciaria 5,0 7,3 6,9 6,9 5,9 5,3	 5,3 5,3 5,3 5,7

Japón Inferior a segunda etapa de educación secundaria in m 4,3 5,6 6,0 5,9	 6,6 6,7 m m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 3,3 4,4 4,7 4,8	 5,3 5,4 5,1 4,9

Educación terciaria m m 2,6 3,3 3,5 3,1	 3,8 3,7 3,4 3,1

Luxemburgo Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m 3,7 3,1 1,8	 3,8 3,5 5,4 5,0

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m 1,1 1,6 1,1	 1,2 2,6 4,3 3,5

Educación terciaria mmm c c el ,8 4,0 3,2 3,2

Nota: c es una muestra demasiado pequeña para proporcionar estimaciones fiables.
Fuente: OCDE. Para set-notas, consulte Anexo 3 (wIrw. oecd.org / edu / eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utiluados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guia del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068152681851
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¿Cómo afecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? - INDICADOR A8	 CAPÍTULO A

Tabla A8 .4a. (continuación)
Tendencias de las tasas de desempleo por nivel de educación (1991-2005)

Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población activa de la misma edad, por nivel de educación

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

México Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 4,2 1,9 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 2,5
Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria m 5,2 2,6 1,9 1,6 1,7 1,8 1,9 2,8 3,2
Educación terciaria m 4,7 2,5 2,9 2,0 2,2 2,5 2,6 3,0 3,7

Noruega Inferior a segunda etapa de educación secundaria 6,7 6,5 2,9 2,5 2,2 3,4 3,4 3,9 4,0 7,3
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,4 4,0 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,6 3,8 2,6

Educación terciaria 2,0 2,4 1,5 1,4 1,9 1,7 2,1 2,5 2,4 2,1

Nueva Inferior a segunda etapa de educación secundaria 12,5 8,2 10,5 8,8 7,8 6,7 5,6 4,9 4,2 3,8
Zelanda Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,3 3,3 4,7 4,6 3,5 3,2 3,3 2,9 2,4 2,4

Educación terciaria 4,8 3,2 4,5 4,0 3,6 3,2 3,4 3,5 2,4 1,9

Países Bajos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 8,6 7,9 0,9 4,9 3,9 2,9 3,0 4,5 5,5 5,8

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,6 4,8 1,7 2,4 2,3 1,6 2,0 2,8 3,8 4,1

Educación terciaria 1,5 4,1 c 1,7 1,9 1,2 2,1 2,5 2,8 2,8

Polonia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 13,9 13,9 16,4 20,6 22,6 25,2 25,9 27,8 27,1

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 11,1 9,1 10,7 13,9 15,9 17,8 17,8 17,4 16,6

Educación terciaria m 2,8 2,5 3,1 4,3 5,0 6,3 6,6 6,2 6,2

Portugal Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5,3 6,2 4,4 4,0 3,6 3,6 4,4 5,7 6,4 7,5

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,5 6,4 5,1 4,4 3,5 3,3 4,3 5,1 5,6 6,7

Educación terciaria c 3,2 2,8 3,0 2,7 2,8 3,9 4,9 4,4 5,4

República Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 7,7 14,5 18,8 19,3 19,2 18,8 19,8 23,0 24,4

Checa Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 2,1 4,6 6,5 6,7 6,2 5,6 6,1 6,4 6,2

Educación terciaria m 0,7 1,9 2,6 2,5 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0

República Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 24,0 24,3 30,3 36,3 38,7 42,3 44,9 47,7 49,2

EsIóvaca Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 9,6 8,8 11,9 14,3 14,8 14,2 13,5 14,6 12,7

Educación terciaria m 2,7 3,3 4,0 4,6 4,2 3,6 3,7 4,8 4,4

Reino Unido Inferior a segunda etapa de educación secundaria 10,4 12,8 10,5 10,0 8,9 7,6 8,5 6,9 6,5 6,6

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,5 7,5 5,0 4,9 4,6 3,9 4,1 3,9 3,7 3,2

Educación terciaria 3,3 3,7 2,6 2,7 2,1 2,0 2,4 2,4 2,3 2,0

Suecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 2,6 10,1 10,4 9,0 8,0 5,9 5,8 6,1 6,5 8,5

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 2,3 8,7 7,8 6,5 5,3 4,6 4,6 5,2 5,8 6,0

Educación terciaria 1,1 4,5 4,4 3,9 3,0 2,6 3,0 3,9 4,3 4,5

Suiza Inferior a segunda etapa de educación secundaria 1,2 5,8 5,6 5,0 5,0 3,7 4,6 6,1 7,3 7,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 1,5 2,8 2,8 2,3 2,0 2,0 2,4 3,2 3,8 3,7

Educación terciaria 1,3 y 2,8 1,7 1,3 1,3 2,2 2,9 2,8 2,7

Turquía Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5,7 4,8 4,4 5,3 4,6 6,7 8,5 8,8 8,1 8,7

Segunda etapa de educación secundarias' postsecundaria no terciaria 7,2 6,9 6,6 8,2 5,5 7,4 8,7 7,8 10,1 9,2

1u, .h. ion tur-H.11-i., 3,1 3,3

11

4,8

10

3,1

9

3,9

9

4,7

9

7,3

9

6,9

10

8,2

10

6. 4

11Media OCDE Inferior a segunda etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7 6 6 6 6 6 6 6 6

Educación terciaria S 4 4 3 3 4 4 4 4

Media UE19 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 13 12 12 11 11 12 12 13 13

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 9 7 7 7 6 7 7 7 7

Educación terciaria S 4 4 4 4 4 4 4 4

Eslovenia Inferior a segunda etapa de educación secundaria mmmmmm 8,4	 8,7 8,4	 8,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m52	 5,5 5,3	 5,7

Educación terciaria m mmmm m	 2,3	 3,0 2,8	 3,0

Estonia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m mm m rn m 19,0 14,8 15,4 13,0

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria mmm m m m10,5	 9,5 9,5	 8,4

Educación terciaria mmmmmm 586,55,03,8

Israel Inferior a segunda etapa de educación secundaria mmmm mm 14,0 15,2 15,6 14,0

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria mmm m m m	 9,8 10,3 10,6	 9,5

Educación terciaria mmm mmm 6,4	 6,4 6,1	 5,1

Nota: c es una muestra demasiado pequeña para proporcionar estimaciones fiables. Debido a datos incompletos, no se han calculado algunos

porcentajes.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ucu.oncd.oeg/edu/rag2007).leag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

Statcink 41Wea http: / /dx .doi .org/10 1787 / 068152681851
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INDICADOR A9 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS
DE LA EDUCACIÓN?

Este indicador examina los ingresos relativos de trabajadores con distintos niveles de edu-
cación de 25 países de la OCDE y de la economía asociada Israel. Este indicador también
presenta datos que describen la distribución de los ingresos antes de impuestos (véanse

notas en Anexo 3) dentro de cinco niveles de educación CINE para poder demostrar cómo

los rendimientos de la educación varían dentro de los países entre individuos con niveles

educativos comparables. Se calculan las tasas de retorno sobre el esfuerzo educativo para

las inversiones realizadas en la educación inicial, así como para el caso hipotético de una
persona de 40 arios que decide volver a estudiar en la mitad de su vida laboral. Por primera

vez, este indicador presenta nuevas estimaciones de la tasa de retorno para una persona que

invierte en la segunda etapa de educación secundaria en lugar de trabajar por el salario mí-
nimo con un nivel educativo de primera etapa de educación secundaria.

Resultados clave

Gräfico A9. 1. Tasas internas de retorno privadas para un individuo con la segunda
etapa de educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria, CINE
3/4,y para un individuo con un nivel educativo universitario, CINE 5/6 (2003)

Tasas internas de retorno privadas para un individuo que obtiene inmediatamente el siguiente
nivel educativo: la segunda etapa de educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria,
CINE 3/4

• Tasas internas de retorno privadas para un individuo que obtiene inmediatamente el siguiente
nivel educativo: titulación de educación terciaria CINE 5/6

En todos los paises, para hombres y mujeres, las tasas internas de retorno privadas superan el
4,5 % para la inversión en la segunda etapa de educación secundaria (cursada inmediatamente
después de la educación inicial). Las tasas internas de retorno privadas son en general más elevadas
para las inversiones en segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria
que para educación terciaria. Alcanzar niveles de educación más altos puede considerarse como
una inversión económica en la que existen costes cubiertos por el individuo (incluyendo la
reducción en los ingresos mientras estudia) que normalmente derivan en unos ingresos más
elevados a lo largo de la vida del individuo. En este contexto, la inversión para obtener un titulo
de nivel terciario, cuando se realiza como parte de la educación inicial, puede producir rendimientos
privados anuales de hasta un 22,6%, con una tasa de retorno superior al 8% en todos los paises.

•C.	,	 2,512•
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H: Hombres	 .11: Mujeres
Fuente: OCDE. Tabla A9.5 v A9.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd.org/edu/eap2007) .

StatLink NUIPU http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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INDICADOR A9
Otros puntos destacables de este indicador

• Los ingresos aumentan con cada nivel de educación. Los individuos que han finali-

zado la segunda etapa de educación secundaria, la educación postsecundaria no ter-

ciaria o la educación terciaria disfrutan de sustanciales ventajas en sus ingresos en

comparación con aquellos del mismo sexo que no han finalizado la segunda etapa

de educación secundaria. En el conjunto de todos los países, los individuos con edu-

cación terciaria de tipo A y educación en investigación avanzada tuvieron ingresos

superiores al menos en un 50% a los individuos cuyo nivel estaba por debajo de la
segunda etapa de educación secundaria (Gráfico A9.4).

• Las mujeres ganan menos que los hombres con niveles similares de educación en todos

los países (Tabla A9.3). Para un nivel de educación dado, las mujeres suelen percibir
entre un 50 y un 80% de lo que perciben los hombres.

• Los países difieren significativamente en la distribución de ingresos entre individuos

con niveles similares de educación. Aunque las personas con un mayor nivel de edu-

cación tienen más probabilidades de encontrarse en el grupo de mayores ingresos,

esto no siempre es así. La proporción de individuos con el más alto nivel de educa-

ción (terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada) que se encuentran

en la categoría más baja de ingresos (inferior o igual a la mitad de la mediana) varía

desde un O a un 19,6%, en Portugal y Canadá, respectivamente. Los países difieren

también en la proporción relativa de hombres y mujeres en las categorías superiores

e inferiores de ingresos.

• En todos los países, es rentable para un individuo de 40 arios volver a estudiar a mitad

de su vida laboral para obtener un título de educación terciaria. Esto es válido tanto
para hombres como para mujeres. La tasa de retorno cuando el individuo, a la edad

de 40 arios, comienza el siguiente nivel educativo de educación superior universitaria

a tiempo completo varía entre un 6,5% para los hombres en Nueva Zelanda y un

28,2% para las mujeres en Bélgica.
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CAPÍTULO A	 \‘	 DEL APk-

A9 Aspectos contextuales para la adopción de politicas

Una manera de que los mercados ofrezcan incentivos a los individuos para desarrollar y mantener las
habilidades adecuadas es a través de las diferencias salariales, en concreto, mediante unos mayores
ingresos para las personas con mayores niveles de educación. Al mismo tiempo, la educación implica
unos costes que deben contraponerse a esos mayores ingresos. Este indicador examina los ingresos
relativos asociados a los diversos niveles de educación, la variación de dichos ingresos y las tasas de
retorno estimadas para los individuos que realizan inversiones con el fin de alcanzar un nivel superior
de educación.

La dispersión de ingresos también es relevante para las políticas que apoyan la obtención de niveles
de educación más altos. Los datos indican que algunos individuos pueden estar obteniendo un retor-
no relativamente bajo por sus inversiones en educación, es decir, que su retribución es relativamente
baja, aunque su nivel de educación es relativamente alto. Los legisladores deberían examinar las
características de aquellos programas educativos que muestran bajas tasas de retorno para algunas
personas o examinar las características de los individuos que cursan dichos programas, como por
ejemplo su sexo u ocupación.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Educación e ingresos

Diferenciales de ingresos según el nivel de educación

Como medida clave de los incentivos económicos disponibles para que un individuo invierta en
un nivel educativo superior, los diferenciales de ingresos pueden reflejar también las diferencias
en la oferta de programas educativos en distintos niveles (o las barreras para acceder a los mismos).
La ventaja económica de completar educación terciaria puede observarse comparando los ingresos
anuales medios de los que se titulan en educación terciaria con los ingresos anuales medios de los
que tienen educación secundaria de segunda etapa o postsecundaria no terciaria. La desventaja eco-
nómica de no completar la educación secundaria de segunda etapa es evidente tras una comparación
similar de los ingresos medios. Las variaciones en los ingresos relativos (antes de impuestos) entre
los países reflejan diversos factores, incluyendo la demanda de capacidades del mercado laboral, la
legislación sobre el salario mínimo, el poder de los sindicatos, la cobertura de convenios colectivos,
la oferta de trabajadores con diversos niveles de educación, el abanico de experiencia laboral de los
trabajadores con niveles de educación superiores e inferiores, la distribución de empleo entre diver-
sas ocupaciones y, por último, pero no menos importante, la incidencia relativa del trabajo a tiempo
parcial y de temporada.

El Gráfico A9.2 muestra una fuerte relación positiva entre la consecución de niveles educativos y los
ingresos medios. En todos los países, los titulados de educación terciaria ganan sustancialmente más
que aquellos con segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria. Los diferenciales de
ingresos entre los titulados de educación terciaria —sobre todo aquellos con un nivel de educación
terciaria de tipo A— y aquellos con segunda etapa de secundaria son generalmente más pronunciados
que los diferenciales entre la segunda etapa de secundaria y la primera etapa de secundaria o inferior,
lo que sugiere que en muchos países la segunda etapa de educación secundaria (y, salvo algunas pocas
excepciones, postsecundaria no terciaria) supone un punto de inflexión a partir del cual los estudios
adicionales suponen una ventaja considerable. La Tabla A9. la muestra que la ventaja económica de las
personas de 25 a 64 años con educación terciaria, en relación con las que tienen educación secundaria
de segunda etapa, oscila entre el 26% en Dinamarca (2004) y el 115% en Hungría (2005).
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¡Cuáles son los beneficios económicos de la educación? — INDICADOR A9	 CAPÍTULO A

Los datos sobre ingresos mostrados en este indicador difieren por paises en diversas formas. Por

tanto, los resultados deben interpretarse con cautela. En concreto, en los paises que informan de

ingresos anuales, las diferencias en la incidencia del trabajo de temporada entre los individuos con

diferentes niveles de educación tendrán un efecto sobre los ingresos relativos que no se refleja en los

datos para paises que facilitan información sobre ingresos semanales o mensuales (véase el apartado
Conceptos y criterios metodológicos).

Gráfico A9.2. Ingresos relativos por empleo (2005 o último ario disponible)
Por nivel de educación y sexo para la población de 25 a 64 arios

(segunda etapa de educación secundaria y educación secundaria no terciaria ---- 100)

• Inferior a segunda etapa de educación secundaria
• Educación terciaria de tipo B
3 Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada
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1.Año de referencia 2002.
2. Año de referencia 2003.
3.Año de referencia 2004.
4. Año de referencia 2005.
Los paises están clasificados en orden descendente de los ingresos relativos de la población con un nivel de educación terciaria de
tipo A.

Fuente: OCDE. Tabla A9.1.a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. ora / edu / eaa2007).
StatLink Art."1 http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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A9
Educación y disparidad de sexo en los ingresos

Para aquellas personas con edades de 25 a 64 arios, la recompensa económica de la educación ter-
ciaria beneficia más a las mujeres que a los hombres en Australia, Austria, Canadá, Corea, España,
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Turquía. En los demás países se da el caso
inverso, con la excepción de Alemania y Bélgica, donde, con relación a la segunda etapa de educa-
ción secundaria, los ingresos de hombres y mujeres se ven igualmente reforzados por la educación
terciaria (Tabla A9. la).

Hombres y mujeres con segunda etapa de secundaria, postsecundaria no terciaria o terciaria cuentan
con una ventaja económica sustancial (en comparación con aquellas personas del mismo sexo que no
completan la segunda etapa de secundaria), pero los diferenciales de ingresos entre hombres y muje-
res con el mismo nivel de educación siguen siendo considerables. En todos los países, y en todos los
niveles educativos, las mujeres de 30 a 44 arios ganan menos que sus homólogos masculinos (Gráfico

A9.3 y Tabla A9. 1b). Si consideramos en conjunto todos los niveles de educación, es decir, si se divide
el total de ingresos por el número total de perceptores de ingresos, separados por sexo), los ingresos
medios de las mujeres de 30 a -14 arios van desde el 51 % de los de los hombres en Corea al 84% en

Luxemburgo (Gráfico A9.3 y Tabla A9. 1b).

Gráfico A9.3. Diferencias de ingresos entre hombres y mujeres
(2005 o último ario disponible)

Media de ingresos de las mujeres como porcentaje de los ingresos de los hombres

(grupo de edad de 30 a 44 años), por nivel de educación

• Inferior a segunda etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no terciaria

• Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada

•Año de referencia 2002.
2. Año de referencia 2003.
3.Año de referencia 2004.
4. Año de referencia 2005.
'sotas: Los datos sobre los ingresos de los individuos por trabajo a tiempo parcial están excluidos de Hungría,

Luxemburgo, Polonia y República Checa, y los datos sobre ingresos durante una parte del año se excluyen de
Hungría, Luxemburgo y Polonia.
Fuente: OCDE. Tabla A9. 1 b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org /edu / eag2007).
StatLink ~FU http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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Sin embargo, el diferencial relativo entre hombres y mujeres debe tratarse con cautela, puesto que en
la mayoría de los países los datos de ingresos incluyen el trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo
parcial suele ser una característica importante del empleo femenino y su importancia tiende a variar
mucho de unos países a otros. En Hungría, Luxemburgo y Polonia, las personas con trabajo a tiempo
parcial o ingresos solo durante una parte del ario se excluyen de los cálculos. Los ingresos de las mu-
jeres de 30 a 4-4 arios alcanzan el 84, 83 y 81 % de los de los hombres, respectivamente.

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres presentada en el Gráfico A9.3 se explica en parte
por las diferentes carreras y ocupaciones elegidas, las diferencias en el tiempo que hombres y muje-
res dedican a trabajar y la incidencia relativamente alta del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres.

Distribución de ingresos dentro de un determinado nivel de educación

Los datos sobre la distribución de la proporción de individuos con un determinado nivel de educación
en los diferentes grupos de ingresos puede utilizarse para describir lo estrechamente distribuidos que
están los ingresos en torno a la mediana de los países.

Las Tablas A9.4a, A9.4b y A9.4c muestran las distribuciones de los ingresos entre los individuos
de 25 a 64 arios en 25 países de la OCDE y la economía asociada Israel. Se presenta la distribución de
la población conjunta de hombres y mujeres, así como la de las mujeres por separado. Los ingresos
se han distribuido en cinco categorías, que abarcan desde «Igual o inferior a la mitad de la mediana»
a «Más del doble de la mediana». Por ejemplo, en la Tabla A9.4a, para Australia, la cifra de 24,3%
se encuentra en la fila «Inferior a segunda etapa de secundaria» bajo la columna «Igual o inferior a la
mitad de la mediana». Esto significa que el 24,3% de los australianos entre 25 y 64 arios cuyo nivel
máximo de educación está por debajo del nivel de segunda etapa de secundaria tiene unos ingresos
antes de impuestos iguales o inferiores a la mitad de la mediana de ingresos de todos los australia-
nos de 25 a 64 arios que obtuvieron ingresos derivados del trabajo durante el periodo de referencia
del estudio nacional. Las Tablas A9.4b y A9.4c también presentan la distribución de ingresos entre
hombres y mujeres con relación a la mediana de toda la población adulta con ingresos derivados del
trabajo.

Los indicadores basados en ingresos medios no consideran la variación de ingresos que experimentan
los individuos con un determinado nivel de educación. Algunos individuos con niveles de educación
altos pueden tener niveles de ingresos relativamente bajos, e individuos con niveles de educación ba-
jos pueden tener niveles altos de ingresos. Esta variación puede reflejar diferencias en el rendimiento
de la educación según los diferentes individuos y puede ser preocupante para los responsables de
adopción de políticas, si indica que las seriales que el individuo recibe del mercado laboral al consi-
derar una inversión en educación no son claras.

Los datos indican que en la mayoría de los países la proporción de individuos en las categorías
inferiores de ingresos disminuye a medida que aumenta el nivel de educación. Este resultado es
otra forma de ver la probada relación positiva entre ingresos y educación. No obstante, es notable
que incluso en los niveles superiores de educación existen individuos en las categorías de ingresos
más bajos, lo que indica que han experimentado una tasa de retorno de la educación relativamente
reducida.

Aun así, los países difieren significativamente en la distribución de los ingresos. Por ejemplo, la Tabla
A9.4a muestra que en la mayoría de los países gran parte de la población tiene unos ingresos supe-
riores a la mitad de la mediana, pero inferiores a 1,5 veces la mediana. Sin embargo, este porcentaje

A9
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A9
oscila entre el 45% en Canadá y más del 80% en Bélgica. En todos los niveles de (.‘ducación, paí-
ses como Bélgica, Luxemburgo, Portugal y República Checa tienen relativamente pocos individuos
o ninguno con ingresos inferiores o iguales a la mitad de la mediana. En cambio, mientras que en
todos los países casi un 22%, como media, de los individuos de 25 a 64 años tiene ingresos 1,5 veces
superiores a la mediana, este porcentaje baja hasta el 14,1 % en Bélgica.

Los países también difieren significativamente en la distribución de sexo en los grupos con los ingre-
sos más bajos. Por ejemplo, teniendo en cuenta todos los niveles de educación, Hungría es el único
país en el que el porcentaje de mujeres en la categoría inferior de ingresos es menor que el porcen-
taje de hombres en la misma categoría. En el lado opuesto del espectro, el porcentaje de mujeres
en la categoría más alta de ingresos es menor que el de hombres en todos los países. Este hecho es
especialmente visible en Suiza, con un 13 % de los hombres en la categoría más alta de ingresos
frente a un 2 % de mujeres y un 4% de hombres en la categoría más baja de ingresos comparado con
un 35% de mujeres (Gráfico A9.5).

Interpretación de los datos de dispersión de ingresos

Un amplio abanico de factores —desde diferencias en la organización de las instituciones educativas
a la variación en las capacidades individuales— es probable que determine el grado de dispersión de
los ingresos de las personas con educación similar. Desde la perspectiva institucional, los países en
los que la fijación de salarios está más centralizada tienden a indicar una menor dispersión de los
ingresos, debido al grado de convergencia entre el nivel laboral y el nivel educativo alcanzado. En
términos más generales, las dispersiones en los ingresos también reflejan el hecho de que la consecu-
ción de educación no puede equipararse plenamente con la destreza y la adquisición de capacidades:
las capacidades distintas a las cubiertas por los estudios académicos, además de la experiencia, se ven
recompensadas en el mercado laboral. Las diferencias de escala y operativa de los sistemas de edu-
cación de adultos también influyen sobre los patrones nacionales de dispersión de ingresos, al igual
que los criterios de selección no relacionados con las capacidades, como discriminación por sexo,
raza o edad (y, por consiguiente, la eficacia relativa de los marcos legislativos nacionales para contra-
rrestar dichos problemas). Finalmente, obsérvese que en Bélgica los ingresos están centrados en la
mediana; ello se debe en parte, probablemente, a que los datos belgas sobre ingresos han descontado
ya los impuestos sobre el trabajo.

No obstante, los datos muestran que en todos los países la dispersión de los ingresos disminuye
a medida que aumenta el nivel de educación. Esta tendencia tiene muchas posibles interpretaciones,
incluyendo que una mayor consecución de educación puede aportar a un potencial empleador más
información sobre la capacidad de un individuo, lo que resulta en una relación más estrecha entre
educación y salario.

En términos más generales, los datos señalan las carencias existentes para comprender la determina-
ción de los ingresos. Estudios en los Estados Unidos han mostrado que en individuos de la misma raza
y sexo más de la mitad de la diferencia de los ingresos no se explica por factores cuantificables como

los años de estudios de una persona, su edad, duración de la vida laboral, ni siquiera la educación,
ocupación o ingresos de sus padres. Estos estudios sobre los elementos determinantes de los ingre-
sos resaltan la importancia que los empleadores dan a las denominadas capacidades no cognitivas

—como persistencia, fiabilidad y autodisciplina—, además de plantear preguntas para estudios orien-
tados a políticas sobre el papel de los sistemas educativos, y en particular la educación preprimaria,

en el desarrollo y señalización de dichas capacidades (véase más adelante la sección sobre Conceptos
y criterios metodológicos).
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Gráfico A9.4. Proporción de personas de 25 a 64 arios según categorías de ingresos,
por nivel de educación (2005 o último ario disponible)
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Fuente: OCDE. Tabla A9.4a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink e4M. http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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A9 Gráfico A9.5. Proporción de personas de 25 a 64 años según categorías de ingresos,
por nivel de educación y sexo (2005 o último año disponible)
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Fuente: OCDE. Tabla A9 .4b, Tabla A9.4c. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu / eag2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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Cuadro A9.1.Variación de ingresos por campos educativos: el ejemplo de Canadá

Aunque los indicadores presentan una única estimación para los rendimientos de un nivel concreto
de educación, las variaciones y explicaciones que subyacen a dichos indicadores son amplias. Este
cuadro explora estas variaciones en el caso de Canadá. Los datos de tres cohortes diferentes de titu-
lados en educación terciaria de tipo B (1990, 1995 y 2000, junto con los ingresos percibidos dos arios
después de titularse) indican que los ingresos varían por campos educativos y por sexo. El gráfico
siguiente muestra que la mediana de ingresos en 2002 (en dólares canadienses constantes de 1997)
para los titulados del 2000 pueden alcanzar los 32.911 dólares para los hombres titulados en el cam-
po de la sanidad y no superar los 22.604 dólares para las mujeres tituladas en educación. Revisando
los ingresos de tres cohortes diferentes de titulados, puede observarse el impacto de la demanda del

mercado laboral durante un periodo de diez años. El aumento durante este periodo fue evidente para
hombres y mujeres titulados en bellas artes, pero la mediana de ingresos fue la más baja. Las personas

tituladas en campos relacionados con la sanidad perdieron terreno, aunque tuvieron ingresos más

elevados que la mayoría de los demás titulados. En general, las mujeres tituladas perciben cantidades

ligeramente inferiores en comparación con los hombres titulados en la misma disciplina.

Mediana de ingresos para tres cohortes de titulados masculinos y femeninos
en educación terciaria de tipo B por disciplina (1990, 1995, 2000)

U SD
1990 1995 2000

40.000	 MIMIn
• Hombres	 E Mujeres

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

ce	 e" d,eó

1›. e
Fuente: Drewes, Torben (2006), Returns to College Education: Evidence from the 1990, 1995, und 2000 National

Graduates Surveys, Learning Research Series, Human Resources and Social Development Canada.

Los datos sobre la variación en los ingresos por campos educativos constituyen una información

importante para los alumnos y otros interesados en la educación, así como una forma esencial
de analizar de qué manera contribuyen a la economía los distintos campos educativos. De forma

similar, el acceso a datos de series temporales sobre ingresos por niveles de educación ofrece

mayor información sobre la correspondencia entre la oferta y la demanda. Además, las posibi-

lidades analíticas y las implicaciones políticas que pueden derivarse de los datos de tendencias
por campos de estudio son de gran importancia. La disponibilidad de datos comparables a escala

internacional ofrecería un gran potencial analítico al relacionar las tendencias específicas de cada

país con las tendencias globales. El ejemplo canadiense sirve así de ejemplo de la necesidad de

mayores esfuerzos en la recogida internacional de datos.

Para más información, consulte

http: / / www. hrsdc.gc. ca len / cs / sp / hrsdc / publications / sp-654-09-06 / SP-654-09-06E.pdf
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A9
	 Tasas de retorno de la inversión en educación

El impacto de la educación sobre los ingresos puede evaluarse dentro del marco de análisis de la
inversión en el cual un individuo incurre en el gasto de obtener una educación (costes directos como
las tasas de matriculación y costes indirectos como la reducción de los ingresos mientras se estudia).
La eficacia de esta inversión puede evaluarse estimando la tasa económica de retorno de la inversión,
que mide el grado hasta el cual los costes de lograr un nivel superior de educación se traducen en un
nivel superior de ingresos. La medida del retorno que se emplea aquí es la tasa interna de retorno,
que es una tasa de interés que mide el retorno económico de una inversión. Esta tasa equipara los
costes necesarios para lograr el siguiente nivel más alto de educación con el valor actual de un flujo
adicional de ingresos a lo largo de toda la vida asociados al nivel más elevado de la educación alcan-
zada. Este indicador se analiza desde dos perspectivas distintas: las tasas de retorno para el individuo
(Tablas A9.5 y A9.6), que reflejan solo los ingresos y gastos del individuo, y las tasas de retorno para
el gobierno (Tablas A9.7 y A9.8). El retorno para el gobierno comprende un aumento del impuesto
sobre la renta y las aportaciones sociales recaudadas, así como los gastos soportados por el gobierno.
Estos retornos privados y públicos se han calculado para 11 países de la OCDE.

Las tasas internas de retorno se estiman según la consecución de dos niveles distintos de educación:
segunda etapa de educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria, después de alcanzar
la educación de primera etapa de secundaria (Tablas A9.5 y A9.7); y educación terciaria, después
de alcanzar un nivel de segunda etapa de secundaria o de postsecundaria no terciaria (Tablas A9.6
y A9.8). A diferencia de los resultados presentados en Panorama de la Educación 2006, este ario este
indicador presenta las tasas internas de retorno para obtener una segunda etapa de educación secun-
daria o educación postsecundaria no terciaria, partiendo de un nivel anterior de primera etapa de
educación secundaria y basándose en la asunción de que los ingresos no percibidos se fijan al nivel del
salario mínimo (en los casos en que no se disponía de un salario mínimo nacional, se seleccionó el sa-
lario entre los salarios acordados en convenios colectivos). Esto implica que, mientras se encuentra
escolarizado para obtener un nivel educativo de segunda etapa de educación secundaria, el individuo
no recibe ingresos, comparado con otro individuo con nivel educativo de primera etapa de educación
secundaria que recibe el salario mínimo o equivalente.

Las tasas internas de retorno se calculan para dos periodos distintos de la vida de una persona: in-
mediatamente después de la educación inicial, y a los 40 años. En el último caso, los ingresos no
percibidos dependen de los ingresos medios en el nivel más bajo de educación y de los beneficios
sociales, que varían según países.

Además, al calcular la tasa interna de retorno a los 40 arios, el análisis explora el impacto sobre las
tasas de retorno —para los individuos y el gobierno— de los costes de la educación.

Todos los resultados se presentan por separado para hombres y mujeres.

Tasas internas de retorno privadas de la inversión en educación

La tasa interna de retorno privada para el individuo se estima sobre la base del aumento de los
ingresos después de impuestos resultante de un nivel más alto de educación, menos los costes pri-
vados adicionales (gasto privado e ingresos no percibidos) necesarios para la obtención de ese nivel
superior de educación. En general, los gastos de manutención de los alumnos (coste de la vivienda,
comidas, ropa, ocio, etc.) están excluidos de este gasto privado.

En la Tabla A9.5 se presentan las estimaciones de las tasas internas de retorno privadas para un in-
dividuo que ha invertido en obtener la segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no
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terciaria a partir de un nivel original de primera etapa de educación secundaria. En la Tabla A9.6 se
muestran las estimaciones para un individuo que ha invertido en obtener una educación terciaria,

hasta el grado de investigación avanzada, partiendo de un nivel educativo de segunda etapa de edu-
cación secundaria.

Las tasas de retorno privadas se calcularon para los dos escenarios siguientes:

1. El individuo ha pasado directamente al siguiente nivel de educación antes de entrar en el mercado
laboral.

2. La consecución del siguiente nivel de educación se ha pospuesto hasta los 40 años, cuando se vuel-
ve a estudiar a tiempo completo. En este escenario se examinan dos casos: i) el individuo soporta
los costes directos de la matriculación (según informes de las autoridades educativas nacionales)

y deja de percibir ingresos (menos impuestos) mientras estudia; y ii) el individuo no soporta nin-
gún coste directo de matriculación, pero sí el coste de no percibir ingresos.

Los resultados indican que para los hombres, en todos los países salvo Hungría, Noruega y Suiza, las

tasas internas de retorno de obtener la segunda etapa de educación secundaria o la educación postse-
cundaria no terciaria superan las de la educación terciaria.

En el nivel de segunda etapa de educación secundaria, la tasa interna de retorno privada presenta

mayor variabilidad que en el nivel de educación terciaria: mientras en el primero varía de un 4,6 a
un 24%, en el segundo no baja del 8% (Tablas A9.5 y A9.6). Las tasas internas de retorno privadas

en el nivel de segunda etapa de educación secundaria son más elevadas para las mujeres que para los

hombres en dos países: Hungría y Nueva Zelanda, y en cinco países en el nivel de educación terciaria:

Bélgica, Corea, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Los resultados también muestran que, cuando un individuo alcanza el siguiente nivel de educación a

los 40 arios, las tasas internas de retorno privadas son en general mayores que por la consecución de

la segunda etapa de educación secundaria, excepto en Dinamarca, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

En educación terciaria, el incentivo adicional creado al eliminar los costes de matriculación tiende

a ser débil. En la segunda etapa de educación secundaria, eliminar los costes de matriculación resulta

como media en un aumento de 0,4 puntos porcentuales en la tasa de retorno privada para los hom-

bres y de 1 punto porcentual para las mujeres. En educación terciaria, la eliminación de los costes de

matriculación aumenta la tasa de retorno privada en 0,9 puntos porcentuales para los hombres y en

1,7 puntos porcentuales para las mujeres. No obstante, mientras que en países como Dinamarca,

Finlandia y Noruega el impacto sobre las tasas de retorno privadas de eliminar los costes de matricu-

lación del alumno en educación terciaria es pequeño, dicho impacto es significativamente mayor en

Bélgica, Corea, Hungría, Estados Unidos y Reino Unido.

Tasas internas de retorno públicas de la inversión en educación

La tasa interna de retorno pública es una manera de examinar el efecto sobre las cuentas del sector

público de la decisión de los individuos de invertir en educación y el efecto de las distintas políticas

que afectan a estas inversiones. Para el sector público, los costes de la educación incluyen los gastos
directos en instituciones educativas (como el pago directo de la remuneración de los profesores, el

pago directo de la construcción de los edificios escolares y la compra de libros de texto, etc.) y las

transferencias públicas al sector privado (como las subvenciones públicas a las familias en forma de
becas y otras ayudas, y a otras entidades privadas para la provisión de educación en el lugar de traba-

jo, etc.). Los costes públicos de la educación también incluyen impuestos sobre la renta de los alum-

nos por ingresos no percibidos. Los beneficios incluyen una mayor recaudación de impuestos sobre

A9
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A9
unas rentas más altas, más el pago de prestaciones sociales. En la práctica, la consecución de un nivel
más alto de educación da lugar a un conjunto complejo de efectos fiscales en el lado de los beneficios,
más allá de los efectos de los salarios y el aumento de los ingresos del gobierno basados en pagos.
Por ejemplo, los individuos con más educación experimentan en general un estado de salud mejor,
reduciendo el gasto público en sanidad.Y, para algunas personas, conseguir un nivel de educación más
elevado puede reducir su probabilidad de cometer ciertos tipos de delitos (véase Indicador A 1 O en
Panorama de la Educación 2006); lo cual a su vez reduce el gasto público. No obstante, los datos fiscales
y de gastos sobre estos efectos indirectos no están fácilmente disponibles para su inclusión en estos
cálculos de tasas de retorno.

Las estimaciones de las tasas internas de retorno públicas se muestran en las Tablas A9.7 y A9.8. La

Tabla A9.7 presenta los tasas de retorno públicas de un individuo que ha invertido en obtener la
segunda etapa de secundaria o la educación postsecundaria no terciaria (nivel CINE 3 / 4), desde un
nivel original de primera etapa de educación secundaria. Esta estimación depende de la misma asun-
ción hecha para la tasa de retorno privada, a saber, un individuo con un nivel educativo de primera
etapa de educación secundaria que percibe el salario mínimo o equivalente. La Tabla A9.8 se refiere
a un individuo que ha invertido en la consecución de educación terciaria, hasta una cualificación de
investigación avanzada (nivel CINE 5(A, B)/6), a partir de la segunda etapa de educación secundaria
o de educación postsecundaria no terciaria (nivel CINE 3 / 4).

Al igual que en la estimación de las tasas internas de retorno privadas, el cálculo considera dos es-
cenarios:

1. Tras la educación inicial, el individuo ha pasado directamente al siguiente nivel de educación antes
de entrar en el mercado laboral.

2. La consecución del siguiente nivel de educación se ha pospuesto hasta los 40 años, cuando se vuel-
ve a estudiar a tiempo completo. En este escenario se examinan dos casos: i) el individuo soporta
los costes directos de la matriculación (según informes de las autoridades educativas nacionales)
y deja de percibir ingresos (menos impuestos) mientras estudia; y ii) el individuo no soporta nin-
gún coste directo de matriculación, pero sí el coste de no percibir ingresos.

Los resultados indican que, para la consecución de un nivel terciario durante la educación inicial, la
tasa de retorno pública es en todos los casos inferior a la tasa interna de retorno privada (excepto
en Bélgica, Corea y, para los hombres, Nueva Zelanda). Cuando el individuo vuelve a la educación a
tiempo completo a mitad de la carrera, y soporta los costes directos de la matriculación y de los in-
gresos no percibidos, las tasas de retorno públicas de completar la educación terciaria son inferiores
a las tasas de retorno privadas en todos los países (Tabla A9.8). Estas bajas tasas se deben a múltiples
factores, incluyendo el alto coste de proporcionar la educación y las elevadas pérdidas en recaudación
de impuestos (cuando el individuo que estudia deja de percibir ingresos) en comparación con los
impuestos recaudados (cuando el individuo vuelve a trabajar).

Los resultados muestran que en la segunda etapa de educación secundaria el efecto de la cobertura
por parte del sector público de los costes de matriculación del alumno es la reducción de la tasa de
retorno pública en una media de 0,2 puntos porcentuales para los hombres y de 0,3 puntos porcen-

tuales para las mujeres (Tabla A9.7). En educación terciaria, el efecto medio es la reducción de la tasa
de retorno pública alrededor de 0,7 puntos porcentuales para los hombres y de 1 punto porcentual
para las mujeres. La magnitud de esta disminución en la tasa de retorno pública en Estados Unidos
es notable —2,3 puntos porcentuales para los hombres y 2,8 puntos porcentuales para las mujeres
(Tabla A9.8)—, lo que se explica en parte por las elevadas contribuciones privadas a los costes de la
educación terciaria en Estados Unidos.
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Interpretación de las tasas internas de retorno	
A9

Para las personas que completan la educación de segunda etapa de secundaria o de nivel terciario, las

elevadas tasas internas de retorno privadas en la mayoría de los países (aunque no en todos) indican

que la inversión en capital humano es una forma atractiva para que el ciudadano medio incremente

su riqueza. Más aún, y con algunas excepciones, se observa que las políticas que reducen o eliminan

los costes directos de la educación tienen solo un impacto modesto sobre la decisión de las personas

de invertir en educación a mitad de carrera.

En muchos casos, las tasas internas de retorno privadas registradas son superiores —y en varios países

significativamente superiores— al tipo de interés real libre de riesgo, que se mide normalmente en

referencia a los índices aplicados a los bonos del estado a largo plazo. Sin embargo, el rendimiento

de la acumulación de capital humano no está exento de riesgo, como indica la amplia distribución de

ingresos entre las personas con mayor nivel de educación. Es más, no todo el mundo que invierte en
un curso de educación lo completa. Las tasas de retorno serán bajas, y posiblemente negativas, para

los individuos que abandonan los estudios. Por tanto, aquellas personas que estén considerando la

posibilidad de invertir en educación probablemente requieran una prima de compensación del ries-

go. No obstante, en varios países, el tamaño de la prima de las tasas internas de retorno con relación

al tipo de interés real es superior a lo que aparentemente estaría justificado solo por consideraciones

del riesgo. Aunque el retorno de este tipo de inversión es elevado, respecto a inversiones con riesgos

similares, hay algunos obstáculos para que las personas realicen esta inversión. Tasas de retorno pri-

vadas ajustadas al alto riesgo ofrecen la base inicial para que las políticas de intervención aminoren

las limitaciones correspondientes.

Por un lado, altas tasas de retorno indican una carencia de trabajadores más preparados, lo cual in-
crementa los ingresos de dichos trabajadores. Esta situación puede ser temporal, y los altos retornos

de la educación generan al final una respuesta adecuada de la oferta para reconducir las tasas al ni-

vel de otros activos productivos. No obstante, la velocidad del ajuste dependerá en gran medida de la

capacidad del sistema educativo de responder al aumento derivado de la demanda y de la capacidad

del mercado laboral de absorber las cambiantes ofertas relativas de trabajadores. Este mecanismo de

reequilibrio puede acelerarse mediante una mejor información a los alumnos sobre el retorno de los

diversos programas de estudios disponibles, ayudándoles así a tomar decisiones más documentadas.

Parte del alto retorno puede también ser compatible con la estabilidad del mercado. Según esta in-

terpretación, las altas tasas internas de retorno reflejarían en parte la renta económica de un recurso
escaso, concretamente capacidad y motivación. Si el retorno marginal de la educación es inferior,

se reduce la necesidad de intervención pública para estimular la acumulación de capital humano si

la calidad del alumno marginal no puede mejorarse. No obstante, en la medida en la que el sistema

educativo puede mejorar tanto las capacidades cognitivas como no cognitivas de los jóvenes, las
políticas educativas pueden contribuir de forma significativa a la eficacia y equidad a largo plazo.

Los resultados de PISA sugieren que algunos países consignen mucho mejor que otros garantizar un

rendimiento educativo elevado y equitativo a la edad de 15 arios.

Las tasas internas de retorno de la inversión en educación pueden considerarse también desde un
punto de vista social. Dicha perspectiva combina tanto el gasto privado como el público y los bene-

ficios de la educación adicional. Por ejemplo, el coste social de la educación incluye la producción

no generada durante los periodos de estudio así como el coste total de proporcionar la educación,
y no únicamente el coste soportado por el alumno. Una tasa de retorno social debe incluir también

un abanico de posibles beneficios indirectos de la educación, que también tienen repercusiones eco-
nómicas, como una mejor salud, una mayor cohesión social y ciudadanos más informados y eficaces.
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Aunque se dispone de datos de los costes sociales para la mayoría de los países de la OCDE, la infor-
mación sobre el abanico completo de beneficios sociales es menos clara. De hecho, para varios fac-
tores externos posibles asociados a la educación, el conocimiento actual de la naturaleza y magnitud
de los efectos es incompleto.

Es importante considerar algunas de las limitaciones conceptuales más amplias para estimar las tasas
internas de retorno como las siguientes:

• Los datos registrados son únicamente las tasas de retorno contables. Los resultados serían dife-
rentes, sin duda, de estimaciones econometricas que se apoyaran, por ejemplo, en un enfoque en
función de los ingresos, y no en el flujo de ingresos a lo largo de la vida derivado de los ingresos
empíricos medios.

• Las estimaciones se refieren únicamente a la consecución de niveles de educación oficiales. No
reflejan los efectos del aprendizaje fuera de la educación formal.

• El enfoque empleado aquí estima los ingresos futuros de individuos con distintos niveles de edu-
cación completados sobre la base del conocimiento de cómo los ingresos brutos medios del nivel
actual varían según el nivel de educación conseguido y la edad. No obstante, la relación entre dis-
tintos niveles de consecución de educación e ingresos puede no ser la misma en el futuro. Cambios
tecnológicos, económicos y sociales podrían alterar la relación del nivel salarial con la educación
conseguida.

• Al igual que en la interpretación de los datos de dispersión de ingresos, las diferencias en las tasas
internas de retorno en todos los países reflejan en parte las distintas condiciones institucionales
) no de mercado que afectan a los ingresos. Por ejemplo, las situaciones institucionales que limitan
la flexibilidad de los ingresos relativos.

• Las estimaciones se basan en los ingresos medios antes de impuestos de las personas con distintos
niveles de educación. Sin embargo, en un nivel de educación concreto, los alumnos que hayan
elegido distintos programas o que provengan de grupos sociales distintos pueden registrar tasas de
retorno diferentes.

• Al calcular los beneficios, se tiene en cuenta el efecto de la educación sobre el aumento de la
probabilidad de empleo. No obstante, esto hace que la estimación sea sensible a la etapa del ciclo
económico en la que se recogieron los datos.

Los cálculos de las tasas de retorno implican también diversos supuestos restrictivos necesarios para
la comparabilidad internacional. En concreto, no fue posible incluir los efectos sobre las cuentas pú-
blicas de los cambios en los pagos de transferencias sociales resultantes de los cambios salariales. Esto
se debe en gran medida a que las normas que rigen el derecho a un amplio abanico de prestaciones
sociales varían considerablemente de un país a otro, así como según el estado civil (y a veces otros
criterios). Por consiguiente, para garantizar la comparabilidad, las tasas de retorno han sido calcula-
das sobre la presunción de que el individuo en cuestión es soltero y sin hijos.

Los análisis anteriores podrían ampliarse de diversas maneras, dependiendo de los datos disponibles.
En particular, sería muy útil contar con datos más diferenciados y comparables relativos a los costes
por alumno y al abanico de pagos de transferencias sociales. La estimación de los cambios en el cobro
del impuesto sobre el valor añadido resultantes de los ingresos obtenidos gracias a la consecución de
un mayor nivel de educación contribuiría también a una evaluación más completa del impacto sobre
las cuentas públicas. Los cálculos no tienen en cuenta que las personas con altos ingresos a menudo
generan mayores niveles de rentas a partir de los 64 años como resultado de tener un plan de pen-

siones superior.
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Conceptos y criterios metodológicos 	
A9

Los datos de ingresos de la Tabla A9. la están basados en un periodo de referencia anual en Austria,
Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, No-
ruega, Portugal, República Checa, Suecia y Turquía. Los ingresos son notificados semanalmente en
Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, y mensualmente en Alemania, Bélgica, Francia, Hungría,

Polonia y Suiza, y en la economía asociada Israel. Los datos sobre los ingresos son antes de impuestos,

aunque los ingresos de Bélgica, Corea y Turquía son netos sin el impuesto sobre la renta. Los datos de

los ingresos de los individuos que trabajan a tiempo parcial están excluidos en Hungría, Luxemburgo,
Polonia y República Checa, mientras que los datos sobre los ingresos obtenidos durante una parte del
año están excluidos en Hungría, Luxemburgo y Polonia.

Los estudios relacionados con la determinación de ingresos en Estados Unidos han sido descritos por
Bowles y Gintis (2000).

Para calcular las tasas internas de retorno se hicieron algunas suposiciones sobre los ingresos.

Para el individuo que decide estudiar la segunda etapa de educación secundaria como parte de su educa-

ción inicial, se asume que el nivel estimado de ingresos dejados de percibir se sitúa en el salario mínimo

(cuando no se disponía de un salario mínimo nacional, el salario se determina a partir de lo acordado en

los convenios colectivos). Esta asunción tiene como objeto equilibrar el registro de ingresos excesivamen-

te bajos para los individuos entre 15 y 24- años con primera etapa de educación secundaria, que dieron

como resultado estimaciones excesivamente elevadas en ediciones anteriores de Panorama de la Educación.

Para el individuo que decide volver a la educación a mitad de su vida laboral, las asunciones se re-

fieren al aumento inmediato de ingresos (10% con relación a los ingresos del nivel anterior de edu-

cación) y al tiempo necesario para la convergencia con el salario medio de las personas que ya han

completado el nivel máximo de educación (dos años). Estas suposiciones son algo ad hoc. Los datos

empíricos de los ingresos de adultos que vuelven a trabajar tras estudiar a tiempo parcial o completo

son escasos, sobre todo para personas que obtienen la certificación de la segunda etapa de educación

secundaria. No obstante, los datos de Canadá indican un periodo de convergencia de tan solo dos

años para las personas de 30 a 49 años que consiguen un título universitario, y aún menos tiempo de

recuperación para las que obtienen un titulo terciario (OCDE, 2003). No obstante, hay que señalar

que los datos canadienses se derivan de una pequeña muestra de individuos y no tienen en cuenta

que quienes han invertido en educación pueden diferir en aspectos importantes —como la motivación

y capacidad inherente— en comparación con los que no lo han hecho.

Para conocer los métodos empleados para el cálculo de las tasas de retorno en las Tablas A9.5 a A9.8,

véase el Anexo 3 en www.oecd.org / edu / eag2007.

Otras referencias

El siguiente material adicional relevante para este indicador puede encontrarse en Internet en la

dirección:

StatLink Qi-PM http: / /dx. doi org/10 .1787/068170623457

• Tabla A9.2b Tendencias en los ingresos relativos: población masculina (1997-2005)

• Tabla A9.2c Tendencias en los ingresos relativos: población femenina (1997-2005)

• Tabla A9.4b Distribución de la población masculina de 25 a 64 años por nivel de ingresos y nivel de

educación (2005 o último año disponible)

• Tabla A9.4c Distribución de la población femenina de 25 a 64 años por nivel de ingresos y nivel de

educación (2005 o último año disponible)
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A9
Tabla A9. la.

Ingresos relativos de la población que percibe rentas del trabajo (2005 o último ario disponible)
Por rurel de edualciónv sexo de la poblacicin de 25 a 64 	 de 30 a44 azios (segunda etapa de educackin saunduia postsecundaria no terciaria = 100)

Educación
terciaria

Inferior a de tipo A
segunda etapa Educación Educación y programas de Conjunto de

, de educación postsecundaria terciaria investigación	 la educación
secundaria no terciaria de tipo B avanzada	 terciaria

25-64 30-44 25-64 30-44 25-64 30-44 25-64 30-44 25-64 30-44

Alemania 2005 Hombres 93 95 114 117 128 126 159 152 151 144

Mujeres 77 80 117 117 117 113 161 160 151 149

H+M 88 86 111 111 132 130 164 157 156 150

‘ustralia 2005 Hombres 86 88 105 111 115 117 143 150 136 141

Mujeres 86 88 104 103 120 128 156	 156 146 149

H+M 81 83 96 99 110 113 139	 141 131 134

Austria 2005 Hombres 76 73 131 136 122 119 173 164 149 144

Mujeres 74 75 122 119 145 132 168 170 156 151

H+M 71 69 121 122 129 123 174 170 152 148

Bélgica 2004 Hombres 91 93 100 103 117 120 153	 151 137 137

Mujeres 82 84 106 110 127 127 155 160 137 139

H+M 90 92 102 104 116 118 155	 1	 154 134 134

Canadá 2004 Hombres 79 78 103 105 111 107 169 157 140 132

Mujeres 70 74 96 98 120 125 176 186 146 155

H+M 78 78 102 104 110 108 168 161 138 134

Corea 2003 Hombres 73 83 M m 103 109 138 132 127 125

Mujeres 75 91 111 m 138 146 201 227 176 195

H+M 67 77 ns m III 122 156 161 141 148

Dinamarca 2004 Hombres 82 79 97 92 113 112 141 134 133 128

Mujeres 85 80 96 96 115 115 128 124 126 123

H+M 82 80 103 98 115 116 129 124 126 122

España 2004 Hombres 84 83 83 87 107 105 144 141 132 128

Mujeres 78 79 95 62 97 100 156 158 141 144

H+M 85 84 89 96 104 105 144 141 132 130

Estados Unidos 2005 Hombres 64 65 113 112 117 115 192 193 183 183

Mujeres 63 63 109 111 122 119 173 180 167 172

H+M 67 67 110 110 117 114 183 183 175 175

Finlandia 2004 Hombres 91 88 m m 131 125 180 168 161 150

Mujeres 97 92 M Ell 129 125 165 160 146 141

H+M 94 91 m m 123 115 171 159 149 138

Francia 2005 Hombres 90 89 m m 129 134 167 166 152 152

Mujeres 81 81 m m 130 134 152 161 142 149

H+M 86 87 m m 125 131 157 161 144 148

Hungría 2005 Hombres 76 76 127 127 138 144 253 269 253 268

Mujeres 72 75 117 117 131 134 188 194 188 194

H+M 73 75 121 120 131 133 216 225 215 225

Irlanda 2004 Hombres 83 87 104 107 111 114 178 167 157 150

Mujeres 72 76 101 101 134 132 190 199 170 175

H+M 86 90 104 102 119 119 186 179 164 159

Italia 2004 Hombres 78 79 m m m os 183 163 183 163

Mujeres 73 74 m m m m 134 128 134 128

H+M 79 SI m tn m m 160 143 160 143

Luxemburgo 2002 Hombres 79 78 114 137 132 139 170 176 149 156

Mujeres 74 67 120 129 120 125 145 150 131 137

H+M 78 76 117 120 129 136 165 171 145 152

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (n'u.. oerd.org /edu/ eag2007).
Para ‘ ,htener mas Información acerca de los símbolos utützados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guia del lector.

StatLink 4INVIN http: / /dx.doi.org/10.1787/068170623457
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Tabla A9. 1 a. (continuación)
Ingresos relativos de la población que percibe rentas del trabajo (2005 o último año disponible)

Por nno/de educación y sexo de la población de 25 a 64 arios). de 30 a 44 años (segunda etapa de educación secundaria ), postsecundaria no terciaria = 109)

Educación
terciaria

Inferior a de tipo A
segunda etapa Educación Educación y programas de Conjun to de
de educación postsecundaria terc"aria investigación la educación

secundaria no terciaria de tipo B avanzada terciaria

25-64 30-44 25-64 30-44 25-64 30-44 25-64 30-4-4 25-64 30-44

Noruega	 2004	 Hombres 84 88 118 113 143 143 139 137 140 138

Mujeres 82 86 121 116 148 151 141 142 142 143

H+M 84 88 125 120 154 146 135 133 136 134

Nueva Zelanda	 2005	 Hombres 79 81 107 109 122 110 146 139 140 133

Mujeres 77 73 105 103 115 113 147 149 135 137

H+M 78 79 105 106 108 102 144 141 132 131

Países Bajos	 2002	 Hombres 84 84 m m m m m m 143 141

Mujeres 72 72 m m m m m m 155 156

H+M 84 84 m m m m m m 148 147

Polonia	 2004	 Hombres 77 76 107 110 164 175 184 186 179 183

Mujeres 68 71 102 103 136 150 155 164 151 162

H+M 78 80 99 100 154 166 166 170 163 169

Portugal	 2004	 Hombres 54 60 m m m m 182 180 182 180

Mujeres 58 61 m m m m 177 180 177 180

H+M 57 62 m m m m 179 179 179 179

Reino Unido	 2005	 Hombres 72 70 m os 117 118 152 161 142 148

Mujeres 70 65 m m 137 136 200 203 180 181

H+M 69 71 m m 123 124 169 177 155 161

República Checa	 2005	 Hombres 79 82 m m 135 148 193 201 190 199

Mujeres 72 74 m os 125 136 165 171 161 169

H+M 72 76 m m 125 139 185 194 181 191

Suecia	 2004	 Hombres 85 81 121 124 107 106 145 140 135 132

Mujeres 87 82 105 107 114 106 133 129 127 122

H+M 87 82 120 121 105 100 137 131 127 122

Suiza	 2005	 Hombres 79 79 109 106 123 122 149 145 140 137

Mujeres 75 81 112 110 131 140 158 170 149 161

H+M 76 80 109 108 139 142 164 165 156 157

Turquía	 2004	 Hombres 67 64 m m 115 I/O 149 145 139 133

Mujeres 46 48 m m 154 174 183 169 164 167

H+M 65 63 m os 121 119 152 143 141 135

Israel	 2005	 Hombres 74 62 107 112 119 113 179 185 159 162

Mujeres 72 66 120 122 119 119 177 188 157 165

H+M 79 71 104 105 113 109 169 178 131 156

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (nsvw.oecd.org/eduleag2007).
Para obtener mas información acerca de/os símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector

StatLink M-jJal http:	 doi .org/10.1787/068170623457
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A9

CAPÍTULO A	 RESULTADOS PE LAS INSTILUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO PEL APPENPIZAJE

Tabla A9. 1b.

Diferencias de ingresos entre mujeres y hombres (2005 o último año disponible)
Ingresos medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombres por nivel de educación

de la población de 30 a 44 años )  de 55 064 años.

Inferior

Educación
terciaria
de tipo A

a segunda etapa Educación Educación y programas
de educación	 postsecundaria terc'aria de investigación

secundaria	 no terciaria de tipo B avanzada

30-44 55-64	 30-44 55-64 30-44 55-64 30-44 55-64 30-44 55-64

=	 Alemania	 2005 49 SO 58 SO 52 52 62 62 57 53

5	 Australia	 2005 58 59 58 56 64 62 61 60 62 59

Austria	 2005 59 54 58 SS 64 99 60 64 57 53

Bélgica	 2004 67 67 74 65 78 79 78 84 76 67
'.

Canadá	 2004 53 SO SS 56 64 55 65 57 63 54

Corea	 2003 49 45 44 52 59 107 76 62 51 37

Dinamarca	 2004 71 70 70 72 72 71 65 64 72 69

España	 2004 64 57 68 67 64 56 76 74 75 65

Estados Unidos	 2005 62 54 64 62 66 67 60 58 65 58

Finlandia	 2004 71 78 68 78 67 74 65 71 70 73

Francia	 2005 67 65 74 71 74 62 72 64 74 62

Hungría	 2005 87 86 87 102 81 107 63 77 83 84

Irlanda	 2004 49 56 56 63 65 57 67 52 62 58

Italia	 2004 69 76 75 70 m m 59 SS 74 70

Luxemburgo	 2002 79 83 92 71 83 105 78 131 84 56

Noruega	 2004 61	 63 63 65 66 69 65 63 66 63

Nueva Zelanda	 2005 53	 60 59 71 61 54 64 65 61 65

Países Bajos	 2002 51	 47 60 47 m m m m 62 50

Polonia	 2004 70 72 75 95 64 76 66 74 81 87

Portugal	 2004 73 96 72 130 m m 72 193 78 114

Suecia	 2004 73 76 72 73 72 77 66 68 72 74

Suiza	 2005 55 46 54 52 62 53 64 53 54 47

Reino Unido	 2005 47 49 50 56 57 59 63 71 56 54

República Che.	 2005 67 78 75 90 69 79 64 74 69 81

Turquía	 2004 52 38 69 113 109 m 81 176 78 85

Israel	 2005 61 48 57 56 60 51 58 58 62 58
'

/sen se: OCDE. Para ser notas, consulte Anexo 3 (n	 orcd • org / edu / eag2007).
Para obtener más informaclán acerca dolos símbolos uulizados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink tkg . http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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¡Cuáles son los beneficios económicos de la educación? — INDICADOR A9	 CAPÍTULO A

Tabla A9.2a.

Tendencias de los ingresos relativos: población adulta (1997-2005)
Por nivel de educación, para la población de 25 a 64 años (segunda etapa de educación secundaria y postsecundar a no terciaria -= 100)

c.,

1997 1998 1999 2000 2001 2002 ' 2003 2004 2005

Alemania Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 81 78 79 75 m 77 87 88 88
Educación terciaria 133 130 135 143 m 143 153 153 156

Australia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 79 en 80 m 77 m in rn 81
Educación terciaria 124 m 134 m 133 in m m 131

Austria Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m m in mm m m m 71

Educación terciaria m m m m m m mm152
Bélgica Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m m es 92 m 91 89 90 m

Educación terciaria m m m 128 m 132 130 134 m

Canadá Inferior a la segunda etapa de educación secundaria en 77 79 79 76 77 78 78 m

Educación terciaria en 141 141 145 146 139 140 138 m

Corea Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m 78 m m ni re 67 m m

Educación terciaria m 135 in m rn m 141 m m

Dinamarca Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 85 86 86 m 87 88 82 82 m

Educación terciaria 123 124 124 m 124 124 127 126 m

España Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 76 80 m m 78 es m 85 m

Educación terciaria 149 144 m m 129 es m 132 os

Estados Unidos Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 70 67 65 65 m 66 66 65 67

Educación terciaria 168 173 166 172 m 172 172 172 175

Finlandia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 97 96 96 m 95 95 94 94 in

Educación terciaria 148 148 153 m 150 150 148 149 re

Francia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 84 84 84 rn m 84 84 85 86

Educación terciaria 149 150 150 m m 152 146 147 144

Hungría Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 68 68 70 71 71 74 74 73 73

Educación terciaria 179 184 200 194 194 205 219 217 215

Irlanda Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 75 79 m 89 m 76 m 86 m

Educación terciaria 146 142 rn 153 m 144 m 164 m

Italia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m 58 rn	 78 m 78 m 79 ns

Educación terciaria en 127 m	 138 m 153 en 160 ns

Luxemburgo Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m m m	 m m 78 m m m

Educación terciaria m m m	 m m 145 mmm

Noruega Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 85 84 84	 m m 84 80 84 m

Educación terciaria 138 132 133	 m m I3 5 126 136 m

Nueva Zelanda Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 77 76 76	 74 74 m 76 75 78

Educación terciaria 148 136 139	 133 133 m 126 129 132

Países Bajos Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 83 m m	 m m 84 m m m

Educación terciaria 141 m ns	 in m 148 m m m

Polonia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria enenenenenenen 78 m

Educación terciaria enenenenenenen 163 In

Portugal Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 62 62 62	 m m m m 57 es

Educación terciaria 176 177 178	 m m m m 179 m

Suecia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 90 89 89	 m 86 87 87 87 ni

Educación terciaria 129 130 131	 m 131 130 128 127 m

Suiza Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 74 75 76	 78 77 75 74 76

Educación terciaria 152 153 151	 157 156 156 164 156

Reino Unido Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 64 65 65	 67 67 in 69 67 69

Educación terciaria 153 157 159	 159 159 m 162 158 155

República Checa Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 68 68 68	 m m m in 73 72

Educación terciaria 179 179 179	 m m m en 182 181

Turq u lia Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m m m	 m rn m	 m 65 m

Educación terciaria enenenmenenen 141 m

Israel Inferior a la segunda etapa de educación secundaria enenmenenenenen 79

Educación terciaria enenenenenenenm 151

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (unn.secd.oeg/edu/eag2007).

Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
StatLink 3I7	 http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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CAPÍTULO A	 RESULTAPOS PE LAS INSTITUCIONES  EPL/CATIVA5 E IMPACTO GEL APRENPIZAJE

A9
Tabla A9.3.

Tendencias de las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres (1997-2005)
Ingresos medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombres por nivel de educación de la población de 25 a 64 años

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 63 74 70 56 in 53 54 54 52

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 64 67 68 63 m 61 60 60 62

Educación terciaria 63 68 60 61 in 60 58 60 62

Australia	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 60 ni 66 m 62 in rn in 61

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 62 in 64 m 62 m in in 60

Educación terciaria 62 In 67 in 63 m m in 65

Austria	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m ni m mm m mm 57

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria in m m m m m m m 60

Educación terciaria ni ni m m m rn m m 62

Bélgica	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria rn in m 64 in 65 66 66 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsec-undaria no terciaria in in m 72 in 72 74 74 m

Educación terciaria in ni m 74 in 76 74 74 m

Canadá	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria in 52 51 52 51 50 52 52 ni

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 59 60 60 59 61 60 59 m

Educación terciaria in 61 60 58 58 60 61 61 m

Corea	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria in 56 m in m ni 48 in m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 70 m rn ni m 47 ni m

Educación terciaria m 75 m in in ni 65 in m

Dinamarca	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 73 73 73 m 74 75 73 74 in

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 71 71 m 71 73 71 71 ni

Educación terciaria 68 66 66 in 67 68 67 67 in

España	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 60 61 m in 58 ni in 63 m

Segunda etapa de educación secundarias postsecundaria no terciaria 72 76 m m 71 rn in 68 in

Educación terciaria 68 69 na m 64 ni m 73 in

Estados	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 53 60 59 59 m 63 67 63 63

Unidos	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 59 62 61 60 in 63 64 63 65

Educación terciaria 59 58 59 56 m 58 61 59 59

Finlandia	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 78 77 77 in 76 76 76 76 ni

Segunda etapa de educación secundaria y postseaindaria no terciaria 74 72 72 m 71 72 72 72 m

Educación terciaria 66 65 62 m 63 64 66 65 m

Francia	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 68 68 68 m ni 68 68 68 68

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 75 75 75 in m 75 75 74 75

Educación terciaria 69 69 69 m m 69 72 70 70

Hungría	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 79 80 84 83 83 85 89 89 88

Segunda etapa de educacion secundaria y postsa-undaria no terciaria 88 86 89 88 88 93 95 96 93

Educación terciaria 64 63 62 62 62 67 71 72 69

Irlanda	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 46 48 in 46 in 48 in 49

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 59 63 ni 60 m 57 m 56 in

Educación terciaria 70 70 m 71 m 62 m 61 in

Italia	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria in 70 in 76 na 70 m 69 rn

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria in 62 in 65 m 66 m 74 in

Educación terciaria in 52 m 62 m 60 in 54 ni

Luxemburgo	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m m m m m 80 m m ni

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m 86 m m ni

Educación terciaria m m m m m 75 ni in in

Nota Se excluyen los datos sobre los ingresos de los individuos en empleos a tiempo parcial en Bélgica, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Portugal

y República Checa, mientras que los datos sobre los ingresos por trabajo durante una parte del ario se excluyen en Bélgica, Hungría, Luxem-

burgo, Polonia y Portugal.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (u4moecd.org/eduleag2007).
Para obtener uni, mformanin acerca de los símbolos utffizados en lugar de los datos gue faltan, consulte la Guía del lector.
StatLink Mar, http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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¿Cuáles son los beneficios económicos de la educación? — INDICADOR A9	 CAPÍTULO A

Tabla A9.3. (continuación)
Tendencias de las diferencias de ingresos entre mujeres v hombres (1997-2005)

Ingresos medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombres por nivel de ' educac'ón deja población de 25 a 64 años

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Noruega	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 60 60 61 m m 61 63 63 m
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 61 61 62 m m 63 66 64 m
Educación terciaria 63 62 62 m m 64 66 65 ni

Nueva Zelanda Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 52 61 65 61 61 m 65 66 61

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 62 63 67 64 64 m 63 63 62

Educación terciaria 60 59 61 67 67 m 62 62 60

Países Bajos	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 46 m m m m 49 in m m
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 56 m m rn m 58 m m m
Educación terciaria 57 m m m m 62 m m m

Polonia	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria mmmmm mm 71 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria mmsesemmm 81 m

Educación terciaria m m m m m m m 68 ni

Portugal	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 72 71 71 m m m m 74 m
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 69 69 69 m m m m 69 m
Educación terciaria 66 66 65 m m m m 67 m

Suecia	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 73 74 74 In 74 74 75 75 ni

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 72 73 m 71 72 73 73 in

Educación terciaria 67 66 67 m 65 67 68 69 m

Suiza	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 51 51 53 51 m 51 52 54 53

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 55 57 58 57 se 53 54 52 56

Educación terciaria 60 61 62 62 m 59 60 58 60

Reino Unido	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 47 50 51 50 50 m 52 52 50

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 53 53 53 52 52 se 54 53 52

Educación terciaria 60 62 63 64 64 m 64 63 66

República	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria

Checa

66 66 66 m m m m 74 74

69 69 69 m m m m 80 80Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria

Educación terciaria 66 65 65 m m m m 67 68

Turquía	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria m m m m m m m 52 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m m 75 ni

Educación terciaria semsesenssese 89 m

Israel	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria sesemsesemsese 57

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria sesesesesesesese 59

Educación terciaria sesesesenssesese 58

Nota Se excluyen los datos sobre los ingresos de los individuos en empleos a tiros ,o parcial en Bélgica, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Portugal
y República Checa, mientras que los datos sobre los ingresos por trabajo durante una parte del año se excluyen en Bélgica, Hungría, Ltncem-

burgo, Polonia y Portugal.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd.org/eduleag2007).
Para obtener 'mí, información acerca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guia del lector

StatLink 4 p4I http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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CAPÍTULO A	 RESULTADOS PE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO DEL APRENDIZA/E

A9
Tabla A9.4a.

Distribución de la población de 25 a 64 años por niveles de ingresos y de educación (2005 o último año disponible)

Nivel de ingresos
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Alemania	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 30,8 32,7 28,2 7,0 1,3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 24,4 33,9 29,0 8,3 4,3 100

Educación terciaria de tipo B 12,8 25,4 32,3 18,0 11,5 100

Educación terciaria de tipo A y progi-amas de investigación avaniada 14,2 17,1 24,9 20,7 23,0 100

Todos los niveles de educación 21,5 28,5 28,1 12,3 9,6 100

Australia	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 24,3 46,3 21,1 5,6 2,8 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 14,5 39,2 29,9 10,0 6,4 100

Educación terciaria de tipo B 12,9 32,6 35,2 11,3 8,0 100
Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 9,1 20,5 33,1 19,5 17,9 100
Todas las niveles de educación 15,5 35,1 28,9 11,6 8,9 100

Austria	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 32,6 41,0 18,9 4,9 2,6 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 20,2 30,6 29,2 11,6 8,5 100

Educación terciaria de tipo B 11,9 17,1 30,3 23,8 16,8 100

Educación terciaria de Upo A y programas de investigación avanzada 15,0 13,4 15,7 19,3 36,6 100

Todos los niveles de educación 20,8 29,2 26,5 12,5 11,1 100

Bélgica	 2004 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 10,5 58,0 27,9 3,3 0,3 100
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5,8 52,8 33,8 6,3 1,4 100
Educación terciaria de tipo B 2,1 35,3 48,4 12,0 2,2 100
Educación terciaria de tipoA y programa.s lc, investigación avanmia 1,6 17,8 37,3 26,7 16,7 100
Todos los niveles de educación 5,5 44,5 35,9 10,2 3,9 100

Canadá	 2004 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 37,9 29,6 16,9 8,9 6,7 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 27,6 26,5 23,0 11,6 11,2 100

Educación terciaria de tipo 13 24,4 23,0 23,2 14,6 14,8 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 19,6 14,7 17,2 15,8 32,6 100

Todos los niseles de educación 26,5 23,4 20,8 13,0 16,3 100

Corea	 2003	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 31,5 42,8 19,0 2,5 4,2 100
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 15,7 34,9 29,6 8,6 11,2 100
Educación terciaria de tipo B 14,5 30,8 31,0 11,3 12,4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación as an,ada 8,6 17,5 29,7 17,1 27,0 100

lixkxs k. niwles ,le• e, lucación 17,8 32,1 27,1 9,5 13,5 100

1)inanm rca	 2004 Inferior ala segunda etapa de educación secundaria 25,3 41,3 26,9 4,4 2,2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 16,2 35,8 35,8 7,8 4,3 100

Educación terciaria de tipo B 12,6 23,4 43,5 14,0 6,4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación asarvada 13,2 20,3 38,8 15,4 10012,3

5,9Todos los niveles de educación 17,6 32,4 34,8 9,2 100

España	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 12,8 50,8 29,0 5,2 2,2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 9,3 42,6 31,6 10,2 6,3 100

Educación terciaria de tipo B 7,8 43,8 30,6 10,6 7,1 100

Educación terciaria de tipo A y programa.s de investigación a, armada 3,3 22,8 33,2 19,9 20,7 100

Todos los niveles de educación 9,1 41,0 30,9 10,7 8,4 100

Estados	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 41,7 40,4 12,2 3,9 1,8 100

Unidos	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 23,5 36,2 21,3 11,3 7,8 100

Educación terciaria de tipo B 16,4 31,0 25,2 16,7 10,7 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11,4 19,2 21,4 18,3 29,7 100

Todos los niveles de educación 20,3 29,9 20,7 13,5 15,7 100

Fuente: OC D E. Para ser notas, consulte Anexo 3 (ite.oecd.org/edu/eag2007).
Para obtener mas información acerca de los simbolos utilizados en lugar de los datos guejaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink eiffle http://dx.doi.org/10.1787/068170623457

1 60	 Panorama de la Educa°. O Santrilarta 2007



¡Cuáles son los beneficios económicos de la educación? - INDICADOR A9	 CAPÍTULO A

Tabla A9.4a. (continuación 1)
Distribución de la población de 25 a 64 años por niveles de ingresos y de educación (2005 o último año disponible)

Nivel de ingresos
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Finlandia	 2004 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 26,2 36,7 27,4 6,8 2,8 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 22,1 36,4 30,9 7,8 2,9 100

Educación terciaria de tipo B 13,8 27,2 39,6 12,3 7,1 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11,3 16,4 27,4 22,1 22,8 100

Todos Ic6 nneles de educación 19,2 30,8 31,1 11,3 7,7 100

Francia	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 16,6 51,8 23,9 5,5 2,2 100

Segunda etapa de educación seamdaria y postsecundaria no terciaria 8,4 46,1 32,7 8,8 4,0 100

Educación terciaria de te B 3,1 28,8 40,9 17,3 9,9 100

Educación terciaria (le tipo A y programas de investigación avanzada 4,1 17,4 33,7 20,5 24,3 100

Todos los niveles de educación 9,4 40,9 31,3 10,8 7,5 100

Hungría	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 12,5 67,0 16,1 3,0 1,5 100

Segunda etapa sie educación secundaria y postsec-undaria no terciaria 10,5 43,8 26,7 10,3 8,7 100

Educación terciaria de tipo B 8,3 29,4 30,0 10,6 21,8 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 2,1 6,7 23,4 24,4 43,5 100

Todos los niveles de educación 9,0 39,6 24,1 12,2 15,2 100

Irlanda	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 31,7 33,9 21,9 8,2 4,3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 20,2 33,7 25,6 12,4 8,0 100

Educación terciaria de tipo B 11,5 30,1 29,0 15,6 13,8 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 9,6 14,9 19,3 22,7 33,5 100

Todos los niveles de educación 20,8 29,2 23,3 13,5 13,1 100

Italia	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación seaindaria 20,0 44,2 24,0 5,5 6,2 100

Segwida etapa de educación secwidaria y postsecundaria no terciaria 10,3 33,6 34,1 10,7 11,4 100

Educación terciaria de tipo 8 m m m m rn m

Educación terciaria de tipoA y programas de investigación sanzada 7,5 17,7 31,0 15,2 28,6 100

Todos los niveles de educación 14,0 36,0 29,4 9,1 11,5 100

Luxemburgo 2002	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 12,1 60,1 21,6 4,9 1,3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 2,3 52,2 28,0 11,7 5,8 100

Educación teniaria de tipo B 0,6 28,6 41,7 17,2 11,8 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 0,0 14,4 36,6 24,9 24,1 100

Todos los niveles de educación 3,5 45,4 30,0 13,0 8,2 100

Noruega	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 30,1 37,1 25,5 5,1 2,2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 20,4 35,4 32,2 8,1 4,0 100

Educación terciaria de tipo B 8,7 15,3 34,7 22,8 18,4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 12,3 22,0 40,1 13,5 12,1 100

Todos los niveles de educación 19,0 31,0 33,7 9,7 6,6 100

Nueva	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 22,9 48,4 20,8 5,4 2,5 100

Zelanda	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 17,4 34,1 28,8 11,5 8,2 100

Educación terciaria de tipo B 16,9 29,3 30,8 11,2 11,7 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11,5 21,9 26,9 19,4 20,3 100

lilclos las niveles de educación 17,0 33,5 27,2 12,1 10,2 100

Países Bajos	 2002	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 26,9 37,9 29,0 5,0 1,3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 17,4 36,5 33,2 9,3 3,6 100

Toda la educación terciaria 8,3 20,8 30,5 21,9 18,6 100

"lbdos los niveles de educación 17,4 32,6 31,3 11,6 7,1 100

Fi/ente: OCDE. Para ice notas, consulte Anexo 3 (uarlroecd.org/edu leag2007).

Para ob t ener mä, informaman acerca dolos símbolos utihrados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector.

StatLink effWni http: / /cbc.doi .org/10.1787 /068170623457
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A9
Tabla A9.4a. (continuación 2)

Distribución de la población de 25 a 64 años por niveles de ingresos y de educación (2005 o último año disponible)
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.0.j N.

.9..
•

.1
C

n.g

.... e . g
ET1

`1. 3 jr

m
'ieiseg >1!

,17,.- 2 I1„ itl E 0 ,:..E40'
.1 ,9.,
°"e,.I
1 49

z c:-. E
21.1

•1. ,3 1
&A L

-1 . r:
I! ,5
•2.5.E
-2'

71
21A

.2 i 1
L gl

3. g

. r.	 E

e..2
':':,
..ig

.E- J, .s... ""o' i 	 > ,Y, _e.1) ,Y,

% % 0,0 % % ./0
Polonia	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 17,0 54,4 21,0 5,7 1,9 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8,5 44,7 29,1 10,7 7,0 100
Educación terciaria (le tipo B 4,2 27,9 28,0 15,6 24,3 100

Educación terciaria de tipoA y programas de investigación avanzada 1,2 16,6 35,6 20,8 25,8 100

Todos los niveles de educación	 . 9,6 41,0 27,6 11,4 10,4 100
Portugal	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 0,0 61,6 23,2 7,7 7,5 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 0,0 32,9 27,8 15,1 24,2 100

Educación terciaria de tipo B m m m m m m

Educación terciaria de tipoA y programas de investigación avanzada 0,0 7,1 16,5 18,3 58,2 100

Todos los niveles. de educación 0,0 50,0 23,2 10,3 16,5 100

Reino Unido	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 34,9 46,0 14,3 3,4 1,4 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 20,0 38,8 23,9 10,5 6,9 100

Educación terciaria de tipo B 10,3 28,0 28,8 20,4 12,5 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 6,3 15,4 23,4 25,2 29,7 100

Todos los niveles de educación 17,3 33,1 23,3 14,1 12,2 100

República	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 18,7 65,3 13,7 1,7 0,7 100
Che.	 Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5,1 49,8 34,1 7,7 3,3 100

Educación terciaria de tipo B 1,1 33,5 43,8 12,7 9,0 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 0,3 10,5 39,2 21,9 28,0 100

Todos los niveles de educación 5,4 44,6 33,3 9,6 7,2 100

Suecia	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 18,6 44,0 31,1 4,8 1,6 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 11,1 41,9 34,9 8,0 4,1 100

Educación terciaria de tipo 8 12,9 31,1 39,8 11,4 4,9 100

Educación terciaria de tipoA y programas de investigación avanzada 10,6 21,5 36,4 15,3 16,3 100

Todos los niveles de educación 12,8 37,2 34,8 9,1 6,1 100

Suiza	 2005	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 29,2 51,7 16,9 1,3 0,9 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 21,3 35,4 32,3 7,9 3,1 100

Educación terciaria de tipo B 8,6 20,5 39,7 20,0 11,2 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 8,7 19,0 25,9 23,4 23,0 100

Todos los niveles de educación 18,0 31,8 30,2 12,0 8,1 100

Turquía	 2004	 Inferior a la segunda etapa de educación secundaria 28,2 39,5 20,2 7,7 4,4 100

Segunda etapa cle educación secundaria y postsecundaria no terciaria 12,1 26,1 29,6 17,1 15,0 100

Educación terciaria de tipo B 5,8 11,8 25,4 32,8 24,2 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 4,3 9,6 27,8 31,0 27,2 I 00

Israel	 2005	 Inferior a la segunda etapa ,Ic eduación seturglana 22,4 54,4 16,4 3,7 3,1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 16,7 43,1 22,6 8,7 9,0 100

Educación terciaria de tipo B 16,3 36,6 23,0 10,3 13,8 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 10,5 24,9 20,5 13,1 31,1 100

Todos los niveles de educación 14,6 35,4 21,4 10,4 18,2 100

Fuente. OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgiedulea82007).
Para obtener más xnformac,6n acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guzfaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink ~MI http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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TIR cuando el individuo
adquiere inmediatamente

el siguiente nivel
de educación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años,
comienza el siguiente nivel de educación

a tiempo completo y asume..

los costes drectos y los	 los ingresos n o percibidos,
ingresos no percibidos	 pero no los c stes directos

TIR cuando el individuo
adquiere inmediatamente

el siguiente nivel
de educación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años,
comienza el siguiente nivel de educación

a tiempo com .leto y asume..

los costes d • rectos y los	 los ingresos n o percibidos,
ingresos no percibidos	 pero no lost- stes directos

¿Cuáles son los beneficios económicos de la educación? - INDICADOR A9	 CAPÍTULO A

Tabla A9.5.

Tasas internas de retorno (TIR) privadas para individuos que han obtenido un titulo de segunda etapa
de secundaria o postsecundaria no terciaria CINE 3/4 (2003)

Asumiendo que todos los individuos, tras la primera etapa de educación secundaria, reciben el salario mínimo

A9

Hombres ./0 Mujeres ./0 Hombres ./0 Mujeres ./o Hombres ./0 Mujeres cY0

2 Bélgica 14,8 11,6 9,0 24,4 9,3 25,8
C Corea 14,0 8,6 13,2 12,2 13,6 13,1

Dinamarca 16,2 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1
Estados Unidos 23,9 19,7 20,9 18,7 21,4 19,3

2	 Finlandia 17,3 11,6 -0,5 2,6 -0,5 2,7
Hungría 12,0 13,4 11,4 13,7 11,7 14,1

Noruega 9,0 7,3 9,3 10,8 9,7 11,9

Nueva Zelanda 14,1 14,9 10,3 7,3 10,7 7,8

Reino Unido 21,3 19,2 8,2 9,0 8,6 9,8

Suecia 18,7 13,1 7,7 5,4 7,7 5,4

Suiza 7,0 4,6 10,2 10,2 12,1 15,6

Nota Se estiman ingresos negativos cuando ingresos no percibidos excesivamente altos producen cálculos excesivamente bajos.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink 4ìi41 http://dx.doi.org/10.1787/068170623457

Tabla A9.6.

Tasas internas de retorno (TIR) privadas para individuos que han obtenido
un título de educación terciaria CINE 5/6 (2003)

Hombres % Mujeres 'Yo Hombres ./0 Mujeres % Hombres ./o Mujeres %

2 Bélgica 10,7 15,2 20,0 28,2 21,1 32,2

Ó Corea 12,2 14,9 15,0 27,7 15,9 31,1

.11 Dinamarca 8,3 8,1 12,4 10,2 12,5 10,5

Estados Unidos 14,3 13,1 12,9 9,7 15,1 13,0

Finlandia 16,7 16,0 16,2 13,2 16,4 13,4

Hungría 22,6 15,0 25,1 19,4 27,8 22,0

Noruega 12,1 15,7 15,6 15,9 15,8 16,2

Nueva Zelanda 9,3 12,9 6,5 7,5 7,2 8,8

Reino Unido 16,8 19,6 11,4 14,9 12,5 16,8

Suecia 8,9 8,2 10,4 8,2 10,8 8,7

Suiza 10,0 9,8 10,9 20,6 11,3 22,2

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).

StatLink ar."-W» http//dx.doi.org/10.1787/068170623457
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CAPÍTULO A	 RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPACTO DEL APRENDIZAJE

A9
Tabla A9.7.

Tasas internas de retorno (TIR) públicas para individuos que han obtenido un titulo
de segunda etapa de secundaria o postsecundaria no terciaria CINE 3/4 (2003)

Asumiendo que todos los individuos, tras la primera etapa de educación secundaria, reciben el salario mínimo

TIR cuando el individuo
adquiere inmediatamente

el siguiente nivel
de educación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años,
comienza el siguiente nivel de educación

a tiempo completo y asume..

los costes (Erectos y los	 los ingresos no percibidos,
ingresos no percibidos	 pero no los costes directos

Hombres % Mujeres ./o Hombres % Mujeres ./0 Hombres % Mujeres cYo

Bélgica 11,4 9,4 2,2 6,4 2,1 6,2

Corea 6,7 3,0 3,2 3,7 2,6 3,0

Dinamarca 11,1 8,5 2,1 1,9 2,1 1,9

:11 Estados Unidos 12,5 9,7 14,2 13,1 13,7 12,5

2	 Finlandia 8,2 4,7 -9,2 -2,6 -9,2 -2,6

Hungría 8,3 8,9 3,3 5,9 3,2 5,7

Noruega 5,5 3,5 0,4 -0,2 0,2 -0,4

Nueva Zelanda 8,3 5,2 3,0 -2,2 2,7 -2,4

Reino Unido 13,4 10,6 4,8 4,1 4,3 3,4

Suecia 10,4 6,9 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Suiza 1,7 2,4 -4,1 -3,1 -4,6 -3,7

Nota: Se estiman ingresos negativos cuando ingresos no percibidos excesivamente altos producen cálculos excesivamente bajos

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (liwir. oecd. org / edu/ eag2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068170623457

Tabla A9.8.
lasas internas de retorno (TIR) públicas para individuos que han obtenido

un titulo de educación terciaria CINE 5/6 (2003)

g Bélgica

5 Corea

Dinamarca

Estados Unidos

Finlandia

Hungría

Noruega

Nueva Zelanda

Reino Unido

Suecia

Suiza

Hombres % Mujeres 'Yo Hombres % Mujeres °A Hombres ./o Mujeres ./0

12,2 17,9 10,6 9,4 10,3 9,0

14,2 16,8 7,4 17,2 5,9 13,1

7,8 6,9 3,4 1,0 3,3 0,9

14,1 13,0 9,6 6,0 7,3 3,2

13,6 11,3 10,7 8,7 10,6 8,6

18,8 13,1 14,8 10,3 13,6 9,2

9,5 9,9 4,3 4,5 4,3 4,5

9,9 9,9 2,4 2,1 1,7 1,2

13,7 16,1 6,4 8,4 5,6 7,1

7,5 6,3 3,6 1,8 3,4 1,6

6,3 5,8 -0,1 -0,7 -0,2 -0,9

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (n-nc oecd.arg/edu/eag200D).
StatLink Meg UI http://dx.doi.org/10.1787/068170623457
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RECURSOS FINANCIEROS

Y HUMANOS INVERTIDOS

EN EDUCACIÓN
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CAPÍTULO B

Clasificación de los gastos en educación

Los gastos en educación se clasifican en este indicador según las tres dimensiones
siguientes:

• La primera dimensión —representada en el diagrama de abajo por el eje horizontal—

define el destino de los gastos. Los recursos destinados no sólo a los centros escolares

y a las universidades, sino también a los Ministerios de Educación y otros organismos

que tienen por vocación impartir o apoyar la enseñanza, constituyen uno de los

componentes de esta dimensión, como ejemplo de otros gastos en educación fuera
de las instituciones educativas.

• La segunda dimensión —representada en el diagrama de abajo por el eje vertical— se

refiere a los bienes y servicios adquiridos. No todos los gastos efectuados en institu-

ciones educativas pueden clasificarse como gastos directos en enseñanza o en edu-

cación. En numerosos paises de la OCDE, las instituciones educativas ofrecen no sólo

servicios en materia educativa, sino también diversos tipos de servicios auxiliares di-

rigidos a ayudar a los estudiantes y a sus familias. A modo de ejemplo se pueden citar

la comida, el transporte, el alojamiento, etc. Además, conviene señalar que la parte

de los recursos destinados a las actividades de investigación y desarrollo puede ser

relativamente importante en la enseñanza terciaria. Los gastos en bienes y servicios

de educación no se verifican en su totalidad dentro de las instituciones educativas.

Las familias, en efecto, pueden comprar material y manuales escolares por su cuenta

o pagar clases particulares a sus hijos.

Fondos públicos	 • Fondos privados	 .?.,e Fondos privados subvencionados

Gastos en instit uciones educativas
(ejemplo: colegios, universidades,

administración y servicios de ayuda
a los estudiantes)

Gastos en educación fuera
de las instituciones educativas

(ejemplo: compras privadas de
bienes v servicios de educación,

incluidji, la,	 particulares)

Gastos en
servicios

esenciales
de educación

Ejemplo: gastos públicos en servicios de
educación en las instituciones educativas

Ejemplo: gastos privados
subvencionados en servicios de
educación en las instituciones educativas

Ejemplo: gastos privados
subvencionados en la compra
de libros

Ejemplo: gastos privados en
la compra de libros, material escolar
y clases particulares

Ejemplo: gastos privados en tasas de
matrícula

Gastos en Ejemplo: gastos públicos en investigación
investigación en las instituciones ile educaci¿m terciaria

y desarrollo Ejemplo: fondos de la industria privada
destinados a investigación y desarrollo
en las instituciones educativas

Gastos en
servicios

de educación
aparte de la

enseñanza

Ejemplo: gastos públicos en servicios
auxiliares (comida, transporte escolar
o alojamiento en el campus)

Ejemplo: gastos privados
subvencionados en subsistencia del
estudiante o reducción de los costes
de transporte

Ejemplo: gastos privados en tasas por 	 Ejemplo: gastos privados
servicios auxiliares	 en subsistencia del estudiante

o en transporte
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CAPÍTULO B

• La tercera dimensión —representada en el diagrama de abajo por distintos colores—

clasifica los orígenes de los fondos, que comprenden los recursos del sector público

y de organismos internacionales (indicados en azul claro) y los de las economías

domésticas y otras entidades privadas (indicadas en azul intermedio). En el caso en

que los gastos de carácter privado estén subvencionados, las celdas de la tabla están

coloreadas en azul oscuro.

Diagramas de cobertura

Para los indicadores Bi, B2 N B3

Para los indicadores B4 y BS

glfeee

Para el indicador B6
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INDICADOR B

¿CUÁNTO SE GASTA EN EDUCACIÓN POR ALUMNO?

Este indicador ofrece una evaluación de la inversión realizada por cada alumno. El gasto
por alumno depende en gran medida de la retribución de los profesores (véanse Indica-
dores B6 y D3), los sistemas de pensiones, las horas de instrucción y docencia (véanse

Indicadores DI y D4), el material pedagógico y las instalaciones, la orientación de los
programas ofrecidos a los alumnos / estudiantes (véase Indicador C2) y el número de
alumnos matriculado en el sistema educativo (véase Indicador CI). Las politicas con-
cebidas con el fin de atraer a nuevos profesores, reducir el tamaño medio de la clase
o modificar las dotaciones de personal (v case Indicador D2) también han provocado
cambios a lo largo del tiempo en el gasto por alumno.

Resultados clave

Gräfico B1.1. Gasto anual en instituciones educativas por alumno
desde la educación primaria hasta la terciaria (2004)

El gasto en instituciones educativas por alumno da la medida del coste unitario en la enseñanza
formal. Este gráfico muestra el gasto anual en instituciones educativas por alumno en dólares
estadounidenses equivalentes convertidos mediante las paridades de poder adquisitivo (PPA),

a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo.

El conjunto de los paises de la OCDE invierte anualmente 7.572 $ por alumno desde la educación
primaria hasta la educación terciaria, esto es, 5.331 S por alumno de primaria, 7.163 S por
alumno de educación secundaria y 14.027 $ por alumno de terciaria, pero estas medias enmascaran
grandes diferencias del gasto entre paises. Según la media simple de todos los paises de la OCDE,
estos invierten dos veces más por alumno de educación terciaria que de primaria.

1. Solo instituciones públicas.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto en instituciones educativas por alumno.
Fuente: OCDE. Tabla B1 . la. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eafj2007).
StatLink 'CAVA http://dx.doi.org/10.1787/068176572003
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Otros puntos destacables de este indicador

• Excluyendo las actividades de I+D y servicios complementarios, el gasto en servicios
básicos educativos de las instituciones terciarias representa, como media, 7.664 $

y va desde 4.500 S o menos en Grecia, Italia, Polonia y Turquía a más de 9.000 S en
Australia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y Suiza.

• Los paises de la OCDE invierten una media de 81.485 $ por alumno a lo largo de
la duración teórica de la educación primaria y secundaria. El gasto acumulado para
cada alumno de primaria y secundaria oscila desde menos de 40.000 $ en México,
Polonia, República Eslovaca y Turquía, y las economías asociadas Brasil, Chile, Esto-
nia y Federación Rusa, a 100.000 $ o más en Austria, Dinamarca, Estados Unidos,
Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suiza.

• Un menor gasto unitario no necesariamente conduce a un rendimiento inferior y se-
ría erróneo equiparar con carácter general un menor gasto unitario con una peor
calidad de los servicios educativos. Por ejemplo, el gasto acumulado de Corea y los
Países Bajos es inferior a la media de la OCDE y, sin embargo, ambos están entre
los países con mejores resultados en el estudio PISA 2003.

• Los países con un gasto bajo por alumno pueden mostrar una distribución de la in-
versión con relación al PIB por habitante similar a aquellos países con un alto nivel
de inversión por alumno. Por ejemplo, Hungría, Corea, Polonia y Portugal, y la
economía asociada Estonia —paises con un PIB por habitante y un gasto por alumno
inferior a la media de la OCDE en educación primaria, secundaria y postsecundaria

no terciaria—, invierten una mayor proporción de dinero por alumno con relación al
PIB por habitante que la media de la OCDE.

• El gasto en educación tiende a aumentar a lo largo del tiempo en términos reales,
a medida que la retribución de los profesores (principal componente de los costes)
aumenta en línea con los ingresos generales. Por otro lado, el aumento en los costes
unitarios que no vaya acompañado por unos mejores resultados elevan el espectro
de una peor productividad en la educación. Las diferencias son considerables en los
distintos sectores educativos. El gasto por alumno en educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria aumentó un 50% o más entre 1995 y 2004 en Grecia,

Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal, República Eslovaca y Turquía, y la economía
asociada Chile. Por otro lado, el gasto por alumno ha disminuido en algunos casos en
educación terciaria, ya que los niveles de gasto no aumentan al mismo ritmo que el
número creciente de alumnos.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Gasto anual y acumulado en educación por alumno en términos absolutos
y en relación con el PIB por habitante

Un centro educativo eficaz requiere una combinación adecuada de personal formado y capaz, unas
instalaciones adecuadas y alumnos motivados dispuestos a aprender. La demanda de una educación de
gran calidad, que puede significar unos costes por alumno más elevados, debe confrontarse con unas
cargas excesivas a los contribuyentes.

De ello resulta la importancia para el debate público de la cuestión de si los recursos destinados a la
educación producen beneficios adecuados a las inversiones realizadas. Aunque resulta difícil evaluar
el volumen óptimo de recursos necesarios para preparar a cada alumno para la vida y el trabajo en las
sociedades modernas, las comparaciones internacionales del gasto en educación por alumno pueden
proporcionar un punto de partida para valorar la efectividad de los diferentes modelos de servicios
educativos.

Tendencias en la evolución del gasto en educación por alumno

Los responsables políticos han de equilibrar la importancia de mejorar la calidad de los servicios
educativos con la conveniencia de ampliar el acceso a la educación, especialmente a la educación
terciaria. El estudio comparado de la evolución de las tendencias del gasto educativo por alumno
muestra que en muchos países de la OCDE el aumento del número de alumnos matriculados, espe-
cialmente en el nivel de educación terciaria, no siempre ha sido paralelo a los cambios en la inversión
educativa.

Además, también son importantes las decisiones acerca de la distribución de fondos entre los dife-
rentes niveles educativos. Por ejemplo, algunos países de la OCDE hacen hincapié en un acceso am-
plio a la educación terciaria, mientras que otros invierten en un acceso casi universal a la educación
para niños de tan solo tres o cuatro años de edad.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador muestra el gasto público y privado directo en instituciones educativas, en relación con
el número de alumnos en equivalente a tiempo completo matriculados en estas instituciones.

Las ayudas públicas destinadas a los gastos de manutención de los alumnos han sido excluidas para
poder comparar los datos a nivel internacional. De algunos países de la OCDE no existen datos acer-
ca del gasto por alumno en instituciones educativas privadas, y otros países no ofrecen información
completa acerca de las instituciones privadas independientes. En estos casos, solo se ha tenido en
cuenta el gasto en centros públicos y en centros privados concertados. Nótese que la variación del
gasto en educación por alumno podría reflejar no solo la variación de los recursos materiales facilita-
dos a los alumnos (por ejemplo, variaciones en la proporción de alumnos por profesor), sino también
la de los niveles relativos de retribución y precios.

En educación primaria y secundaria, el gasto en educación se destina principalmente a los servicios
de formación; en educación terciaria, el gasto en otros servicios puede suponer una importante
proporción del gasto —en especial los relacionados con actividades de I+D o servicios complementa-
rios—. El indicador B6 amplía la información sobre la distribución del gasto según los diferentes tipos

de servicios facilitados.
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¿Cuánto se gasta en educación por alumno? — INDICADOR BI	 CAPÍTULO B

Gráfico B1.2. Gasto anual en instituciones educativas por alumno para todos los servicios,
por niveles educativos (2004)
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1. Solo instituciones públicas.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto en instituciones educativas por alumno.
Fuente: OCDE. Tabla B1.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068176572003

-z

r21 z 	 u -z

Panorama de la Educación O Sarellana 200 -	 1 71



CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERZIPOS EN EDUCACION

B

Gasto en educación por alumno en equivalente a dólares estadounidenses

El gasto anual por alumno en instituciones educativas entre la educación primaria y la educación
terciaria sirve para evaluar la inversión realizada en cada alumno. El conjunto de países de la OCDE
invierte anualmente una media de 7.572 S por alumno matriculado desde la educación primaria

a la terciaria. En 11 de los 34 países de la OCDE y economías asociadas, el gasto en educación se
sitúa entre 6.000 S y 8.000 S por alumno. El gasto' en estos niveles educativos oscila entre 4.000 S
por alumno o menos en México, Polonia, República Eslovaca y Turquía, y las economías asociadas
Brasil, Chile, Estonia y Federación Rusa, a más de 9.000 S por alumno en Austria, Dinamarca,
Estados Unidos, Noruega, Suecia y Suiza (Tabla B1.1a). Los factores que influyen en el gasto por

alumno varían en los distintos países: entre los cinco países con el gasto más elevado por alumno
matriculado entre la educación primaria y la terciaria, Suiza es uno de los países donde el salario
de los profesores es el más elevado en educación secundaria (véase Indicador D3), Estados Unidos
es uno de los países con el nivel más elevado de gasto privado en educación terciaria, mientras que
Austria, Dinamarca y Noruega están entre los países con la proporción más baja de alumnos por
profesor (véase Indicador D2).

Aunque el gasto global por alumno es similar en algunos países de la OCDE, la forma de asignar los
recursos a los diferentes niveles educativos varía enormemente. El conjunto de países de la OCDE

invierte 5.331 S por alumno en educación primaria, 7.163 S por alumno en educación secundaria
y 14.027 S por alumno en educación terciaria. En educación terciaria, estas medias se ven influidas
por el elevado gasto en algunos países grandes de la OCDE, en particular Estados Unidos. El gasto
en educación por alumno en un país típico de la OCDE (representado por la media simple de todos
los países de la OCDE) asciende a 5.832 S en primaria, 7.276 $ en secundaria y 11.100 $ en terciaria
(Tabla Bi la y Gráfico B1.2).

Estas medias ocultan un amplio margen de gasto en educación por alumno en todos los países
de la OCDE y economías asociadas. En educación primaria, el gasto en instituciones educativas
oscila entre Menos de 1.200 S por alumno en Turquía y la economía asociada Brasil y 13.458 S
por alumno en Luxemburgo. Las diferencias entre países de la OCDE son incluso mayores en
educación secundaria, donde el gasto en educación por alumno varía en base a un coeficiente de
15, desde 1.033 $ en Brasil hasta 17.876 S en Luxemburgo. El gasto en educación por alumno
de terciaria oscila entre 2.562 $ en la Federación Rusa y más de 21.000 S en Estados Unidos y
Suiza (Tabla B1.1 y Gráfico B1.2).

Estas comparaciones están basadas en paridades de poder adquisitivo para e1 PIB y no en el tipo de
cambio del mercado, y reflejan, por tanto, la cantidad de una divisa nacional necesaria para producir
la misma cantidad de bienes y servicios en un país determinado que los producidos por el dólar es-
tadounidense en Estados Unidos.

Gasto por alumno en servicios educativos básicos

Por término medio, los países de la OCDE de los que se dispone de datos invierten 5.745 $ en ser-
vicios educativos básicos en primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, lo cual corresponde
al 86% del gasto total por alumno en estos niveles. En 16 de los 26 países de la OCDE y economías
asociadas con datos disponibles, los servicios complementarios proporcionados por centros de pri-

maria, secundaria y postsecundaria no terciaria suponen menos del 5 % del gasto total por alumno.
Esta proporción supera el 10% del gasto total por alumno en un grupo pequeño de países que inclu-
ye a Finlandia, Francia, Hungría, República Eslovaca y Suecia.
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¿Cuánto se gasta en educación por alumno? — INDICADOR BI	 CAPÍTULO B

Gráfico B1.3. Gasto anual en instituciones educativas por alumno en relación con el PIB
por habitante, por tipo de servicios y nivel educativo (2004)
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En el nivel de educación terciaria se observan más diferencias en el gasto por alumno en servi-
cios educativos básicos en comparación con el gasto total. Los países de la OCDE en los que la
mayor parte de la I+D se realiza en instituciones educativas terciarias tienden a presentar gastos
más elevados por alumno que aquellos países en los que una gran parte de la I+D se realiza en
otras instituciones educativas públicas o por la industria. Excluyendo las actividades de I+ D y los
servicios complementarios, el gasto en servicios educativos básicos de las instituciones tercia-
rias representa una media de 7.664 $ y oscila entre 4.500 $ o menos en Grecia, Italia, Polonia
y Turquía, y más de 9.000 $ en Australia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y Suiza
(Tabla B1 . lb).

El gasto medio en I+D y servicios complementarios en educación terciaria representa respectiva-
mente el 29 y el 4% del gasto total por alumno. En 8 de los 27 países de la OCDE y economías
asociadas de los que se dispone de datos sobre el gasto en educación terciaria para cada categoría de
servicio —Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza— el gasto en I+D

y servicios complementarios en las instituciones terciarias representa el 35% o más del gasto total en
educación terciaria por alumno. Si se tienen en cuenta los gastos por alumno, estos datos se pueden
traducir en cantidades significativas, ya que en Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Países
Bajos, Suecia y Suiza el gasto en I+D y servicios complementarios en instituciones terciarias supone
más de 4.500 S por alumno (Gráfico B1.3 y Tabla B1.1b).

Diferencias de gasto en educación por alumno entre niveles educativos

El gasto en educacion por alumno muestra una pauta común en todos los países de la OCDE: el gasto
aumenta bruscamente de la educación primaria a la terciaria. Es posible entender esta pauta si se
observan los principales factores determinantes del gasto, especialmente la localización y la modali-
dad de los servicios educativos. La mayor parte de la educación se sigue prestando en localizaciones
escolares tradicionales, (generalmente) con organización, currículo, estilo de enseñanza y gestión
similares. Es probable que estos rasgos comunes generen pautas similares de gastos unitarios.

Al comparar la distribución del gasto entre los diferentes niveles educativos se observa el énfasis
relativo que los diversos países de la OCDE ponen en la educación de los distintos niveles, así como
los costes relativos que supone la provisión de educación en estos niveles.

Aunque el gasto en educación por alumno aumenta con el nivel educativo (dc primaria a terciaria)

en casi todos los países de la OCDE y economías asociadas, los tamaños relativos de los diferencia-
les varían notablemente entre países (Gráfico B1.4). En educación secundaria, la media del gasto
educativo por alumno es 1,2 veces mayor que la de la educación primaria, y la diferencia supera el
1,5 en Alemania, Corea, Francia, República Checa y Turquía. Estos cinco países de la OCDE mues-
tran patrones similares con un aumento significativo del número de horas de clase recibidas por los
alumnos entre la educación primaria y secundaria en su conjunto a una disminución en comparación
con la media de la OCDE de las horas de clase impartidas por los profesores entre estos dos niveles
educativos (véanse Indicadores D1 y D4).

Los países de la OCDE invierten como media 2,0 veces más por alumno en educación terciaria que
en educación primaria, pero los patrones de gasto varían notablemente de un país a otro. Por ejem-
plo, mientras que Grecia, Islandia, Italia y Polonia solo invierten entre 1,1 y 1,5 veces más en un

alumno de educación terciaria que en uno de primaria, México, República Eslovaca y Turquía, y las

economías asociadas Brasil y Chile, invierten más de 3,0 veces en un alumno de educación terciaria

(Gráfico B1.4).
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Gráfico B1.4. Gasto anual en instituciones educativas por alumno en diversos niveles
de educación para todos los servicios en relación con la educación primaria (2004)
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Notas: Una ratio de 300 para educación terciaria significa que el gasto en instituciones educativas por alumno en
educación terciaria es tres veces el gasto por alumno en instituciones educativas de educación primaria. Una ratio
de 50 para educación preprimaria significa que el gasto en instituciones educativas por alumno en educación
preprimaria es la mitad del gasto por alumno en instituciones educativas de educación primaria.
1. Solo instituciones públicas.
2. Algunos niveles de educación se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla B 1.1a para más información.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto en instituciones educativas por alumno en educación terciaria en relación
con la educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla B1.1a. Para ver notas consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink 111APW http://dx.doi.org/10.1787/068176572003

Distribución del gasto en instituciones educativas en relación con el número
de alumnos matriculados
El dinero invertido en los sistemas educativos de los países de la OCDE puede compararse a la pro-
porción de alumnos matriculados en cada nivel educativo. La Tabla B1.2 muestra la relación entre
estos dos elementos y analiza las distintas estrategias aplicadas en los países para la distribución del
gasto entre los distintos niveles educativos.

Como media entre los 26 países de la OCDE de los que se dispone de datos, dos tercios de todo el
gasto en instituciones educativas se asigna a los niveles de educación primaria, secundaria y postse-

cundaria no terciaria, mientras que tres cuartas partes de los alumnos están matriculados en dichos
niveles. La diferencia entre estas dos cifras supera los 10 puntos porcentuales en Estados Unidos,

Hungría, Japón, México y República Eslovaca, y las economías asociadas Brasil, Chile e Israel

(Tabla B1.2).

En comparación con la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, existen diferen-
cias significativas entre la proporción de dinero invertido y la proporción de alumnos matriculados en
educación terciaria. Como media entre los 26 países de la OCDE de los que se dispone de datos, el

24% del gasto total en instituciones educativas se asigna a la educación terciaria, mientras que solo
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el 15% de los alumnos está matriculado en este nivel. La diferencia entre estos dos porcentajes en
educación terciaria oscila entre menos de 7 puntos porcentuales en Corea, Francia, Grecia, Italia,
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal y Reino Unido, y las economías asociadas Estonia y Eslovenia,

más de 14 puntos porcentuales en Estados Unidos y Turquía, y las economías asociadas Brasil y
Chile (Tabla B1.2).

Gasto en educación por alumno a lo largo de la duración teórica de la educación

primaria y la secundaria

Los países de la OCDE invierten como media 81.485 S por alumno a lo largo de la duración teórica
de los estudios de primaria y secundaria. Aunque la duración teórica de los estudios de primaria
y secundaria es bastante similar — entre 12 y 13 años en 30 de los 36 países de la OCDE y economías
asociadas — , el gasto acumulado por alumno varía considerablemente. El gasto acumulado para cada
alumno de prim' aria y secundaria oscila entre menos de 40.000 S en México, Polonia, República
Eslovaca y Turquía, v las economías asociadas Brasil, Chile, Estonia y Federación Rusa, v 100.000 S
o más en Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suiza (Tabla BI .3a

y Gráfico BI .5a).

Un menor gasto unitario no conduce necesariamente a un rendimiento inferior y sería erróneo equi-
parar con carácter general un menor gasto unitario con una peor calidad de los servicios educativos.
El gasto acumulado por alumno entre educación primaria y educación secundaria es moderado en
Corea y Países Bajos, sin embargo, ambos países se encuentran entre los que obtuvieron mejores
resultados en el estudio PISA 2003. En cambio, el gasto por alumno supera los 100.000 S en Esta-
dos Unidos e Italia, a pesar de que ambos países obtuvieron resultados por debajo de la media en el
estudio PISA 2003.

Gasto en educación por alumno durante el periodo medio de duración

de los estudios de nivel terciario

Tanto la duración típica como la intensidad de los estudios de educación terciaria varían entre los paí-
ses de la OCDE. Por esta razón, las diferencias entre unos países y otros en el gasto anual en servicios
educativos por alumno (como se muestra en el Gráfico B1.2) no reflejan necesariamente la variación
del coste total que supone educar a un alumno representativo de educación terciaria.

Hoy día, los alumnos pueden elegir entre una gama de instituciones educativas y opciones de ma-
triculación con el fin de encontrar la mejor solución para sus objetivos de titulación, sus habilidades
y sus intereses personales. Muchos alumnos deciden seguir estudios a tiempo parcial, mientras que
otros trabajan mientras estudian o asisten a más de una institución educativa antes de obtener un
título. Estas pautas de matriculación tan variadas pueden afectar a la interpretación del gasto en
educación por alumno.

En particular, un gasto anual comparativamente bajo en educación por alumno puede dar como re-
sultado un coste total comparativamente elevado de educación terciaria, si la duración típica de los
estudios terciarios es larga. El Gráfico I31 .5b muestra la media del gasto por alumno a lo largo de
los estudios de educación terciaria. Las cifras se refieren a todos los alumnos en los que se ha inverti-
do dinero, incluyendo aquellos que no han completado sus estudios. Aunque los cálculos están basa-
dos en un número de suposiciones simplificadas y, por lo tanto, deberían ser manejados con cuidado
(véase Anexo 3 en www.oecd.org / edu / eag2007), si es posible observar algunos cambios sorprendentes
en el orden de clasificación de los países de la OCDE y economías asociadas entre el gasto anual y el
agregado.
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Por ejemplo, el gasto anual por alumno de educación terciara en Japón es casi el mismo que en Ale-
mania: 12.193 $ en Japón comparado con 12.255 S en Alemania (Tabla B1.1a). Sin embargo, debido
a las diferencias en la estructura de la titulación terciaria (véase Indicador A2), la duración media de
los estudios de educación terciaria en Alemania supera en poco más de un año a la de Japón (5A- arios
en Alemania, en comparación con 4,1 arios en Japón). En consecuencia, el gasto acumulado por cada
alumno de educación terciaria es casi 15.000 $ inferior en Japón que en Alemania: 49.624- $ frente
a 65 733 $ (Gráfico BI .5b y Tabla B1 .3b).

El coste total de los estudios terciarios de tipo A en Suiza (127.568 $) es más de dos veces mayor
que en los demás paises analizados, excepto en Alemania, Austria y Países Bajos (Tabla B1 .3b). Estas
diferencias deben interpretarse, sin duda, teniendo en cuenta las diversas estructuras de las titulacio-
nes de cada país, así como las posibles diferencias entre los paises de la OCDE en lo que se refiere al
nivel académico de los títulos que reciben los alumnos al salir de la universidad. Si bien se observan
tendencias similares en los estudios de educación terciaria de tipo B, el coste total de estos estudios
tiende a ser mucho más bajo que el de los programas de educación terciaria de tipo A, debido en gran
parte a que su duración es menor.

Gráfico B1 .5a. Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno durante el periodo
medio de duración de los estudios de educación primaria y secundaria (2004)

Gasto anual en instituciones educativas por alumno, multiplicado por el periodo medio de duración
de los estudios, expresado en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA
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Los países están clasificados en orden descendente del gasto en instituciones educativas por alumno durante el periodo medio de
duración de los estudios de educación primaria y secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla BI .3a. Para ver notas, consulte (www.oecd.org / edu / eag2007).
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Gráfico BI .b. Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno durante el periodo
medio de duración de los estudios de nivel terciario (2004)

Gasto anual en instituciones educativas por alumno, multiplicado por el periodo medio de duración
de los estudios, expresado en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

En dólares estadounidenses
convertidos mediante PPA

Nota:  Cada segmento de la barra representa el gasto anual en instituciones educativas por alumno. El número de
segmentos representa el periodo medio de duración de los estudios de educación terciaria.
1. Solo instituciones públicas.
2. Solo educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto en instituciones educativas por alumno durante el periodo medio de
duración de los estudios de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla Bl. 3b. Para ver notas, consulte (www.oecd.org /edu/ eag2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068176572003

Gasto en educación por alumno en relación con el PIB por habitante

El gasto en educación por alumno en relación con el PIB por habitante es una medida del gasto que
tiene en cuenta la riqueza relativa de los países de la OCDE. Puesto que la educación es universal
en los niveles inferiores, el gasto en educación por alumno en relación con el PIB por habitante en
dichos niveles puede interpretarse como los recursos invertidos en los jóvenes con relación a la capa-
cidad de pago de un país. En los niveles superiores, esta medida se ve afectada por una combinación
de renta nacional, gasto y tasas de escolaridad. En el nivel de educación terciaria, por ejemplo, los
países de la OCDE pueden ocupar una posición relativamente elevada si invierten una proporción
grande de su riqueza en educar a un número relativamente pequeño de alumnos.

La relación entre el PIB por habitante y el gasto por alumno tiene múltiples facetas y es compleja. El
Gráfico B1.6 muestra la coexistencia de dos relaciones distintas entre dos grupos diferenciados de
países (véanse los óvalos del Gráfico B1.6). Los países con un PIB por habitante equivalente a menos
de 27.500 $ demuestran una clara relación positiva entre el gasto en educación por alumno y el PIB
por habitante en los niveles de educación primaria y secundaria (Corea, España, Hungría, México,
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Turquía, y las economías
asociadas Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia, Federación Rusa e Israel). Los países más pobres de la
OCDE tienden a gastar menos por alumno que los países más ricos de la OCDE.
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Gráfico B1.6. Gasto anual en instituciones educativas por alumno
en relación con el PIB por habitante (2004)
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ǹ----' 	 ISL USA

C., PRT
O

OCZE

(--,©
‘-'1(OR

NZL ESPo	 •••	 .."/PN sw
NLD	 O IRL

BEI-

POL	 ,_,
G9	 (_,

HUN
O

SVK

ISR
GFIC,	

. FIN UKM
.......... ..	 ...... - -'	 '

.,	 TUR MEX

RUS
r,

..---BRA,---/ CHL

°	 .....	 <03 	 ...
..\Y"	 \<1.	

<. 	 .,;n •<1 •	 \ •
0 	 (-53'3	 09 <4*9	 <453

PIB por habitante
(en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA)

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

O
o° o°

<,
<-)

HUN
—O

CHL
	 SVK

........ Educación primaria

PRT

o
O
ZE

	ITA 	
SWEo

FIN	 DNK

FRA

Gasto por alumno
(en dólares estadounidenses convertidos med ante PPA)

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

o
o° o°O	 <1

01.

Gasto por alumno
(en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA)

Bi

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Laucacion terciaria ... ......... _ ......... .......

.,

CHE rusÄ...

SWE
G

CTLD.	 FIbli
JPN (---, 0,

US° cyNK-

BET

DEU uKm

NORO

............ ............. ..... •

ISR O .Es-p ,0

' ER-.---
OIRL ./

.."	 	 BRA
O

SVK
u c,-.,HL ,...,

HAN 

_____,_,n,PRT

czEb1,1)

SVN NzLO O O ISL

MEX C.Y.-
•	 riA. , ...

TUR
---C-----.P°L0__OEST

O

Rusq

KOR GII. . .	 . ....

_

Nota: Consulte la Guía del lector para ver la lista de códigos de los países utilizados en este gráfico.
Fuente: OCDE. Tablas BI la, B1.4 y Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007) .

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068176572003

Panorama Oslo Educacen O Sanullana 2007 	 179



CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIDOS EN EDUC_ACION

Bi

En cambio, existe una variación considerable en el gasto en educación por alumno entre los países
de la OCDE con un PIB por habitante superior a 27.500 S (véanse los óvalos en el Gráfico B1.6).
Finlandia, Francia y Japón, por ejemplo, son países con un nivel similar de PIB por habitante que
invierten una proporción muy distinta de su PIB por habitante tanto en educación secundaria como
en educación terciaria. Así, la proporción del PIB por habitante invertido en alumno de educación
secundaria en Finlandia y Japón, un 25 y un 26%, respectivamente, corresponde a la media de la
OCDE, mientras que en Francia (con un 30%) la proporción es superior a la misma. Sin embargo,
Francia invierte el 37% del PIB por habitante en alumno de educación terciaria, mientras que Fin-
landia y Japón invierten el 42% (Tabla B1.4 y Gráfico B1.3).

El gasto medio en educación por alumno es un 20% del PIB por habitante en educación primaria,
25% en educación secundaria y 40% en educación terciaria (Tabla B1.4). Los países con bajos
niveles de gasto por alumno pueden, no obstante, mostrar una distribución de inversión relativa
al PIB por habitante similar a los países con un alto nivel de inversión por alumno. Por ejemplo,
Corea, Hungría, Polonia y Portugal, y la economía asociada Estonia —países con un gasto por
alumno y PIB por habitante inferiores a la media de la OCDE en los niveles educativos de prima-
ria, secundaria y postsecundaria no terciaria— invierten más por alumno en relación con el PIB
por habitante que la media de la OCDE. Igualmente, Estados Unidos, México, Suecia, Turquía
y la economía asociada Chile, invierten más del 50% del PIB por habitante en cada alumno de
educación terciaria, porcentaje de los más elevados después de Suiza, que invierte el 63 % del PIB
por habitante en cada alumno de educación terciaria. Brasil tiene la mayor proporción, con un
100% del PIB invertido en cada alumno de nivel terciario. Sin embargo, este alto nivel de gasto
se asigna a un número reducido de alumnos, puesto que tan solo el 3 % de los alumnos inscritos
en el conjunto de todos los niveles educativos se matricula en educación terciaria en Brasil (Ta-
blas B1.2 y B1.4 y Gráfico B1.3).

Variación del gasto en educación por alumno entre 1995 y 2004

El número de jóvenes de una población influye tanto en la tasa de escolaridad, como en la cantidad
de recursos y esfuerzo organizativo que un país debe invertir en su sistema educativo. Por tanto, el
tamaño de la población joven de un país determina la demanda potencial de educación y formación
iniciales. Cuanto mayor sea el número de jóvenes, mayor será la demanda potencial de servicios edu-
cativos. La Tabla B1.5 y el Gráfico B1.7 muestran, en términos absolutos y a precios constantes de
2004, los efectos de los cambios en la matriculación y el gasto total entre 1995 y 2004 en educación
por alumno.

El gasto por alumno de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria aumentó en
todos los países entre 1995 y 2004. En 18 de los 25 países de la OCDE y economías asociadas de los
que se dispone de datos, los cambios superan el 20% entre 1995 y 2004 y este aumento es del 50%

o más en un grupo de países compuesto por Grecia, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal, República
Eslovaca y Turquía, y la economía asociada Chile. Todos los países con los mayores aumentos pre-
sentan pautas similares con un nivel de gasto por alumno de primaria, secundaria y postsecundaria

no terciaria inferior a la media de la OCDE en 2004, unido en todos ellos (excepto en Turquía y
la economía asociada Chile) a una disminución del número de alumnos matriculados en educación
primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria entre 1995 y 2004. Los únicos países en los que
el aumento del gasto en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria por alumno es
del 10% o inferior durante el mismo periodo son Alemania, Italia, Noruega y Suiza, y la economía
asociada Israel. (Tabla 131.5 y Gráfico 131 .7).
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Gráfico BI.7. Variación del número de alumnos y del gasto en instituciones educativas
por alumno, por nivel de educación (1995, 2004)

Indice de variación entre 1995 y 2003 (1995 = 100, precios constantes de 2004)
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Los paises están clasificados en orden ascendente de la variación del gasto en instituciones educativas por alumno.
Fuente: OCI)E.Tabla B1.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgiedu/eag2006).
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Aunque habitualmente los planes institucionales son lentos a la hora de adaptarse a las cambiantes
condiciones demográficas, la variación en las matriculaciones no parece haber sido la causa principal
de los cambios producidos en el gasto por alumno de educación primaria, secundaria y postsecunda-

ria no terciaria. España, Grecia, Japón, Polonia, Portugal y República Checa son excepciones a esta
pauta, donde una disminución de más del 10% en las matriculaciones contribuyó a un aumento
significativo del gasto en educación por alumno. En el caso de España y Japón, la disminución de
las matriculaciones fue simultánea a un ligero incremento del gasto educativo; en Grecia, Polonia
y Portugal, tuvo lugar al mismo tiempo que un fuerte aumento del gasto (Tabla B1.5 y Gráfico B1.7).

Otras pautas se registran en Finlandia, México, Noruega, Reino Unido, Suecia y Turquía, y las econo-
mías asociadas Brasil, Chile e Israel: los nueve países con el mayor incremento porcentual del número
de alumnos en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria entre 1995 y 2004. En
Finlandia, México, Noruega, Reino Unido, Suecia y Turquía, y las economías asociadas Brasil y Chile,
el aumento del gasto superó al incremento de matriculaciones, lo que ha conducido a un incremento
del gasto por alumno; mientras que en la economía asociada Israel, un aumento del número de alum-
nos se vio equilibrado por un aumento similar del gasto en educación (Tabla B1.5 y Gráfico B1.7).

La pauta es diferente en el nivel de educación terciaria. De los 26 países de la OCDE y economías
asociadas para los que se dispone de datos, en Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa y Suecia, y en las economías asociadas Brasil e Israel, el gasto en educación terciaria por alum-
no disminuyó entre 1995 y 2004. En todos estos países, esta disminución se debió fundamentalmente
al rápido alimento (30% o más) del número de alumnos en educación terciaria durante el mismo
periodo (Gráfico B1.7). Por otro lado, el gasto por alumno en educación terciaria aumentó nota-
blemente en Grecia, Irlanda, México, República Eslovaca y Suiza, y en la economía asociada Chile, a
pesar del significativo crecimiento de las matriculaciones del 107, 37, 53, 90, 31 y 92%, respectiva-
mente. Alemania, Austria, Dinamarca, España y Turquía fueron los únicos países en los que el número
de alumnos en educación terciaria aumente') menos del 1O% (Tabla B1.5 y Gráfico B1.7).

Conceptos y criterios metoclolágicos

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2004 y están basados en la recopilación de estadísticas educa-
tivas UOE gestionada por la OCDE en 2006 (para obtener más detalles, consúltese el Anexo 3 en

la página web www.oecd.org / edu / eag2007). El gasto en educación por alumno en un nivel educativo
concreto se calcula dividiendo el gasto total en instituciones educativas en ese nivel por la corres-
pondiente cifra de matriculaciones en equivalente a tiempo completo. Solo se han tenido en cuenta
los programas e instituciones educativas para los que había datos disponibles tanto de matriculación
como de gastos. El gasto en divisas nacionales se ha convertido al equivalente a dólares estadouniden-
ses dividiendo la cifra en divisa nacional por el índice de paridades de poder adquisitivo (PPA) para

el PIB. La razón por la que se usa el tipo de cambio PPA es que el tipo de cambio del mercado se ve
afectado por diferentes factores (tipos de interés, políticas comerciales, expectativas de crecimiento
económico, etc.) que tienen poco que ver con el poder adquisitivo nacional relativo actual en dife-
rentes países de la OCDE (para más detalles, consúltese el Anexo 2).

La media de la OCDE se calcula como la media simple de todos los países de la OCDE de los que

se dispone de datos. El total de la OCDE refleja el valor del indicador si se considera el área OCDE

como una totalidad (para más detalles, consúltese la Guía del Lector).

La Tabla B1.5 muestra los cambios del gasto en instituciones educativas por alumno entre los ejerci-
cios fiscales 1995 y 2004. A los países de la OCDE se les pidió que recabaran datos de 1995 según las

definiciones y la cobertura de recopilación de datos UOE de 2006. Todos los datos acerca del gasto,
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así como el PIB de 1995, han sido ajustados a los precios de 2004 utilizando el deflactor de precios
del PIB.

El gasto en educación por alumno con relación al PIB por habitante se calcula expresando el gasto 	 Bi
en educación por alumno en unidades de moneda nacional como porcentaje del PIB por habitante,
también en moneda nacional. En los casos en que los datos del gasto en educación y del PIB pertene-
cen a distintos periodos de referencia, los datos del gasto se adaptan al mismo periodo de referencia
que los del PIB, usando los mismos índices de inflación para el país de la OCDE en cuestión (véase
Anexo 2).

El gasto previsto para la duración media de los estudios de educación terciaria (Tabla B1.3b) se calcu-
la multiplicando el gasto anual actual por la duración típica de los estudios de educación terciaria. La
metodología empleada para la estimación de la duración típica de los estudios de educación terciaria
aparece detallada en el Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007). Para la estimación de la duración de la
educación terciaria, los datos se basan en una encuesta específica realizada en los países de la OCDE
en 2005.

La clasificación de países de la OCDE según el gasto anual en servicios educativos por alumno se ve
afectada por los diferentes conceptos que tiene cada país de la matriculación a tiempo completo, a
tiempo parcial y a tiempo completo equivalente. Algunos países de la OCDE consideran que todos
los alumnos en educación terciaria son alumnos a tiempo completo, mientras que otros países deter-
minan la intensidad de participación de un alumno por el número de créditos que este obtiene tras
completar unidades específicas de cursos durante un periodo de referencia determinado. Los países
de la OCDE que ofrecen cifras exactas de matriculación a tiempo parcial tienen un mayor gasto por
alumno a tiempo completo que los países de la OCDE que no pueden distinguir entre diferentes
modalidades de asistencia a clase.

Nótese que los datos que aparecen en ediciones anteriores de esta publicación puede que no siempre
sean comparables con los que aparecen en la edición de 2007 debido a cambios en las definiciones
y en la cobertura realizados tras los resultados del estudio comparativo de gastos de la OCDE (para
más detalles acerca de los cambios, consúltese el Anexo 3 en www.oecd.org / edu / eag2007).

Otras referencias

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en la página web:

statunk	 http: / /dx . do i .org/10 .1787/068176572003

• Tabla BI.Ic Gasto anual en instituciones educativas por alumno en servicios básicos (2004)

Panorama aria Educación O Sanullana 2007	 183



CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVER.TIPOS EN EPUCACION

B

Tabla BI . la.
Gasto anual en instituciones educativas por alumno ,ara todos los servicios (2004)

En dólares estadounidenses convenidos mediante PR4 para el PIB, por nivel educativo, a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo

Educación
secundaria

Educación terciaria
(incluyendo

actividades I + D)

1

.0.	 1.

::	
...

7	 3Educación	 - .2 1 ducación: 
2,
E

e , 5	 ,-.	 Toda la
z •.	 ,	 educación Desde

preprimaria	
, 

	 12	 t	 •- W, _,	 pos se-	 •: ,
(para niños	 Edu- 	 7 a,	 cundaria	 2 . ..4.
de 3 años	 cación	 .5 	 ,	 CIA .	 "F:.	3	 no ter-	 ,1, ';''

0 m,j,)	 primaria	 6.- 	r.,	 :31	 r..	 ..,	 .-:,	 ciaria	 jj +5

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (9	 (6)	 (7)

'O	•.."- ,:,	 ''	 ,,	 terciaria- , .	 , . 1,
'd .., 1 	 excepto
,e U,..'	 -,-- 2	 actividades
cZ 2 .5.	 :2 2	 (le I + D

(8)	 (9)	 (10)	 .

a	 -	 - -e ucacion
primaria

hasta
terciaria

,.	 (11)	 .;

Alemania 5.489 4.948	 6.082 10.459 7.576 10.573 6.413 13.218	 12.255 7.724 7.802

Australia m 5.776 7.747 8.853 8.160 7.969 8.425 15.000 14.036 10.250 8.053

Austria 6.106 7.669 8.969 9.962 9.446 x(4) 10.072 14.281 13.959 9.595 9.803

Bélgica 4.915 6.636	 x(5) x(5) 7.751 x(5) x(9) x(9) 11.842 7.920 8.019

Canadá m m m m m m m m m m m

Corea 2.520 4.490 6.057 7.485 6.761 a 4.263 8.600 7.068 6.154 5.994

Dinamarca 5.323 8.081 8.224 9.466 8.849 x(4, 9) x(9) x(9) 15.225 11.387 9.766

España 4.617 4.965 x(5) x(5) 6.701 a 8.363 9.582 9.378 6.853 6.599

Estados Unidos 7.896 8.805 9.490 10.468 9.938 m x(9) x(9) 22.476 19.842 12.092

Finlandia	 4.282 5.581	 8.918 6.555 7.441 x(5) 8.729 12.507 12.505 7.697 7.798

Francia	 4.938 5.082	 7.837 9.883 8.737 4.081 9.113 11.195 10.668 7.372 7.880

Grecia x(2) 4.595	 x(5) x(5) 5.213 5.688 2.549 7.199 5.593 4.521 5.135

Hungría' 4.231 3.841 3.433 3.968 3.692 6.351 5.089 7.198 7.095 5.607 4.326

Irlanda 4.948 5.422 6.943 7.309 7.110 5.169 x(9) x(9) 10.211 7.445 6.713

Islandia 6.114 8.434 8.284 7.330 7.721 x(4, 9) x(9) x(9) 8.881 m 8.264

Italia' 5.971 7.390	 7.657 7.971 7.843 m 8.378 7.716 7.723 4.812 7.723

Japón 3.945 6.551	 7.325 7.883 7.615 x(4, 9) 7.619 13.777 12.193 m 8.148

Luxemburgo' x(2) 13.458	 18.036 17.731 17.876 In III M ITI M M

México 1.794 1.694 1.602 2.564 1.922 a x(9) x(9) 5.778 4.834 2.128

Noruega 4.327 8.533 9.476 12.498 11.109 x(5) x(9) x(9) 14.997 10.449 10.721

Nueva Zelanda 5.112 5.190 5.334 7.424 6.299 5.412 5.791 9.834 8.866 8.240 6.298

Paises Bajos 5.807 6.222 7.948 7.037 7.541 6.624 a 13.846 13.846 8.637 7.999

Polonia' 4.045 3.130 2.822 2.949 2.889 3.147 2.756 4.471 4.412 3.893 3.323

Portugal' 4.461 4.681 6.359 5.962 6.168 m x(9) x(9) 7.741 rn 5.809

Reino Unido 7.924 5.941 x(5) x(5) 7.090 x(5) x(9) x(9) 11.484 8.792 7.270

República Checa 3.178 2.791 4.769 4.790 4.779 2.191 3.273 7.142 6.752 5.711 4.484

República Eslovaca	 2.575 2.073 2.389 3.155 2.744 x(4) x(4) 6.535 6.535 5.940 3.058

Suecia	 4.417 7.469 7.836 8.218 8.039 3.437 x(9) x(9) 16.218 8.355 9.085

Suiza'	 3.581 8,570 9.197 15.368 12.176 8.401 5.971 23.395 21.966 12.515 11.883

Turquía'	 m 1.120 a 1.808 1.808 a x(9) x(9) in 4.231 1.527

Media OCDE 4.741 5.832	 6.909 7.884 7.276 4.315 ..... - 11.100 7.951 7.061

Total OCDE 5.117 5.331	 - -- 7.163 ^. - -.- 14.027 11.443 7.572

Media UE19 4.896 5.788	 7.215 7.694 7.236 4.716 - .-- 10.191 7.192 6.811

Brasil'	 1.171	 1	 139	 1.172 801 1.033 a x(4) 9.019 9.019 8.903 1.303

Chile°	 2.460	 2.120 2.106 2.062 2.077 a 4.371 8.090 6.873 m 2.864

Eslovenia ;	,	 6.369	 x(3) 7.428 5.062 6.525 x(4) x(9) x(9) 8.011 6.866 6.824

Estonia'	 1.186	 2.894 3.579 3.670 3.623 3.717 4.194 n 4.552 n 3.402

Federación Rusa'	 m	 x(5) x(5) x(5) 1.615 x(5) 1.863 2.840 2.562 m 1.775

Israel	 4.278	 5.192	 x(5) x(5) 6.066 4.272 8.673 11.922 11.289 8.771 6.540

1. Solo instituciones públicas.
2. Ano de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (inmoerd.org/edu/eag2007).
Para tener más Información acerca dolos símbolos ut ilizados en lugar de los datos qm faltan. consulte la Gula del lector.
StatLink ew-eur http://dx.doi.org/10.1787/068176572003

1 84	 Panorama dejo Educacen	 Sanullana 2007



¡Cuánto se gasta en educación por alumno? - INDICADOR B1	 CAPÍTULO B

Tabla BI. lb.

Gasto anual por alumno en servicios básicos, servicios complementarios e I+D (2004)
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el PIB, por nivel educativo y tipo de servicio,

a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

1.1 17' rj 17,

«i'; .2 g .1-..; o

1

• 17,	 2
.7..2,..	 .

.1	 '.. 2	 .,

e 2 52 1

.2 3. 9-.53 2
> E „9„.2 z-T.
...	 ,	 ,	 E ©

71
Ir.

_1',
e

.5
1:	 . .̀:

..,.. a 9-.2- c-2t e 5:2,A- ,..

. = .-

f 1,3 Es
5; -+ 3

,Y, I'

(0

,I,'	 E t., .., a. a.	 :z

(2)	 (3)

,...,	 ,

(4)

,,	 -	 -	 -	 .,:,	 ,t,

(S)

z	 -

(6)
E-2

(7)

Alemania 6.828 155	 6.983 7.132 591 4.531 12.255

Australia 6.626 285 6.911 9.543 707 3.786 14.036

Austria 8.516 422 8.938 9.493 102 4.364 13.959

Bélgica 7.031 279 7.310 7.596 324 3.922 11.842

Canadá m in m m in m m
Corea 5.079 471 5.550 6.105 49 913 7.068

Dinamarca' 8.492 a 8.492 11.387 a 3.838 15.225

España 5.683 209 5.892 6.853 m 2.525 9.378

Estados Unidos 8.640 729 9.368 17.738 2.104 2.634 22.476

Finlandia 5.963 697 6.660 7.696 n 4.808 12.505

Francia 6.361 901 7.262 6.770 602 3.296 10.668

Grecia l 4.855 76 4.931 4.072 448 1.072 5.593

Hungría = 3.436 397 3.833 5.313 294 1.488 7.095

Irlanda 5.902 131 6.034 7.445 x(7) 2.766 10.211

Islandia' x(3) x(3) 8.138 x(7) x(7) x(7) 8.881

Italia 2 7.434 307 7.741 4.498 314 2.912 7.723

Japón x(3) x(3) 7.105 x(7) x(7) x(7) 12.193

I uxemburgo l• 2 x(3) x(3) 15.157 m m m m

México 1.789 m 1.789 4.834 m 944 5.778

Noruega 9.670 101 9.772 10.265 184 4.548 14.997

Nueva Zelanda x(3) x(3) 5.815 8.240 x(7) 627 8.866

Paises Bajos 6.841 73 6.914 8.634 3 5.210 13.846

Polonia 2 2.914 84 2.998 3.891 2 519 4.412

Portugal = 5.362 37 5.400 x(7) x(7) x(7) 7.741

Reino Unido 6.323 333 6.656 8.792 m 2.693 11.484

República Checa 3.822 208 4.030 5.490 222 1.041 6.752

República Eslovaca l 2.120 442 2.562 4.781 1.160 594 6.535

Suecia 7.001 743 7.744 8.355 n 7.863 16.218

Suiza = x(3) x(3) 10.378 12.515 x(4) 9.451 21.966

Turquía' 1.183 79 1.262 4.170 x(4) tu ni

Media OCDE 5.745 311 6.608 7.664	 ,g 395 3.181 11.100

Media UE19 5.827 305 6.607 6.953 290 3.144 10.191

Brasil l•2 x(3) x(3) 1.087 8.903 x(4) 116 9.019

Chile 3 2.013 86 2.099 x(7) x(7) x(7) 6.873

Eslovenia 2 6.258 267 6.525 6.851 15 1.145 8.011

Estonia = x(3) x(3) 3.340 x(7) x(7) n 4.552

Federación Rusa= x(3) x(3) 1.615 x(7) x(7) x(7) 2.562

Israel 5.542 22 5.564 8.658 113 2.517	 11.289

Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código o3o, en Tabla B1 .1 a para más información.

2. solo instituciones públicas.
3. Año de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ser notas, consulte Anexo 3 (witwoecd.org ledo leag2007).

Fara tener más ntfOrmacuM acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink ~al http: //dx.doi org/10 .1787 /068176572003
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIPOS EN EPUCAC_ION

Bi

Tabla B1.2.

Distribución del gasto en instituciones educativas (como porcentaje) en comparación
con el número de alumnos matriculados en cada nivel educativo (2004)

La tabla muestra la distribución del gasto educativot de los alumnos en los diversos niveles educativos. El número de alumnos se ajusta
al ejercicio fiscal, es decir, al leer la primera v la segunda columna, en la República Checa, 9,0% del gastofiscal total en instituciones
educativas se asigna a la educación preprim -ária, mientras que el 13,3 2 5 de los alumnos están matriculados en este nivel de educación.

Educación
preprimaria

(para niños de 3
o más años)

Educación
primaria,

secundaria
y postsecundaria

no terciaria
Toda la educación

terciaria

Gasto
no vinculado

a niveles
Todos los niveles
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. . . .
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(1) (2) ( )	 ' ( ) (5)
Alemania 9,6 13,4 66,7 73,1 21,5 13,4 2,1 0,1 100 100

Australia m 2,9 m 81,5 m 15,5 rn 0,1 m 100
Austria 8,6 13,2 68,4 71,9 22,4 15,0 a a 100 100
Bélgica 9,8 15,3 67,9 71,4 20,4 13,2 2,0 n 100 100
Canadá m in in in m In m m m m
Corea 1,9 4,7 61,3 67,4 32,2 27,9 4,5 n 100 100
Dinamarca' 12,0 20,5 60,3 64,5 25,2 15,0 2,5 n 100 100
España 12,4 16,8 62,4 66,3 25,2 16,9 n n 100 100
Estados Unidos 5,8 8,7 57,8 72,4 36,4 19,0 n n 100 100
Finlandia 6,2 10,8 64,5 71,8 29,3 17,4 n n 100 100
Francia 11,6 17,3 66,7 67,7 21,7 15,0 n n 100 100
Grecia x(2) x(2) 64,7 71,2 32,6 28,8 2,7 n 100 100
Hungria2 15,4 16,4 60,4 71,0 19,9 12,7 4,3 n 100 100
Irlanda 0,1 0,1 74,3 82,6 25,7 17,3 n n 100 100
Islandia ' 9,2 12,8 68,3 73,7 14,6 13,5 7,9 n 100 100
Italia' 9,3 11,7 71,7 69,6 19,0 18,7 n n 100 100
Japón' 4,0 8,4 61,7 71,9 27,3 18,6 6,9 1,1 100 100
Luxemburgo nm m m m m ni m m m rn
México 10,3 12,3 67,0 80,2 20,1 7,5 2,6 n 100 100
Noruega 4,8 11,5 68,4 72,2 23,3 16,0 3,5 n 100 100
Nueva Zelanda 4,8 6,0 72,8 79,1 20,9 14,9 1,5 n 100 100
Paises Bajos 7,4 9,9 67,5 76,0 25,1 14,1 n u 100 100
Polonia 2 11,0 9,2 66,7 75,4 22,2 15,3 n n 100 100

Portugal' 5,9 7,8 69,2 76,2 21,1 16,1 3,9 n 100 100
Reino Unido 6,2 4,3 75,0 83,5 18,9 12,2 n a 100 100
República Che. 9,5 13,3 65,7 72,2 22,1 14,5 2,7 n 100 100
República Eslovaca l 10,5 12,6 63,5 76,5 23,1 10,9 3,0 n 100 100
Suecia 7,8 14,7 66,2 71,8 26,1 13,5 n n 100 100
Suiza2 3,8 10,6 69,0 77,8 25,5 11,6 1,7 n 100 100
Turquia2 m 1,6 m 89,6 m 8,8 n n m 100

Media OCDE 7,9	 10,6	 66,5 74,2 23,9 15,5 1,9 n 100 100

Brasi1 1.2 9,0	 9,9	 73,7 87,5 17,2 2,6 n n 100 100
Chile 3 7,6 8,8 56,8 76,6 35,5 14,6 n n 100 100
Eslovenia 2 9,8 10,4 68,9 71,6 21,3 18,0 n n 100 100
Estonia2 7,6 19,2 85,4 76,7 6,3 4,1 0,7 n 100 100
Federación Rusa2 15,2 m 56,5 m 18,3 m 10,0 n 100 os

Israel 10,3 16,0 56,1 68,0 23,4 14,0 10,2 1,9 100 100

1. Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código ‹xii en Tabla B1 .1a para más información.
2. Solo instituciones públicas.
3. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (iyilly.oecd.org/eduleag2007).
Para tener más información acerca dolos símbolos utilizados en lugar dolos datos quejaban, consulte la Guía del lector.
StatLink akew http://dx.doi.org/10.1787/068176572003
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Tabla BI .3a.

Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno para todos los servicios durante la duración teórica
de los estudios de primaria y secundaria (2004)

En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el PIB, por nivel educativo

Duración media teórica de los estudios de
educación primaria y secundaria (en años)

Gasto acumulado por alumno durante la duración
teórica media de los estudios de educación primaria

y secundaria (en dólares estadounidenses)

Primera Segunda Toda la Primera Segunda Toda la
etapa de etapa de educación etapa de etapa de Toda la educación

Educación educación educación primaria y Educación educación educación educación primaria y
primaria secundaria secundaria secundaria primaria secundaria secundaria secundaria secundaria

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Alemania 4,0 6,0 3,0 13,0 19.792 36.491 31.377 67.868 87.660
Australia 7,0 4,0 2,0 13,0 40.434 30.988 17.706 48.694 89.128
Austria 4,0 4,0 4,0 12,0 30.674 35.875 39.848 75.723 106.397
Bélgica 6,0 2,0 4,0 12,0 39.813 x(8) x(8) 46.508 86.321
Canadá 6,0 3,0 3,0 12,0 rn in m m m

Corea 6,0 3,0 3,0 12,0 26.942 18.171 22.455 40.626 67.568
Dinamarca 6,0 4,0 3,0 13,0 48.485 32.895 28.398 61.292 109.778
España 6,0 4,0 2,0 12,0 29.787 x(8) x(8) 40.206 69.994

Estados Unidos 6,0 3,0 3,0 12,0 52.833 28.470 31.403 59.872 112.705

Finlandia 6,0 3,0 3,0 12,0 33.484 26.753 19.664 46.417 79.901

Francia 5,0 4,0 3,0 12,0 25.410 31.348 29.649 60.996 86.406

Grecia 6,0 3,0 3,0 12,0 27.570 x(8) x(8) 31.280 58.850

Hungría' 4,0 4,0 4,0 12,0 15.365 13.731 15.873 29.604 44.969

Irlanda 8,0 3,0 2,5 13,5 43.378 20.828 18.273 39.102 82.479

Islandia 7,0 3,0 4,0 14,0 59.041 24.852 29.321 54.173 113.214

Italia' 5,0 3,0 5,0 13,0 36.951 22.970 39.857 62.827 99.778

Japón 6,0 3,0 3,0 12,0 39.308 21.974 23.648 45.623 84.931

Luxemburgo' 6,0 3,0 4,0 13,0 80.748 54.109 70.924 125.033 205.781

México 6,0 3,0 3,0 12,0 10.166 4.805 7.692 12.496 22.662

Noruega 7,0 3,0 3,0 13,0 59.729 28.427 37.493 65.921 125.650

Nueva Zelanda 6,0 4,0 3,0 13,0 31.140 21.334 22.271 43.606 74.746

Países Bajos 6,0 2,0 3,0 11,0 37.332 15.895 21.112 37.008 74.340

Polonia' 6,0 3,0 4,0 13,0 18.783 8.467 11.797 20.264 39.047

Portugal' 6,0 3,0 3,0 12,0 28.088 19.076 17.887 36.963 65.051

Reino Unido 6,0 3,0 3,5 12,5 35.646 x(8) x(8) 46.086 81.732

República Checa 5,0 4,0 4,0 13,0 13.957 19.076 19.159 38.234 52.191

República Eslova. 4,0 5,0 4,0 13,0 8.294 11.943 12.620 24.563 32.857

Suecia 6,0 3,0 3,0 12,0 44.817 23.509 24.653 48.162 92.979

Suiza' 6,0 3,0 3,5 12,5 51.420 27.590 53.788 81.378 132.798

Turquía' 8,0 a 3,0 11,0 8.961 a 5.4-23 5.423 14.384

Media OCDE 5,9 3,3 3,3 12,4 33.768 ~ - 47.717 81.485

Brasil' 4,0 4,0 3,0 11,0 4.636 4.687 2.404 7.091 11.727

Chilca 6,0 2,0 4,0 12,0 12.722 4.211 8.248 12.459 25.182

Eslovenia . 6,0 3,0 3,0 12,0 x(6) 66.854 15.187 82.041 82.041

Estonia' 6,0 3,0 3,0 12,0 17.363 10.736 11.009 21.746 39.108

Federación Rusa' 4,0 5,0 2,0	 11,0 x(9) x(9) x(9) x(9) 17.763

Israel 6,0 3,0 3,0	 1	 12,0 31.152 x(8) x(8) 36.396 67.548

1. Solo instituciones públicas.
2. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (nwir.oecd.org /edu leag2007).
Para tener más información acercado los símbolos utilizados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guia del lector.
StatLink ~NE http://c3x.doi.org/10.1787/068176572003
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Bi

Tabla BI .3b.

Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno para todos los servicios
durante la duración media de los estudios terciarios (2004)

En dólares estadounidenses convertidos mediante P111 para el PIB, por nivel educativo

Duración media de los estudios terciarios
(en años)

Gasto acumulado por alumno durante
la duración media de los estudios terciarios

(en dólares estadounidenses)

Método'

Educación
terciaria
de tipo B

(5)

Educación
terciaria

de tipo Ay
programas de
investigación

avanzada
(2)

Toda
la educación

terciaria

(3)

Educación
terciaria
de tipo B

(4)

Educación
terciaria

de tipo A y
programas de
investigación

avanzada

(s)

Toda
la educación

terciaria

(6)
2 Alemania CM 2,37 6,57 5,36	 15.205 86.815 65.733

Australia CM 2,87 m	 in 43.050 ni

Austria CM 2,78 5,60 5,30	 28.001 79.971 73.984

E	 Bélgica CM 2,41 3,67 2,99	 x(6) x(6) 35.406

.1 Canadá
Corea CM

n,
2,07

m

4,22

m	 m

3,43	 8.825

m

36.291

m

24.242

Dinamarca AF 2,10 3,84 3,70	 x(6) x(6)	 56.333

España CM 2,15 5,54 4,66	 17.980 53.084	 43.700

Estados Unidos m m	 m m	 m
Finlandia CM 4,85 4,85	 a 60.659	 60.659

Francia' CM 3,00 4,74 4,02	 27.340 53.062	 42.885

Grecia CM 5,00 5,26 5,25	 12.745 37.869	 29.362

Hungría' CM 2,00 4,05 4,05	 10.178 29.153	 28.736

Irlanda CM 2,21 4,02 3,24	 x(6) x(6)	 33.083

Islandia CM x(3) x(3) 3,69	 x(6) x(6)	 32.770

Italia AF 5,14 5,01	 m 39.658	 38.694

Japón CM 2,11 4,51 4,07	 16.077 62.132	 49.624

Luxemburgo m m	 m m	 m

México AF x(3) 3,42 3,42	 x(6) x(6)	 19.762

Noruega CM m m	 m m	 m

Nueva Zelanda CM 1,87 3,68 3,05	 10.829 36.188	 27.042

Países Bajos CM 5,24 5,24	 a 72.555	 72.555

Polonia' CM 3,68 m	 m 16.453	 m

Portugal m m	 m m	 m

Reino Unido2 CM 3,52 5,86 4,34	 x(6) x(6)	 49.873

República Checa m m	 m m	 m

República Eslovaca AF 2,47 3,90 3,82	 x(6) x(6)	 25.485
Suecia CM 2,26 4,93 4,68	 x(6) x(6)	 75.901

Suiza' CM 2,19 5,45 3,62	 13.057 127.568	 79.611

Turquía' CM 2,73 2,37 2,65	 x(6) x(6)	 11.229

Media OCDE	 2,28	 4,50 191 : 4,11 r'ilIMMMI4.394
1. El método cadena C, () n la hum ula de aproximaenul 	 han ,n lo usados para calcular la duración media de los estudios terciario,.
2. Datos nacionales han sido utilizados para calcular la duración media de los estudios terciarios.
3. Solo instituciones públicas.
Fuente: OCDE. Para ser notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu leag2007).
Para tener usó, información acerca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos que ,faltan, consulte la Guia del lector.
StatLink M-P11 http://dss.doi.org/10.1787/068176572003
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Tabla B1.4.
Gasto anual en instituciones educativas por alumno para todos los servicios

con relación al PIB por habitante (2004)
Por miel educativo, a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo

Educación
secundaria

Educación terciaria
(incluyendo

actividades I+D)
I c.i 	 4,1

7E -2 2

-6" 1
"g 1 1

Toda la
Educación a. ki a. e 2 e.2

,-.'
educación

preprima-
na (para

niños
de 3 años

o más)
'.',..	 (1)

Edu-
cación

primaria
(2)

u

<,	 ,,,
g u

— ,

Z u
....,

u n.	 ,J
oz_1,

.".	 r,

(4)

, .2
1

— 1
m .
-0 r,
1-2 	.5',

(8)

Educación
postse-

cundaria
no

terciaria

(6)

c

a.

(7)

c	 -,
.0 2. 1
.E;	 _.:s.,2.4
u, ,,..

0	 11
-0 .0-....	 .= .5

(8)

.
'

(9)

terciaria
excepto
activi-
dades

de I+D

(10)

Desde
educación
primaria

hasta
terciaria

(II)(3)
Alemania 18 17 20 35 25 35 21 44 41 26 26

Australia m 19 25 29 26 26 27 49 45 33 26

Austria 18 23 27 30 28 x(4) 30 43 42 29 29

Bélgica 15 21 x(5) x(5) 24 x(5) x(9) x(9) 37 25 25

Canadá m m m m m m m m m m m

Corea 12 22 29 36 33 a 21 42 34 30 29

Dinamarca 16 25 25 29 27 x(4, 9) x(9) x(9) 47 35 30

España 18 19 x(5) x(5) 26 a 32 37 36 26 25

Estad. Unidos 20 22 24 26 25 m x(9) x(9) 57 50 30

Finlandia 14 19 30 22 25 x(5) 29 42 42 26 26

Franc ia 17 18 27 34 30 14 31 39 37 25 27

Grecia x(2) 17 x(5) x(5) 19 21 9 26 20 16 19

Hungría' 26 23 21 24 22 38 31 44 43 34 26

Irlanda 14 15 19 20 19 14 x(9) x(9) 28 20 18

Islandia 18 25 25 22 23 x(4, 9) x(9) x(9) 27 m 25

Italia' 22 27 28 29 28 m 30 28 28 17 28

Japón 14 23 25 27 26 x(4, 9) 26 48 42 m 28

Luxemburgo' x(2) 21 28 27 28 x(5) m m m m m

México 18 17 16 25 19 a x(9) x(9) 57 48 21

Noruega 10 20 23 30 27 x(5) x(9) x(9) 36 25 26

Nueva Zelanda 21 21 21 30 25 22 23 40 36 33 25

Países Bajos 17 19 24 21 22 20 a 41 41 26 24

Polonia' 31 24 22 23 22 24 27 34 34 30 25

Portugal' 23 24 33 31 32 m x(9) x(9) 40 m 30

Reino Unido 25 19 x(5) x(5) 22 x(5) x(9) x(9) 36 28 23

República Checa 16 14 25 25 25 11 17 37 35 29 23

República Eslovaca 18 14 16 22 19 x(4) x(4) 45 45 41 21

Suecia 14 24 25 26 26 11 x(9) x(9) 52 27 29

Suiza' 10 25 26 44 35 24 17 67 63 36 34

Turquía' os 16 a 25 25 a x(9) x(9) m 59 21

Media OCDE 18 20 23 28 25 13 41 40 31	 26

Media UE19 17 19 23 17 25 13	 25 40 38 31	 25

Brasil' 13 13 13 9 11 a x(4) 100 100 98 14
Chile2 19 17 17 16 16 a 35 64 54 m 23

Eslovenia l 30 x(3) 34 24 30 x(4) x(9) x(9) 37 32 32

Estonia' 8 20 25 25 25 26 29 n 32 m 24

Federación Rusa' m x(S) x(5) x(5) 16 x(5) 19 29 26 in 18

Israel 17 21 x(5) x(5) 25	 17 35 49 46 36 27

1. Solo instituciones públ cas.
2. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (,visly.oecd.org/eduleag2007).
Para tener más información acerca do los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Gura del lector.

StatLink Mkg ! http://dx.doi.org/10.1787/068176572003
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B

tt:

Tabla B1.5.

Variación del gasto en instituciones educativas por alumno para todos los servicios
en relación con diferentes factores, por nivel educativo (1995, 2004)

Indice de variación entre I 995, 2004 (deflactor del PIB 1944 = 100, precios constantes de 2004)

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

Variación Variación Variación Variación

Variación del número del gasto Variación del número del gasto
del gasto de alumnos por alumno del gasto de alumnos por alumno

Alemania 106 101 105 Alemania 112 105 107

Australia 150 109 138 Australia 132 131 101

Austria 108 m m Austria 126 103 122

Bélgica	 m m m Bélgica m m os

Canadá	 m m m Canadá m m os

Corea	 m 91 m Corea rn 150 m

Dinamarca' 130 108 121 Dinamarca' 133 107 123

España 107 79 136 España 162 97 167

Estados Unidos 140 107 130 Estados Unidos 163 124 132

Finlandia 135 111 122 Finlandia 128 116 110

Francia m m m Francia m os m

Grecia ,' 172 90 192 Grecia' 312 207 151

Hungría' 142 90 157 Hungría' 159 218 73

Irlanda 174 96 181 Irlanda 174 137 126

Islandia m m m Islandia m m m

Italia23 104 98 105 Italia 144 111 130

Japón' 105 82 127 Japón . 125 124 101

Luxemburgo m m m Luxemburgo ni m ra

México 147 114 130 México 168 153 110

Noruega' 129 118 109 Noruega' 117 113 103

Nueva Zelanda' 162 m m Nueva Zelanda' 109 tn m

Países Bajos 143 106 136 Países Bajos 115 113 101

Polonia2•3 152 83 183 Polonia2.3 202 224 90

Portugal' 133 86 154 Portugal' 143 146 98

Reino Unido 149 124 120 Reino Unido 122 130 93

República Checa 111 89 124 República Checa 145 210 69

República Eslovaca l 140 90 155 República Eslovaca l 210 190 111

Suecia 139 119 117 Suecia 144 145 99

Suiza2,3 113 108 105 Suiza2.3 176 131 134

Turquía2.3 243 115 211 Turquía' 191 106 181

Media OCDE 139 101 138 1 55 141 109

Media UEI9 134 98 137 158 148 107

Brasi1 1,2,3	 148 123 122 Brasi1 1.2.3 129 176 73

Chile4	 207 118 175 Chile" 206 192 107

:	 Eslovenia	 m m m Eslovenia in m os

Estonia	 m m m Estonia m m m

Federación Rusa	 m m m Federación Rusa m rn m

Israel	 124 118 105 Israel 137 150 91

1. Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código «x›, en Tabla Bl.la para más información.

2. Solo gasto público.
3. Solo instituciones públicas.
4. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ituvw.oecd.org/edu leag2007).
Para tener más Informanón acerca de los símbolos Intimados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink ~31 http://dx.doi.org/10.1787/068176572003
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INDICADOR B2

¿QUÉ PROPORCIÓN DE LA RIQUEZA NACIONAL
SE DEDICA A LA EDUCACIÓN?

El gasto en educación como porcentaje del PIB muestra las prioridades educativas de
un país en relación con el reparto general de sus recursos. El pago de las tasas de ma-
trícula y la inversión educativa realizada por entidades privadas que no sean las propias
familias (Indicador B5) tiene un fuerte impacto sobre las diferencias en la cantidad
global de recursos económicos que los paises de la OCDE invierten en sus sistemas
educativos, especialmente en el nivel de educación terciaria.

Resultados clave

Gráfico B2.1. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB
en todos los niveles de educación (1995, 2004)

Este gráfico mide la inversión en educación en relación con la proporción
de la renta nacional que cada país destinó al gasto en instituciones educativas

de 1995 a 2004. Refleja  tanto el gasto directo como el indirecto en instituciones
educativas proveniente defuentes definanciación públicas y privadas.

E 2004	 • 1995

Los países de la OCDE gastan el 6,2% de su PIB colectivo en instituciones educativas. El aumento
del gasto en educación entre 1995 y 2004 se situó por debajo del crecimiento de la renta nacional
en un tercio de los 24 paises de la OCDE y economías asociadas de los que se dispone de datos.

% del PIB
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1.Año de referencia 2005.
2. Solo gasto procedente de fuentes públicas.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto totales instituciones educativas procedente defuentes
públicas y privadas en 2004.
Fuente: OC DE . Tabla B2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora /edu / ea,a2007).
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INDICADOR B2

Otros puntos destacables de este indicador

• Alrededor de dos tercios del gasto en instituciones educativas, o el 3,8% del PIB
conjunto del área de la OCDE, se destinan a educación primaria, secundaria y postse-

cundaria no terciaria. Islandia y Nueva Zelanda, y en menor medida Suecia y Suiza,
invierten más del doble del nivel de gasto en comparación con su PIB que Grecia.

• La educación terciaria representa más de una cuarta parte del gasto conjunto de la
OCDE en instituciones educativas (1,9% del PIB conjunto).

• Corea y Estados Unidos invierten 2,3 y 2,9% de su PIB, respectivamente, en institu-
ciones de educación terciaria. Estos dos países, junto con la economía asociada Chile
(2,0%), son los que dedican la proporción más elevada del gasto privado a la edu-
cación terciaria. En comparación con el PIB, Estados Unidos invierte en educación
terciaria hasta tres veces más que Italia, Portugal y Turquía y la economía asociada
Estonia, y cuatro veces más que las economías asociadas Brasil y Federación Rusa.

• La cifra de personas que actualmente consigue titulaciones de segunda etapa de edu-
cación secundaria y de educación terciaria es más elevada que nunca y en muchos
países este aumento se ha visto acompañado de un volumen masivo de inversiones
financieras. Entre 1995 y 2004, y en todos los niveles de educación en su conjunto,
el gasto en instituciones educativas aumentó en los 24 países con datos comparables
para ese periodo. El aumento fue, como media, del 42% en los países de la OCDE.

El incremento es normalmente mayor en educación terciaria que en el conjunto de
los niveles de primaria y postsecundaria no terciaria.

• En la educación terciaria, a lo largo del periodo 1995-2004, el aumento del gasto fue
más pronunciado a partir de 2000 que antes de ese año en casi la mitad de los países
de la OCDE. Entre 2000 y 2004, el gasto aumentó más de 30 puntos porcentuales
en Grecia, México, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Suiza, y la eco-
nomía asociada Chile.

• El tamaño de la población en edad escolar determina la demanda potencial de educa-
ción y formación inicial y, por tanto, afecta al gasto en instituciones educativas. Por
tanto, los países con más del 25% de su población matriculada en educación dedican
a la educación una proporción de su PIB superior a la media de la OCDE. En con-
traste, los países con menos del 20% de su población matriculada en educación le
dedican una proporción de su PIB inferior a la media de la OCDE.
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIPOS EN EPUCACION

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Este indicador mide la proporción relativa de su riqueza que un país invierte en instituciones educativas.

B2 El gasto en educación es una inversión que puede fomentar el crecimiento económico, mejorar la pro-
ductividad, contribuir al desarrollo personal y social y reducir las desigualdades sociales. Con relación al
producto interior bruto, el gasto en educación indica la prioridad que un país determinado concede a la
educación en función de la asignación de sus recursos globales. Una de las decisiones clave que toma cada
país de la OCDE consiste en determinar qué proporción de sus recursos económicos totales va a destinar
a la educación; se trata de una decisión agregada tomada por gobierno, empresas, alumnos y sus familias,
y se basa parcialmente en la importancia de la población en edad escolar del país y el número de alumnos
matriculados en educación. Si la inversión en educación consigue obtener suficiente rentabilidad pública
y privada, se convierte en un incentivo que hace aumentar la matriculación y la inversión total.

Este indicador también ofrece un repaso comparativo de los cambios en la inversión en educación a
lo largo del tiempo. Al evaluar la cantidad que se invierte en educación, los gobiernos deben valorar
también las demandas de aumento del gasto en áreas tales como las retribuciones de los profesores
e instalaciones educativas. Este indicador puede servir de punto de referencia, ya que muestra la
evolución del volumen de gasto en educación en diversos países de la OCDE en términos absolutos
y en relación con la riqueza nacional.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador muestra el gasto en centros educativos y universidades y en otras instituciones públi-
cas y privadas implicadas en la oferta de servicios educativos y en el apoyo a los mismos. El gasto en
instituciones no se limita al gasto en servicios de enseñanza, sino que también incluye el gasto público
y privado en servicios complementarios para alumnos y familias (como alojamiento y transporte),
cuando se ofrecen a través de instituciones educativas. En cuanto a la educación terciaria, este indi-
cador incluye el gasto en investigación y desarrollo, que también puede ser significativo, cuando son
las instituciones educativas las que llevan a cabo la investigación.

No todo el gasto en bienes y servicios educativos se lleva a cabo en las instituciones educativas. Por
ejemplo, las familias pueden comprar libros de texto y materiales educativos en comercios o buscar
profesores particulares para sus hijos fuera de las instituciones educativas. En la educación terciaria,
los gastos de alojamiento y manutención de los alumnos y los ingresos no percibidos también pueden
suponer una proporción significativa de los costes de la educación. Sin embargo, los gastos que se
hacen fuera de las instituciones educativas están excluidos de este indicador, aunque se subvencionen
con fondos públicos. Las subvenciones públicas para gastos educativos al margen de las instituciones
se tratan en los Indicadores B4 'y B3.

Inversión global con relación al PIB

Todos los países de la OCDE invierten una proporción sustancial de sus recursos nacionales en edu-
cación. Teniendo en cuenta las fuentes de financiación pública y privada, el conjunto de los países de
la OCDE invierte un 6,2% de su PIB colectivo en instituciones de educación infantil, primaria, se-
cundaria y terciaria. Considerando las importantes restricciones que se están aplicando actualmente
a los presupuestos públicos, un gasto tan elevado se ve sometido a un minucioso escrutinio por parte
de los gobiernos que buscan maneras de reducir o limitar el crecimiento del gasto.

Los países con el gasto más elevado en instituciones educativas son Corea, Dinamarca, Estados Uni-
dos e Islandia, y la economía asociada Israel, donde al menos el 7% del PIB se destina a inversio-
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nes públicas y privadas en instituciones educativas. En segundo lugar se encuentran Nueva Zelanda

y Suecia con más de un 6,5%. Sin embargo, ocho de los 28 países de la OCDE de los que se dispone

de datos así como dos economías asociadas, invierten menos del 5% del PIB en instituciones educa-

tivas, y en Grecia y Turquía, así como en las economías asociadas Brasil y Federación Rusa, esta cifra

tan solo oscila entre el 3,4 y el 4,1 'Yo (Tabla B2.1).

Gasto en instituciones educativas por nivel de educación

Las diferencias más destacables entre países en cuanto a su gasto en instituciones educativas se dan en

el nivel de educación infantil. Ahí, las inversiones oscilan entre menos de un 0,1 % del PIB en Austra-

lia y Corea y un 0,8% o más en Dinamarca y Hungría, y la economía asociada Israel (Tabla B2.2). Las

diferencias en el nivel de educación infantil pueden deberse principalmente a las tasas de participa-

Gráfico B2.2. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB (2004)

Procedente de fuentes públicas y privadas, por nivel educativo,fuente de financiación y ario

DI Gasto público en instituciones educativas
• Gasto privado en instituciones educativas

B2
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1.Año de referencia 2005.
2. Solo gasto público.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto total en instituciones educativas procedente defuentes púbhcasy privadas
en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B2.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu /eag2007).
StatLink meAm http://dx.doLorg/10.1787/068186423156
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B2

ción de los niños más pequeños (véase Indicador Cl), pero a veces también son el resultado del grado
en el que la educación infantil privada queda cubierta por este indicador. En Irlanda, por ejemplo, la
mayor parte de la educación infantil se ofrece en instituciones privadas que aún no aparecen registra-
das en las estadísticas de ese país. Además, las instituciones educativas incluidas en este indicador no
son las únicas que ofrecen educación infantil de calidad, ya que también se ofrece en instituciones de
carácter menos formal. Por lo tanto, las conclusiones en cuanto al acceso y la calidad de la educación
y la atención infantil han de realizarse con cautela.

Los países de la OCDE destinan, como media, alrededor de dos tercios del gasto en instituciones
educativas a educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Debido a que la matricu-
lación en educación primaria y primera etapa de secundaria es prácticamente universal en los países
de la OCDE, y a las elevadas tasas de participación en la segunda etapa de la educación secundaria
(véanse Indicadores Cl y C2), tales niveles representan el grueso del gasto en instituciones educati-
vas: un 3,8% del PIB agregado de la OCDE (Gráfico B2.2). Al mismo tiempo, un gasto en educación
por alumno notablemente más elevado en los niveles de segunda etapa de educación secundaria y ter-
ciaria hace que la inversión global en los mismos sea más elevada de lo que la cifra de matriculaciones
por sí sola podría sugerir.

El gasto en educación terciaria supone más de una cuarta parte del gasto agregado de la OCDE en
instituciones educativas. En este nivel educativo, las vías disponibles para los alumnos, la duración
de los programas y la organización de la enseñanza varían enormemente entre países de la OCDE,

lo que implica mayores diferencias en cuanto al gasto asignado a la educación terciaria. Por un
lado, Corea y Estados Unidos invierten respectivamente un 2,3 y 2,9%, de su PIB en instituciones
terciarias y estos dos países (junto con la economía asociada Chile) también son los que dedican
una mayor proporción de gasto privado a educación terciaria. Dinamarca, Finlandia y Suecia,
así como la economía asociada Israel, también registran un nivel elevado de gasto, dedicando un
1,8 % o más del PIB a instituciones terciarias. Por otro lado, la proporción del PIB invertido en
instituciones terciarias en Bélgica, Francia, Islandia, México, Portugal y Reino Unido es inferior
a la media de la OCDE; sin embargo, estos países se encuentran entre los de la OCDE donde la
proporción del PIB invertido en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria
es superior a la media de la OCDE (Gráfico B2.2). En Suiza, una proporción moderada del PIB
invertido en instituciones terciarias se traduce en uno de los niveles más elevados de inversión en
educación terciaria por alumno, debido a una tasa comparativamente baja de matriculación y un
PIB elevado (Tablas B2 .1b y B1.2).

Relación entre el gasto nacional en educación y el patrón demográfico

La cantidad de recursos nacionales dedicados a la educacion depende de diversos factores inte-

rrelacionados de oferta y demanda, como la estructura demográfica de la población, las tasas de
escolaridad, la renta per capita, el nivel nacional de la remuneración de los profesores y la organi-
zación y provisión de la docencia. Por ejemplo, es posible que los países de la OCDE con elevados
niveles de gasto matriculen a un gran número de alumnos, mientras que los países con un nivel
bajo de inversión puedan o bien estar limitando el acceso a los niveles superiores de la educación
o proporcionando servicios educativos de una manera especialmente eficiente. La distribución de
las matriculaciones entre los diversos sectores y campos de estudio también puede variar, así como
la duración de los estudios y la escala y organización de la investigación educativa pertinente. Por
último, las grandes diferencias en el PIB de los países de la OCDE implican que un porcentaje simi-
lar de PIB invertido en educación puede traducirse en importes absolutos por alumno muy distintos
(véase Indicador B1).
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Gráfico B2.3. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB
y matriculación total en educación como porcentaje de la población total (2004)

Para todos los niveles educativos en conjunto, en equivalente a tiempo completo
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2. Solo gasto procedente de fuentes públicas.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto total en instituciones educativas como porcentaje del PIB.
Fuente: OCDE.Tabla B2.1 y Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd.org/edu/eag2007).
StatLink	 http: //dx.doi .org/10 .1787/068186423156

El tamaño de la población en edad escolar de un país concreto determina la demanda potencial de
educación y formación inicial. Cuanto mayor sea el número de jóvenes, mayor será la demanda
potencial de servicios educativos. Entre los paises de la OCDE con rentas nacionales comparables,
un país con una población de jóvenes relativamente grande tendrá que invertir un mayor porcentaje
de su PIB en educación para que todos los jóvenes de dicho país tengan la oportunidad de recibir la
misma cantidad de educación que los de los otros paises de la OCDE, suponiendo que el coste de
los profesores y las instalaciones sean comparables en esos paises. En cambio, y sobre la misma supo-
sición, si la población joven es relativamente pequeña, ese mismo país deberá invertir menos de su
riqueza en educación para lograr resultados parecidos.
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La comparación del gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB con la proporción
de la población matriculada en educación muestra en general que los países con una propor-
ción de su población matriculada en educación formal superior al 25% (como Bélgica, Dina-
marca, Islandia, México, Noruega y Nueva Zelanda, y las economías asociadas Chile e Israel)
son también países con un gasto en educación como porcentaje del PIB superior a la media de
la OCDE (Gráfico B2.3). Por el contrario, en Austria, España, Grecia, Italia, Japón, Portugal
y Turquía, y la economía asociada Federación Rusa, los alumnos matriculados en educación
formal representan las proporciones más bajas de la población (menos del 20%) y el gasto en
educación de estos países está por debajo de la media de la OCDE. Algunos de estos países ade-
más cuentan con la menor proporción del PIB dedicado a la educación de los países de la OCDE

y economías asociadas.

Sin embargo, la proporción de la población en edad escolar no es el único factor que influye en el
gasto. Los países con una proporción similar de la población en educación pueden invertir una parte
distinta de su PIB, según el nivel de prioridad otorgado al sector de la educación, o a la forma en la
que se distribuye el gasto en educación entre los distintos niveles de educación. Por ejemplo, la pro-
porción de la población matriculada en educación es bastante similar en México y la economía aso-
ciada Israel (30,2 y 30,3% de la población), pero México invierte casi 2 puntos porcentuales menos
de su PIB en educación que Israel. Sin embargo, los países que invierten una proporción similar de su
PIB en educación no cuentan necesariamente con la misma proporción de población matriculada en
educación. Por ejemplo, Japón y República Eslovaca gastan el 4,8% de su PIB en educación, pero los
alumnos representan alrededor del 17% de la población en Japón frente al 23% de la población en
la República Eslovaca. Las diferencias en el gasto por alumno pueden explicar esta variación (véase
Tabla B1 .1a).

Evolución del gasto global en educación entre 1995 y 2004

Hoy día, la cantidad de personas que obtienen un título de segunda etapa de educación secundaria
educación terciaria es mayor que nunca (véase Indicador Al) y en muchos países esta expansión

se ha visto acompañada de un volumen masivo de inversión económica. En los 26 países de la
OCDE y economías asociadas de los que se dispone de datos de evolución comparables para todos
los niveles educativos en su conjunto, la inversión pública y privada en educación aumentó en
todos los países al menos un 7% entre 1995 y 2004 en términos reales y creció como media un
42% en los países de la OCDE. Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, No-
ruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca y Suecia, y la economía asociada
Brasil, incrementaron su gasto en educación entre un 30 y un 50%, mientras que Grecia, Irlanda,
México, Nueva Zelanda, Polonia y Turquía, y la economía asociada Chile, lo hicieron en más de
un 50% (Tabla B2.3).

Los niveles educativos en los que se ha producido un aumento del gasto varían de unos países a otros
durante el periodo de 1995 a 2004, pero en la mayoría de los países el gasto en educación terciaria
creció en una proporción mayor en comparación con la educación primaria, secundaria y postse-

cundaria no terciaria. En España, Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón, México, Polonia, República
Checa, República Eslovaca y Suiza, el aumento del gasto en educación terciaria superó los aumentos
en los niveles de primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria en 20 puntos porcentuales o más.
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Suecia, así como la economía asociada Chile, invirtieron
recursos adicionales en proporciones similares en el conjunto de los niveles educativos de primaria,
secundaria y postsecundaria no terciaria y terciaria. En cambio, Australia, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Reino Unido y Turquía, y la economía asociada Brasil, invirtieron la mayoría del mere-

1 98	 Panorama de la Educación 	 Santillana 2007



¡Qué proporción de la riqueza nacional se dedica a la educación? — INDICADOR B2	 CAPÍTULO B

mento (en términos relativos) entre 1995 y 2004 en educación primaria, secundaria y postsecunda-
ria no terciaria (Tabla B2.3).

Durante el periodo de 1995 a 2004, la variación del gasto en instituciones educativas no ha sido 	 B2
necesariamente constante a lo largo del tiempo, ya sea para todos los niveles de educación en su
conjunto o para cada nivel educativo considerado por separado. Dentro de la OCDE, el aumento
del gasto en todos los niveles educativos es mayor antes de 2000 que a partir de ese año en casi la
mitad de los países de los que se dispone de datos. Esto no se debe únicamente a diferencias en el
periodo de tiempo en el que se mide la variación, ya que en tres cuartas partes de esos países la va-
riación anual media es superior durante el periodo de 1995 a 2000 que en el de 2000 a 2004. Este
crecimiento más lento del gasto de 2000 a 2004 es especialmente notable en Portugal y Turquía,
y en la economía asociada Chile. Sin embargo, se observa la pauta inversa en Hungría, Noruega,
Reino Unido, República Checa y República Eslovaca (Tabla B2.3 y Gráfico B2.4c en Internet:
http:/ /dx.doi.org/ 10.1787 /068186423156).

A lo largo del periodo de 1995 a 2004, el gasto en los diversos niveles educativos ha evolucionado
de forma bastante diferente. El gasto de educación primaria a postsecundaria no terciaria sigue las
mismas tendencias que para todos los niveles educativos en conjunto. El menor crecimiento del
gasto entre 2000 a 2004 es especialmente notable en Grecia y Portugal, y en la economía asociada
Chile, mientras que se observa lo contrario en Hungría, Irlanda, República Checa y República Es-
lovaca (Tabla B2.3 y Gráfico B2.4a). No obstante, en educación terciaria, el aumento del gasto es

Gráfico B2.4a. Evolución del gasto en instituciones educativas entre 1995 v 2004 en educación

primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria'

(1995 = 100, precios constantes de 2004) 
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3. El gasto en instituciones educativas disminuyó entre 1995 y 2000, pero ha aumentado durante el periodo 1995-2004.
Los países están clasificados en orden descendente de la variación del gasto total procedente de fuentes públicas y privadas entre
1995 y 2004.
Fuente: OCDE. Tabla B2.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org / edu / eag 2007).
StatLink MW-C1 http://dx.doi.org/10.1787/068186423156
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más pronunciado a partir de 2000 que antes de ese año en la mitad de los países (aun basándose
en la variación anual media). El aumento del gasto es más marcado a partir de 2000 que antes,
sobre todo en Austria, Grecia, Noruega, Polonia, República Checa y República Eslovaca. Por el
contrario, el incremento del gasto a partir de 2000 es significativamente menor que antes de 2000

en Estados Unidos, Irlanda, Portugal y Turquía, así como en las economías asociadas Brasil, Chile
e Israel (Tabla B2.3 y Gráfico B2.4b).

Gráfico B2.4b. Evolución del gasto en instituciones educativas
entre 1995 y 2004 en educación terciaria

(1995 = 100, precios constantes de 2004)

1. Solo gasto público.
2. El gasto en instituciones educativas disminuyó en 4 puntos porcentuales entre 2000 y 2004.
3. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla B1.1b para más información.
4. El gasto en instituciones educativas disminuyó entre 1995 y 2000, pero ha aumentado durante el periodo 1995 -2004.
Los países están clasificados en orden descendente de la variación del gasto total procedente de fuentes públicas y privadas entre
1995y 2004.
Fuente: OCDE. Tabla B2.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. ora / edu / eaa2007).
StatLink eV.Ce http://dx.doi.org/10.1787/068186423156

No obstante, para realizar una interpretación válida, estas variaciones a lo largo del tiempo deben
considerarse de acuerdo con las tendencias de la renta nacional. El aumento del gasto en educación
entre 1995 y 2004 tendió a ser inferior al crecimiento de la renta nacional en un tercio de los 26

países de la OCDE y economías asociadas de los que se dispone de datos. Las diferencias más nota-
bles se observan en Austria, España e Irlanda, donde la proporción del PIB invertido en educación
disminuyó en 0,5 o más puntos porcentuales entre 1995 y 2004 (Tabla B2.1). En Irlanda, el fuerte
crecimiento del PIB oculta un incremento significativo del gasto en instituciones educativas cuando
este gasto en educación se considera como proporción del PIB, mientras que la educación en Repú-
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blica Checa no se benefició significativamente del crecimiento del PIB. Ambos países ya estaban entre
los de la OCDE que invertían una menor proporción del PIB en educación en 1995 y ahora se han
quedado aún más atrás (Tabla B2.1, Tabla B2.3 y Anexo 2, y Gráfico B2.5 disponible en Internet). En
contraste, la proporción del PIB invertido en educación aumentó en 0,8 puntos porcentuales o más
entre 1995 y 2004 en Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, México y Turquía, y la economía asociada
Chile, seis países que han incrementado significativamente su inversión en educación terciaria entre
1995 y 2004 (Tablas B2.1 y B2.3).

Gasto en instituciones educativas por fuente de financiación

Un mayor gasto en educación para sostener el crecimiento de las matriculaciones implica una carga
económica más pesada para la sociedad en su conjunto, pero dicha carga no recae únicamente en la
financiación pública.

Como media, del 6,2% del PIB conjunto en la zona de la OCDE dedicado a la educación, más de
tres cuartas partes del gasto provienen de fuentes públicas. La mayoría de la financiación es de fuentes
públicas en todos los países y el gasto público posiblemente constituye casi la única fuente de finan-
ciación en Noruega. Sin embargo, el desglose del gasto educativo por fuente de financiación y nivel
educativo muestra más diferencias entre los diversos países (véase Indicador B3).

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2004 y proceden de la recopilación de datos estadísticos
sobre educación UOE gestionada por la OCDE en 2006 (para más detalles, véase Anexo 3 en

WWW. oecd. org / edu / eag2007). El gasto en instituciones educativas que considera este indicador in-
cluye el gasto en instituciones educativas formativas y no formativas. Las instituciones educativas
formativas son aquellas que ofrecen directamente programas de instrucción (es decir, docencia)
a individuos organizados en grupos o mediante educación a distancia. No incluyen empresas
u otras instituciones que ofrecen cursos de formación de corta duración o clases particulares.
Las instituciones educativas no formativas ofrecen servicios administrativos, de asesoría o profe-
sionales a otras instituciones educativas, pero no matriculan a alumnos directamente. Ejemplos
de estas instituciones son los ministerios o departamentos de educación nacionales, estatales
o provinciales; otros organismos encargados de gestionar asuntos educativos en los diferentes
niveles de la administración u organismos análogos en el sector privado; y organizaciones que
ofrecen servicios relacionados con la educación tales como orientación profesional o psicológica,
pruebas de nivel, exámenes, becas para los alumnos, desarrollo de planes de estudios, investi-
gación educativa, servicios de edificios y mantenimiento, transporte escolar, así como comidas
y alojamiento para los estudiantes.

Esta amplia definición de las instituciones asegura que el gasto en servicios, que en algunos países
de la OCDE son proporcionados por los centros educativos y universidades y en otros por agencias
ajenas a los mismos, se calcule partiendo de una base comparable.

La distinción por fuentes de financiación se basa en la fuente inicial de la financiación y no refleja
transferencias posteriores de fuentes públicas a privadas o viceversa. Por este motivo, las subvencio-
nes a familias y a otras entidades, tales como las subvenciones de las tasas de matricula y otros pagos
a instituciones educativas, han sido incluidas dentro del gasto público en este indicador. Los pagos
realizados por las familias y otras entidades privadas a instituciones educativas incluyen las tasas de
matrícula y otras tasas netas después de haber deducido las subvenciones públicas. En el Indicador B5

se ofrece un análisis detallado de las subvenciones públicas.

B2
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La media de la OCDE se calcula como la media simple de todos los países de la OCDE de los que se
dispone de datos. El total de la OCDE refleja el valor del indicador considerando el área OCDE en

B2
	 su conjunto (para más detalles, consúltese la Guía del Lector).

Las Tablas B2.1 y B2.3 muestran el gasto en instituciones educativas para el ejercicio fiscal 1995
y también para los ejercicios fiscales de 2000 a 2003 en la Tabla B2.3. Los datos referentes al gasto de
1995 se han obtenido a partir de un estudio especial realizado en 2002 y actualizado en 2006; el gasto
de 1995 ha sido ajustado a los métodos y definiciones empleados en la recopilación de estadísticas
educativas UOE de 2006.

Los datos de 1995 están expresados con referencia al nivel de precios de 2004. Los Gráficos B2.1,
B2 .4a y B2 .4b y las Tablas B2.1 y B2.3 presentan los índices de variación del gasto en instituciones
y en el PIB entre 1995 v 2004. Todo el gasto, así como el PIB de 1995, está ajustado a los precios de
2004 utilizando el deflaCtor del PIB.

En las comparaciones que tienen en cuenta diferentes años, la media de la OCDE solamente se re-
fiere a aquellos países de la OCDE de los que se dispone de datos para todos los arios de referencia
indicados.

Nótese que los datos que aparecen en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre
comparables con los de esta edición de 2007 debido a cambios en las definiciones y el alcance de los
datos resultantes del estudio comparativo del gasto de la OCDE (para más detalles acerca de estos
cambios, consúltense el Anexo 3 en www.oecd.org/ edu / eag2007).

Otras referencias

La siguiente información adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en:
StatLink eawa http://dx.doi.org/10.1787/068186423156

• Gráfico B1.4c. Evolución del gasto en instituciones educativas entre 1995 y 2004 en todos los niveles
de educación en su conjunto

• Gráfico 132.5. Evolución del gasto en instituciones educativas y evolución del PIB (1995, 1004)
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Tabla B2.1.

Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB por niveles de educación (1995, 2000 y 2004)
Procedente defuentes públicas y privadas, por año
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Memania 3,5 1,1 5,2 m . . 3,7 1,1 5,4
Australia 4,2 1,6 5,9 4,2 1,5 5,6 3,7 1,7 5,5

Austria 3,7 1,2 5,4 3,9 1,0 5,5 4,2 1,2 6,1

Bélgica 4,1 1,2 6,1 4,1 1,3 6,1 ., m m
Canadá ., m 1111 3,3 2,3 5,9 4,5 2,3 7,0

Corea 4,4 2,3 7,2 4,0 2,6 7,1 rit m m

Dinamarca 4,3 1,8 7,2 4,1 1,6 6,6 4,0 1,6 6,2

España 3,0 1,2 4,7 3,2 1,1 4,8 3,8 1,0 5,3

Estados Unidos 4,1 2,9 7,4 3,9 2,7 7,0 3,9 2,4 6,6

Finlandia 3,9 1,8 6,1 3,6 1,7 5,6 4,0 1,9 6,3

Francia 4,1 1,3 6,1 ., . m ., 1/1 III

Grecia 2,2 1,1 3,4 2,3 0,7 3,1 1,8 0,5 2,3

Hungría 3,5 II 5,6 2,9 1,1 4,9 3,5 1,0 5,3

Irlanda 3,4 1,2 4,6 2,9 1,5 4,5 3,8 1,3 5,2

Islandia 5,4 1,2 8,0 4,7 0,9 6,1 m m m

Italia 3,4 0,9 4,9 3,2 0,9 4,8 m 0,7 m

Japón 2,9 1,3 4,8 3,0 1,3 4,8 3,1 1,1 4,7

Luxemburgo' 3,8 m m m st m m 1/1 rn

México 4,3 1,3 6,4 3,8 1,1 5,5 4,0 1,1 5,6

Noruega 4,2 1,4 6,2 3,8 1,3 5,4 4,3 1,7 6,3

Nueva Zelanda 5,0 1,4 6,9 m m m rn m m

Países Bajos 3,4 1,3 5,1 3,0 1,2 4,5 3,0 1,4 4,8

Polonia 3,8 1,5 6,0 3,9 1,1 5,6 m m m

Portugal 3,8 1,0 5,4 3,9 1,0 5,4 3,6 0,9 5,0

Reino Unido 4,4 1,1 5,9 3,6 1,0 5,0 3,9 1,2 5,5

República Checa 3,2 1,1 4,9 2,8 0,8 4,2 3,5 0,9 5,1

República Eslovaca 3,0 1,1 4,8 2,7 0,8 4,0 3,0 0,7 4,6

Suecia 4,5 1,8 6,7 4,3 1,6 6,4 4,1 1,6 6,2

Suiza 4,5 1,6 6,2 4,1 1,1 5,8 4,6 0,9 6,0

Turquía 3,1 1,0 4,1 2,4 1,0 3,4 1,7 0,7 2,4

Media OCDE 3,8 1,4 5,8 - .... - . -

Total OCDE 3,8 1,9 6,1

Media UEI9 3,6 1,3 5,4
Media de países OCDE
con datos de 1995,2000y 2004

3,7 1,4 5,5 3,4 1,3 5,1 3,6 1,2 5,3

(20 países) -.4.•01.- -

Brasil'	 2,9 0,7 3,9 2,8 0,7 3,8 2,5 0,7 3,6

Chile°	 3,8 2,0 6,4 4,3 2,2 6,9 3,1 1,7 5,1

Eslovenia	 4,3 1,4 6,3 m m m m M III

Estonia'	 3,7 0,9 4,9 m	 in m m . m
Federación Rusa' 	 2,0 0,7 3,6 1,7 0,5 2,9 in m m

Israel	 4,7 1,9 8,3 4,6 1,9 8,1 5,0 1,9	 8,6

1. Solo procedente de fuentes públicas.
2. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para vcr notas, consulte Anexo 3 (ivivw.occd.org/edu/eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector
StatLink eiffl» http: / icbc.doi org/10 .1787 /068186423156
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Tabla 02.2.
Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB por nivel de educación (2004)

Procedente de fuentes públicas y privadas'

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

I

Conjunto
11 .1.. n .r: •c .2, de todos

Educación
preprimaria
(para niños
de 3 o más

3 1.1 1 ,,,4 . , t
,?, •E	 t -.3
„ g t t.,

'-e	 9,
..r.

c- e •3	
r.

-g,	 .: .2	 5	 ., : c
: E. 1,- 1.- L.̀j	 ,	 -	 3 4
3.	 , .
. 	' .

,--:-.

2

„

,',.,2
 .3

3.

t.,

.
:;;' `11
11 .2..

2 ./4
:	 r "Z -o:

.	 © 	 ,
,.....-z.

los niveles
educativos

(incluyend o
programas

con gastos no
años)	 ,-.	 r......„ u T.-	 5.......	 ,a.-©;"	 . 3:' 1 -1,1 -r.,	 n asignados)

(1)	 (2) (3)	 (4)	 (5) (6) (7) (8) (9)
Alemania 0,5 3,5 2,0 1,2	 0,2 1,1 0,1 1,0 5,2
Australia 0,1 4,2 3,2 0,9 0,1 1,6 0,1 1,5 5,9
Austria 0,5 3,7 2,4 1,4 n 1,2 0,1 1,2 5,4
Bélgica' 0,6 4,1 1,5 2,7 x(4) 1,2 x(6) x(6) 6,1
Canadá m m rn m m m m m m
Corea 0,1 4,4 3,0 1,4 a 2,3 0,5 1,8 7,2
Dinamarca 0,9 4,3 3,0 1,3 x(4, 6) 1,8 x(6) x(6) 7,2
España 0,6 3,0 3,0 x(3) a 1,2 x(6) x(6) 4,7
Estados Unidos 0,4 4,1 3,0 1,0 m 2,9 x(6) x(6) 7,4
Finlandia 0,4 3,9 2,5 1,4 x(4 ) 1,8 n 1,8 6,1
Francia 0,7 4,1 2,6 1,5 n 1,3 0,3 1,1 6,1
Grecia 2 x(3) 2,2 1,0 1,2 0,1 1,1 0,2 0,9 3,4
Hungría 0,8 3,5 2,1 1,2 0,2 1,1 n 1,0 5,6
Irlanda n 3,4 2,5 0,7 0,2 1,2 x(6) x(6) 4,6

Islandia 0,7 5,4 3,8 x(2) x(2) 1,2 x(6) x(6) 8,0
Italia 0,3 3,4 2,1 1,3 0,1 0,9 n 0,9 4,9

Japón 0,2 2,9 2,1 0,9 x(4, 6) 1,3 0,2 1,1 4,8
Luxemburgo 3 x(2) 3,8 2,9 0,9 m m m m m
México 0,7 4,3 3,4 0,8 a 1,3 x(6) x(6) 6,4
Noruega' 0,3 4,2 2,8 1,4 x(4) 1,4 x(6) x(6) 6,2
Nueva Zelanda 0,3 5,0 3,2 1,6 0,2 1,4 0,2 1,2 6,9
Países Bajos 0,4 3,4 2,6 0,8 n 1,3 a 1,3 5,1
Polonia 0,6 3,8 2,7 1,1 0,1 1,5 n 1,5 6,0
Portugal 0,4 3,8 2,8 1,0 m 1,0 0,3 0,7 5,4
Reino Unido 2 0,4 4,4 1,5 2,9 x(4) 1,1 x(6) x(6) 5,9
República Checa 0,5 3,2 1,9 1,2 0,1 1,1 0,1 1,0 4,9

República Eslovaca 0,5 3,0 1,8 1,3 x(4) 1,1 x(4) 1,1 4,8
Suecia 0,5 4,5 3,1 1,3 n 1,8 x(6) x(6) 6,7
Suiza ; 0,2 4,5 2,8 1,7 0,1 1,6 n 1,6 6,2
Turquía 111 3,1 2,2 0,9 1,0 x(6) x(6) 4,1

Media OCDE 0,5 3,8 2,5 1,3 0,1 1,4 0,1 1,2 5,8
Total OCDE 0,4 3,8 2,6 1,2 0,1 1,9 0,2 1,2 6,2
Media UE19 0,5 3,6 2,3 1,4 0,1 1,3 0,1 1,1 5,4

Brasil ; 	 0,3	 2,9 2,4 0,5 a 0,7 x(4) 0,7 3,9
Chile,	0,5	 3,8 2,5 1,3 a 2,0 0,4 1,6 6,4
Eslovenia 0,6	 4,3 3,0 1,3 x(4) 1,4 x(6) x(6) 6,3
Estonia ; 0,3	 3,7 2,4 1,1 0,2 0,9 0,3 0,6 4,9

Federación Rusa ; 0,5	 2,0 x(2) x(2) x(2) 0,7 0,1 0,5 3,6
Israel = 0,9	 I	 4,7 2,5 2,2 n 1,9 0,4 1,5 8,3

1. Incluyendo fuentes internacionales.
2. La columna 3 solo se refiere a la educación primaria y la columna 4 se refiere a toda la educación secundaria.
3. Solo gasto público (para Suiza, solo en educación terciaria).
4. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (vww.oecd.org /edu leag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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¿Qué proporción de la riqueza nacional se dedica a la educación? — INDICADOR B2	 CAPÍTULO B

Tabla 82.3.

Evolución del gasto en instituciones educativas (1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Indice de variación entre 1995 y 2004 del gasto en instituciones educativas procedente defuentes públicas y privadas, por nivel de educación

[del-lactar del PIB (1995 = 100), precios constantes de 20041

Todos los niveles educativos
Educación primaria, secundaria

y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

'
1995 2000 2001 2002 2003 2004 1995 2000 2001 2002 2003 2004 1995 2000 2001 2002 2003 2004

(1) (2) (3) :.:ln.". (6) (7) (8) . " (9) (19) (11) (12) (13 :..., -... '.‹-.; . ;:.#41-.4.1. 7) l (18)

Alemania 100 m m m 110 109 100 m m m 107 106 100 m m m 114 112

Australia 100 127 133 137 141 145 100 134 141 143 148 150 100 110 113 122 125 132

Austria 100 103 105 106 107 108 100 106 103 104 108 108 100 102 117 111 115 126

Bélgica mmmrnm ITIMMMMMMM MITIMM /11

Canadá' 100 108 111 114 m m 100 95 95 106 m m 100 134	 141	 142 m m

Corea m ni m ITI m M III M In M M M M M	 M	 M m m

Dinamarca' 100 123 131 132 132 138 100 119 125 123 125 130 100 110	 129	 135 125 133

España 100 110 113 115 119 124 100 101 101 102 104 107 100 139	 147	 151 158 162

Estados Unidos 100 131 130 135 143 148 100 125 132 136 139 140 100 142	 127	 133 150 163

Finlandia 100 113 07 122 129 134 100 112 117 123 131 135 100 111	 112	 116 121 128

Francia' 100 110 111 111 m m 100 110 111 111 m m 100 110	 110	 111 m m

Grecia"' 100 1 55 166 176 200 208 100 147 137 145 161 172 100 160	 217	 24.6 310 312

Hungría 100 111 119 134 ISS 150 100 100 107 121 143 142 100 135	 145	 162 185 159

Irlanda 100 137 142 148 159 171 100 122 134 141 157 174 100 178	 167	 167 162 174

Islandia mm mm m m m m m m mm IT1 in	 m	 mm m

Italia 100 103 113 107 109 107 100 95 110 103 107 104 100 126	 135	 139 136 1 44

Japón' 100 107 108 109 112 111 100 103 104 106 106 105 100 116	 115	 118 124 125

Luxemburgo m ITI M M ITI /TI M M ITI M M M M M	 M	 ITI M m

México 100 129 138 148 162 159 100 124 137 135 149 147 100 129	 123	 172 167 168

Noruega' 100 103 116 126 136 134 100 106 110 122 132 129 100 94	 98	 110 115 117

Nueva Zelanda 3 100 133 133 143 152 154 100 140 140 149 159 162 100 96	 100	 107 112 109

Países Bajos 100 115 121 126 129 134 100 119 127 134 138 143 100 106	 109	 107 111 115

Polonia' 100 125 134 136 142 151 100 136 147 145 149 152 100 113	 132	 166 170 202

Portugal 100 130 138 137 139 136 100 132 139 139 136 133 100 136	 147	 137 150 143

Reino Unido 100 112 120 131 139 139 100 115 123 136 149 149 100 102	 109	 118 120 122

República Checa 100 89 93 96 107 116 100 86 90 92 102 111 100 99	 107	 116 138 145

República Eslovaca i 100 105 109 116 136 146 100 105 107 116 134 140 100 126	 148	 149 167 210

Suecia 100 123 124 135 137 139 100 123 123 133 135 139 100 123	 126	 135 141 144

Suiza' 100 106 112 118 120 116 100 100 105 109 109 113 100 136	 153	 167	 177 176

Turquía' 100 17 7 167	 176	 196 2 29	 100 174 166	 171 1'4 4 243 100 179	 170	 191	 202 191

Media OCDE 100 119 124	 129	 138 142	 100 117 121	 126 134 139 100	 124- 	 1132	 141	 —150	 155

Media UE19 100	 117 122	 127	 134 138	 100 114 119	 123 130 134 100	 124	 135	 142	 152	 158

Brasil"' 100	 121	 122	 123	 136	 140	 100 122	 125	 125 142 148 100	 128	 128	 131	 140	 129

Chile"' 100	 178	 m	 201	 206	 211	 100	 184	 m	 206	 210 207 100	 165	 m	 186	 193	 206

EsIoNenia MITIMMITIMMITIMMITIMMMMMMM

Es( 0111,1 ITIMMITIM	 M	 MMM	 M	 MMMMMMM m

Fecleración Rusa m	 m	 mm	 mmm	 mm	 miniummmmmm

Israel 100	 119	 125	 127	 125	 129	 100	 117	 123	 126	 121 124 100	 130	 132	 131	 133	 137

1.Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código sus en Tabla 131.1a para más información.

2. No incluye los departamentos ultramar (DOM).
3. Solo gasit, público.
4.MI° de referencia 2005 en lugar de 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (IvIttvoecd.org/edu/eag2007).
Para obtener más mfirmación acerca de los símbolos utrhzadas en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B2.4.

Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB, por fuente de financiación
v nivel de educación (2004)

Procedent; defuentes definanciación públicas y privadas

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria Todos los niveles educativos

Pública' Privada2 Total Pública; Privada 2 Total Pública' Privada 2 Total

Alemania 2,8 0,6 3,5 1,0 0,1 1,1 4,3 0,9 5,2

Australia 3,5 0,7 4,2 0,8 0,8 1,6 4,3 1,6 5,9

Austria 3,6 0,2 3,7 1,1 0,1 1,2 5,0 0,4 5,4

Bélgica 4,0 0,2 4,1 1,2 0,1 1,2 5,8 0,2 6,1

Canadá m m m m m ns m m m

Corea 3,5 0,9 4,4 0,5 1,8 2,3 4,4 2,8 7,2

Dinamarca 3 4,2 0,1 4,3 1,8 0,1 1,8 6,9 0,3 7,2

España 2,8 0,2 3,0 0,9 0,3 1,2 4,2 0,6 4,7

Estados Unidos 3,7 0,4 4,1 1,0 1,9 2,9 5,1 2,3 7,4

Finlandia 3,9 n 3,9 1,7 0,1 1,8 6,0 0,1 6,1

Francia 3,9 0,2 4,1 1,2 0,2 1,3 5,7 0,4 6,1

Grecia ; 2,1 0,1 2,2 1,1 n 1,1 3,3 0,2 3,4

Hungría 3,3 0,2 3,5 0,9 0,2 1,1 5,1 0,5 5,6

Irlanda 3,3 0,1 3,4 1,0 0,1 1,2 4,3 0,3 4,6

Islandia' 5,2 0,2 5,4 1,1 0,1 1,2 7,2 0,7 8,0

Italia 3,3 0,1 3,4 0,7 0,3 0,9 4,4 0,5 4,9

Japón' 2,7 0,3 2,9 0,5 0,8 1,3 3,5 1,2 4,8

Luxemburgo' 3,8 m m m m ni m m m

México 3,6 0,7 4,3 0,9 0,4 1,3 5,2 1,2 6,4

Noruega 4,2 m m 1,4 m m 6,2 m m

Nueva Zelanda 4,4 0,6 5,0 0,9 0,6 1,4 5,6 1,3 6,9

Países Bajos 3,3 0,2 3,4 1,0 0,3 1,3 4,6 0,5 5,1

Polonia 3,7 0,1 3,8 1,1 0,4 1,5 5,4 0,6 6,0

Portugal 3,8 n 3,8 0,9 0,1 1,0 5,3 0,1 5,4

Reino Unido 3,8 0,6 4,4 0,8 0,3 1,1 5,0 1,0 5,9

República Checa 2,8 0,4 3,2 0,9 0,2 1,1 4,2 0,6 4,9

Repúblic2 Eslovaca3 2,6 0,5 3,0 0,9 0,2 1,1 4,0 0,8 4,8

Suecia 4,5 n 4,5 1,6 0,2 1,8 6,5 0,2 6,7

Suiza 3,9 0,6 4,5 1,6 os	 ns 5,9 m ns

Turquía 2,9 0,2 3,1 0,9 0,1	 1,0 3,8 0,3 4,1

Media OCDE 3,6 0,3 3,8 1,0 0,4 1,4 5,0 0,7 5,7

Total OCDE 3,4 0,4 3,8 0,9 1,0 1,9 4,7 1,4 6,1

Media UE19 3,4 0,2 3,6 1,1 0,2 1,3 5,0 0,5 5,4

Brasil'	 2,9 ni m 0,7	 m	 ni 3,9 m m

Chile,	2,7 1,2 3,8 0,3	 1,7 2,0 3,3 3,1 6,4

Eslosenia	 3,9 0,4 4,3 I 	 1	 0,3 1,4 5,4 0,9 6,3

Estonia 3,7 m m 0,9	 m m 4,9 m ni

Federación Rusa 2,0 m m 0,7	 os m 3,6 m m

Israel 4,4 0,3 4,7 1,1	 0,9 1,9 6,6 1,8 8,3

• Incluye ayudas públicas a las famil - as imputables a instituciones educativas, así como el gasto directo de fuentes internacionales en instituciones
educativas.
2. Deducidas las ayudas públicas a instiuciones educativas.
3. Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código uns en Tabla Bl. la para más información.
4. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (mmv.oecd.org /edu /eag2007).
Para obtener rnás infnrmación acerca de los símbolos animados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR B3

¿CUÁNTA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA SE DESTINA
A EDUCACIÓN?

Este indicador analiza qué proporción de recursos públicos y privados se asigna a ins-
tituciones educativas en cada nivel de educación. Desglosa asimismo la financiación
privada, distinguiendo entre gasto familiar y gasto de otras entidades privadas. Este
indicador aporta algo de luz a la tan debatida cuestión del reparto de la financiación de
las instituciones educativas entre sector público y entidades privadas, particularmente
en la educación terciaria.

Resultados clave

GrMico B3.1. Proporción del gasto privado en instituciones educativas (2004)

El gráfico muestra el gasto privado en instituciones educativas como porcentaje del gasto total
en instituciones educativas. Esto incluye todo el dinero transferido a tales instituciones

a través de fuentes privadas, incluyendofinanciación pública mediante subvenciones
a lasfamilias, tasas privadas de servicios educativos u otro gasto privado

(por ejemplo, alojamiento) que pase por la institución.

Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria
• Educación terciaria

Una media de más del 90% de la educación primaria y secundaria en los países de la OCDE,
y nunca menos del 80% (excepto en Corea y la economía asociada Chile), se cubre con fondos
públicos. Sin embargo, en la educación terciaria la proporción de financiación privada varía
enormemente, desde menos del 5% en Dinamarca, Finlandia y Grecia, a más del 50% en
Australia, Estados Unidos y Japón, y en la economía asociada Israel, y por encima del 75%
en Corea y en la economía asociada Chile.
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I •Año de referencia 2005.
2. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla B1.11, para más
información.
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de gasto privado en instituciones educativas de
educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tablas B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www occd.org / edu / eag2007).
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Otros aspectos destacables de este indicador

• Entre 1995 y 2004, en todos los países de los que se dispone de datos comparables, la
financiación pública de todos los niveles de educación en su conjunto ha aumentado.
Sin embargo, el gasto privado aumentó incluso más en casi tres cuartas partes de esos
países. No obstante, en 2004, una media del 87% del gasto en todos los niveles de
educación en su conjunto era aún de fuentes públicas.

• La proporción de gasto privado en educación terciaria aumentó sustancialmente
en algunos países entre 1995 y 2004, pero no fue así en los demás niveles de
educación.

• Como media en los 18 países de la OCDE de los que se dispone de datos sobre las
tendencias, la proporción de financiación pública en instituciones terciarias disminu-
yó ligeramente entre 1995 y 2000, así como cada ario entre 2001 y 2004. Sin embar-
go, en general el aumento de la inversión privada no ha desplazado a la financiación
pública, sino que la ha complementado.

• La proporción de financiación pública en educación terciaria en los países de la
OCDE representó una media del 76% en 2004.

• En comparación con otros niveles de educación, son las instituciones de educación
terciaria y, en menor medida, las de educación preprimaria las que reciben la mayor
proporción de financiación privada: el 24% y 20% respectivamente de los fondos en
estos niveles provienen de fuentes privadas.

• En educación terciaria, las familias cubren la mayor parte del total del gasto privado
en todos los países de los que se dispone de datos, excepto en Grecia, Hungría y Sue-
cia. El gasto privado de otras entidades distintas a las familias es aún significativo,
representando el 10% o más en Australia, Corea, Estados Unidos, Hungría, Italia,
Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y la economía asociada Israel.

INDICADOR B3
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HIJMANOS INVERTIPOS EN EPUCACION

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La cuestión del reparto de costes entre los participes del sistema educativo y la sociedad en su conjun-

B3 to está actualmente siendo debatida en numerosos paises de la OCDE. Es una cuestión especialmente
relevante para la educación preprimaria y terciaria, donde es menos frecuente una financiación pú-
blica completa o casi completa.

A medida que nuevos grupos de clientes participan en el abanico más amplio de programas educa-
tivos y eligen entre más oportunidades del número creciente de proveedores, los gobiernos buscan
nuevos socios con el objeto de movilizar los recursos necesarios para financiar la educación y com-
partir más equitativamente costes y beneficios.

Como resultado, cada vez es más frecuente la consideración de los recursos públicos solo como una
parte (si bien muy importante) de la inversión en educación, mientras que la importancia de la finan-
ciación privada ha aumentado. Algunos partícipes manifiestan su temor a que el equilibrio se altere
hasta el extremo de disuadir a los alumnos potenciales. Por tanto, los cambios en las proporciones de
financiación pública y privada en un país proporcionan un contexto importante para los cambios
de modelo v de los niveles de participación en el sistema educativo.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Los gobiernos pueden asignar fondos públicos directamente a instituciones educativas o conceder
subvenciones a entidades privadas con fines educativos. Por lo tanto, a la hora de analizar la pro-
porción pública y privada del gasto educativo, es importante distinguir entre las fuentes iniciales de
financiación y los compradores directos finales de los bienes y servicios educativos.

El gasto público inicial engloba tanto el gasto público directo en instituciones educativas como las
transferencias al sector privado. Para calcular el nivel de gasto público, es necesario sumar todos los
componentes que corresponden al gasto público directo en instituciones educativas y las subvencio-
nes públicas a la educación. El gasto privado inicial engloba las tasas de matrícula y otros pagos reali-
zados por alumnos o familias a instituciones educativas, descontando la parte de tales pagos cubierta
por ayudas públicas.

La proporción pública y privada final es el porcentaje de los fondos educativos invertidos directamen-
te por los compradores públicos y privados de los servicios educativos. El gasto público final incluye
las adquisiciones públicas directas de recursos educativos y los pagos a instituciones educativas y otras
entidades privadas. El gasto privado final incluye las tasas de matrícula y otros pagos privados a ins-
tituciones educativas.

No todo el gasto en bienes y servicios educativos se realiza en las instituciones educativas. Por ejem-
plo, las familias pueden comprar libros de texto y material en comercios o recurrir a los servicios
de un profesor particular para sus hijos fuera de las instituciones educativas. En educación terciaria,
tanto los gastos de alojamiento y manutención de los alumnos, como los ingresos no percibidos,
pueden ser parte importante del coste de la educación. Todos estos gastos que se realizan fuera de las
instituciones no educativas están excluidos de este indicador, aunque sean objeto de ayudas públicas.
Las ayudas públicas para gastos educativos realizados fuera de las instituciones se analizan en los In-
dicadores B4 y B5.
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Gasto público y privado en instituciones educativas en todos los niveles

de educación

La financiación de las instituciones educativas sigue siendo principalmente pública, aunque existe una
parte sustancial y creciente de financiación privada en la educación terciaria. Como media en los paí-
ses de la OCDE, el 87% de todos los fondos de las instituciones educativas provienen directamente
de fuentes públicas. Además, el 0,6% se canaliza a las instituciones mediante ayudas públicas a las
familias (Tabla B3.1).

En todos los paises de la OCDE de los que se dispone de datos comparables, la financiación privada
representa como media el 13 % de todos los fondos. Esta proporción varia considerablemente entre
diversos paises y solo nueve paises de la OCDE y tres economías asociadas registran una proporción
de financiación privada superior a la media de la OCDE. No obstante, en Australia, Estados Unidos
y Japón, así como en la economía asociada Israel, los fondos privados representan alrededor de una
cuarta parte de todo el gasto en educación y sobrepasan el 39% en Corea y la economía asociada
Chile (Tabla B3.1).

En todos los países de los que se dispone de datos, para todos los niveles de educación en su conjun-
to, la financiación pública aumentó entre 1995 y 2004. Sin embargo, la inversión privada aumentó
más todavía en casi tres cuartas partes de los paises. La reducción de la proporción de financiación
pública fue de más de 5 puntos porcentuales solo en Australia y República Eslovaca. Es notable que
las reducciones en la proporción del gasto público con relación al gasto total en instituciones educa-
tivas y, por consiguiente, el aumento en la proporción del gasto privado, por lo general, no han ido
de la mano de recortes (en términos reales) del gasto público en educación (Tabla B3.1). De hecho,

muchos países de la OCDE con el mayor aumento del gasto privado han registrado también el mayor
aumento en la financiación pública de la educación. Esto indica que un aumento del gasto privado no
tiende a reemplazar a la inversión pública sino que la complementa.

No obstante, la proporción de gasto privado en educación y su variación de unos países a otros
depende del nivel educativo de que se trate: preprimaria, primaria, secundaria, postsecundaria no

terciaria o terciaria.

Gasto público y privado en instituciones educativas de educación preprimaria,

primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria

La inversión en educación preprimaria es de vital importancia a efectos de construir una base sólida
para el aprendizaje a lo largo de la vida y asegurar después un acceso equitativo a las oportunidades
de aprendizaje en el centro educativo. En educación preprimaria, la aportación privada al total de
pagos a las instituciones es mayor que para todos los niveles de educación en su conjunto y representa
una media del 20%, aunque esta proporción es muy desigual entre los distintos paises, oscilando de

un 5% o menos en Francia, Países Bajos y Suecia a muy por encima del 25% en Australia, Austria,
Alemania, Islandia y Nueva Zelanda, y la economía asociada Chile, hasta alrededor del 50% en Ja-

pón, y más del 60% en Corea (Tabla B3.2a). Excepto en Austria y Países Bajos, la mayor parte de la

financiación privada corresponde a las familias.

En los países de la OCDE y economías asociadas, la financiación de la educación primaria, secun-

daria y postsecundaria no terciaria es esencialmente pública y alcanza una media del 92 %. No obs-

tante, la proporción de financiación privada supera el 10% en Alemania, Australia, Corea, México,

Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suiza, y la economía asociada

Chile (Tabla B3.2a y Gráfico B3.2). La importancia de la financiación pública se debe probablemen-
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B3

Gráfico B3.2. Distribución del gasto público y privado en instituciones educativas (2004)
Por nivel de educación

• Todas las fuentes públicas, incluidas las ayudas públicas para pagos a instituciones
E Gasto de otras entidades privadas
• Gasto familiar
L Gasto público en instituciones educativas

Educación preprimaria

1.Año de referencia 2005.
2. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla B1.1b para más información.
Los países están clasificados en orden ascendente del porcentaje de gasto privado en instituciones educativas de educación primaria,
secundaria y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tablas B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag 2007).
StatLink egg, http://dx.doi.org/10.1787/068188403262
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te a que la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria se consideran habitualmen-
te un bien público, que genera un rendimiento esencialmente público. En la mayoría de los países,
la proporción del gasto privado en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria
procede de las familias y comprende principalmente gastos de matrícula. Sin embargo, en Alemania
y Suiza la mayor parte del gasto privado procede de contribuciones de empresas, en el marco del
sistema de formación en alternancia de la segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria

no terciaria.

Entre 1995 y 2004, en los 20 países de la OCDE y economías asociadas de los que se dispone de
datos comparables se observa una ligera disminución de la proporción de financiación pública en la
educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria en dos tercios de los países. Doce países
registraron un desplazamiento de financiación pública a privada, pero el aumento en la proporción
privada es superior a los 2 puntos porcentuales únicamente en Australia (de 14,5 a 16,8%), Reino
Unido (de 11,5 a 13,4 %), República Checa (de 9,1 a 11,4 %), República Eslovaca (de 0,9 a 14,9%)

y Suiza (de 10,9 a 13,6%), así como en la economía asociada Chile (de 28,2 a 31,1%). El cambio en
la dirección opuesta, hacia la financiación pública, es notable en el otro tercio de los países; la pro-
porción de financiación pública aumentó 3 o más puntos porcentuales en España (de 87,6 a 92,5%)
y Hungría (de 91,7 a 94,7%) (Gráfico B3.3 y Tabla B3.2a).

Independientemente de la variación de la proporción de financiación pública en educación primaria,
secundaria y postsecundaria no terciaria entre 1995 y 2004, el gasto público en educación ha aumen-
tado en todos los países de los que se dispone de datos comparables durante ese periodo. Contraria-
mente al panorama general observado en todos los niveles de educación en su conjunto, el aumento
de gasto público viene efectivamente acompañado de una disminución en el gasto privado en algunos
países (España, Hungría y Suecia). No obstante, solo en España se traduce en una disminución del
gasto total en educación con relación al PIB (véase Tabla B2.1).

Gasto público y privado en instituciones educativas terciarias

En todos los países de la OCDE y economías asociadas excepto Alemania y Grecia, la proporción
privada de gasto en educación es mucho mayor en el nivel terciario que en educación primaria, se-
cundaria y postsecundaria no terciaria, y representa como media más de una cuarta parte del gasto
total en instituciones educativas a este nivel. En educación terciaria, el alto retorno privado en forma
de mejores empleos y oportunidades de ingresos (véase Indicador A9) sugiere que se podría justificar
una mayor contribución de los individuos a los costes de la educación terciaria, siempre y cuando,
por supuesto, los gobiernos puedan asegurar el acceso de los alumnos a la financiación con indepen-
dencia de su situación económica (véase Indicador B5).

La proporción de gasto en instituciones terciarias cubierta por individuos, empresas y otras fuentes
privadas, incluyendo pagos privados subvencionados, oscila desde menos del 5 % en Dinamarca, Fin-

landia y Grecia, a más del 50% en Australia, Estados Unidos y Japón, y la economía asociada Israel,

y más del 75 % en Corea y la economía asociada Chile (Gráfico B3.2 v Tabla B3.2b). En Corea, alre-

dedor del 80% de los alumnos de educación terciaria están matriculados en universidades privadas,
en las que más del 70% de los presupuestos derivan de las tasas de matrícula. La contribución de
entidades privadas distintas de las familias a la financiación de las instituciones educativas es, como
media, mayor en la educación terciaria que en los demás niveles de educación. En una cuarta parte
de los países de la OCDE y economías asociadas —Australia, Corea, Estados Unidos, Hungría, lt 

EDUc

Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y la economía asociada Israel— la proporción del gasto en in
clones terciarias cubierto por entidades privadas distintas de las familias representa el 10% o
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Gráfico B3.3. Proporción del gasto privado en instituciones educativas (1995, 2004)
Porcentaje
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1.Año de referencia 2005.
2. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla B1.1b para más información.

Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de gasto privado en instituciones educativas en 2004 en todos
los niveles educativos.
Fuentes OCDE. Tablas B3.1, B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink ~- 1 http://dx.doi.org/10.1787/068188403262
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En muchos países de la OCDE, el crecimiento de la participación en la educación terciaria (véase
Indicador C2) es una respuesta a la gran demanda, tanto individual como social. Al igual que muchas
estructuras y programas de educación terciaria, los mecanismos de financiación fueron diseñados
para una época distinta. La proporción de financiación pública en la educación terciaria en los países
de la OCDE representó como media el 76% en 2004. En promedio, de los 18 países de la OCDE de
los que se dispone de datos sobre tendencias, la proporción de financiación pública en instituciones
terciarias disminuye ligeramente entre 1995 y 2000 y cada ario entre 2001 y 2004 (Tabla B3.3).

En más de la mitad de los países de la OCDE y economías asociadas con datos comparables en 1995

y 2004, la proporción privada aumentó en 3 o más puntos porcentuales. Este aumento supera los
9 puntos porcentuales en Australia, Italia, Portugal, Reino Unido y República Eslovaca, así como en
las economías asociadas Chile e Israel. Sin embargo, solo Irlanda y República Checa —y en menor
grado España— muestran una disminución significativa en la proporción privada asignada a institu-
ciones educativas terciarias (Tabla B3.2b y Gráfico B3.3). En Australia, el aumento en la proporción
del gasto privado en instituciones terciarias entre 1995 y 2004 se debe principalmente a los cambios
del Higher Education Contribution Scheme (HECS) (Plan de Contribución a Estudios Superiores) que
tuvieron lugar en 1997. Los cambios en el HECS formaron parte de un proceso de reforma dirigido
a ofrecer más fondos para la educación superior, en parte mediante un aumento de las contribuciones
de los alumnos/antiguos alumnos. Por tanto, las cifras australianas sobre el gasto público en institu-
ciones educativas excluyen los desembolsos del HECS/HELP. Los desembolsos públicos del HECS/

HELP del gobierno de la Commonwealth en nombre de los alumnos se consideran préstamos del
gobierno o subvenciones a las familias. Los fondos que reciben instituciones terciarias de tipo A se
consideran pagos privados de los alumnos (véase Indicador B5).

Los importes abonados por los alumnos y sus familias que cubren las tasas de matrícula y otros gastos
educativos varían entre los países de la OCDE de acuerdo con las políticas fiscales y de gasto, y la
disposición de los gobiernos a dar apoyo a los alumnos (véase Indicador B5). Esta disposición se ve
influida por el tipo de matriculación del alumno (a tiempo completo o parcial), su edad y residencia
(si vive en el hogar familiar o no). No obstante, hasta cierto punto, las directrices empleadas para
establecer la idoneidad para estas subvenciones están perdiendo vigencia. Los alumnos maduros,
cuyo número está aumentando, tienen más probabilidades de haber establecido ya su propio hogar
y preferir la educación a tiempo parcial o a distancia que la educación a tiempo completo dentro del
campus.

El aumento del gasto privado en educación ha ido, en general, de la mano de aumentos (en términos
reales) del gasto público en educación terciaria, al igual que para el gasto en educación cuando se
consideran todos los niveles educativos en su conjunto. La inversión pública en educación terciaria
ha aumentado en todos los países de la OCDE y economías asociadas (excepto Australia) de los que

se dispone de datos de 1995 a 2004, independientemente de los cambios en el gasto privado (véase

Tabla B3.1). La única excepción es Australia (véase explicación sobre HECS más arriba), donde el
desplazamiento hacia el gasto privado en educación terciaria ha ido acompañado tanto de una peque-
ña disminución del nivel de gasto público en términos reales como de un aumento significativo de las
subvenciones públicas otorgadas a alumnos de educación terciaria.

Conceptos y criterios metodolágicos

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2004 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre

educación UOE, gestionada por la OCDE en 2006 (para más detalles, véase el Anexo 3 en www.oecd.

org /edu / eag2007).
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La proporción pública y privada del gasto en instituciones educativas se expresa en porcentajes del
gasto total originado, o generado, en los sectores respectivos. El gasto privado incluye todo el gasto
directo en instituciones educativas, parcialmente cubierto o no por subvenciones públicas. Las ayudas
públicas destinadas a familias, y que están incluidas en el gasto privado, aparecen por separado.

Una porción de los presupuestos de las instituciones educativas está relacionada con los servicios
complementarios ofrecidos a los alumnos, incluyendo servicios asistenciales (comida, alojamiento
y transporte). Parte del coste de estos servicios se cubre mediante tasas pagadas por los alumnos, que
también están incluidas en el indicador.

Por «otras entidades privadas» se entiende las empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro,
incluyendo organizaciones religiosas, asociaciones benéficas y organizaciones empresariales y sin-
dicales. También se incluye el gasto de las empresas privadas en programas de prácticas laborales
llevadas a cabo por los centros de formación.

Los datos del gasto del año 1995 proceden de un estudio especial actualizado en 2006 en el que se
ha ajustado dicho gasto de 1995 a los métodos y definiciones empleados en la recogida actual de
datos UOE .

Nótese que los datos que aparecen en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre
comparables con los de esta edición de 2007 debido a cambios en las definiciones y el alcance de los
datos resultantes del estudio comparativo de gasto de la OCDE (más detalles acerca de estos cambios
en el Anexo 3 en www.oecd.org / edu / eag2007).
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( 1 )

Fuentes privadas

(2)

°

1 1 .1
E c.

(3)

111

(4)::
Alemania 82,3 x(4) c ( 4) 17,7
Australia 73,0 20,3 6,7 27,0
Austria 92,8 4,1 3,2 7,2
Bélgica 94,3 4,8 0,9 5,7
Canadá m rn
Corea 60,5 30,1 9,4 39,5
Dinamarca 95,6 4,4 n 4,4
España 87,1 12,1 0,8 12,9
Estados Unidos 68,4 20,0 11,6 31,6
Finlandia 97,9 x(4) x(4) 2,1
Francia 91,2 6,5 2,3 8,8
Grecia 95,3 4,2 0,5 4,7
Hungría 90,7 3,6 5,7 9,3
Irlanda 92,9 6,6 0,5 7,1
Islandia 90,6 9,4 m 9,4
Italia 90,4 7,2 2,4 9,6
Japón 74,2 23,2 2,6 25,8
Luxemburgo m m
México 80,5 19,3 0,2 19,5
Noruega m m
Nueva Zelanda 80,7 18,8 0,5 19,3
Países Bajos 90,1 5,9 4,0 9,9
Polonia 90,1 9,9 in 9,9
Portugal 97,5 2,5 rn 2,5
Reino Unido 83,9 14,0 2,1 16,1
República Checa 87,3 9,1 3,6 12,7
República Eslovaca 84,0 11,2 4,8 16,0
Suecia 97,0 0,1 2,9 3,0
Suiza m m
Turquía 92,6 2,6 4,8 7,3

Media OCDE 87,0 13,0

Media UEI9 91,1 8,9

3 A	 Brasil

!I	 Chile'
n,

51,6 46,2 2,2 48,4

A Eslovenia 86,3 11,8 1,9 13,7

Estonia
Federación Rusa

Israel	 76,4 16,7 6,9 23,6

Índice de
variación entre

1995v 2004
del gasto en
instituciones
educativas1995

-14
	 Fuentes privadas

Ll

(6) (7) (8) (19 (12)(8) (10)

82,3 x(9) x(9) 17,7 109 109
0,2 78,9 13,7 7,4 21,1 0,5 134 185
2,1 93,4 3,4 3,2 6,6 1,5 107 118
1,8

81,2 7,7 11,1 18,8
0,9 rn

96,5 3,5 3,5 136 175
0,5 84,2 x(9) x(9) 15,8 0,4 129 102

71,0 x(9) x(9) 29,0 143 162
98,1 x(9) x(9) 1,9 134 153

1,6
208

89,0 5,0 6,0 11,0 153 127

89,8 9,7 0,5 10,2 178 119

111 107
75,5 22,6 1,9 24,5 rn 109 117

1,0 82,6 17,4 17,4 155 178

94,1 x(9) x(9) 5,9 134
154

0,9 90,2 6,4 3,4 9,8 1,8 134 135
151

99,4 0,6 0,6 131 508

87,3 x(9) x(9) 12,7 134 177

87,5 x(9) x(9) 12,5 6,2 115 118

a 97,2 1,8 0,8 2,8 125 842

a 98,3 0,1 1,6 1,7 137 244
116

111 229

0,6 -140 210

0,6 137 12

140 rn

0,8 56,4 42,4 1,2 43,6 193 234

0,6

a 111 rn

2.2 sui i 2 n 6,4 19,5 1,3 122 156
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Tabla 83.1.

Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones educativas
para todos los niveles de educación (1995, 2004)

Distribución defuentes definanciación públicas y privadas para instituciones educativas
después de las transferencias procedentes defuentes públicas, por año B3

1.Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas.
2./Vio de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgiedu / eag2007).

Para ‘ibtener mó% información acerca dejos símbolos utilizados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink 318T	 http: //dx.doi .org/10 .1787/068188403262
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Tabla B3.2a.
Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones educativas,

como porcentaje, por nivel de educación (1995, 2004)
Distribución defuentes definanciación públicas y privadas para instituciones educativas después de las transferencias

procedentes defuentes públicas, por ano

Educación preprimaria
(para niños de 3 años o más Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria

Indice de
variación
entre 1995
y 2004 del
gasto en

instituciones
educativas2004 2004 1995

Fuentes privadas Fuentes privadas

e
o.

su
un

su al	 'e) t
g

2 -
*fi :e+

I 12

•	 ki) (2) (3) (4) (s) eg (7) •(9) ( 1 0) (11)	 	 (12) (13) 04) (15)
Alemania 71,8 x(4) x(4) 28,2 81,9 x(9) x(9) 18,1 81,0 19,0 a 108 101
Australia 69,3 30,0 0,7 30,7 83,2 14,1 2,7 16,8 85,5 14,5 0,7 146 174

_e	 Austria 70,0 13,9 16,1 30,0 14,4 95,3 2,6 2,1 4,7 0,6 96,2 3,8 0,6 107 132
Bélgica 97,1 2,9 0,3 94,9 5,1 1,2 in

Canadá x(6) x(7) x(8) x(9) x(6) x(6) 92,8 7,2 x(11)
Corea 37,9 59,6 2,5 62,1 6,0 79,5 17,8 2,7 20,5 0,8 rn n1

Dinamarca' 81,1 18,9 18,9 97,8 2,2 2,2 97,8 2,2 130 127
España 82,5 17,5 17,5 92,5 7,5 7,5 87,6 12,4 ni 113 65
Estados Unidos 75,4 x(4) x(4) 24,6 a 91,3 x(9) x(9) 8,7 a 91,3 8,7 ni 140 140
Finlandia 91,1 x(4) x(4) 8,9 99,2 x(9) x(9) 0,8 99,5 0,5 135 200
Francia 95,8 4,2 4,2 92,7 5,9 1,4 7,3 1,7 rn
Grecia x(6) x(7) x(8) x(9) rn 93,8 6,2 6,2 ni 172
Hungría 93,9 4,3 1,8 6,1 94,7 2,7 2,6 5,3 91,7 8,3 147 90
Irlanda 96,4 x(9) x(9) 3,6 96,5 3,5 ni 174 177
Islandia' 64,9 35,1 35,1 96,5 3,5 3,5
Italia 90,8 9,2 9,2 0,4 96,1 3,9 0,1 3,9 104 ni

Japón= 50,0 43,1 6,8 50,0 a 91,3 7,7 1,0 8,7 91,2 8,8 105 104
Luxemburgo
México 80,5 19,4 0,1 19,5 0,2 83,4 16,5 0,1 16,6 1,1 83,8 16,2 147 151
Noruega 86,3 13,7 13,7 99,0 1,0 x(11) 129
Nueva Zelanda 57,6 34,9 7,5 42,4 87,5 12,2 0,2 12,5 162
Países Bajos 96,2 0,6 3,1 3,8 a 94,1 4,3 1,7 5,9 0,9 93,9 6,1 1,4 143 138
Polonia 87,1 12,9 12,9 97,6 2,4 2,4 152
Portugal 99,9 0,1 0,1 100,0 133 207
Reino Unido 94,9 5,1 5,1 a 86,6 13,4 13,4 88,5 11,5 146 174
República Checa 87,3 9,3 3,3 12,7 88,6 8,6 2,8 11,4 90,9 9,1 6,8 108 139
República Eslovaca' 79,0 19,9 1,1 21,0 a 85,1 10,8 4,1 14,9 a 99,1 0,9 120 2445
Suecia 100,0 99,9 0,1 0,1 a 99,8 0,2 139 80
Suiza ni 86,4 13,6 13,6 0,8 89,1 10,9 1,1 113
Turquía ni 93,4 0,2 6,4 6,6 243 ni

Media OCDE 80,0 20,0 1,1 91,8 8,3 0,4 N 138 273
Media (JE 19 87,9 12,1 1,7 93,7 6,3 0,4 141 356

Brasil
Chil& 66,2 33,7

In

0,1 33,8 68,9
n,

28,0 3,1 31,1
In

71,8 28,2
111 148

198 227

ig5	 Eslovenia 81,1 18,9 0,1 18,9 90,4 9,0 0,5 9,6 0,8
Estonia
Federación Rusa
Israel 77,2 20,7 2,1 22,8 91,9 4,9 3,2 8,1 1,4 93,1 6,9 0,8 123 145

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas Para calcular la financiación privada resultante tras haber deducido las
ayudas, han de restarse las ayudas públicas (columnas 5, 10, 15) de la financiación privada (columnas 4, 9, 14). Para calcular la financiación pública
total, incluyendo las ayudas públicas, han de sumarse las ayudas públicas (columnas 5, 10, 15) a la financiación pública directa (columnas 1, 6, 11).
2. Algunos niveles educativos están incluidos esotros. Consulte código <ori> en Tabla Bl.la para más información.
3. Ario de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (snsr.oecd.org/edo/eag2007).
Para obtener mas Informacuin acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
Statlink 4W7-g 0I http://dx.doi.org/10.1787/068188403262
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2004 1995

¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación? - INDICADOR B3	 CAPÍTULO B

Tabla B3.2b.

Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones educativas,
como porcentaje, para la educación terciaria (1995, 2004)

Distribución defuentes definanciación públicas y privadas para instituciones educativas después de las transferencias
procedentes defuentes públicas, por año

Educación terciaria

B3

Índice de
variación entre

1995 y 2004
del gasto en
instituciones
educativas

3
(4) (6) (7) (8)(1) (2) (3) (5)

2 Alemania 86,4 x(4) x(4) 13,6 88,6 11,4 a

çe)	 Australia 47,2 35,6 17,2 52,8 0,8 64,8 35,2
= Austria 93,7 4,8 1,6 6,3 2,0 96,1 3,9 5,1

Bélgica 90,4 5,1 4,5 9,6 4,7 m m
Canadá 56,6 43,4 22,3
Corea 21,0 55,6 23,3 79,0 0,3 m m
Dinamarca2 96,7 3,3 3,3 a 99,4 0,6
España 75,9 20,8 3,3 24,1 1,9 74,4 25,6 2,0
Estados Unidos 35,4 35,1 29,5 64,6 37,4 62,6
Finlandia 96,3 x(4) x(4) 3,7 97,8 2,2
Francia 83,9 9,8 6,4 16,1 2,2 rn na na

Grecia 97,9 0,4 1,7 2,1 M na rn

Hungría 79,0 6,6 14,4 21,0 80,3 19,7
Irlanda 82,6 15,6 1,8 17,4 4,4 69,7 30,3 na

Islandia2 90,9 9,1 9,1 m m na

0,1Italia 69,4 18,4 12,2 30,6 4,6 82,9 17,1
Japón' 41,2 x(4) x(4) 58,8 40,2 59,8 rn
Luxemburgo tll

México 68,9 30,6 0,5 31,1 0,8 77,4 22,6
Noruega 93,7 6,3
Nueva Zelanda 60,8 39,2 39,2 m m
Países Bajos 77,6 12,0 10,4 22,4 1,4 80,6 19,4 2,5

Polonia 72,9 27,1 m m
Portugal 86,0 14,0 14,0 96,5 3,5 na

Reino Unido 69,6 19,4 11,1 30,4 80,0 20,0
República Checa 84,7 9,2 6,1 15,3 71,5 28,5 8,7

2República Eslovac 81,3 9,7 9,0 18,7 a 95,4 4,6

Suecia 88,4 11,6 11,6 93,6 6,4

Suiza m
Turquía 90,0 10,0 10,0 a 96,3 3,7 0,7

Media OCDE 75,7 ^y 24,3 1,3
Media UE19 84,0 16,0 1,0

Brasil na m m

E 49.	 Chile
2
. Eslovenia

15,5
75,7

83,7
17,3

0,9
7,1

84,5
24,3

2,5 25,1
m

74,9
m

Estonia M

Federación Rusa 111 M

Israel 49,6 34,4 16,1 50,4 5,4 59,2 40,8 3.0

A
.2

(9)
109
96

123

129
165
154
126

312
157

208

119
128

150
117
109
111
202
116
106
170
178
134
176
191

149
154

129
127

111

114

j I
133
198
205

na

733
153

168
208

na

169

101

254
123

231

133

522
185
77

850
254

548

276
284

232

rn
169

Fuentes privadas	

-1

	 Public sources

u- 	 e 5,-
	

• L.1

e

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas. Para calcular la financ ación privada resultante tras haber deducido las

ayudas, han de restarse las ayudas públicas (columnas 5, 10) de la financiación privada (columnas 4, 9). Para calcular la financiación pública total,

incluyendo las ayudas públicas, han de sumarse las ayudas públicas (columnas), 10) a la financiación pública directa (columnas 1, 6).

2. Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código oso en Tabla BI la para más información.

3. Año de referencia 2005.
Fuente OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2007).
Para obtener más información  acereade los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan. consulte la Guía del lector.

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068188403262
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIDOS EN EPUCACION

B3

Tabla B3.3.
Tendencias de las proporciones relativas del gasto público' en instituciones educativas

e índice de variación entre 1995v 2004 (1995 = 100, precios constantes), para la educación terciaria
(1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Índice de variación entre 1995 y 2004
Proporción del gasto público del gasto públ . co en instituciones educativas

en instituciones educativas (%) (1995 = 100)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania 88,6 m m m 87,0 86,4 100 m m m 111 109

Australia 64,8 51,0 51,3 48,7 48,0 47,2 100 87 89 91 92 96

Austria 96,1 96,3 94,6 91,6 92,7 93,7 100 103 115 106 111 123

Bélgica rn 91,5 89,5 86,1 86,7 90,4 m mm m m m

Canadá 56,6 61,0 58,6 56,4 m m 100 144 146 141 m m

Corea m 23,3 15,9 14,9 23,2 21,0 m m m m m m

Dinamarca 99,4 97,6 97,8 97,9 96,7 96,7 100 108 127 133 122 129

Espaiia 74,4 74,4 75,5 76,3 76,9 75,9 100 139 149 155 163 165

Estados Unidos 37,4 31,1 38,1 39,5 38,3 35,4 100 118 1 29 141 153 154

Finlandia 97,8 97,2 96,5 96,3 96,4 96,3 100 110 111 115 120 126

Francia m In M rn m rn m m m m m m

Grecia in 99,7 99,6 99,6 97,9 97,9 100 160 217 246 310 312

Hungría 80,3 76,7 77,6 78,7 78,5 79,0 100 129 140 159 180 157

Irlanda 69,7 79,2 84,7 85,8 83,8 82,6 100 204 204 210 198 208

Islandia m 94,9 95,0 95,6 88,7 90,9 m m m m m m

Italia 82,9 77,5 77,8 78,6 72,1 69,4 100 118 126 131 118 119

Japón 40,2 43,6 41,6 40,2 41,1 41,2 100 126 120 118 127 128

Luxemburgo m m m m m m m m m in ni in

México 77,4 79,4 70,4 71,0 69,1 68,9 100 133 112 158 149 150

Noruega 93,7 96,3 m 96,3 96,7 m 100 94 98 110 115 117

Nueva Zelanda m m m 62,5 61,5 60,8 100 96 100 107 112 109

Países Bajos 80,6 78,2 78,2 78,8 78,6 77,6 100 103 106 108 108 111

Polonia m 66,6 66,9 69,7 69,0 72,9 100 113 132 166 170 202

Portugal 96,5 92,5 92,3 91,3 91,5 86,0 100 131 141 130 143 116

Reino Unido 80,0 67,7 71,0 72,0 70,2 69,6 100 86 97 106 106 106

República Checa 71,5 85,4 85,3 87,5 83,3 84,7 100 116 126 141 160 170

República Eslovaca 95,4 91,2 93,3 85,2 86,2 81,3 100 119 130 132 150 178

Suecia	 93,6 91,3 91,0 90,0 89,0 88,4 100 118 121 128 132 134

Suiza	 m m m m m m 100 136 153 167 177 176

Turquía	 96,3 95,1 94,6 90,1 95,2 90,0 100 179 170 191 202 191

Media OCDE 79,9 77,6 76,5 76,2 76,9 75,4 100 124 132 141 147 149

Media OCDE (Media de los paises
de la OCDE con datos disponibles
para todos los anos)

79,8 78,1 78,4 77,7 77,1 76,1 100 123 132 141 149 153

Media UE19 (Media de los países
de /a UEI9 con datos disponibles
para todos los años)

85,9 85,0 85,8 85,4 84,3 83,2 100 124 138 144 153 157

Brasil	 m m m m ni m 100 128 128 131 140 129

Chile	 25,1 19,5 m 19,3 17,0 15,5 100 128 rn 143 131 127

Eslovenia	 m m m m m 75,7 m m m m m ni

Estonia	 m ni m M m rn 111 m In M m rn

Federación Rusa	 m m m m mrn m m m m m m

Israel	 ,	 59,2 56,5 56,8 53,4 59,3 49,6 100 124 127 118 133 114

I . El gasto público en instituciones educativas no incluye financiación procedente de fuentes internacionales.
Fuente.- OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guia del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068188403262
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INDICADOR B4

¿CUÁL ES EL GASTO PÚBLICO TOTAL EN EDUCACIÓN?

El gasto público en educación como porcentaje del gasto público total indica el valor
que se concede a la educación en relación a otras áreas que reciben financiación públi-
ca como la sanidad, la seguridad social, la defensa y la seguridad. Aporta un contexto
importante para los demás indicadores del gasto, especialmente para el Indicador B3
(porcentajes público y privado en gasto educativo), y proporciona asimismo datos
cuantitativos de un instrumento político en si mismo de primera magnitud.

Resultados Clave

Gráfico B4.1. Gasto público total en educación corno porcentaje
del gasto público total (1995, 2004)

El gráfico  muestra el gasto público directo en instituciones educativas y las ayudas públicas
a lasfamilias (incluidas las ayudas a los alumnos para su subsistencia)

y a otras entidades privadas, como porcentaje del gasto público total, por año.
Esta información debe interpretarse teniendo en cuenta el tamaño del sector público

y la importancia de sus actividades en los diversos paises.

2004	 0 1995

Los países de la OCDE destinan una media de un 13,4% de su gasto público total a las instituciones
educativas, pero los porcentajes varían según los países, desde menos del 10 % en Alemania,
Grecia, Italia, Japón y República Checa hasta más del 20 % en México y Nueva Zelanda.

Los países están clasificados en orden descendente del gasto público total en educación en todos los niveles educativos
como porcentaje del gasto público total en 2004.
Fuente: OCDE. Tabla B4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org / edu / eag 2007).
StatLink edípw http://dx.doi.org/10.1787/068247218642
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INDICADOR B4

Otros puntos destacables de este indicador

• La financiación pública de la educación es una prioridad social, incluso en los países
de la OCDE donde la implicación pública en otras áreas es escasa.

• En los países de la OCDE, el volumen medio de la financiación pública de la edu-
cación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria triplica el de la educación
terciaria, lo que se debe principalmente a las tasas casi universales de escolarización,
pero también a que la proporción de la financiación privada tiende a ser más elevada
en la educación terciaria. Esta proporción varía de unos países a otros desde menos
del doble en Dinamarca, Finlandia, Grecia y Noruega hasta casi seis veces en Corea.
Esta última cifra es indicativa de la proporción relativamente elevada de la financia-
ción privada que se invierte en educación terciaria en Corea.

• Entre 1995 y 2004, los presupuestos públicos como porcentaje del PIB tendieron
a aumentar ligeramente. La educación asumió una cuota creciente del gasto público
total en la mayoría de los países y creció como media tan rápidamente como el PIB.
En Dinamarca, Nueva Zelanda, Países Bajos, República Eslovaca y Suecia se han pro-
ducido cambios especialmente significativos en la financiación pública a favor de la
educación.

• Como media entre los países de la ()CDE, el 85 % del gasto público total en educa-
ción se transfiere a instituciones públicas. En dos tercios de los países de la OCDE, así
como en las economías asociadas Brasil, Eslovenia y Estonia, la cuota de gasto público
en educación transferida a instituciones públicas supera el 80%. La cuota del gasto
público transferido al sector privado es mayor en la educación terciaria que en los
niveles de primaria a postsecundaria no terciaria y alcanza como media el 26% en

los países de la OCDE de los que se dispone de datos.
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIPOS EN EPUCACION

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Si los beneficios públicos de un servicio específico son superiores a los beneficios privados, el mer-

B4 cado por sí solo puede ser incapaz de proporcionar dicho servicio de forma adecuada y, por tanto,
hacer necesaria la intervención de los poderes públicos. La educación es un área en la que todos los
gobiernos intervienen para proporcionar financiación o dirigir la prestación de servicios. Puesto que
no existen garantías de que los mercados faciliten un acceso equitativo a las oportunidades educa-
tivas, la financiación pública de los servicios educativos asegura que la educación esté al alcance de
todos los miembros de la sociedad.

Este indicador se centra en el gasto público en educación, pero evalúa también cómo ha evolucionado
este gasto a lo largo del tiempo en términos absolutos y en relación con el gasto público total. Desde la
segunda mitad de la década de 1990, la mayoría de los países de la OCDE han hecho grandes esfuerzos
para consolidar los presupuestos públicos. La educación ha tenido que competir con muchos otros sec-
tores cubiertos por los presupuestos de la administración para obtener el apoyo financiero de los pode-
res públicos. Con el fin de analizar esta evolución, este indicador evalúa la variación del gasto público en
educación en términos absolutos y la compara con los cambios sufridos por los presupuestos públicos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador muestra el gasto público total en educación, que incluye el gasto público directo en
instituciones educativas así como las ayudas públicas a familias (por ejemplo, becas y préstamos a los
alumnos para las tasas de matriculación y su subsistencia) y a otras entidades privadas (por ejemplo,
ayudas a empresas u organizaciones sindicales que ofrecen programas de prácticas). A diferencia de
los indicadores precedentes, este indicador incluye también ayudas públicas que no son atribuibles
a los pagos de las familias a instituciones educativas, como las ayudas destinadas a gastos de subsis-
tencia de los alumnos.

Los países de la OCDE difieren en la manera de asignar fondos públicos a la educación. La asignación
de fondos públicos a las instituciones educativas puede ser directa o indirecta, a través o bien de
programas gubernamentales, o bien de las familias; también los recursos públicos pueden limitarse
igualmente a la adquisición de servicios educativos o destinarse a financiar los gastos de subsistencia
de los alumnos.

El gasto público total en todos los servicios, excluyendo la educación, comprende también la amorti-
zación de deuda (por ejemplo, pagos de intereses) que no se incluye en el gasto público en educación.
Esto se debe a que algunos países no pueden diferenciar el pago de intereses por educación del pago
de intereses por otros servicios. Esto significa que el gasto público en educación como porcentaje del
gasto público podría estar subestimado en aquellos países donde el pago de intereses representa una
proporción elevada del gasto público total en todos los servicios.

Es importante analizar la inversión pública en educación junto con la inversión privada, tal y como
muestra el Indicador B3, para apreciar el panorama completo de la inversión en educación.

Nivel global de recursos públicos invertidos en educación

Los paises de la OCDE destinaron una media del 13,4% del gasto público total a la educación en
2004. Sin embargo, los valores varían según los distintos países desde menos del 10% en Alemania,
Grecia, Italia, Japón y República Checa hasta más del 20% en México y Nueva Zelanda (Gráfico B4. 1).

Al igual que en el caso del gasto en educación con relación al PIB por habitante, estos valores deben ser
interpretados en función de la demografía de los alumnos y de los índices de matriculación.
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¿Cuál es el gasto público total en educación? — INDICADOR B4	 CAPÍTULO B

La proporción del sector público en la financiación de los diversos niveles educativos varía conside-
rablemente entre los países de la OCDE. En 2004, los países de la OCDE y economías asociadas gas-
taron entre un 5,3 % (Grecia) y un 16,1 % (México) del gasto público total en educación primaria,
secundaria y postsecundaria no terciaria, y entre un 1,6% (Italia) y un 5,3% (Noruega) en educación
terciaria. En los países de la OCDE, como media, el volumen de la financiación pública de la edu-
cación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria casi triplica el de la educación terciaria, lo
que se debe principalmente a las tasas de escolarización (véase Indicador Cl) o a que la proporción
de la financiación privada tiende a ser más elevada en la educación terciaria. Esta proporción varía de
un país a otro desde menos del doble en Dinamarca, Finlandia, Grecia y Noruega hasta las seis veces
de Corea. Esta última cifra es indicativa de la proporción relativamente alta de fondos privados que
se destinan a la educación terciaria en Corea (Tabla B4.1).

La financiación pública de la educación es una prioridad social, incluso en los países de la OCDE don-
de la implicación pública en otras áreas es escasa. Si se examina el gasto público en educación como
porcentaje del gasto público total, es necesario tener en cuenta la cuantía relativa de los presupuestos
públicos (evaluando el gasto público en relación con el PIB).

En los países de la OCDE, si se compara la cuantía de los presupuestos públicos en relación con el
PIB con el porcentaje del gasto público dedicado a la educación, resulta evidente que, incluso en
países con niveles bastante reducidos de gasto público, la prioridad que se concede a la educación es
muy grande. Por ejemplo, los porcentajes de gasto público destinados a educación en Corea, Estados
Unidos, México y Nueva Zelanda se hallan entre los más elevados de la OCDE (Gráfico B4.1); sin
embargo, el gasto público total representa un porcentaje relativamente bajo del PIB (Gráfico B4.2).

Aunque la pauta general no es clara, existen indicios que sugieren que los países con índices elevados
de gasto público invierten proporcionalmente menos en educación; solo uno de los diez países que
más recursos públicos asignan a servicios públicos en general, Dinamarca, se encuentra entre los
diez países que más invierten en educación (Gráficos B4.1 y B4.2).

Gráfico B4.2. Gasto público total en todos los servicios
como porcentaje del PIB (1995, 2004)
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Nota: Este gráfico muestra el gasto público en todos los servicios y no solo en educación.
Lospaisesestän clasfficadosen orden descendente del gasto público totalcornoporcentale del PIB en 2004.
Fuente: OCI)E. Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
StatLink AW4M. http://dx.doi.org/10.1787/068247218642
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIPOS EN EPUCACION

B4

En general, de 1995 a 2004, el gasto público en educación creció más rápidamente que el gasto pú-
blico total, y al mismo ritmo que la renta nacional: la proporción media de gasto público destinada
a educación aumentó en 15 de los 16 países con datos comparables tanto en 1995 como en 2004
y, simultáneamente, en la media de estos 16 países, el gasto público en educación como porcentaje
del PIB aumentó ligeramente. El proceso de consolidación presupuestaria ha afectado tanto a la
educación como a otros sectores. Sin embargo, con la excepción de la economía asociada Israel, el
gasto en educación creció al menos al mismo ritmo que el gasto en otras áreas públicas entre 1995
y 2004; como media, la proporción de presupuestos públicos destinados a educación en los países de
la OCDE creció de un 12,3% en 1995 a un 13,4% en 2004. Las cifras sugieren que los mayores
aumentos relativos en el porcentaje de gasto público en educación durante este periodo tuvieron
lugar en Dinamarca (aumentando de 12,2 a 15,3%), Nueva Zelanda (de 16,5 a 21,0%), Países
Bajos (de 9,0 a 11,1%), República Eslovaca (de 14,1 a 18,2%) y Suecia (de 10,7 a 12,9%).

Distribución del gasto público entre el sector público y el privado

La mayor parte de los fondos publicos para educación se destinan a instituciones públicas: una media
del 85 % del gasto público se transfiere a instituciones públicas en los países de la OCDE. En dos
terceras partes de los paises de la OCDE, así como en las economías asociadas Brasil, Eslovenia y Es-
tonia, la proporción de gasto público transferido a instituciones públicas supera el 80%. No obstante,
en varios países un volumen significativo de fondos públicos se transfiere a instituciones privadas o se
entrega directamente a las familias para que lo destinen a las instituciones que elijan: más del 20%
del gasto público se distribuye (directa o indirectamente) al sector privado en Dinamarca, Noruega,
Nueva Zelanda y Reino Unido, y en las economías asociadas Chile e Israel. En Bélgica, la mayoría de
los fondos públicos se destina a instituciones que dependen del gobierno y que son gestionadas por
organismos privados, pero que en todo lo demás funcionan bajo los auspicios del sistema educativo
regulado (Tabla B4.2).

Como media entre los países de la OCDE, en educación primaria, secundaria y postsecundaria no
terciaria, casi el 12% de los fondos públicos asignados a instituciones educativas se invierte en insti-
tuciones de gestión privada. Bélgica es el único país en el que la mayoría de los fondos se destina a ins-
tituciones de gestión privada, y en la economía asociada Chile, una parte importante de estos fondos
(40%) se destina también a instituciones de gestión privada. La transferencia de fondos públicos a
familias y otras entidades privadas no es en general significativa en educación primaria, secundaria y
postsecundaria no terciaria. Como media entre los países de la OCDE, estas transferencias represen-
tan el 3,6% del gasto público en educación y solo sobrepasan el 10% en Dinamarca.

En la educación terciaria, como media en los países de la OCDE, la mayoría de los fondos públicos
sigue dirigiéndose a instituciones públicas, pero la proporción de gasto público transferido al sector
privado sigue siendo mayor que en los niveles de primaria a postsecundaria no terciaria y alcanza
como media el 26% entre los países de la OCDE de los que se dispone de datos. Sí existen, no obs-
tante, diferencias sustanciales entre los diversos países en la proporción de gasto público dedicado al
sector privado. En el Reino Unido (donde no existen instituciones públicas de educación terciaria)
y Bélgica, así como en las economías asociadas Chile, Estonia e Israel, el gasto público se destina
principalmente a instituciones de gestión privada. La proporción de gasto público transferido indi-
rectamente al sector privado es mayor en la educación terciaria que en los niveles inferiores y es más
habitual que las familias o alumnos reciban una transferencia de los fondos públicos en educación
terciaria que en los otros niveles. Como media, el 18% de la financiación pública se transfiere indi-
rectamente al sector privado en la educación terciaria. Estas transferencias son en parte el resultado
de las ayudas económicas concedidas a los alumnos de educación terciaria a través de becas, ayudas
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y préstamos (véase Indicador B5). La proporción de gasto público transferido indirectamente al sec-
tor privado es superior al 30 % en Australia, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda, y en la economía
asociada Chile.	

B4
Conceptos y criterios metodológicos
Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2004 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre
educación UOE, realizada por la OCDE en 2006 (para más detalles véase Anexo 3 en www.00DE.org /

edu / eag2007). El gasto en educación se expresa como porcentaje del gasto público total de un país y
como porcentaje del PIB. El gasto público en educación incluye el gasto en instituciones educativas
y las subvenciones para la subsistencia de los alumnos y otros gastos privados fuera de las institucio-
nes. El gasto público en educación incluye el gasto de todas las entidades públicas, incluidos los otros
ministerios aparte del Ministerio de Educación, los gobiernos locales y regionales y otros organismos
públicos.

El gasto público total corresponde a la suma de los gastos corrientes y de capital no reembolsables
de todos los niveles de gobierno: central, regional y local. El gasto corriente incluye el gasto de
consumo final, las rentas de propiedades pagadas, las subvenciones y otras transferencias corrientes
(por ejemplo, seguridad social, asistencia social, pensiones y otras prestaciones sociales). Las cifras
del gasto público total se han tomado de la base de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE (véase
Anexo 2) y se basan en el Sistema de Contabilidad Nacional de 1993.

El glosario que aparece en www.00DE.org / edu / eag 2007 incluye definiciones de lo que son institucio-
nes públicas, instituciones dependientes del gobierno e instituciones privadas independientes.

Nótese que los datos que aparecen en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre
comparables con los de esta edición de 2007 debido a los cambios en las definiciones y alcance de los
datos resultantes del estudio comparativo de gasto de la OCDE (para más información sobre estos
cambios, véase Anexo 3 en www.00DE.org / edu / eag2007).

Otras referencias
El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en:

Statlink	 http://dx.doi.org/10.1787/068247218642

• Tabla B4.3a. Fuentes iniciales de los fondos públicos de educación y compradores finales de los
recursos educativos por nivel de gobierno en educación primaria, secundaria y postsecundaria no

terciaria (2004)

• Tabla B4.3b. Fuentes iniciales de los fondos públicos de educación y compradoresfinales de los recursos

educativos por nivel de gobierno en educación terciaria (2004)
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B4

Tabla 04.1.

Gasto público total en educación (1995, 2004)
Gasto público directo en instituciones educativas y ayudas públicas a familias (incluyendo las destinadas a gastos de subsistencia)

y a otras entidades privadas, como porcentaje del PIB y del gasto público total, por nivel de educación )' ario

Gasto público i en educación como porcentaje
del gasto público total

Gasto público l en educación
como porcentaje del PIB

2004 1995 2004 1995

Educación Educación
primaria,

secundaria
Conjunto
de todos

Conjunto
de todos

primaria,
secundaria

Conjunto
de todos

Conjunto
de todos

y post- los niveles los niveles y post- los niveles los niveles
secundaria Educación de la de la secundaria Educación de la de la
no terciaria terciaria educación educación no terciaria terciaria educación educación

Alemania 6,3 2,5 9,8 8,2 3,0 1,2 4,6 4,6
Australia m m m 13,7 3,6 1,1 4,8 5,0
Austria 7,2 2,8 10,8 10,8 3,6 1,4 5,4 6,0

Bélgica rn rn m m 4,0 1 ,3 6,0 rn
Canadá m os m 13,1 m m m 6,5

Corea 12,7 2,1 16,5 ni 3,6 0,6 4,6 rn
Dinamarca2 8,9 4,6 15,3 12,2 4,9 2,5 8,4 7,3

España 7,2 2,5 11,0 10,6 2,8 1,0 4,3 4,6
Estados Unidos 10,1 3,5 14,4 ni 3,7 1,3 5,3 m
Finlandia 8,0 4,1 12,8 11,0 4,0 2,1 6,4 6,8
Francia 7,4 2,3 10,9 m 3,9 1,2 5,8 ro

Grecia' 5,3 2,9 8,5 in 2,1 1,2 3,3 2,2

Hungría m m m 12,9 3,5 1,0 5,4 5,2
Irlanda 10,7 3,3 14,0 12,2 3,6 1,1 4,7 5,0

Islandia2 11,8 3,1 17,0 ni 5,3 1,4 7,6 m

Italia 7,0 1,6 9,6 9,0 3,4 0,8 4,6 4,8

Japón 2 7,2 1,8 9,8 m 2,7 0,7 3,6 3,6

Luxemburgo2 9,1 m m m 3,9 m m m

México 16,1 4,0 23,1 22,4 3,8 0,9 5,4 4,6

Noruega 10,0 5,3 16,6 15,5 4,6 2,4 7,6 8,0

Nueva Zelanda 15,1 4,9 21,0 16,5 4,7 1,5 6,5 5,6

Paises Bajos 7,5 2,9 11,1	 9,0 3,5 1,4 5,2 5,0

Polonia m m m	 11,9 3,7 1,2 5,4 5,2

Portugal 8,3 1,8 11,4	 m 3,9 0,8 5,3 5,1

Reino Unido 8,7 2,3 11,7	 11,4 3,9 1,0 5,3 5,3

República Checa 6,7 2,1 10,0 8,9 3,0 1,0 4,4 4,8

República Eslovaca2 11,6 4,3 18,2 14,1 2,7 1,0 4,2 5,0

Suecia 8,3 3,7 12,9	 10,7 4,7 2,1 7,4 7,2

Suiza 8,7 3,6 13,0	 12,8 4,0 1,7 6,0 5,4

Furquía tn ni ,9 1.7 4,0 s,./.

Media OCDE 9,2 3,1 13,4	 12,3 3,7 1,3 5,4 5,2
Media UEI9 8,0 2,9 11,9	 10,9 3,6 1,3 5,3	 ,s 5,3

Brasil2 	 8,9 2,3 12,3 11,2 2,9 0,8 4,0 3,6

Chile t	 m ni m 14,5 2,7 0,5 3,5 3,0

Eslovenia 8,7 2,8 12,6 m 4,1 1,4 6,0 m
Estonia 11,2 2,6 14,9 m 3,8 0,9 5,1 m

Federación Rusa m m m m 2,0 0,7 3,6 ni

Israel 8,9 2,2 13,4 13,5 4,4 II 6,6 7,0

1. El gasto público presentado en esta tabla incluye las ayudas públicas a familias para gastos de subsistencia, no invertidas en instituciones
educativas. Así pues, las cifras presentadas aquí son más elevadas que las cifras del gasto público en instituciones que aparecen e/s la Tabla B2. lb.
2. Algunos niveles educativos están incluidos en otros. Consulte código «x» en Tabla BI la para más información.
3. Atio de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (necs'.00cd.org/odu/eag2007).
Para obtener mó, información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía deflector.
StatLink eV» http: //dx.doi org/10 .1787 /068247218642
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Tabla B4.2.

Distribución del gasto público total en educación (2004)
Gasto público en educación transferido a instituciones educativas y fondos públicos destinados al sector privado

como porcentaje del gasto público total en educación, por nivel de educación

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

Conjunto de todos los niveles
de la educación

2

2 .
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Alemania 84,0 11,1 4,9 80,9 1,2 17,9 80,7 11,6 7,7

Australia 75,9 20,3 3,8 67,3 n 32,7 u x 10,6

Austria 98,0 0,5 1,5 75,2 5,0 19,8 90,9 1,7 7,4

Bélgica 44,5 52,9 2,5 35,5 48,8 15,7 43,8 51,1 5,1

Canadá us m m m m m m m in

Corea 82,3 16,1 1,5 69,9 12,4 17,7 80,3 14,2 5,5

Dinamarca' 80,9 6,0 13,1 69,7 a 30,3 77,7 3,7 18,6

España 84,1 14,5 1,5 90,2 1,9 7,8 85,9 11,3 2,9

Estados Unidos 99,8 0,2 a 71,1 8,2 20,7 92,3 2,6 5,0

Finlandia 90,5 6,4 3,2 75,5 7,3 17,2 85,8 6,7 7,5

Francia 84,0 12,6 3,4 86,7 5,4 7,9 85,5 10,6 3,9

Grecia' 99,7 a 0,3 94,8 a 5,2 98,0 a 2,0

Hungría 84,1 9,8 6,1 78,8 5,4 15,8 85,3 7,7 7,0

Irlanda 90,8 n 9,2 85,2 n 14,8 89,5 n 10,5

Islandia' 97,2 1,8 1,0 73,0 4,8 22,2 92,7 2,4 4,8

Italia 97,0 1,3 1,6 81,1 2,2 16,7 93,8 1,8 4,4

Japón' 96,3 3,5 0,2 69,7 12,1 18,2 90,4 6,1 3,4

Luxemburgo' 97,8 m 2,2 m m m m rn m

México 94,6 n 5,3 93,9 n 6,1 94,9 n 5,1

Noruega 86,1 6,2 7,7 56,0 3,2 40,8 75,0 6,5 18,5

Nueva Zelanda 89,5 3,7 6,8 56,4 1,3 42,3 79,4 5,6 15,0

Países Bajos m m m m m m m m m

Polonia m m m m m m m m m

Portugal 91,9 6,7 1,4 94,6 m 5,4 91,5 6,6 1,9

Reino Unido 78,9 19,1 2,0 a 76,1 23,9 65,0 28,8 6,1

República Checa 91,6 3,7 4,7 93,3 1,0 5,8 92,8 2,8 4,4

República Eslovaca l 89,8 5,9 4,3 89,3 a 10,7 90,8 3,8 5,3

Suecia 87,1 6,9 5,9 67,0 4,8 28,2 81,4 6,8 11,9

Suiza 90,5 7,3 2,2 79,9 6,0 14,0 87,6 6,8 5,6

Turquía 99,4 o, 0,6 80,7 m 19,3 94,2 o 5,8

Media OCDE 88,4 8,7 3,6 73,7 8,0 18,4 85,0 8,0 7,1

Media 11E19 86,7 9,8 4,0 74,9 10,6  15,1 83,7 9,7 6,6

Brasil' 98,4 n 1,6 87,9 n 12,1 96,5 n 3,5

Chile' 59,7 40,1 0,2 35,1 30,0 34,8 56,8 38,2 5,0

Eslovenia 93,9 0,6 5,5 76,0 0,2 23,7 90,3 0,5 9,2

Estonia 95,0 0,4 4,6 30,4 69,6 n 83,9 12,6 3,4

Federación Rusa ni a m m a os m a m

Israel 73,6 25,0 1,5 5,1 83,2	 11,7 64,4 32,5 3,1

1. Algunos niveles educativos están incluidos esotros. Consulte código sus enTabla Bl.la para más información.

2. Ario de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wRivoerd.org/edu/eag2007).
Para obtener mas información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http: / /dx.doi .org/10 .1787/068247218642
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INDICADOR B5

¿CUÁNTO PAGAN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN
TERCIARIA Y QUÉ AYUDAS PÚBLICAS RECIBEN?

Este indicador analiza la relación entre las tasas de matrícula anuales cobradas por las ins-

tituciones, el gasto público directo e indirecto en instituciones educativas y las ayudas

públicas concedidas a las familias para gastos de estancia de los alumnos. Considera si estas

ayudas económicas a las familias se conceden en forma de becas o préstamos y plantea pre-

guntas fundamentales para este debate: ¿Son más apropiadas las becas / ayudas y préstamos

en aquellos países donde las tasas de matrícula cobradas por las instituciones son más ele-

vadas? ¿Son los préstamos un medio eficaz para aumentar la eficacia de los recursos econó-

micos invertidos en educación y trasladar parte del coste de la educación a los beneficiarios

de la inversión en educación? son menos apropiados los préstamos a los alumnos que

las ayudas para animar a los alumnos con rentas bajas a continuar con sus estudios? Si bien

este indicador no puede dar respuesta completa a estas preguntas, sí describe las políticas

relativas a las tasas de matrícula y ayudas públicas en los distintos países de la OCDE.

Resultados clave

Gráfico B5.1. Tasas medias anuales de matrícula cobradas por las instituciones
públicas de educación terciaria de tipo A (año académico 2003-2004)

El gráfico muestra las tasas anuales de matricula cobradas por las instituciones públicas
de educación terciaria de tipo A a los alumnos nacionales a tiempo completo en equivalentes a dólares
estadounidenses convertidos mediante PPA. Los países en negrita indican que las tasas de matrícula se

refieren a instituciones públicas, si bien más de dos tercios de los alumnos están matriculados en instituciones
privadas. Se añade junto a los paises la tasa de ingreso en las instituciones de educación terciaria de

tipo .4 (en %). Por ejemplo, en los Países Bajos, la tasa media de matricula alcanzó la cifra de 1.646 $

en instituciones públicas terciarias de tipo A y el 59% de los alumnos accedieron a este nivel de educación.

Se observan grandes diferencias entre los países de la OCDE y economías asociadas de los que se
dispone de datos en las tasas medias de matrícula cobradas por las instituciones públicas de educación
terciaria de tipo A. En cinco países de la OCDE las instituciones públicas no cobran tasas de
matrícula; sin embargo, en un tercio de los países las tasas de matrícula anuales cobradas por las
instituciones públicas a los alumnos nacionales superan los 15.000 S. Entre los 19 países de la UE,
solo los Países Bajos y Reino Unido tienen unas tasas anuales de matrícula superiores a los 1.500 $
por alumno a tiempo completo; estas tasas se aplican en instituciones dependientes del gobierno.

Dólares estadounidenses 	 Este gráfico no tiene en cuenta

	

5.000	 Estados Unidos (64%) 	 becas, ayudas o préstamos que

	

4.500 	
 cubren parcial o totalmente

las tasas de matrícula
	4.000 	 Australia (82%), Japón (41%), Corea (51%)	 de los estudiantes.

	

3.500 	 Canadá (m) 	

	3.000 	 Israel' (55%) 	

	

2.500 	

	

2.000 	 Reino Unido' (52%)
	1.500 	 Nuera Zelanda (79%), Paises Bajos' (59%)	

	

1 .000 	 Austria (3'17.'2),(54'211a (43%)

	500	 Bélgica (Fr. y Cl.) (33%) 
Turquía (27%), Francia (m)

	

O	 República Checa (41%), Dinamarca (57%), Finlandia (73%), Irlanda (45%),
Islandia (74%), Noruega (76%), Polonia (76%), Suecia (76%)

1. Instituciones públicas de educación terciaria de tipo A no existen en este nivel educativo y la mayor
parte de los alumnos están matriculados en instituciones dependientes del gobierno.
Fuente: OCDE. Tablas B5.1a y C2.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).

StatLink ilKffl http://dx.doi.org/10.1787/068348603526
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INDICADOR B51

Otros puntos destacables de este indicador

• Por término medio se destina un 18 % del gasto público en educación terciaria a ayu-
dar a los alumnos, a las familias y a otras entidades privadas. En Australia, Dinamarca,
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia, y en la economía asociada Chile, las
ayudas públicas a las familias equivalen aproximadamente al 27% o más del presu-
puesto de las instituciones públicas de educación terciaria.

• El bajo coste de las tasas de matrícula anuales cobradas por las instituciones de educa-
ción terciaria de tipo A no implica sistemáticamente un bajo porcentaje de alumnos
beneficiarios de las ayudas públicas. El coste de las tasas de matrícula cobradas por
las instituciones educativas públicas es casi insignificante (países nórdicos y República
Checa) o bajo (Turquía) en la educación terciaria de tipo A; sin embargo, al mismo
tiempo más del 55% de los alumnos matriculados en educación terciaria de tipo A en
estos países pueden beneficiarse de becas/ayudas y / o préstamos públicos. Además
Finlandia, Noruega y Suecia están entre los siete países con una mayor tasa de ingreso
en la educación terciaria de tipo A.

• Los países de la OCDE en los que los alumnos deben abonar las tasas de matrícula
y pueden beneficiarse de ayudas públicas particularmente elevadas no dan muestra
de unos niveles inferiores de acceso a la educación terciaria de tipo A en comparación
con la media de la OCDE. Por ejemplo, en Australia (82%) y Nueva Zelanda (79%)

se registran los mayores porcentajes de acceso a la educación terciaria de tipo A y en
Estados Unidos (64%) y los Países Bajos (59%) están por encima de la media de
la OCDE. El Reino Unido (51 %) está apenas por debajo de la media de la OCDE

(54%), si bien el acceso a la educación terciaria de tipo A experimentó un incremen-
to de 4 puntos porcentuales entre 2000 y 2005.

• El coste que representa para cualquier gobierno la concesión de préstamos públicos
a un porcentaje significativo de alumnos es mayor en aquellos países en los que la
media de las tasas de matrícula cobradas por las instituciones es superior o en los
que el importe medio de los préstamos públicos a disposición de los alumnos es
superior a la media de la OCDE. El importe medio de los préstamos públicos es su-
perior a la media de las tasas de matrícula cobradas en las instituciones públicas en
todos los países de la OCDE de los que se dispone de información, lo cual indica que
los préstamos públicos también sirven para financiar los costes de subsistencia de los
alumnos durante sus estudios.
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Bs

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Las decisiones tomadas por las autoridades competentes relativas a los importes cobrados en concep-
to de tasas de matricula por las instituciones educativas influyen tanto sobre el coste de los estudios
terciarios para los alumnos como sobre los recursos disponibles para las instituciones de educación
terciaria. Las ayudas a los alumnos y sus familias actúan también como un instrumento político
a través del cual los gobiernos pueden estimular la participación en la educación —particularmente
entre los alumnos de familias con bajo nivel de ingresos— cubriendo parte de los costes de la educa-
ción, así como los gastos relacionados con los mismos. De este modo, los gobiernos pueden abordar
cuestiones tales como el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades. Por consiguiente, se
deberá juzgar el éxito de esas ayudas, al menos en parte, mediante el análisis de los indicadores de
participación, permanencia y finalización de los estudios. Más aún, las ayudas públicas desempeñan
un papel importante en la financiación indirecta de las instituciones académicas.

Canalizar la financiación de las instituciones a través de los alumnos puede ayudar también a aumen-
tar la competencia entre las instituciones. Dado que las ayudas para los costes de subsistencia de los
alumnos pueden evitar el ejercicio de una actividad remunerada, las ayudas públicas pueden mejorar
los resultados académicos, al permitir que los alumnos estudien a tiempo completo y trabajen menos
horas o no trabajen.

Las ayudas públicas adoptan diversas formas: ayudas basadas en ingresos, asignaciones familiares para
todos' los alumnos, deducciones fiscales para alumnos o sus progenitores, u otras transferencias a las
familias. Las ayudas no condicionadas (tales como las desgravaciones fiscales o asignaciones familia-
res) pueden ser un estímulo menor para que los alumnos con bajo nivel de ingresos participen en el
sistema educativo que las ayudas en función de los ingresos. No obstante, pueden contribuir a atenuar
los desequilibrios económicos existentes entre las familias, tengan o no tengan hijos estudiando.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador muestra las tasas medias de matricula cobradas por las instituciones públicas y pri-
vadas de educación terciaria de tipo A. Este indicador no distingue las tasas de matrícula por el tipo
de programa, pero si ofrece una visión general de las tasas de matrícula en educación terciaria de
tipo A según la clase de institución y el porcentaje de alumnos que recibe o no becas/ayudas com-
pletas o parciales para cubrir dichas tasas de matrícula. Las cantidades de las tasas de matrícula y el
correspondiente porcentaje de alumnos deben interpretarse con cautela, ya que son el resultado de
la media ponderada de los principales programas de educación terciaria de tipo A y no abarcan todas
los instituciones educativas.

Este indicador también muestra la proporción de gasto público en educación terciaria transferida
a los alumnos, familias y otras entidades privadas. Algunos de estos fondos se invierten indirectamen-
te en instituciones educativas, por ejemplo, cuando las ayudas se emplean para cubrir las tasas de ma-
tricula. Otras ayudas para la educación, tales como las destinadas a cubrir los costes de subsistencia
de los alumnos, no guardan relación con las instituciones educativas.

El indicador distingue entre becas y otras asignaciones, que son ayudas públicas no reembolsables,
y préstamos, que deben devolverse. No obstante, no diferencia entre los diversos tipos de ayudas
o préstamos, tales como las becas, asignaciones familiares y pagos en especie.

Los gobiernos también pueden apoyar a los alumnos y sus familias mediante asignaciones para gastos
de alojamiento, desgravaciones y / o bonificaciones fiscales para la educación. Estas ayudas no se con-
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sideran en este indicador y, por consiguiente, puede darse el caso de que las ayudas económicas sean
subestimadas en algunos países.

El indicador registra el volumen total de préstamos a los alumnos con el fin de ofrecer información
	

B5
sobre el nivel de financiación que reciben los alumnos actuales. El montante bruto de los préstamos,
becas y ayudas incluidas, es una variable aceptable para evaluar las ayudas económicas a los actuales
beneficiarios de la educación. El pago de intereses y la devolución del principal por parte de los pres-
tatarios serán tenidos en cuenta al efecto de evaluar el coste neto de los préstamos concedidos a los
alumnos por entidades públicas y privadas. No obstante, por lo general los susodichos pagos no son
efectuados por los alumnos actuales, sino por los antiguos alumnos. Además, en la mayoría de los paí-
ses la devolución de los préstamos no revierte en las autoridades educativas, por lo que estas no pue-
den disponer de los mismos para financiar otros gastos en educación. Sin embargo, se tiene en cuenta
alguna información sobre los sistemas de devolución, dado que los mismos pueden reducir sustancial-
mente los costes reales del préstamo. Los indicadores de la OCDE tienen en cuenta el importe íntegro
(bruto) de las becas y préstamos en los debates sobre la ayuda económica para los alumnos actuales.

Es también práctica habitual que los gobiernos avalen la devolución de los préstamos concedidos a los
alumnos por instituciones privadas. En algunos países de la OCDE, esta forma de ayuda pública indirecta es
tan importante, o más, que la ayuda económica directa a los alumnos. En todo caso, y por razones compa-
rativas, el indicador solo tiene en cuenta los importes relativos a las transferencias públicas a entidades pri-
vadas para préstamos privados (no el valor total de los préstamos generados). No obstante, en algunas de
las tablas se ofrece información cualitativa que puede arrojar alguna luz sobre esta clase de ayuda pública.

Algunos países de la OCDE también tienen dificultades para cuantificar el importe de los préstamos
concedidos a los alumnos. Por tanto, los datos sobre los préstamos a los alumnos deberán ser inter-
pretados con cautela.

Tasas anuales de matrícula cobradas por instituciones de educación terciaria

de tipo A a estudiantes nacionales y extranjeros

Se observan grandes diferencias entre los países de la OCDE y las economías asociadas en las tasas
medias de matrícula cobradas por instituciones de educación terciaria de tipo A. Las instituciones
públicas no cobran tasas de matrícula en los cinco países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia), así como en Irlanda, Polonia y República Checa. En cambio, una cuarta parte de
los países de la OCDE y de economías asociadas, las tasas anuales de matrícula de alumnos nacionales
cobradas por instituciones públicas superan los 1.500 S. En Estados Unidos, las tasas de matrícula
de alumnos nacionales cobradas por instituciones públicas superan los 5.000 $. Entre los 19 países de
la UE, solo los Países Bajos y el Reino Unido tienen unas tasas anuales de matrícula superiores a los

1.100 S por alumno nacional a tiempo completo, pero se refieren a instituciones privadas dependien-
tes del gobierno (Tabla B5.1 y Gráfico B5.1).

Las políticas nacionales relativas a las tasas de matrícula y las ayudas financieras a los alumnos abarcan
en términos generales a todos los alumnos que estudian en instituciones educativas del país. Aun cuan-
do el enfoque del presente indicador se centra principalmente en los alumnos nacionales, las políticas
de los países también tienen en cuenta a los alumnos internacionales: ya sean estudiantes nacionales de
un país que se desplazan al extranjero para proseguir sus estudios o alumnos que entran en el país para
realizar estudios. Las diferencias entre los alumnos nacionales e internacionales en el importe de las
tasas que los alumnos deben abonar o en las ayudas económicas que los alumnos pueden percibir influ-
yen, junto con otros factores, en el flujo de alumnos internacionales, la atracción de alumnos a algunos
países o, por el contrario, el impedimento de que los alumnos estudien en otros países.
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El importe de las tasas de matrícula cobrado por las instituciones educativas públicas puede diferir
entre los alumnos inscritos en el mismo programa. Varios países distinguen el importe de la tasa de
matrícula cobrada según la nacionalidad de los alumnos. En Austria, por ejemplo, la tasa media
de matrícula cobrada por las instituciones públicas a los alumnos que no son nacionales de un estado
miembro de la UE o del EEE es el doble que la tasa cobrada a los alumnos nacionales de estos países.
Este tipo de diferenciación también se da en Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Islandia,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Turquía, y en la economía asociada Estonia (véase Indicador C3), y se
extenderá a Dinamarca a partir del año académico 2006-2007. En esos países, la variación en las ta-
sas de matrícula según la nacionalidad es siempre significativa. Este tipo de política de diferenciación
puede impedir el flujo de alumnos internacionales (véase Indicador C3) a menos que dichos alumnos
reciban alguna ayuda económica de su país de origen.

Tasas anuales de matrícula cobradas por instituciones privadas

Las tasas anuales de matrícula cobradas por las instituciones privadas varían considerablemente en los
distintos países de la OCDE y economías asociadas, así como dentro de los propios países. La mayoría
de los países de la OCDE y economías asociadas cobran unas tasas de matrícula más elevadas en las
instituciones privadas que en las públicas. Finlandia y Suecia son los únicos países en donde no hay
tasas de matrícula en las instituciones públicas ni en las privadas. Las diferencias dentro de los países
tienden a ser mayores en aquellos con un mayor porcentaje de alumnos matriculados en instituciones
privadas de educación terciaria de tipo A independientes. En cambio, las tasas de matrícula cobradas
por instituciones públicas y dependientes del gobierno no son tan distintas en la mayoría de los paí-
ses, siendo incluso similares en el caso de Austria. Esto se debe en parte a la mayor autonomía de las
instituciones privadas independientes en comparación con las instituciones públicas y dependientes
del gobierno. Por ejemplo, en Corea y Japón alrededor de tres cuartas partes de los alumnos están
matriculados en instituciones privadas independientes, y a la vez estos dos países registran la mayor
variación entre sus propias instituciones privadas independientes (Indicador C2 y Tabla B5.1).

Ayudas públicas a familias y otras entidades privadas

Los países de la OCDE invierten una media del 0,4 % de su PIB en ayudas a familias y otras enti-
dades privadas para el conjunto de todos los niveles educativos. El porcentaje de los presupuestos
en educación destinado a ayudas a las familias y entidades privadas es mucho mayor en educación
terciaria que en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria y representa el 0,3%

del PIB. Las ayudas públicas son mayores en relación con el PIB en educación terciaria en Noruega
(1,0% del PIB), seguida de Dinamarca (0,8 %), Nueva Zelanda (0,6 %), Suecia (0,6 %), Australia
(0,4%), Finlandia (0,4%) y Países Bajos (0,4%) (Tabla B5.2, y Tabla B5.3 disponible en la página
web http: / / dx.doi.org / 10.1787 / 068348603526).

Los países de la OCDE invierten, como media, el 18 % de sus presupuestos públicos en educación
terciaria en ayudas a familias y otras entidades privadas (Gráfico B5.2). En Australia, Dinamarca,
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia, y en la economía asociada Chile, las ayudas públicas
representan al menos un 27% del gasto público en educación terciaria. Solo Polonia invierte menos
del 5% del total de su gasto público en educación terciaria en ayudas (Tabla B5.2).

Relaciones entre las tasas medias de matricula que cobran las instituciones

y las ayudas públicas que los alumnos perciben

Al observar la combinación de las tasas de matrícula que cobran las instituciones y las ayudas que per-
ciben los alumnos nacionales en la educación terciaria de tipo A, se distinguen diferentes modelos en
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los países de la OCDE. No se observa la existencia de un modelo único en los países de la OCDE ni en

las economías asociadas en lo referente a la financiación de las instituciones de educación terciaria de
tipo A, dado que algunos países pueden tener unas tasas de matrícula similares cobradas por las institu-
ciones de educación de tipo A y presentar diferencias en el porcentaje de alumnos que se benefician de

las ayudas públicas y / o en el importe medio de dichas ayudas (Tablas B5. la y B5. 1b, y Gráfico B5.2).

No obstante, la comparación de las tasas de matrícula que cobran las instituciones y las ayudas públicas

que reciben los alumnos, además de otros factores tales como el acceso a la educación terciaria, nivel
de gasto público en educación terciaria o el nivel de imposición fiscal sobre la renta, ayuda a distinguir
cuatro grupos de países. Los ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta (OCDE 2006b)

están altamente correlacionados con el nivel de gasto público disponible para la educación y pueden

proporcionar información sobre la posibilidad de financiar ayudas públicas para los alumnos.

Gráfico B5.2. Ayudas públicas en educación terciaria (2004)
Ayudas públicas a la educación parafamilias y otras entidades privadas,
como porcentaje del gasto público total en educación, por tipo de ayuda
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Los países estén clasificados en orden descendente de la proporción de becas y otras asignaciones afamilias y transferencias y pagos
a otras entidades privadas dentro del gasto público total en educación.
Fuente: OCDE. Tabla B5.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd. org / edu / eag2007).

StatLink li- ji, http://dx.doi.org/10.1787/068348603526

Tasas de matrícula bajas cobradas por las instituciones de educación terciaria
de tipo A (inferiores a 300 $) combinadas con una elevada proporción de alumnos
(más del 55%) beneficiarios de préstamos públicos o ayudas / becas

El primer grupo incluye a los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia),

República Checa y Turquía, en los que las tasas de matrícula no suponen un obstáculo financiero

(o que de suponerlo seria de bajo coste) para el acceso a los estudios terciarios y en los que incluso
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existe un elevado nivel de ayudas a los alumnos. El porcentaje medio, el 63%, de acceso a los estu-
dios terciarios de tipo A correspondiente a este grupo se sitúa por encima de la media de la OCDE
(véase Indicador C2). Las tasas de matrícula que se cobran en las instituciones de educación pública
correspondientes a los estudiantes nacionales son casi insignificantes (países nórdicos y República
Checa) o de bajo coste (Turquía) en los estudios terciarios de tipo A y, al mismo tiempo, más del 50%
de los alumnos matriculados en estudios terciarios de tipo A en este grupo pueden beneficiarse de
ayudas / becas y / o préstamos públicos para la financiación de sus estudios o sus gastos de subsistencia
(Tablas B5.1a y B5. 1b, y Gráfico B5.3).

En los países nórdicos, los porcentajes netos de acceso a la educación terciaria de tipo A son signi-
ficativamente superiores a la media de la OCDE y se sitúan, por término medio, en el 72%. Entre
las restantes características de estos países, el porcentaje de gasto público asignado a las instituciones
de educación terciaria es elevado en comparación con la media de la OCDE, mientras que tanto los
niveles de gasto público en educación terciaria como de imposición fiscal sobre la renta también están
por encima de la media de la OCDE. La República Checa y Turquía tienen un diseño diferente: bajo
coste en el acceso a los estudios terciarios de tipo A en comparación con la media de la OCDE —a pe-
sar de un incremento en 16 y 6 puntos porcentuales respectivamente, en 2000-2005— combinado
con bajos niveles (en comparación con la media de la OCDE) de gasto público y de ingresos recau-
dados mediante la imposición fiscal sobre la renta en términos de porcentaje del PIB en comparación
con la media de la OCDE (véanse Indicadores B4 y C2 y el Anexo 2).

Tasas de matrícula elevadas cobradas por las instituciones de educación terciaria
de tipo A (superiores a 1.500$) combinadas con una elevada proporción de alumnos
(más del 55%) beneficiarios de préstamos públicos o ayudas ¡becas
Un segundo grupo lo constituyen cuatro países anglófonos (Australia, Estados Unidos, Nueva Ze-
landa y Reino Unido) y los Países Bajos, en los que existen barreras potencialmente elevadas para el
acceso a la educación terciaria de tipo A, pero en los que también se conceden un elevado número
de ayudas públicas a los alumnos de este nivel (se podría añadir Canadá a este grupo de países, pero
no se dispone de información sobre su política de ayudas públicas). No obstante, es de destacar que
el porcentaje medio de acceso a la educación terciaria de tipo A correspondiente a este grupo de
países, 67%, está ligeramente por encima del grupo de países con tasas de matrícula bajas y ayudas
públicas elevadas.

Las tasas de matrícula que se cobran en las instituciones terciarias de tipo A superan los 1.500 S en
todos estos países, a la vez que más del 80% de los alumnos de educación terciaria de tipo A reciben
ayudas públicas (en los tres países de los que se dispone de información —Australia, Estados Unidos
y Países Bajos—; véase Tabla B5.1b). El porcentaje de ayudas públicas sobre el gasto público en educa-
ción terciaria es superior a la media de la OCDE (18%) en estos cinco países: Australia (33 %), Esta-
dos Unidos (21 %), Nueva Zelanda (42 %), Reino Unido (24%) y Países Bajos (27 %), lo cual explica
su inclusión en este grupo (Tabla B5.2). El acceso a la educación terciaria de tipo A en estos países no
es inferior al que se registra en los países del grupo precedente. Por ejemplo, Australia (82%) y Nue-
va Zelanda (79%) tienen uno de los índices más elevados de acceso a la educación terciaria de tipo
A, y Estados Unidos (64%) y los Países Bajos (59%) se sitúan por encima de la media de la OCDE
(54%), mientras que el Reino Unido (51%) está justo por debajo de la media de la OCDE, si bien
el acceso a los estudios terciarios de tipo A se incrementó en cuatro puntos porcentuales entre 2.000
y 2.005 (véase Indicador C2). Finalmente, la recaudación por imposición fiscal sobre la renta en tér-
minos de porcentaje del PIB es relativamente elevada en comparación con la media de la OCDE en
todos estos países salvo en el caso de los Países Bajos (véase Anexo 2).
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Tasas de matrícula elevadas cobradas por las instituciones de educación terciaria
de tipo A (superiores a 1.500 $) combinadas con una baja proporción de alumnos
(menos del 40%) beneficiarios de préstamos públicos o ayudas/becas

Japón y Corea presentan un diseño diferente: tasas elevadas de matrícula que se cobran en las insti-
tuciones terciarias de tipo A (más de 3.500 $) combinadas con un porcentaje relativamente bajo de
alumnos beneficiarios de ayudas públicas (tan solo una cuarta parte de los alumnos se benefician
de las ayudas públicas en Japón, véase Indicador B5 de Panorama de la Educación 2006 correspondien-
te a Corea). Los índices de acceso a la educación terciaria de tipo A en estos dos países son del 41

y 51 %, respectivamente, los cuales son comparativamente bajos. En Japón, algunos alumnos que
obtienen resultados académicos destacados en sus estudios, pero que tienen dificultades para finan-
ciarlos, pueden beneficiarse de unas tasas de matrícula y/o de admisión inferiores o quedar exentos
del pago de las mismas en su totalidad. El acceso de los alumnos a la educación terciaria de tipo A
en estos países está por debajo de la media de la OCDE; no obstante, este factor queda compensado
por una tasa de ingreso en los programas de educación terciaria de tipo B superior a la media de la
OCDE (véase Indicador C2). Estos dos países se sitúan entre los de menor nivel de gasto público en
porcentaje del PIB asignado a la educación terciaria (véase Tabla B4.1). Este hecho explica en parte
el bajo porcentaje de alumnos que pueden beneficiarse de los préstamos públicos, mientras que la
recaudación por imposición fiscal sobre la renta, en términos de porcentaje del PIB, se sitúa también
entre las de menor nivel en los países de la OCDE. No obstante, las ayudas públicas atribuibles a los
alumnos representan aproximadamente un 18 % del total del gasto público en educación terciaria en
estos dos países, es decir, un porcentaje equivalente a la media de la OCDE (Tabla B5.2).

Tasas de matrícula bajas cobradas por las instituciones de educación terciaria
de tipo A (no más de 1.100 $) combinadas con una baja proporción de alumnos
(menos del 40%) beneficiarios de préstamos públicos o ayudas/becas

El cuarto y último grupo incluye todos los países europeos de los que se dispone de información
(Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda e Italia) en los que existen barreras financieras relativa-
mente bajas para el acceso a la educación terciaria combinadas con unas ayudas relativamente bajas
para los alumnos, destinadas principalmente a grupos específicos. Es de destacar que el índice medio
de acceso a la educación terciaria de tipo A en este grupo de países, un 43%, es relativamente bajo.
De igual modo, el gasto por alumno en la educación terciaria de tipo A es también comparativamente
bajo en este grupo de países (véanse Indicador BI y Gráfico B5.1). Si bien unas tasas de matrícula
elevadas pueden plantear barreras a la participación de los alumnos, estos datos indican que eliminar
las tasas de matrícula, lo cual se supone que facilita el acceso a la educación, no es condición suficiente
para mitigar los desafíos que suponen el acceso y la calidad de la educación terciaria de tipo A.

Las tasas de matrícula que se cobran en las instituciones públicas nunca superaron los 1.100 S en este
grupo y el porcentaje de alumnos que se beneficiaron de las ayudas públicas se sitúa por debajo del

40% en los paises de los que se dispone de información (Tablas B5.1a y B5.1b). En estos países, los
alumnos y sus familias pueden beneficiarse de otra clase de ayudas facilitadas por entidades ajenas
al Ministerio de Educación (por ejemplo, asignaciones por alojamiento, desgravaciones y / o deduc-

ciones fiscales para la educación), las cuales no forman parte del presente análisis. Por ejemplo, en
Francia las asignaciones por alojamiento pueden representar un importe total equivalente al 90% de

las becas /ayudas y en torno a un tercio de los alumnos se benefician de estas asignaciones.

Estos países no disponen de sistemas de préstamos (préstamos públicos o préstamos garantizados

por el estado) o bien solo están a disposición de un reducido porcentaje de alumnos (Tabla B5.1c).

Junto con este factor, el nivel de gasto público y de recaudación por imposición fiscal sobre la renta
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en términos de porcentaje sobre el PIB presentan una variación significativamente mayor entre los
países incluidos en este grupo con respecto a los otros grupos; no obstante, las políticas en materia
de tasas de matrícula y ayudas públicas no son necesariamente los principales factores decisorios en
la opción de los estudiantes de acceder o no a la educación terciaria de tipo A.

Gráfico B5.3. Relaciones entre las tasas medias de matricula que cobran las instituciones
públicas y la proporción de alumnos que se benefician de préstamos y/o becas/asignaciones

públicas en educación terciaria de tipo A (año académico 2004/2005)
Para alumnos nacionales a tiempo completo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Tasas medias de matrícula cobradas por instituciones
públicas en dólares estadounidenses
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1. Instituciones públicas de educación terciaria de tipo A no existen en estos paises y todos los alumnos están
matriculados en instituciones dependientes del gobierno.
2. Las tasas medias de matricula van de 160 a 490 5.
Fuente: OCDE. Tablas B5. la y B5. le. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).

StatLink ee-J3Je http://dx.doi.org/10.1787/068348603526

Los paises de la OCDE emplean distintas combinaciones de becas y préstamos

para subvencionar los costes educativos de los alumnos

Una cuestión clave en muchos países de la OCDE es si la ayuda económica a las familias debe conce-
derse fundamentalmente en forma de becas o de préstamos. Los gobiernos subvencionan los costes de
subsistencia o costes educativos de los alumnos mediante diversas combinaciones de becas y préstamos.
Los partidarios de los préstamos a los estudiantes sostienen que el dinero empleado en tal concepto
es más rentable: si el importe invertido en becas se usara para garantizar o subvencionar préstamos, el
total de ayudas disponibles para los alumnos sería mayor y se incrementarían en términos generales las

posibilidades de acceso a la educación. Además, los préstamos dirigen una parte del coste en educación
precisamente hacia quien más se beneficia de la inversión en educación. Los detractores de los présta-
mos sostienen que son menos eficaces que las becas para estimular a los alumnos de bajo nivel econó-
mico a continuar sus estudios. Asimismo, sostienen que los préstamos pueden ser menos rentables de

lo previsto, debido a las diversas ayudas que reciben los prestatarios y las entidades crediticias, por una

parte, y a los gastos de gestión que generan, por otra. Las diferencias culturales entre los países y dentro
de ellos también pueden influir en la voluntad de los estudiantes de recurrir a un préstamo.
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El Gráfico B5.2 muestra el porcentaje de gasto público en educación invertido en préstamos, asigna-

ciones y becas, además de otras ayudas a las familias en educación terciaria. Las asignaciones y becas

incluyen asignaciones a las familias y otras ayudas específicas, pero excluyen las deducciones fiscales,

que constituyen una parte del sistema de ayudas en Australia, Bélgica (comunidad flamenca), Canadá,

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, República Checa, República

Eslovaca y Suiza (véase Gráfico B5.3 en Panorama de la Educación 2006). Aproximadamente la mitad de
los 31 países de la OCDE y economías asociadas que han aportado datos al presente informe dependen

exclusivamente de becas / asignaciones y transferencias /pagos a otras entidades privadas. El resto de

los países de la OCDE conceden tanto asignaciones o becas como préstamos a los alumnos (excepto

Islandia, que solo concede préstamos a los alumnos). En general, los países de la OCDE que conceden

las mayores ayudas a los alumnos son aquellos que ofrecen préstamos a los alumnos; en la mayoría

de los casos estos países gastan solo en asignaciones y becas un porcentaje superior a la media de sus
presupuestos (Gráfico B5.2 y Tabla B5.2). Otros países —Bélgica (comunidad flamenca), Finlandia y la

economía asociada Estonia— carecen de un sistema de préstamos públicos, sin embargo, los préstamos

ofrecidos por instituciones privadas están avalados por el estado. Esta clase de ayuda no se tiene en

cuenta incluso en el caso de que se conceda alguna ayuda adicional a los alumnos, por lo general me-

diante tipos bajos de interés en comparación con los préstamos privados (véase Tabla B5.1c).

Implementación de los sistemas de préstamos públicos y el importe del préstamo público

Los sistemas de préstamos públicos Rieron introducidos en épocas relativamente recientes en la mayo-

ría de los países informantes; el desarrollo de estos sistemas tuvo lugar en las décadas de los 60 y 80 del

pasado siglo, en respuesta a un masivo aumento en el número de matriculaciones en la educación de

nivel terciario. Desde entonces, los sistemas de préstamos públicos han evolucionado de forma parti-

cularmente satisfactoria en Australia, Suecia y Turquía, en donde al menos el 80% aproximadamente
de los alumnos se benefician de un préstamo público durante sus estudios terciarios de tipo A. En No-

ruega, los préstamos públicos forman parte de los estudios terciarios de tipo A de todos los alumnos

dado que se conceden préstamos al 100% de los alumnos. Los sistemas públicos de préstamos también

tuvieron una evolución bastante satisfactoria en Islandia (58% de los alumnos obtuvieron un présta-

mo), uno de los países —junto con Noruega y Suecia— en los que las instituciones educativas de este

nivel no cobran tasas de matrícula a los alumnos. En cambio, en Estados Unidos existen los mayores

niveles de tasas de matrícula en instituciones públicas de educación terciaria de tipo A, pero menos del

40% de los alumnos se benefician de un préstamo público durante sus estudios.

El apoyo económico que los alumnos obtienen en forma de préstamos públicos durante sus estudios

no puede ser únicamente analizado en función de la proporción de alumnos que obtienen préstamos.

La financiación de los alumnos también depende del importe que pueden obtener en forma de prés-

tamos públicos. En países de los que se dispone de datos comparables, el importe bruto medio anual

de préstamo público a disposición de cada uno de los alumnos es superior a 4.000 $ en aproxima-

damente la mitad de los países y oscila entre menos de 2.000 $ en Bélgica (comunidad francófona)

y Turquía y más de 5.400 $ en Estados Unidos, Islandia, Japón, Países Bajos y Reino Unido.

La comparación de las tasas medias de matrícula con el importe medio de los préstamos debe ser inter-
pretada con cautela dado que en un determinado programa educativo el importe del préstamo puede

variar con respecto a los alumnos, mientras que las tasas de matrícula de los programas son habitualmente

similares entre los alumnos (Tabla B5.1 d). Sin embargo, este dato puede ofrecer alguna perspectiva sobre

la posibilidad de que los préstamos cubran las tasas de matrícula y los gastos de subsistencia. Cuanto más
elevada es la media de las tasas de matrícula que se cobran en las instituciones, mayor será la necesidad

de financiación para los alumnos mediante préstamos públicos, con el fin de reducir los obstáculos finan-
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cieros que pudieran impedir el acceso a la educación terciaria. La presión financiera para que el gobierno
financie a los alumnos aumenta al mismo tiempo que el importe de las tasas de matrícula cobradas por las
instituciones. En los países de la OCDE de los que se dispone de información sobre el importe bruto anual
de los préstamos, el importe medio de los préstamos públicos es superior a la media de las tasas de ma-
trícula cobradas en las instituciones públicas en todos ellos, lo cual demuestra que los préstamos públicos
sirven también para financiar una parte de los gastos de subsistencia de los alumnos durante sus estudios.

Entre los paises con la media de tasas de matrícula superior a 1.500 S en instituciones públicas de
educación terciaria de tipo A, el importe medio del préstamo supera el doble de la media de las tasas
de matrícula en Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido. Sin embargo, la diferencia en los im-
portes debería ser compensada en los Países Bajos por el hecho de que tan solo una cuarta parte de
los alumnos se benefician de un préstamo (no se dispone de información sobre los otros dos países).
Las mayores diferencias entre la media de tasas de matrícula y el importe medio de los préstamos
se observan en los países nórdicos, que combinan la inexistencia de tasas de matrícula cobradas por
las instituciones, un elevado porcentaje de alumnos que se benefician de un préstamo público y un
importe medio correspondiente a este préstamo que oscila entre aproximadamente 2.500 en Dina-
marca v casi 7.000 S en Islandia, aproximándose a la barrera de los 9.000 S anuales en Noruega.

El importe que los alumnos pueden obtener no es el único apoyo relacionado con los préstamos
públicos. Los sistemas de préstamos públicos también ofrecen ayuda financiera mediante tipos de
interés que los alumnos deban pagar, sistemas de devolución o incluso mecanismos de rem isión/

condonación (Tabla B5.1c).

Ayuda financiera mediante tipos de interés

La ayuda financiera mediante tipos reducidos de interés en comparación con los préstamos privados es
doble: existen diferencias entre los tipos de interés que deberán ser soportados por los alumnos duran-
te y después de sus estudios. La comparación del nivel de los tipos de interés entre los países presenta
bastantes dificultades dado que se desconoce la estructura de los tipos de interés (públicos y privados),
los cuales pueden variar significativamente de un país a otro de tal modo que un determinado nivel de
tipos de interés puede ser considerado elevado en un país y bajo en otro. Sin embargo, las diferencias en

los tipos entre los estudios y después de los estudios parecen destinadas a la disminución de la carga que
dicho endeudamiento representa para el alumno durante sus estudios. Por ejemplo, en un grupo de cinco
países integrado por Australia, Canadá, Islandia, Noruega y Nueva Zelanda no existe un tipo nominal de
interés sobre el préstamo público durante el periodo de los estudios, mientras que, una vez finalizados los
mismos, los alumnos / titulados deberán abonar un tipo de interés correspondiente al endeudamiento del
gobierno o un tipo superior. No obstante, no hay diferencias sistemáticas en el establecimiento de tipos de
interés durante los estudios y después de los mismos, y un grupo de seis países integrado por Bélgica, Es-
tados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y la economía asociada Estonia, no establece diferencias

entre los tipos de interés soportados por los alumnos durante sus estudios y una vez finalizados estos.

Devolución de los préstamos

La devolución de los préstamos públicos puede convertirse en una fuente sustancial de ingresos para
los gobiernos y disminuir de forma significativa el coste de los programas de préstamos. Los datos
actuales referidos al gasto familiar en educación como parte del gasto privado (véase Indicador B3)

no tienen en cuenta las devoluciones efectuadas por beneficiarios anteriores de préstamos públicos.

Estas devoluciones pueden representar un coste significativo para los particulares e influir en su de-
cisión de cursar estudios terciarios. El plazo de devolución varía de un país a otro y oscila entre un

240	 Panorama la Educacen	 Santtllana 2007



¡Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? — INDICADOR B5	 CAPÍTULO B

plazo inferior a 10 arios en Bélgica (comunidad francófona), Nueva Zelanda y Turquía, y la economía
asociada Estonia, y un plazo igual o superior a 20 arios en Islandia, Noruega y Suecia.

Entre los 13 países de la OCDE de los que se dispone de información relativa a los métodos de de-
volución de préstamos, cuatro países anglófonos (Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino
Unido), además de los Países Bajos, establecen los métodos de devolución en función del nivel eco-
nómico de los alumnos titulados. También existen países en los que la media de tasas de matrícula
cobradas por sus instituciones superan los 1.500 $ con un importe medio de préstamos que se sitúa
entre los más elevados en los países que cuentan con un sistema de préstamos públicos.

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos se refieren al ejercicio económico 2004 y proceden de la recopilación de datos estadísticos
sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2006 (para más detalles, véase el Anexo 3 en www.

oecd.org / edu / eag2006). Los datos sobre las tasas de matrícula cobradas por las instituciones educati-
vas y las ayudas financieras a los alumnos (Tablas B1.1a, B1.1b y B1.1c) fueron recabados mediante
una encuesta especial llevada a cabo en 2007 y se refieren al curso académico 2004-2005. Los impor-
tes de las tasas de matrícula y los correspondientes porcentajes de alumnos deben ser interpretados
con cautela, ya que son el resultado de la media ponderada de los principales programas de educación
terciaria de tipo A y no cubren todas los instituciones educativas.

Las ayudas públicas a las familias incluyen las siguientes categorías: i) asignaciones / becas; as) présta-

mos públicos a alumnos; in) asignaciones familiares o por hijo supeditadas a la situación del alumno;

iv) ayudas públicas en metálico o en especie, expresamente destinadas a alojamiento, transporte, gas-
tos médicos, libros y materiales, actividades sociales y recreativas y otros fines; y y) ayudas en forma

de préstamos de bajo interés de entidades crediticias privadas.

Los gastos generados por la concesión de préstamos a alumnos se presentan en cifras brutas, es de-
cir, sin haberse practicado las deducciones por las devoluciones del préstamo o el pago de intereses
efectuados por los prestatarios (alumnos o familias). Esto se debe a que el importe bruto de los prés-
tamos, becas y asignaciones incluidas, es una variable aceptable para evaluar las ayudas económicas a
los actuales beneficiarios de la educación.

Se incluyen los costes públicos destinados a préstamos privados garantizados por los gobiernos en
concepto de ayudas a otras entidades privadas. A diferencia de los préstamos públicos, solo se incluye
el coste neto de estos préstamos.

No se incluye el valor de las deducciones o desgravaciones fiscales a familias y alumnos.

Obsérvese que los datos que aparecen en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser
siempre comparables con los de la edición de 2007 debido a cambios en las definiciones y al alcance

de los datos resultantes del estudio comparativo de gasto de la OCDE (más información acerca de

estos cambios en el Anexo 3 en wwwoecd.org / edu / eag 2007).

Otras referencias
El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en la página web:

StatLmk ieu http://dx.doi.org/10.1787/068348603526

• Tabla RS. Id. Variación de las tasas de matrícula cobradas por las instituciones entre los alumnos
(importe bruto) correspondientes a alumnos nacionales a tiempo completo de educación terciaria de

tipo A (año académico 2004 / 2005)

• Tabla 135.3. Ayudas públicas a las familias y otras entidades privadas en términos de porcentaje del

gasto público total en educación y del PIB en educación primaria, secundaria y postsecundaria no

terciaria (2004)
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Tabla B5. la.

Tasas medias anuales de matricula cobradas por instituciones educativas terciarias de tipo A'
a estudiantes nacionales (año académico 2004-2005)

En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por tipo de instituciones, sobre la base de estudiantes a tiempo completo

Las cantidades de las tasas de matriculación y las proporciones atiOCiadas de estudiantes deben interpretarse con cautela, puesto
que son el resultado de la media ponderada de los principales programas terciarios de tipo A y no cubren todas las instituciones educativas.

Sin embargo, las cifras presentadas pueden considerarse buenas aproximaciones y muestran la dil lerencia entre paises en las tasas
dC matriculacion obradas p n ir las prIlICIpal, instituciones educativas y para la mayoría de los estudiantes.

I
Porcentaje de estudiantes

a tiempo completo
matriculados en:

Tasas medias anuales de matrícula
en $ cobradas por las instituciones
(a estudiantes a tiempo completo)

11
.

•
5,

1
5

2'	 75

,1 e
.e. z.....

A "-E: :S
3, 2 20>	 „,.. 2 1 . sa•..r, > -

1
.g
•5 ,g,

I 4 ',2 1
.e.

A I .a.r.A ;T.'..e. * EAA 2	 5... g g. ...e -I" —	...•__ Comentario

_AllrfiANIEL____ .:-.f.
Alemania m m es m m m

Australia 98 a 2 3.855 a 7.452 El 95% de los alumnos nacionales en instituciones
públicas estudian en centros subvencionados
o pagan una mediado 3.595 $ en concepto desusas
de matricula, incluyendo las ayudas HECS/HELP.

Austria 88 12 n 837 837 n

Bélgica (FI.) x(2) 100 m x(5) 574 ni

Bélgica (Fr.) 2 32 68 m 661 74-6 m

Canadá in ni m 3.464 m rn

Corea 22 a 78 3.883 a 7.406 Solo tasas de matricula en programas de primer grado.
No se incluyen las usas de admisión en la universidad,
pero si las ayudas. Los estudiantes que reciben una be o
dos veces al ario son contados como dos estudiantes.

Dinamarca 3 100 n a Sin tasas

España 91 a 9 795 a m

Estados Unidos 68 a 32 5.027 a 18.604 Incluidos alumnos no nacionales.

Finlandia 89 11 a Sin tasas Sin tasas a No se incluyen cuotas de socio a asociaciones
de alumnos.

Francia 87 1 12 De 160

a 490
x(6) De 500

a 8.000
Solo programas universitarios bajo el control
del Ministerio de Educación.

Grecia m m es m es rn

Hungría m os m m m m

Irlanda 100 a n Sin tasas a Sin tasas Las tasas de matrícula cobradas por las instituciones
son por término medio de 4.470$ 1de 1.870
a 20.620 $1 en las instituciones públicas y de 4.630$
He 3.590 a 6.270 Sien las instituciones privadas,
pero el gobierno entrega el dinero directamente
a las instituciones y los estudiames no necesitan pagar
esas taSaS.

Islandia 87 13 a Sin tasas De 1.750
a 4360

a No se incluyen tasas de inscripción para todos
los alumnos.

Italia 94 a 6 1.017 a 3.520 Las tasas medias anuales de matrícula no tienen en
cuenta las becas/asignaciones que cubren totalmente
las tasas, pero las reducciones parciales de las tasas
no pueden excluirse.

Japón 25 a 75 3.920 a 6.117 Note incluyen la cuota de admisión cobrada
por las instituciones el primer ario (2.267 Spur
término medio en las instituciones públicas, 2.089 $
estas privadas) ni la tasa de subscripción para utilinr
servicios (una media de 1.510 $) en las instituciones
privadas.

Luxemburgo m 111 m es es in
México 66 a 34 es a 11.359

1. No se tienen en cuenta las becas / asignaciones que los alumnos pueden recibir
2. Las tasas de matricula cobradas por los programas son las mismas en las instituciones públicas que en las privadas, pero la distribución de los
alumnos difiere entre ambas instituciones y explica que la media ponderada no sea la misma.
3. Media ponderada para toda la educación terciaria.
Fuente.. OCDE. Para ver notas, conslte Anexo 3 (ivivw.oecd.org leduleag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar dejas datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink eV.I1 http //clx.doi.org/10.1787/068348603526
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Tabla B5. la. (continuación)

Tasas medias anuales de matricula cobradas por instituciones educativas terciarias de tipo A'
a estudiantes nacionales (año académico 2004-2005)

En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por tipo de instituciones, sobre la base de estudiantes a tiempo completo

I .as cantidades sle las tasas de matriculaciOn y las proporciones asociadas sie estudiantes deben interpretarse con cautela, puesto
que son el resultado (le la media ponderada de los principales programas terciarios de tipo A y no cubren todas las instituciones educativas.

Sin embargo, las cifras presentaslas pueden considerarse buenas aproximacione, y muestran la diferencia entre paises en las tasas
' de matriculas-Mis csibradas por las principales instituciones educatiN as n para la mayoría de los estudiantes.

Porcentaje de estudiantes
a tiempo completo
matriculados en:

Tasas medias
en $ cobradas
(a estudiantes
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por las instituciones
a tiempo completo)
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(1 ) (2) (3) (4) ligg: 1	 (6) ir (7)	 INIM
Noruega 87 13 a Sin tasas De 4-.800

a 5.800
a

Nueva Zelanda' 98 2 ni 1.764 x(4) x(4)

Países Bajos a 100 a a 1.646

Polonia 87 a 13 Sin tasas a 2.710

Portugal m m m m m m

Reino Unido a 100 n a 1.859 1.737

República
Checa

93 a 7 Sin tasas a 3.145 La tasa media de matrícula en instituciones públicas es
insignificante, ya que las tasas de matrícula solo las pagan
los alumnos que estudian largo tiempo
(I año más de la duración estándar del programa):
el 4% de los alumnos aproximadamente.

República m m os 111 M M

Eslovaca

Suecia 93 7 n Sin tasas Sin tasas m No se incluyen las cuosas obligatorias de socio
para las asociaciones dc alumnos.

Suiza m m m m m m

Turquía 92 a 8 276 a 14.430. En las instituciones públicas, solo niveles

(9.020 de subgraduado y master.

a 20.445]

Brasil m m m m m m

Chile m os Ill M M M

Eslovenia m m m m m m

Estonia a 86 14 a De 2.190 De 1.190
a 4.660 09.765

Federación Rusa m m m m m m

Israel a 87 13 a De 2.658 De 6.502 Las tasas de matricula cobradas por las instituciones

a 3.452 a 8.359 son más elevadas para los programas de segundo
grado que para los del primero.

1.Note tienen en cuenta las becas / asignaciones que los alumnos pueden recibir.

2. Las tasas de matricula cobradas por los programas son las mismas en las instituciones públicas que en las privadas, pero la distribución de los

alumnos difiere entre ambas instituciones y explica que la media ponderada no trola misma.

3. Media ponderada para toda la educación terciaria.

Fuente: OCDE. Para ver notas, conslte Anexo 3 (www.oecd.org /edu leag2007).

Para obtener más InlOrmacmin acerca deis, símbolos unlmados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink 8t4	 http://dx.doi.org/10.1787/068348603526
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Tabla B5. 1 b.
Distribución de la ayuda financiera a los alumnos de educación terciaria de tipo A

(año académico 2004-2005)

Bs

E

Distribución de la acuda
financiera a alumnos:

Porcentaje de alumnos
que Criterios de idoneidad para beneficiarse de becas/asignaciones
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7

„

so

n

rn

m

41

n

in

a

n

rn

m

M

rn

n

a

ni

rn

100

r„

15

n

rn

I„

5

80

rn

88

rn

m

19

66

17

43

70

in

rn

1„

42

61

75

m

90

n

m

4

75

rn

M

Nunca

Siempre

A menudo

A menudo

Nunca

m

Siempre

Siempre

A crees

Siempre

Siempre

m

M

M

Nunca

Siempre

A veces

m

Siempre

Siempre

A menudo

A menudo

A menudo

m

M

Siempre

Siempre

A veces

Siempre

A menudo

m

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

m

M

M

Nunca

Siempre

A veces

m
Nunca

Siempre

A veces

Siempre

A menudo

rn

M

Siempre

A menudo

para los padres,
nunca para
la pareja

A menudo -
a veces

Siempre

Corrientemente
- a VeCeS

m

Nunca

Siempre

Siempre

Nunca-
a ceces

Siempre

m

IT1

M

Nunca

A veces

m
A menudo-
Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

A menudo

m

m

Edad del alumno

Número de personas dependientes

Méritos académicos

m

a

Edad del alumno, residencia

(independiente/ con un padre)

Edad del alumno

m

m

M

Nunca

Edad del alumno

Obtención de determinado nivel
de educación

m

Obtención de becas por logros
de aprendizaje

ni

1. Posibles respuestas: Nunca (<5%), A veces (de 5 a <40%), Corrientemente (de 40 a <60%), A menudo (de 60 to <95%), Siempre

(95%o más).
2. Progreso en los estudios se refiere a las condiciones que llevan a limitar la duración de los estudios hasta la graduación o a asegurar que los

alumnos alcancen un nivel mínimo.
3. No se incluyen alumnos extranjeros.
4. Distribución de alumnos en toda la educación terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ivimoecd.orgleduleag2007).
Para obtener más información acerca dolo, símbolos utilizados en lugar del,, datos quejaban, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068348603526
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Otros criterios'

(8) 4111

Distribución de la ayuda
financiera a alumnos:

Porcentaje de alumnos
que Criterios de idoneidad para beneficiarse de becas /asignaciones

(1) (2) (3) (4) (5)
'A Reino Unido rn

República 79 21 A menudo

Checa

República rn

Eslovaca

Suecia' 20 80 Siempre

Suiza

Turquía 88 6 3 3 Siempre

4	 Brasil
:1	 Chile rn

62	 Eslovenia

Estonia

Federación rri

Siempre

Rusa

Israel

e

rn

Nunca Nunca a

".©

ó

(6)

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre (progreso en los estudios
y cuánto tiempo recibió ayudas
el alumno anteriormente,
periodo máximo de 12 semestres).

Siempre [dependiendo de los logros del
alumno (25%) y del estatus social (2P%)1.
Si el alumno nc; tiene un buen rendimiento
(este concepto difiere entre instituciones
terciarias), pierde el derecho a beneficiarse
de becas

,
1 .2A R

	

t.	
2t.'óra":

Zuuts

	

5	 o ‘gA

91;

5

siempre

Nunca

Nunca

Siempre

¿Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? — INDICADOR B5	 CAPÍTULO B

Tabla BS. lb. (continuación)

Distribución de la ayuda financiera a los alumnos de educación terciaria de tipo A
(año académico 2004-2005)

1. Posibles respuestas: Nunca (<5%), A veces (de 5 a <40%), Corrientemente (de 40 a <60%), A menudo (de 60 to <95%), Siempre

(95%u más).
2. Progreso en los estudios se refiere a las condiciones que llevan a limitar la duración de los estudios hasta la graduación o a asegurar que los

alumnos alcancen un nivel mínimo.
3. Note incluyen alumnos extranjeros.
4. Distribución de alumnos en toda la educación terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (alrír.oerd.orgiedu/eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector.

StatLink 55g	 http://dx.doi.org/10.17871068348603526
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Cantidad
bruta

anual del
préstamo

disponible
para cada
estudiante

(en 5

A uda mediante tipo reducido de interés

CAPÍTULO B	 RECUR.SOS FINANCIEROS s HUMANOS INVERTIPOS EN EPUCACION

Bs

Tabla B5.1c.

Ayuda financiera a través de préstamos públicos a los alumnos de educación terciaria de tipo A
(arlo académico 2004-2005)

Alumnos nacionales, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Año de la
creación

del Proporción
sistema de , de alumnos
préstamos que recibe
públicos un préstamo
en el país	 (en %)

(2)
Australia. 1,67	 79 3.450 Ningún tipotipo de interés nominal Ningún tipo de interés real (2,4%)
Bélgica (F1.)2 1/3 del tipo de interés

lo soportan los alumnos (2%)
1/3 del tipo de interés lo soportan

los alumnos (2%)

r;	 Bélgica (Er.)' 1983 1.380 4,0% 4,0%

j. Canadá' 1964 3.970 Ningún tipo
de interés nominal

Tipo de interés pagado por los alumnos
(6,7%)

Dinamarca' 1970 42 2.500 4,0% Tipo flexible fijado por el Banco Central
más 1 punto porcentual

Estados Unidos 1970s 38 6.430 5% (interés subvencionado
para alumnos con bajos ingresos)

5% (interés sulnencionado
para alumnos con bajos ingresos)

Finlandia' 1969 26 Hasta 2.710 1,0% Tipo de interés convenido con el banco
al ario privado; interés subvencionado para

alumnos con bajos ingresos

Hungría= 2001 1.717 11,95% 11.95%

Islandia 58 6.950 Ningún tipo
de interés nominal

1,0%

japón6 1943 24 5.950 Máximo del 3 ./o, el resto
lo paga el gobierno

Coste del empréstito del gobierno
(máximo 3%)

México' 1970 Máximo
10.480

Noruega 100 Máximo Ningún tipo de interés nominal Coste del empréstito del gobierno
8.960

Nuesa Zelanda 1992 4.320 Ningún tipo
de interés nominal

Coste del empréstito del gobierno
(max. 7%)

Países Bajos 1986 28 5.730 Coste del empréstito
del gobierno (3,055/o),

pero reembolso aplazado
hasta el fin de los estudios

Coste del empréstito del gobierno
(3,05%)

Polonia' 1998 26 Máximo Ningún tipo de interés nominal Coste del empréstito del gobierno
3.250 (2,85 a 4,2%)

Reino Unido' 1990 5.480 Ningún tipo de interés real Ningún tipo de interés real
(2,6%) (2,6%)

Suecia 1965 80 4.940 2,80% 2,80%

Turquía 1961 91 1.800

-9	 Estonia' 1995 2.260 S °A, el resto lo paga
el gobierno

5 'Yo, el resto lo paga
el gobierno

1. Incluidos paises de la Commonwealth.
2. Préstamo avalado por el gobierno más bien que préstamo público.
3. Préstamo hecho a los padres del alumno, y solo los padres tienen que reembolsarlo.

4. Préstamos fuera de Quebec. En Quebec solo hay prestamos privados avalados por el gobierno.

5. La proporción de alumnos se refiere a toda la educación terciaria. La cantidad media del préstamo incluye a alumnos extranjeros.

6. Cantidad media del préstamo para alumnos del programa de primera cualificación del nivel CINE SA.
7. Cantidad media del préstamo para alumnos de educación terciaria.
8. Cantidad anual bruta del préstamo para alumnos en Inglaterra.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ivivw.oecd.org/edu/eag2007).
Para obtener más Información acerca de los símbolos utili7ados co lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068348603526
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¡Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? — INDICADOR B5	 CAPÍTULO B

Tabla BS .1c. (continuación)
Ayuda financiera a través de préstamos públicos a los alumnos de educación terciaria de tipo A

(año académico 2004-2005)
Alumnos nacionales, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Reembolso Deuda en la

e

graduación

._	 .,  ..
'
• 9.5	 E

E	 ---

r..:	 o :2
c 1	 '' ...-. ..c t 1 .>"5 ,..g-11 e

,:: 7.:	 1+,Sistema E g a)
de reembolso	 := 7e .E

:P. *r..2	 e
11	 ti 11 ' Id
N' 	 ä c
n ^c	 ee 21.,

.2E E.,J ....ú .
g	 .7z'	 1;	 =

:-J	 7, -0 ,:l.'.,

UtiT
2 ... c 1
2.'.1	 8 .2..

In c
,:.

..	 ..... --,

Australia' Contingente sie ingresos 25.750 m m 67% (graduados
nacionales)

m

Bélgica (FL) 2 „I „I Ill „I M M

Bélgica (Fr.) 3 Sistema hipoteca 5 250 a a

Canadá 4 Sistema hipoteca - 10 950 m m

Dinamarca s Sistema hipoteca 10-15 830 49 10.430

Estados Unidos Sistema hipoteca 10 m 65 19.400

Finlandia2 Sistema hipoteca m 1.330 39 6.160

Hungria 2 Sistema hipoteca m 640 m „I

Islandia Parte fija v parte
contingente de ingresos

22 3,75%
de los ingresos

m m

Japón" Sistema hipoteca . 15 1.270 m m

México' III M III Ill M „I

Noruega m 20 m m 20.290

Nueva Zelantla Contingente de ingresos 10.990 6,7 10% de los ingresos
superiores al umbral

de ingresos

57%
(graduados
nacionales)

15.320

Paises Bajos Contingente de ingresos 17.490 15 m m 12.270

Polonia 2 Sistema hipoteca - m (el doble
del periodo

de prestación)

1.950
(+intereses)

1 1 3.250-19.510

Reino Unido. Contingente de ingresos 24.240 „I 9% de los ingresos
superiores al umbral

de ingresos

79% de alumnos
idóneos

14.220

Suecia Contingente de ingresos 4.290 25 860 83 20.590

Turquía Sistema hipoteca 1-2 1.780 20 3.560

Estonia 2 Sistema hipoteca a 7-8 m m rn

1. Incluidos países de la Commonwealth.
2. Préstamo avalado por el gobierno más bien que préstamo público.

3. Préstamo hecho a los padres del alumno, y solo los padres tienen que reembolsarlo.

4. Préstamos fuera de Quebec. En Quebec solo hay préstamos privados avalados por el gobierno.

5. La proporción de alumnos se refiere a toda la educación terciaria. La cantidad media del préstamo incluye a alumnos extranjeros.

6. Cantidad media del préstamo para alumnos del programa de primera cualificación del nivel CINE 5A.

7. Cantidad media del préstamo para alumnos de educación terciaria.

8. Cantidad anual bruta del préstamo para alumnos en Inglaterra.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (srsrsroeod.oeg/edu/eag2007).
Para obtener rnä, informaclón acercado los símbolos utilizados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guía del lector.

StatLink =egJn1 http: //dx.doi.org/10.1787/068348603526
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Ayudas públicas para educación a entidades privadas

Ayuda financiera a los alumnos

(5) (6) (7) (8)
x(4) 17,9 0,21

1,2 32,7 0,37

1,7 19,8 0,28

4,3 15,7 0,20

1,0 0,1 17,7 0,11

30,3 0,76

2,3 7,8 0,08

20,7 0,27

0,5 17,2 0,36

2,4 7,9 0,10

a 5,2 0,06

15,8 0,16

4,5 14,8 0,16

22,2 0,31

5,5 16,7 0,13

18,2 0,12

1,1 6,1 0,06

40,8 0,99

/11 a 42,3 0,64

1,3 27,0 0,37

1,5 1,9 0,02

5,4 0,05

x(4) 23,9 0,24

5,8 0,05

a 10,7 0,11

a 28,2 0,59

11,9 14,0 0,23

19,3	 0,22

1,6	 0,7 18,1	 0,26

0,9 12,1 0,09

10,6 34,8 0,17

23,7 0,32

9,6 11,7	 0,13

Ayudas para
educación
a entidades

privadas
como

porcentaje
Total	 del PIB

Gasto
público

directo en
instituciones

(1)

"2

(2)

e
;e:	 2

E7=.
3	 3
E:t

(3) (4)

2 Alemania 82,1 14,1 3,8 17,9

Australia 67,3 14,6 18,1 32,7

2=	 Austria 80,2 18,1 18,1

E Bélgica

j. Canadá

84,3 15,7 15,7

Corea 82,3 1,6 15,9 17,5

Dinamarca 69,7 25,2 5,1 30,3

España 92,2 7,8 7,8

Estados Unidos 79,3 15,4 5,3 20,7

Finlandia 82,8 16,7 16,7

Francia 92,1 7,9 7,9

Grecia 94,8 5,2 5,2

Hungría 84,2 15,8 15,8

Irlanda 85,2 14,8 14,8

Islandia. 77,8 22,2 22,2

Italia 83,3 16,7 16,7

Japón. 81,8 1,0 17,2 18,2

Luxemburgo ni

México 93,9 3,5 2,6 6,1

Noruega 59,2 11,0 29,8 40,8

Nueva Zelanda 57,7 12,7 29,6 42,3

Países Bajos 73,0 12,2 14,9 27,0

Polonia2 98,1 0,4 0,4

Portugal 94,6 5,4 5,4

Reino Unido 76,1 0,2 23,7 23,9

República Checa 94,2 5,8 5,8

República Eslovaca. 89,3 9,2 1,5 10,7

Suecia	 71,8 10,5 17,6 28,2

Suiza'	 86,0 2,0 0,2 2,2

Turquía	 80,7	 7,9	 16,3	 19,3

Media OCDE	 1111,	 81,9	 9,9	 8,6	 17,5

00	 Brasil"2	 87,9 6,7 4,5	 11,2

Chile'	 65,2 13,8 21,0	 34,8

Eslovenia	 76,3 23,7 n	 23,7

Estonia2	 100,0

Federación Rusa2

Israel	 88.3 9,6 2,2	 11,7

Transferencias
y pagos a otras

entidades
privadas

CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANC.IEROS 1' HUMANOS INVERTIDOS EN EDUCACIÓN

Bs

Tabla B5.2.

Ayudas públicas a familias y a otras entidades privadas como porcentaje del gasto público total
en educación y del PIB, en educación terciaria (2004)

Gasto público directo en instituciones educativas y ayudas a familias y a otras entidades privadas

1. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «so en Tabla 131.12 para más información.

2. Solo instituciones públicas.
3. Año de referencia 2005.
Fuente, OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (vvity.oecd.orgiedu/eag2007).

Para obtener más información acerca de los símbolos utiltrados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068348603526
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INDICADOR B6

¿EN QUÉ SERVICIOS Y RECURSOS SE GASTA
EL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN?

El Indicador B6 compara en diferentes países de la OCDE el gasto corriente y el gasto
de capital, y la distribución del gasto corriente por categoría de recursos. Este gasto
está influido en gran parte por la retribución de los profesores (Indicador D3), los sis-
temas de pensiones, la distribución de edad de los profesores, la cantidad de personal
no docente empleada en educación (Indicador D2 en Panorama de la Educación 2005)

v la necesidad de construir nuevos edificios debido al aumento de las matriculaciones.
También compara cómo se distribuye el gasto de los países de la OCDE entre las dife-
rentes funciones de las instituciones educativas.

Resultados clave

Gráfico B6. 1. Distribución del gasto corriente en instituciones educativas
en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (2004)

El gráfico muestra la distribución del gasto corriente en instituciones educativas por categoría
de recursos. El gasto en educación puede dividirse en gasto corriente y gasto de capital.

Dentro del gasto corriente, puede distinguirse también entre categorías de recursos comparados
con otras partidas y categorías de servicios tales como gastos de enseñanza comparados

con servicios complementarios o de I+D. La mayor partida del gasto corriente,
la retribución de los profesores, se analiza en profundidad en el indicador D3.

3 Retribución de todo el personal	 • Otros gastos corrientes

En el conjunto de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, el gasto corriente
representa como media el 91% del gasto total en los países de la OCDE. En todos menos cuatro
de los países de la OCDE y economías asociadas, el 70% o más del gasto corriente en educación
primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria se destina a retribuciones del personal.

./0 del gasto corriente
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1 . Solo instituciones públicas.
2. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla Bl.la para más
información.
3.Año de referencia 2005.
Los países están clasificados en orden descendente de la proporción de retribución de todo el personal en el gasto
corriente de educación primaria, secundaria y postsecunclaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B6.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.org / edu / eaA 2007).
StatLink effle http://dx.doi.org/10.1787/068352246561
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INDICADOR B6

Otros puntos destacables de este indicador

• Los países de la OCDE invierten, como media, el 34% del gasto corriente en educa-
ción terciaria en partidas distintas a la retribución del personal docente. Esto se debe
al coste más elevado de las instalaciones y equipamiento en la educación superior.

• Como media, los países de la OCDE invierten un 0,2% de su PIB en ayudas a los
servicios complementarios ofrecidos por las instituciones de primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria. Esto supone un 6% del gasto total. En los niveles más
altos, Finlandia, Francia, República Eslovaca y Suecia asignan alrededor del 10%

o más del gasto total en instituciones educativas como porcentaje del PIB a servicios
complementarios.

• Un rasgo distintivo de las instituciones de educación terciaria es el elevado gasto en
I+D, que representa como media más del 25 'Yo del gasto en este nivel educativo. El
hecho de que algunos países destinen un presupuesto notablemente mayor que otros
a esta partida explica la importante variación entre países en cuanto a su gasto glo-
bal en educación terciaria. Las grandes diferencias en la prioridad que los países de
la OCDE conceden al capítulo de investigación y desarrollo en educación terciaria
también contribuye a esta variación.

• La remuneración del personal docente no representa una parte tan importante del
gasto en instituciones terciarias como en otros niveles educativos, debido al mayor
coste de instalaciones y equipamiento, así como a la necesidad de construir nuevos
edificios debido al aumento de las matriculaciones.
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CAPÍTULO B	 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERTIDOS EN EDUCACIÓN

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

El modo en que se distribuye el gasto entre diferentes categorías puede influir sobre la calidad de los

B6 servicios (por ejemplo, la retribución de los profesores), sobre las condiciones de las instalaciones
educativas (por ejemplo, el mantenimiento de los centros educativos) y sobre la capacidad del siste-
ma educativo para adaptarse a cambios demográficos y tendencias de matriculación (por ejemplo, la
construcción de nuevos centros educativos).

Las comparaciones sobre la manera en la que los países de la OCDE distribuyen el gasto en educación
entre las diferentes categorías de recursos también pueden proporcionar alguna información sobre
las diferencias en la organización y funcionamiento de las instituciones educativas. Las decisiones del
sistema sobre el reparto de recursos —tanto presupuestarios como estructurales— tienen su reflejo
final en las aulas y afectan a la naturaleza de la docencia y a las condiciones en que se imparte.

Este indicador también compara cómo se distribuye el gasto entre las diferentes funciones de las
instituciones educativas. Las instituciones educativas ofrecen una gama de servicios educativos adi-
cionales a los de enseñanza. En la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria,
las instituciones pueden ofrecer servicios de comedor, transporte escolar gratuito e internados. En
educación terciaria, las instituciones pueden ofrecer alojamiento y suelen realizar una amplia gama
de actividades de investigación.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador desglosa el coste en educación en gasto corriente y de capital y lo reparte según las
tres funciones que generalmente realizan las instituciones educativas. Incluye los gastos directamente
imputables a la docencia, tales como retribución del profesorado y compra de material escolar, y
los gastos indirectos, como gastos administrativos, servicios de apoyo pedagógico, formación del
profesorado, asesoría de alumnos, y la construcción y/o provisión de instalaciones escolares. Tam-
bién incluye el gasto en servicios complementarios tales como servicios de asistencia al alumnado

proporcionados por las instituciones educativas. Por último, incluye el gasto destinado a actividades
de investigación y desarrollo (I+D) que se llevan a cabo en las instituciones de educación terciaria,
ya sea como actividades de I+D financiadas por separado o bien como la proporción de salarios y
gasto corriente de los presupuestos generales de educación que se dedica a las actividades de I+D

del personal.

Este indicador no incluye el gasto público y privado en I+D fuera de las instituciones educativas,
tales como el gasto en I+D de las empresas. Los Principales indicadores de Ciencia y Tecnología de la
OCDE (OCDE 2006) ofrecen una revisión comparativa del gasto en I+D en sectores no educati-
vos. El gasto en servicios de asistencia a los alumnos por las instituciones educativas solo incluye
las ayudas públicas a dichos servicios. En este indicador tampoco se incluye el gasto de los alum-
nos y sus familias en servicios proporcionados por instituciones con un criterio de financiación
autónoma.

Gasto en enseñanza, I+D y servicios complementarios

En los niveles inferiores a la educación terciaria, el gasto predominante es el destinado a los servi-
cios educativos básicos. En educación terciaria, son otros servicios —especialmente los relacionados
con las actividades de I+D— los que suponen un porcentaje significativo del gasto educativo. Las
diferencias observadas entre los distintos países de la OCDE con respecto al gasto en actividades
de I+D pueden explicar en gran parte las diferencias en el gasto global en educación por alumno
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Gráfico B6.2. Gasto en servicios educativos básicos, en I + D y en servicios complementarios
en instituciones de educación terciaria, como porcentaje del PIB (2004)

O Investigaión y desarrollo (I+D)

• Servicios complementarios (transporte, comida, alojamiento porporcionado por instituciones)
O Servicios educativos básicos

• Gasto total en instituciones educativas
Vo del PIB

•Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla Bl.la para más información.
2. Gasto total en educación terciaria, incluyendo el gasto en investigación y desarrollo (I + D).

3.Año de referencia 2005.
4. Gasto total en educación terciaria, excluyendo el gasto en investigación y desarrollo (I + D).
Los países están clasificados en orden descendente del gasto total en instituciones educativas de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B6.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / ea,q2007).

StatLink eügPe http://dx.doi.org/10.1787/068352246561

en educación terciaria (Gráfico B6.2). Así, el elevado volumen de gasto en I+D en instituciones de

educación terciaria en Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países

Bajos, Suecia y Suiza, y la economía asociada Israel (entre 0,4 y O,9 5/o del PIB), por ejemplo, implica

que el gasto en educación por alumno en estos países de la OCDE sería considerablemente inferior

si se excluyera el componente de I+D (véase Tabla B1.1b).

Servicios de asistencia al alumno

Los servicios de asistencia al alumno (así como los servicios destinados a la población en general en

algunos casos) forman parte esencial de los centros educativos y universidades de muchos países de

la OCDE. Los países financian estos servicios complementarios mediante diferentes combinaciones

de gasto público, ayudas públicas y contribuciones realizadas por los alumnos y sus familias.

Como media, los países de la OCDE invierten un 0,2% de su PIB en ayudas a los servicios comple-

mentarios ofrecidos por las instituciones de primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Esto

supone un 6% del gasto total en estas instituciones. En los niveles más altos, Finlandia, Francia, Re-
pública Eslovaca y Suecia asignan alrededor del 10% o más del gasto total en instituciones educativas

como porcentaje del PIB a servicios complementarios (Tabla B6.1).

En educación terciaria, es más frecuente que los servicios complementarios se financien de manera
autónoma. Como media, el gasto en ayudas para servicios complementarios en la educación terciaria

representa menos del 0,1 % del PIB y supone el 0,2% en Estados Unidos (Tabla B6.1).
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B6

Gasto corriente y de capital y distribución del gasto corriente por categorías

de recursos

El gasto en educación puede dividirse primeramente en gasto corriente y gasto de capital. El gasto
de capital comprende el gasto en bienes que duran más de un ario e incluye el gasto en construcción,
obras y reparaciones importantes de edificios. El gasto corriente comprende gasto en recursos nece-
sarios anualmente para las actividades de los centros educativos.
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Gráfico B6.3. Distribución del gasto corriente y del gasto de capital
en instituciones educativas (2004)

Por categoría de recursos y nivel de educación 
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1. Solo instituciones públicas.
2. Año de referencia 2005.
3. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla Bl. la para más información.
Los países están clasificados en orden descendente del gasto total en instituciones educativas de educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B6.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2007).
StatLink Wffie http://dx.doi.org/10.1787/068352246561
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La educación se presta principalmente en centros escolares y universitarios. La importancia de
los recursos humanos en la educación explica la gran proporción del gasto corriente dentro del
gasto total en educación. En el conjunto de educación primaria, secundaria y postsecundaria no
terciaria, el gasto corriente representa casi el 91 % del gasto total medio en todos los países de
la OCDE.

Existe una variación notable entre los países de la OCDE con relación a las proporciones relativas
del gasto corriente y de capital: en el conjunto de la educación primaria, secundaria y postse-

cundaria no terciaria, la proporción del gasto corriente oscila entre menos del 82 % en Corea,
Luxemburgo y Turquía y el 97% o más en Bélgica, México y Portugal, y la economía asociada Chile
(Gráfico B6.3).

Proporción del gasto corriente asignado a la retribución de profesores

y resto de empleados

El gasto corriente puede subdividirse además en tres amplias categorías funcionales: remu-
neración de profesores, remuneración del resto de empleados y otros gastos corrientes (por
ejemplo, materiales y suministros didácticos, mantenimiento de edificios, comidas de los alum-
nos y alquiler de instalaciones escolares). El importe asignado a cada una de estas categorías
funcionales depende en parte de los cambios actuales y previstos de la matriculación, de las
retribuciones del personal educativo y de los gastos de mantenimiento y construcción de insta-
laciones educativas.

La remuneración de los profesores y del resto de los empleados en educación representa la mayor
proporción de gasto corriente en todos los países de la OCDE. Como media en los países de la
OCDE, el gasto de retribución del personal de educación representa el 80% del gasto corriente en
el conjunto de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. En todos los países de
la OCDE, excepto en Finlandia, Reino Unido, República Checa y República Eslovaca, el 70% o más
del gasto corriente en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria se destina a la
remuneración del personal. La proporción destinada a salarios del personal educativo representa el
90% o más en Grecia, México y Portugal (Gráfico B6.1).

Los países de la OCDE con presupuestos educativos relativamente bajos (por ejemplo, México, Por-
tugal y Turquía) tienden a dedicar una mayor proporción del gasto corriente a la retribución del per-
sonal y un porcentaje menor a los servicios subcontratados, como servicios de apoyo (por ejemplo,
mantenimiento de edificios escolares), servicios complementarios (por ejemplo, comedor escolar)
y alquiler de edificios escolares y otras instalaciones.

En Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y la economía asociada Eslovenia, más del

20% del gasto corriente en el conjunto de educación primaria, secundaria y postsecundaria no ter-
ciaria se destina a la retribución del personal no docente, mientras que en Austria, Corea e Irlanda, y
la economía asociada Chile, esta cifra es del 10% o menos. Estas diferencias reflejan probablemente
el grado de especialización del personal educativo en actividades no docentes como directores de
estudios, asesores, conductores de autobús, enfermeros, conserjes y personal de mantenimiento
(Tabla B6.2).

Como media en los países de la OCDE, el 34% del gasto corriente en educación terciaria se destina
a partidas distintas a la retribución del personal de educación. Esto se explica por el coste más eleva-
do de las instalaciones y equipamiento en la educación superior (Tabla B6.2).
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Proporción de gastos de capital

En la educación terciaria, la proporción del gasto total invertida en gastos de capital es más ele-
vada que en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (10,7 frente a 9,0 %),
generalmente por la utilización de instalaciones docentes más diversificadas y modernas. En 13
de los 31 países de la OCDE y economías asociadas de los que se dispone de datos, la proporción
destinada a gastos de capital en educación terciaria es del 10% o más y en Corea, España, Grecia
y Turquía es superior al 17% (Gráfico B6.3).

Las variaciones explican probablemente las diferencias de organización de la educación terciaria en
cada país de la OCDE, así como la necesidad de construir nuevos edificios debido al incremento de
matriculaciones.

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2004 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre
educación UOE, realizada por la OCDE en 2006 (para más detalles, véase el Anexo 3 en www. oecd

org /edu / eag 2007).

La distinción entre gasto corriente y de capital se ha tomado de la definición estándar usada en la con-
tabilidad nacional. El gasto corriente se refiere a los gastos en bienes y servicios consumidos en el año
actual, que deben efectuarse de manera periódica con el fin de asegurar la prestación de los servicios
educativos. El gasto de capital se refiere a activos que duran más de un ario, incluyendo el gasto en
construcción, obras y reparaciones importantes de edificios y equipamiento nuevo o de reemplazo.
El gasto de capital al que se refiere el indicador representa el valor del capital educativo adquirido
o creado durante al ario considerado —es decir, el valor del capital generado— con independencia de
si dicho gasto ha sido financiado mediante ingresos corrientes o préstamos. Ni el gasto corriente ni
el gasto de capital incluyen la amortización de la deuda.

Los cálculos abarcan el gasto realizado por instituciones públicas o, si hay datos disponibles, por las
instituciones públicas y privadas en su conjunto.

El gasto corriente sin contar la retribución del personal incluye el gasto en servicios subcontrata-
dos, tales como servicios de apoyo (por ejemplo, mantenimiento de edificios escolares), servicios
complementarios (por ejemplo, comedor escolar) y alquiler de edificios escolares y otras instalacio-
nes. Estos servicios los proporcionan proveedores externos, a diferencia de los servicios ofrecidos
por las autoridades educativas o por las mismas instituciones educativas por medio de su propio
personal.

El gasto en I+D incluye el gasto total en investigación realizada en universidades y otras instituciones
de educación terciaria, con independencia de si se financia a través del presupuesto general institu-
cional o mediante otras ayudas o contratos con patrocinadores públicos o privados. La clasificación
del gasto se basa en datos recogidos en las instituciones que llevan a cabo actividades de I+D y no en
las fuentes de financiación.

Los servicios complementarios son los proporcionados por las instituciones educativas que son
suplementarios a la misión educativa principal. Los dos componentes principales de los servicios
complementarios son los servicios de asistencia a los alumnos y los servicios para la población
en general. En la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, los servicios de
asistencia a los alumnos incluyen comedor, servicios sanitarios escolares y transporte escolar. En
educación terciaria, incluyen residencias de estudiantes, comedores y asistencia sanitaria. Los ser-
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vicios ofrecidos a la población en general son museos, programas de radio y televisión, deportes
y programas de ocio y culturales. Se excluye el gasto en servicios complementarios, comprendidas
las contribuciones de los alumnos o sus familias. 	

B6
Los servicios educativos básicos se calculan restando del gasto total en educación el gasto en I+D

y servicios complementarios.

Nótese que los datos que aparecen en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre
comparables con los de esta edición de 2007 debido a cambios en las definiciones y en el alcance de
los datos resultantes del estudio comparativo del gasto de la OCDE (más detalles acerca de estos
cambios en el Anexo 3 en www.oecd.org / edu / eag2007).
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Tabla B6.1.

Gasto en instituciones educativas por categoría de servicio corno porcentaje del PIB (2004)
Gasto en servicios educativos, en I+D y en servicios complementarios en instituciones educativas y gasto privado para adquisición,

fuera de las instituciones educativas, de bienes asociados a la educación

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

Gasto en instituciones
educativas Gasto en instituciones educativas

=
-1 3

le
Pagos 5 Pagos

. 2 	 9-re	 ÷: •-•
privados

para bienes
. 5	.2	 0.
E	 5-8-

-o

's
privados

para bienes

u u y servicios  7917T22 y servicios

E = adquiridos
fuera de las

.i e,	 ä .-, 7, •11 . 0
,.25...ie z., 	 ..,2, 	2 .

2 _
adquiridos
fuera de las

t.	 e	 ;	 E	 - instituciones  1T ..,,	 E	 . u 2 instituciones 
educativas 3	 :...t .•...	 3	 I.. g - 4 educativas

(2) o	 (6)	 ar. '• (9)
Alemania 3,38 0,08 3,45 0,19 0,65	 0,05 0,41 1,11 0,04
Australia 3,99 0,17 4,16 0,13 1,12	 0,08 0,43 1,63 0,15
Austria 3,57 0,18 3,75 m 0,83	 0,01 0,38 1,22 ni
Bélgica 3,97 0,16 4,13 0,13 0,80	 0,03 0,41 1,24 0,17
Canadá m m m m m	 M ITI M M

Corea 4,04 0,37 4,41 m 2,03	 0,02 0,30 2,35 m
Dinamarca' x(3) x(3) 4,33 0,64 1,35	 a 0,46 1,81 0,76
España 2,88 0,10 2,98 ni 0,86	 m 0,32 1,18 m
Estados Unidos 3,77 0,31 4,08 a 2,34	 0,23 0,34 2,91 a

Finlandia 3,51 0,41 3,92 m 1,10	 n 0,68 1,78 m
Francia 3,58 0,51 4,09 0,20 0,86	 0,07 0,42 1,35 0,08
Grecia' 2,19 0,03 2,22 0,85 0,82	 0,09 0,21 1,12 0,05
Hungría = 3,13 0,32 3,45 ni 0,82	 0,04 0,22 1,08 ni

Irlanda 3,34 0,07 3,42 m 0,86	 x(8) 0,32 1,18 in

Islandia' x(3) x(3) 5,41 m x(8)	 x(8) x(8) 1,21 m
Italia 2 3,30 0,13 3,44 0,41 0,55	 0,04 0,36 0,94 0,14
Japón' x(3) x(3) 2,93 0,79 x(8)	 x(8) x(8) 1,30 0,04
Luxemburgo h= x(3) x(3) 3,85 ni m	 m 111 III m
México 4,27 m 4,27 0,23 1,07	 m 0,21 1,28 0,06
Noruega x(3) x(3) 4,22 m 1,00	 n 0,44 1,44 m
Nueva Zelanda x(3) x(3) 5,01 0,00 1,34	 x(8) 0,10 1,44
Países Bajos 3,39 0,04 3,42 0,19 0,79	 n 0,48 1,27 0,07
Polonia = 3,68 0,11 3,79 0,20 1,37	 n 0,18 1,55 0,06
Portugal = 3,80 0,03 3,82 0,06 x(8)	 x(8) x(8) 1,01 m
Reino Unido 4,21 0,22 4,44 ni 0,85	 m 0,26 1,12 0,17
República Checa 3,02 0,16 3,19 0,12 0,87	 0,04 0,16 1,07 0,11
República Eslovaca i 2,50 0,52 3,02 0,73 0,80	 0,20 0,10 1,10 0,27
Suecia 4,03 0,43 4,46 111 0,90	 n 0,85 1,76	 m
Suiza = x(3) x(3) 4,51 m 0,93	 x(8) 0,70 1,63	 ni

Turquía = 2,89 0,19 3,09 0,01 x(8)	 x(8) x(8) 1,01	 n

Media OCDE 3,48 0,22 3,84 0,29 1,4IlligIIIIII 0,36 1,40 1	 0,13

Brasil' , 2 x(3) x(3) 2,85 ni 0,66	 x(5) 0,01 0,67	 m
Chile = 3,69 0,16 3,85 0,03 x(8)	 x(8) x(8) 2,05	 0,01
Eslovenia = 4,12 0,18 4,30 m 1,19	 n 0,20 1,39	 m
Estonia = x(3) x(3) 3,66 ni x(8)	 x(8) n 0,88 m
Federación Rusa = x(3) x(3) 2,01 ni x(8)	 x(8) x(8) 0,65 ni

Israel 4,68 0,02 4,70 0,29 1,48	 0,02 0,43 1,93

1. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código sus en Tab a Bl.la para más información.
2. Solo instituciones públicas.
3. Año de referencia 2005.
Fuente, OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
Para obtener mas mformacón acerca de los símbolos util,zados en lugar dolos datos que faltan, consulte la Guía del lector,
StatLink Magffle http://dx.doi.org/10.1787/068352246561
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Tabla B6.2.
Gasto en instituciones educativas por categoría de recursos y nivel de educación (2004)

Distribución del gasto total y corriente en instituciones educativas defuentes públicas y privadas

Educación primaria, secundaria
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

Porcentaje Porcentaje
de gasto total Porcentaje de gasto corriente de gasto total Porcentaje de gasto corriente
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Alemania 2 93,2 6,8 x(5) x(5) 85,1	 14,9 91,2 8,8 x(11) x(11) 71,0 29,0

Australia 92,1 7,9 60,2 16,8 77,0	 23,0 90,9 9,1 31,8 27,8 59,7 40,3

Austria 95,6 4,4 67,0 10,2 77,2	 22,8 94,5 5,5 43,3 13,9 57,2 42,8

Bélgica 97,8 2,2 70,3 18,3 88,9	 11,1 96,9 3,1 54,0 24,1 78,1 21,9

Canadá M M 111 In MMMMM MM m

Corea 81,5 18,5 66,8 7,9 74,7	 25,3 80,9 19,1 38,2 14,1 52,3 47,7

Dinamarca' 92,9 7,1 52,3 26,3 78,6	 21,4 94,4 5,6 52,1 25,2 77,3 22,7

España 92,2 7,8 70,7 11,4 82,2	 17,8 81,6 18,4 59,1 19,9 79,0 21,0

Estados Unidos 88,9 11,1 55,3 25,7 81,0	 19,0 87,6 12,4 29,7 36,9 66,6 33,4

Finlandia 89,4 10,6 54,4 11,6 66,0	 34,0 94,2 5,8 35,0 28,1 63,1 36,9

Francia 90,4 9,6 57,6 23,1 80,7	 19,3 88,7 11,3 52,7 26,5 79,2 20,8

Grecia' , 2 85,0 15,0 x(5) x(5) 92,7	 7,3 66,7 33,3 x(11) x(11) 40,6 59,4

Hungría2 94,9 5,1 x(5) x(5) 79,1	 20,9 87,3 12,7 x(11) x(11) 69,7 30,3

Irlanda' 92,7 7,3 75,4 8,1 83,6	 16,4 94,7 5,3 49,3 25,1 74,4 25,6

Islandia 89,4 10,6 x(5) x(5) 76,2	 23,8 92,0 8,0 x(11) x(11) 79,4 20,6

Italia' 93,0 7,0 62,5 18,2 80,7	 19,3 88,8 11,2 45,4 21,4 66,8 33,2

Japón . 89,5 10,5 x(5) x(5) 87,4	 12,6 85,0 15,0 x(11) x(11) 61,0 39,0

Luxemburgo . ' 2 80,1 19,9 74,9 11,2 86,2	 13,8 turnesm m m m

México2 96,9 3,1 84,4 10,7 95,0	 5,0 96,9 3,1 60,2 14,8 75,0 25,0

Noruega 87,8 12,2 x(5) x(5) 80,3	 19,7 88,8 11,2 x(11) x(11) 63,7 36,3

Nue. a Zelanda m m m m m	 m m m m mm m

Países Bajos 92,7 7,3 x(5) x(5) 79,1	 20,9 95,3 4,7 x(11) x(11) 74,5 25,5

Polonia= 94,4 5,6 x(5) x(5) 72,2	 27,8 87,6 12,4 x(11) x(11) 62,1 37,9

Portugal 2 97,6 2,4 84,2 11,3 95,5	 4,5 90,2 9,8 x(11) x(11) 73,2 26,8

Reino Unido 91,1 8,9 49,0 20,7 69,7	 30,3 95,0 5,0 32,3 25,7 58,0 42,0

República Checa 91,9 8,1 47,0 14,3 61,3	 38,7 87,3 12,7 30,1 20,9 51,0 49,1

República Eslovaca 1,2 96,0 4,0 50,8 16,3 67,1	 32,9 91,4 8,6 29,0 15,9 44,9 55,1

Suecia 92,8 7,2 52,1 18,5 70,6	 29,4 m m x(11) x(11) 60,1 39,9

Suiza' 90,6 9,4 72,1 13,0 85,1	 14,9 90,7 9,3 40,8 36,6 77,5 22,5

Turgu ia2 77,8 22,2 x(5) x(5) 88,3	 11,7 82,3 17,7 x(11) x(11) 71,5 28,5

Media OCDE 91,0 9,0 63,5 15,5 80,1	 19,9 89,3 10,7 42,7 23,6 66,2 33,8

Brasil .• 2 93,9 6,1 x(5) x(5) 70,5	 29,5 96,7 3,3 x(11) x(11) 74,6 25,4

Chile2,3 97,1 2,9 84,2 4,9 89,1	 10,9 92,1 7,9 x(11) x(11) 64,1 35,9

Eslovenia 2 90,0 10,0 49,6 30,9 80,4	 19,6 90,8 9,2 36,6 34,0 70,5 29,5

Estonia 2 91,0 9,0 m m m	 m 99,5 0,5 m mm m

Federación Rusa m m in m m	 m m m m M M M

Israel 92,7 7,3 x(5) x(5) 77,5	 22,5 91,0 9,0 x(11) x(11) 75,3 24,7

1. Algunos niveles educativos se incluyen en otros. Consulte código «x» en Tabla Bl.la para más información.

2. Solo instuciones públicas.
3. Año de referencia 2005.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (nccsv.orsd.srg/edu/nag2OO7).

Para obtener 111,15 informacuM acerca de los símbolos utilizados en lugar dolor datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink Mire. http: / /cbc. doi org/10 .1787/068352246561
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INDICADOR B7

¿HASTA QUÉ PUNTO SE UTILIZAN LOS RECURSOS
EN EDUCACIÓN DE FORMA EFICAZ?

Este indicador analiza la relación ente los recursos invertidos y los resultados conse-
guidos en educación primaria y en la primera etapa de educación secundaria en todos
los paises de la OCDE, lo que a su vez induce a preguntarse sobre la eficacia de sus
sistemas educativos.

Resultados clave

Gráfico B7. 1. Niveles de eficacia en educación primaria
y primera etapa de secundaria

Este gráfico muestra las posibilidades de que los resultados de aprendizaje mejoren
con los niveles actuales de recursos en la enseñanza primaria y en la primera etapa

de secundaria en el conjunto de los países de la OCDE.

Li Eficacia de las inversiones	 • Eficacia del rendimiento

El gráfico indica que en todos los paises de la OCDE existe la posibilidad de mejorar los resultados
de aprendizaje un 22%, manteniendo los niveles actuales de recursos (eficacia del rendimiento).
La posibilidad de reducir los recursos destinados a educaciónde mantener los niveles actuales
de resultados es algo mayor, un 30% (eficacia de las inversiones).

TosoTmadeeficacia

	

1,0 	

	

0,9 	

	

0,8 	

	

0,7 	

	

0,6 	
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0,3 	

	

0,2 	

	

0,1 	

	

0,0 	
N vel total	 Colegios	 Colegios privados	 Colegios privados
de eficacia	 públicos	 dependientes	 independientes

del gobierno

Fuente: OCDE. Tabla B7.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/ea2007) .

statLink %—g or http://dx.doi.org/10.1787/068356028750

Otros puntos destacables de este indicador

• Las diferencias en la estimación de la eficacia según los diferentes tipos de colegios
(públicos o privados) suelen ser modestas si consideramos la OCDE en su conjunto,
aunque el ahorro debido a la eficacia es mayor para los colegios pequeños que para
los grandes.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La relación entre los recursos dedicados a la educación y los resultados logrados ha sido el centro

principal de atención de las políticas educativas en arios recientes. Buscar el logro de más y mejor

educación para toda la población es la meta de todo gobierno. No obstante, con el incremento de la

presión sobre los presupuestos públicos, existe un marcado interés en asegurar que los fondos —los

fondos públicos en especial— se asignen bien, para que se pueda llegar a los resultados deseados de

la forma más eficaz posible. A escala internacional, se presta mucha atención a conocer qué sistemas

educativos consiguen un mejor rendimiento en términos de calidad y equidad de los resultados edu-

cativos, pero también existe un interés importante en conocer qué sistemas logran más con las inver-

siones aportadas. podrían lograr los mismos rendimientos con inversiones menores? ¿Se podrían

lograr mayores rendimientos con las mismas inversiones?

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Este indicador comienza con una breve discusión de las cuestiones relativas a la medición de la efi-

cacia en educación. Después, analiza la correlación entre el gasto y el rendimiento y considera lo

que esto puede revelar acerca de la eficacia de los sistemas de educación. Para terminar, presenta

resultados provenientes del análisis llevado a cabo por el Departamento Económico de la OCDE en

el contexto de su proyecto «Eficacia del gasto público», que pone en práctica un enfoque modular

de medida de la eficacia educativa. A la hora de interpretar las medias por paises presentadas en este

indicador, es importante recordar que hay diferencias fundamentales de un país a otro en las medidas

aplicadas para conseguir la eficacia y que tales diferencias pueden explicar, por lo menos en parte, las

diferencias observadas entre países en los gastos destinados a educación.

Rendimiento de los alumnos y gasto por alumno

El Cuadro B7.1 trata de las cuestiones relativas a la medición de la eficacia en educación. Teniendo

en cuenta que estas cuestiones representan un auténtico reto en cuanto a encontrar el enfoque más

apropiado para su estudio, hay que considerar, en primer lugar, lo que una comparación directa de

los gastos destinados a educación con los resultados en el aprendizaje de los alumnos indica sobre la

eficacia de los sistemas educativos.

El Gráfico 07.2 presenta una tal comparación al comparar la media del gasto real de los paises por

alumno desde el comienzo de la educación primaria —edades de 6 a 15 arios— y sus resultados medios

en matemáticas, tomados de PISA 2003. El gasto por alumno se calcula aproximadamente multipli-

cando el gasto público y privado en instituciones educativas por alumno en 2002 en cada nivel de edu-
cación, por la duración teórica de educación del nivel respectivo, entre las edades de 6 y 15 arios. Los

resultados se expresan en dólares estadounidenses, utilizando PPA (paridad de poder adquisitivo).

El Gráfico 137.2 muestra una relación positiva entre el gasto por alumno y el resultado matemático

estándar. A medida que el gasto por alumno en instituciones educativas aumenta, aumenta también

el resultado estándar de un país. Con todo, la relación no es fuerte: el gasto por alumno explica de

hecho solamente el 15 % de la variación en el resultado estándar entre países.

Las desviaciones de la tendencia general a moderar el gasto por alumno no pueden equipararse automáti-
camente con resultados pobres en los sistemas educativos. El gasto por alumno hasta la edad de 15 arios en

República Checa es de aproximadamente un tercio (y en Corea, de aproximadamente la mitad) de los ni-
veles de gasto en Estados Unidos, pero mientras que Corea y República Checa están entre los diez mejores

resultados en PISA, Estados Unidos tiene resultados por debajo de la media de la OCDE. Paralelamente,

España y Estados Unidos presentan resultados igualmente buenos, pero mientras Estados Unidos gasta
unos 80.000 S por alumno hasta la edad de 15 arios, en España esta cifra es solamente de 47.000 S. Los

B7
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Cuadro B7.1. Medida de la eficacia en educación

Como en cualquier otro campo, la medición de la eficacia en educación se ocupa de la compa-
ración de las inversiones y los rendimientos para poder esTablacer hasta qué grado se pueden
alcanzar las metas trazadas con los mínimos recursos posibles. La definición de las medidas apro-
piadas de inversión y rendimiento es un factor clave para poder realizar esta tarea y representa
un importante reto en sectores de servicios como el de la educación, sobre todo con respecto
a los rendimientos, que a menudo son difíciles de medir. De hecho, al medir la aportación de la
educación al producto interior bruto en el ejercicio de los presupuestos nacionales, se ha produ-
cido actualmente un cambio en el enfoque clásico de «rendimiento igual a inversión» hacia otro
intento de medir el rendimiento más directamente en términos de volumen.

Definición de inversión y rendimiento
Hay dos tipos principales de inversión que determinan los resultados educativos. El primer tipo
cubre factores opcionales bajo el control del sistema educativo, como por ejemplo el número de
profesores, la ratio profesor/alumnos, los tamaños de clase, el tiempo de enseñanza, la calidad del
profesorado y otros recursos en los colegios. El segundo tipo cubre inversiones no opcionales o
medioambientales, como la capacidad innata de los alumnos o sus circunstancias socioeconómicas.

En su nivel más básico, el rendimiento puede medirse por indicadores cuantitativos, tales como
la matrícula en un año y las tasas de finalización de curso, la duración de los estudios o el nivel
de educación alcanzado. Sin embargo, un enfoque que tiene en cuenta la calidad de la enseñanza
(y del aprendizaje) se concentra más en los resultados, por ejemplo, la transferencia efectiva de
conocimiento y destreza, es decir, en un rendimiento ajustado a la calidad.

La relación entre los volúmenes de inversión (por ejemplo, profesores) y los rendimientos pro-
porciona una medida de eficacia técnica, de igual forma que la relación entre rendimientos e
inversiones en gastos proporcionan una medida de la eficacia de los costes.

Enfoques en la medida de la eficacia
El hecho de que los rendimientos en el sector público son amorfos e intangibles en muchos as-

pectos dificulta definir una función de sustitución en el sentido tradicional, mientras que el hecho
de que las organizaciones del sector público producen bienes que son gratis en el momento de
su uso significa que los precios de los rendimientos no se determinan por las fuerzas del mer-
cado. Como la eficacia económica no puede medirse directamente, se necesita una técnica para
reemplazar una frontera de eficacia que permita un punto de referencia relativamente exacto. Un
enfoque posible para hacerlo es a través de una técnica no paramétrica denominada Análisis del
Conjunto de Datos (ACD, DEA en sus siglas en inglés).

En el ACD/DEA, la eficacia se mide en relación con las unidades que han demostrado ser más efica-

ces (colegios o países). Se construye una frontera de tal forma que todas las observaciones caen sobre
o dentro de la frontera, que representa la mejor práctica posible. Los colegios o países aventajados en

eficacia potencial pueden entonces medirse según su posición con relación a la frontera. Se necesitan

ciertos supuestos sobre la forma de la frontera de eficacia, que depende de las ganancias asumidas a
una cierta escala. En la Tabla B7.1 se asumen las ganancias a escala que no incrementan. En este caso,
las ganancias constantes a escala se asumen entre el origen y la observación con las proporciones más

altas de inversión/rendimiento, y las ganancias variables a escala se asumen a partir de estas.

Una vez determinada la frontera de eficacia, los déficits de eficacia se pueden evaluar desde dos
puntos de vista: primero, una medida orientada a la inversión, que estima hasta qué punto las
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inversiones podrían volverse a colocar en una escala sin reducir el nivel de rendimiento; segundo,

una orientación al rendimiento, que estima hasta qué punto se podrían incrementar los rendi-

mientos dado el nivel actual de inversiones. 	 B7
El ACD/DEA permite llegar a unos resultados bastante seguros sobre ineficiencias relativas, aunque

los mismos están sujetos a deficiencias con respecto a posibles errores en las medidas. Con todo, las

técnicas de detección de elementos engañosos o de muestras sesgadas se pueden poner al servicio

de la estimación de intervalos de confianza para unidades individuales. En general, las estimaciones de

la ganancia en eficacia potencial son más certeras cuando la ganancia potencial estimada es mayor.

países que presentan resultados significativamente mejores de lo que se podría esperar según lo que gastan

por alumno son Australia, Bélgica, Canadá, Corea, Finlandia, Japón, Países Bajos y República Checa. Los

países que presentan resultados significativamente peores de lo que se habría esperado según el gasto por

alumno efectuado incluyen España, Estados Unidos, Grecia, Italia, México, Noruega y Portugal.

En resumen, los resultados sugieren que, mientras que el gasto en instituciones educativas es un

prerrequisito necesario para la provisión de educación de alta calidad, el gasto por sí mismo no es su-

ficiente para lograr altos niveles de resultados y que la utilización eficaz de los recursos es importante

a la hora de lograr buenos resultados.

Gráfico B7.2. Resultados de los alumnos y gasto por alumno
Relación entre los resultados en matemáticas y el gasto acumulado en instituciones educativas por alumno

entre los 6y los 15 años de edad, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

10.000	 20.000	 30.000 40.000	 50.000 60.000 70.000	 80.000 90.000	 100 000
Gasto acumulado (en dólares estadounidenses

convertidos mediante PPA)

Fuente: 001)E,Emse de datos PISA 2003.Tabla 2.6.
StatLink Mire. http://dx.doi.org/10.1787/068356028750

¿Por qué a niveles parecidos de inversión unos paises tienen mejores resultados que otros?

Influyen muchos factores en la relación entre el gasto por alumno y los resultados de los alumnos.

Estos factores incluyen la organización y dirección del sistema escolar (por ejemplo, los distintos

niveles de dirección y el reparto de la toma de decisiones, la dispersión geográfica de la población),
la organización del entorno inmediato de aprendizaje de los alumnos (por ejemplo, el tamaño de la
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clase, las horas lectivas), la calidad y remuneración del cuerpo de profesores, así como las caracte-
rísticas de los mismos alumnos, especialmente sus circunstancias socioeconómicas. Está claro que un
enfoque simplemente correlativo entre una sola variable de inversión y una sola variable de rendi-
miento es insuficiente para proporcionar medidas de eficacia.

En cuanto a la inversión, hay que distinguir entre variables de inversión que están dentro del control de los
proveedores de educación (número de profesores, la ratio profesor/alumnos, tamaño de las clases, tiem-
po de enseñanza, calidad del profesorado) y aquellas que escapan a este control (por ejemplo, elementos
no opcionales). En concreto, entre los elementos de inversión no opcionales, hay que tener en cuenta las
circunstancias socioeconómicas de los alumnos, puesto que ejercen una importante influencia en los re-
sultados de los mismos. En este sentido, la situación económica concreta de los alumnos inmigrantes y la
lengua que hablan en casa son también elementos claves. En general, es importante asegurar una estrecha
correspondencia entre las inversiones elegidas y los rendimientos que se pretende que produzcan.

En lo que se refiere al rendimiento, se deberán escoger las variables que reflejen las metas del siste-
ma educativo, teniendo en cuenta las variables de inversión escogidas. Lo ideal sería que cubrieran
las metas logradas en todo el currículo, incluyendo, por ejemplo, destrezas de compromiso social
y cívico. Es importante que las variables elegidas puedan medir tanto la calidad como la equidad de
los logros dentro del sistema.

IneviTablamente, surge entonces la necesidad de una evaluación más sofisticada que la que se puede
conseguir con una simple correlación.

Medidas de eficacia en educación pública primaria y primera etapa de educación

secundaria

El Departamento de Economía de la O CDE ha examinado la utilización del Análisis del Conjunto de
Datos (ACD, DEA en inglés) como medio para producir medidas de eficacias comparables interna-
cionalmente (OCDE, 2007). En el ACD /DEA, la eficacia se mide con relación a las unidades obser-
vadas como más eficaces (colegios o países), teniendo en cuenta las variables específicas de inversión
y rendimiento (véase Tabla B7.1). Puesto que gran parte del trabajo es por el momento experimen-
tal, en este indicador se muestran solamente las estimaciones de eficacia pertenecientes a la OCDE.

La Tabla B7.1 hace un resumen de las estimaciones de eficacia que se derivan de los datos de niveles
de colegios teniendo en cuenta la mediana de los colegios, como promedio de los países de la OCDE.

La variable de rendimiento utilizada en el análisis es la media de los resultados de alumnos en PISA,
y las variables de inversión utilizadas son la ratio profesor/alumnos, el acceso a ordenadores, las
circunstancias socioeconómicas y la lengua hablada por los alumnos. Al considerar volúmenes de
inversión, más que valores de inversión, estas medidas son de eficacia técnica, más que de eficacia
de coste. El modelo supone que las ganancias no aumentan de escala (véase Tabla B7.1).

Los resultados sugieren que la capacidad de reducir inversiones, manteniendo a la vez los rendimien-
tos constantes (eficacia de la inversión) es de alrededor del 30% en la mediana de los colegios. Las
posibles ganancias derivadas de maximizar los rendimientos de los niveles actuales de inversión son
ligeramente menores: la media de los resultados de los alumnos en PISA en la mediana de los cole-
gios es de alrededor del 22% por debajo del nivel posible indicado por la frontera de la eficacia.

Las diferencias en las estimaciones de la eficacia para los diferentes tipos de colegio suelen ser de poca
importancia. En la muestra global, la mediana de los colegios públicos es ligeramente menos eficaz que
la mediana de los colegios privados dependientes del gobierno y que la mediana de los colegios privados
independientes. Los colegios que se mantienen en la mayor parte de su financiación con fondos públicos
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tienden a ser ligeramente menos eficaces que otros colegios. Asimismo, y como quizá se podría esperar,

los colegios más pequeños suelen ser menos eficaces que los más grandes, en lo relativo a los límites

hasta los que podrían reducirse —para el mismo nivel de rendimiento— las inversiones (Gráfico B7.1).

Además de las limitaciones técnicas del análisis ACD/DEA señaladas en el Cuadro B7.1, la especifica-

ción de las variables que se utilizan como inversiones y rendimientos es también importante para que los

resultados sean lo suficientemente seguros. Como se ha discutido anteriormente, es de importancia cla-

ve que las variables de inversión y rendimiento puedan llegar a medir bien tanto los recursos destinados

a educación, como los rendimientos buscados. IneviTablamente, las variables elegidas en el análisis aquí

presentado se ven limitadas por las bases de datos internacionales existentes. Por ejemplo, las medidas

de rendimiento que proporciona PISA solo dan, de hecho, una medida parcial de las metas trazadas en

los sistemas educativos, y en el caso de las inversiones, para tener una imagen más completa, deberían

quizá tenerse en cuenta 'también los recursos dedicados a la enseñanza fuera de las horas de colegio.

Conceptos y criterios metodológicos
Las cifras del gasto educativo se toman de los datos de la QUE (para más detalles, véase Anexo 3 en

www.oecd.org /edu/ eag2007). Los niveles de logro de los estudiantes se basan en evaluaciones admi-

nistradas en el 2003 como parte del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)

realizado por la OCDE.

Las cifras del gasto acumulado para un país determinado se calculan de forma aproximada de esta

manera: n(0), n(1) y n(2) representa el número típico de años que un estudiante pasa desde la edad de

6 arios hasta la de 15 en educación primaria, primera etapa de secundaria y segunda etapa de secunda-

ria. E(0), E(1) y E(2) es el gasto anual por estudiante en dólares estadounidenses convertidos utilizan-

do las paridades del poder adquisitivo en primaria, primera y segunda etapas de educación secundaria

respectivamente en 2002. El gasto acumulado se calcula entonces multiplicando el gasto anual actual

E por la duración típica del estudio n para cada nivel de educación i, utilizando la siguiente fórmula:

2

CE	 n(i)* E (i)
i=o

Las estimaciones para n(i) se basan en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).

Las estimaciones de eficacia mostradas en la Tabla B7.1 y en el Gráfico B7.1 se han tomado de los

documentos producidos por el Departamento Económico de la OCDE, como parte del proyecto

para evaluar la eficacia del gasto público en educación primaria y secundaria.

Las estimaciones del posible ahorro por la eficacia mostradas en la Tabla B7.1 son relativas a la media-

na de los colegios en cada unos de los países de la OCDE, siguiendo los resultados de PISA 2003 y se

generan a partir del modelo de Análisis del Conjunto de Datos (ACD /DEA), asumiendo ganancias a
escala que no incrementan. El modelo utiliza los resultados de PISA como la variable de rendimiento,

y la ratio profesor/alumnos, el acceso a ordenadores, las condiciones socioeconómicas y de la lengua
como las variables de inversión. En ACD/DEA, se construye una frontera de tal forma que todas las

observaciones (en este caso los resultados escolares de PISA 2003) caen sobre o dentro de la fronte-

ra, con lo que la misma representa la mejor práctica posible. La ganancia en eficacia potencial puede

medirse de esta forma según la posición relativa del país o del colegio con respecto a la frontera.

Otras referencias

Para más información, véase Performance Indicadorsfor Public Spending Efficiency in Primary and Second-

ary Education, OECD Economics Department Working Paper No. 546, disponible en Internet en:

www.oecd.org /eco / Working_Papers
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Tabla B7.1.

Estimaciones de la eficacia técnica en educación primaria y primera etapa de secundaria
del sector público de educación

Eficacia
de la inversión2

Eficacia del
rendimiento. Número de colegios

Nivel total de eficacia 	 0,693 0,782 6.204

Colegios públicos 0,689 0,777 4.834

Colegios privados dependientes del gobierno 0,715 0,805 672

Colegios privados independientes 0,684 0,799 194

Fondos públicos >50% 0,693 0,780 5.469

Fondos públicos < SO% 0,693 0,803 397

Colegios pequeños 0,669 0,770 3.102

Colegios grandes 0,712 0,794 3.102

1. Las estimaciones de eficacia se refieren a la mediana de los colegios en cada país de la OCDE en términos de los resultados de PISA 2003
y se derivan del Análisis del Conjunto de Datos que supone ganancias a escala no crecientes. El modelo utiliza los resultados de PISA como
rendimientos la ratio alumnos /profesor, el acceso a ordenadores y las condiciones socioeconómicas y de lengua como inversión.
2. Indica la posibilidad de reducir las inversiones sin reducir el nivel de rendimiento.
3. Indica la posibilidad de mejorar los rendimientos con los niveles actuales de inversión.
Fuente: OECD Economics Working Paper No. 546, disponible en WWW. oecd / eco / working_papers.

StatLink 3tiTX http: //dx.doi.org/10 .1787 /068356028750
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INDICADOR C1

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL?

Este indicador muestra la participación de los alumnos en la formación profesional (FP)

en la segunda etapa de educación secundaria y compara los niveles de gasto por alumno de
los programas generales y de FP. Este indicador también compara los resultados educativos
de los alumnos de 15 años matriculados en educación general y en formación profesional.

Resultados clave

Gráfico CI.I. Diferencias en el rendimiento matemático asociadas
a la orientación del programa de los alumnos (2003)

• 3 Diferencias en el rendimiento
matemático entre alumnos de
programas generales y alumnos
de programas de formación
preprofesional y profesional
Las diferencias estadísticamente significativas
se resaltan en un tono más oscuro

• 3 Diferencias en el rendimiento matemático entre
alumnos de programas generales y alumnos de
formación preprofesional y profesional, teniendo
en cuenta el estatus económico, social y cultural
de los alumnos (EESC)
Las diferencias estadísticamente significativas se resaltan
en un tono más oscuro

El informe PISA 2003 indica que los jóvenes de 15 años en programas de formación preprofesional
y profesional tienen estadísticamente una desventaja en el rendimiento matemático en comparación
con los alumnos matriculados en programas generales en 9 de los 10 países de la OCDE de los
que se dispone de datos. Como media, en todos los países de la OCDE, los jóvenes de 15 años
matriculados en programas generales muestran una ventaja en el rendimiento medio en matemáticas
de 45 puntos. Tras realizar el ajuste pertinente debido a factores socioeconómicos, la ventaja sigue
siendo de 27 puntos.

Rendimiento en la escala de matemáticas de PISA
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Nota: Este gráfico muestra los datos para países con más del 3 % de alumnos en al categoría conjunta
de programas de formación preprofesional y profesional.
Los países están clasificados en orden descendente de la ventaja del rendimiento de los alumnos matriculados en
programas generalesfrente a los alumnos matriculados en programas deformación profesional.
Fuente: OCDE, dase de datos PISA 2003, Tabla C1.3. Para ver notas, consulte Anexo 3
( www.oecd. org / edu / eag 2007).
StatLink IWROVI http://dx.doi.org/10.1787/068363750663

268	 Panorama de la Educación © Santillana 2007



INDICADOR C1

Otros puntos destacables de este indicador

• En 15 de los 28 países de la OCDE y la economía asociada Eslovenia, la mayoría de

los alumnos de la segunda etapa de educación secundaria asisten a programas

de formación preprofesional y profesional. En la mayoría de los países de la OCDE,

una proporción significativa de la formación profesional en la segunda etapa de

educación secundaria se imparte en centros educativos.

• Los 14 países de la OCDE para los que se dispone de datos invierten como media

854 S más por alumno en los programas de segunda etapa de secundaria de formación

profesional que en programas generales.

Panorama d a Educaoón O Santalana 2007	 269



CAPÍTULO C	 ACCESO A LA EPUCACION, PARTICIPACION PROOKESION

Cl

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Diversos factores —como mejores perspectivas de empleo para los más formados— han reforzado en
los jóvenes el incentivo de seguir estudiando después de terminar la educación obligatoria y completar
estudios de segunda etapa de educación secundaria. El permanente crecimiento de la participación
en la segunda etapa de educación secundaria significa que los países deben atender a poblaciones de
alumnos más diversas en este nivel.

Los países han elegido diversos enfoques para satisfacer esta demanda. Algunos tienen sistemas inte-
grales en la primera etapa de educación secundaria con programas generales/académicos no selec-
tivos que pretenden ofrecer a todos los alumnos las mismas oportunidades de aprendizaje, mientras
que otros ofrecen programas de educación más diferenciados (es decir, programas académicos, for-
mación preprofesional y / o formación profesional) tanto en la primera como en la segunda etapa de
educación secundaria. Los programas de formación profesional difieren de los académicos no solo
en los planes de estudios, sino también en que, en general, preparan a los alumnos para profesiones
específicas y, en algunos casos, para el acceso directo al mercado laboral.

Los países deberán revisar continuamente sus sistemas educativos para garantizar que los titulados
cumplan con las necesidades cambiantes de su mercado laboral y de su economía. Los problemas
a los que se enfrentan los países en FP son aumentar la oferta de plazas para aprendices, remediar la
carencia de habilidades específicas en su población activa, reforzar el estatus de la FP y mejorar su
calidad.

Hoy día la FP comprende tanto la educación formal —programas de secundaria (formación prepro-
fesional y profesional), programas de postsecundaria e incluso programas universitarios— como la
educación y formación continua no formal relacionada con el trabajo (véase Indicador C5). Este
indicador se centra en la educación formal (programas de formación preprofesional y profesional)
en la segunda etapa de secundaria.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Participación en formación profesional en la segunda etapa de educación secundaria

En la mayoría de los países de la OCDE, los alumnos no siguen un plan de estudios homogéneo en
la segunda etapa de educación secundaria. Los programas en este nivel pueden subdividirse en tres
categorías dependiendo del grado de orientación hacia una clase específica de profesiones u oficios
y la consecución de una cualificación relevante para el mercado laboral:

• Programas de educación general no diseñados explícitamente para preparar a los participantes para
profesiones u oficios específicos, o para acceder a otros programas de formación profesional o edu-
cación técnica. (Menos del 25% de los contenidos de estos programas es de formación profesional
o técnica).

• Programas de formación preprofesional o pretécnica principalmente diseñados para introducir
a los participantes en el mundo laboral y prepararles para acceder a otros programas de formación
profesional o técnica. La finalización de dichos programas no conduce a la obtención de una cuali-
ficación de formación profesional o técnica relevante para el mercado laboral. (Al menos el 25%

de los contenidos de estos programas es de formación profesional o técnica).

• Programas de formación profesional o técnica que preparan a los participantes para un acceso
directo a profesiones específicas sin necesidad de cursar otros estudios. La finalización de dichos
programas conduce a la obtención de una formación profesional o técnica relevante para el mercado
laboral.
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Los programas de formación profesional y preprofesional se dividen además en otras dos categorías
(programas desarrollados en el centro educativo y programas mixtos impartidos en el centro edu-
cativo y en el lugar de trabajo) dependiendo de la cantidad de formación que se ofrece en el centro
educativo en vez de en el lugar de trabajo:

• En los programas desarrollados en el centro educativo la formación se imparte (parcial
o exclusivamente) en instituciones educativas. Estas incluyen centros especiales de formación
dirigidos por entidades públicas o privadas o centros especiales de formación de empresas si están
homologados como instituciones educativas. Estos programas pueden incluir un componente
de formación, es decir, un componente que incluya experiencia práctica laboral. Los programas
entran en esta clasificación si al menos el 75 % del currículo se imparte en el entorno educativo
(abarcando todo el programa educativo); pueden incluir también educación a distancia.

• En los programas mixtos impartidos en el centro educativo y en el lugar de trabajo, menos del
75 % del currículo se imparte en el entorno educativo o mediante educación a distancia. Estos
programas incluyen programas de aprendizaje, organizados en colaboración con las autoridades
o instituciones educativas que conllevan formación al mismo tiempo en el centro educativo y en
el lugar de trabajo, y programas organizados en colaboración con las autoridades o instituciones
educativas que conllevan intervalos alternos de asistencia a centros educativos y participación en
formación en el trabajo (los programas de formación alterna a veces se denominan programas
«sándwich»).

El grado de orientación profesional o general de un programa no determina necesariamente que los
participantes puedan acceder a la educación terciaria. En varios países de la OCDE, los programas de
orientación profesional han sido diseñados para preparar a los alumnos para continuar sus estudios a
nivel terciario, y en algunos países los programas generales no siempre permiten el acceso directo
a los estudios superiores.

En 15 países de la OCDE y la economía asociada Eslovenia, la mayoría de los alumnos de la segunda
etapa de educación secundaria cursan programas de formación preprofesional y profesional. En
la mayoría de los países de la OCDE con programas de aprendizaje de sistema dual (Alemania,
Austria, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza) y en Australia, Bélgica, Finlandia, Italia, Noruega,
Reino Unido, República Checa y República Eslovaca, y la economía asociada Eslovenia, el 60%

o más de los alumnos de segunda etapa de educación secundaria están matriculados en programas
de formación preprofesional o profesional. Las excepciones son Corea, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Japón, México y Portugal, y las economías asociadas Brasil, Chile, Estonia e Israel, donde
el 60% o más de los alumnos de segunda etapa de educación secundaria están matriculados
en programas generales aun cuando se ofrecen programas de formación preprofesional y / o

profesional (Tabla C1.1).

En muchos países de la OCDE, la formación profesional en la segunda etapa de educación secundaria
se imparte en los centros educativos. Sin embargo, en Austria, Islandia, República Checa y República

Eslovaca, alrededor de la mitad de los programas de formación profesional cuentan con elementos
mixtos impartidos en el centro educativo y en el lugar de trabajo. En Alemania, Dinamarca, Hungría,
Irlanda y Suiza, alrededor del 75 % o más de los alumnos matriculados en programas de formación
profesional cuentan con elementos mixtos que combinan formación en el centro educativo y en el
lugar de trabajo.

Mientras que los alumnos de segunda etapa de educación secundaria de muchos sistemas educativos
pueden matricularse en programas de formación profesional, algunos países de la OCDE retrasan
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la formación profesional hasta después de completar la segunda etapa de educación secundaria. Si
bien se ofrecen programas de formación profesional como programas avanzados de segunda etapa
de educación secundaria en algunos países de la OCDE (por ejemplo, Austria, España y Hungría),
en otros se ofrecen corno posteriores a la educación secundaria (por ejemplo, Canadá y Estados

Cl
	 Unidos).

Programas de formación para aprendices (formación en el centro de trabajo)

En la Tabla C1.1 se muestran las matriculaciones en programas de formación de aprendices
reconocidos dentro del sistema educativo del país. En esta sección se ofrece información sobre las
características típicas de estos y otros programas de formación en el trabajo.

En la mayoría de los países de la OCDE (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suiza yTurquía) y las economías asociadas
(Eslovenia, Israel y Federación Rusa), existe algún tipo de sistema de formación para aprendices. En
algunos países (por ejemplo, Alemania, Austria y Hungría) se establecen contratos de aprendices
(de estudiantes) entre el alumno (no el centro docente de formación profesional) y la empresa. En
Estados Unidos hay programas para aprendices, pero no forman parte del sistema educativo formal.
En la mayoría de los casos, los países cuentan con programas para aprendices impartidos en centros
educativos y en el lugar de trabajo. En contraste, no existen sistemas de formación de aprendices en
Corea, España, Japón o Suecia.

Los requisitos mínimos para entrar en un programa de formación para aprendices varían según el
país, sin embargo, el requisito mínimo habitual suele ser completar la primera etapa de educación
secundaria (en Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, México,
Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa y República Eslovaca, y en las economías asociadas
Eslovenia e Israel) o la segunda etapa de educación secundaria (en la economía asociada Brasil).
En Australia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, el acceso se rige (total
o parcialmente) por criterios de edad, mientras que en Nueva Zelanda los participantes deben estar
empleados. En contraste, la Federación Rusa no cuenta con ningún marco legal que rija el acceso
a los programas de formación para aprendices.

La duración de los programas para aprendices es estándar en algunos países, oscilando de uno
a cuatro años en Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia,
Reino Unido y República Checa, y las economías asociadas Eslovenia e Israel. En otros países (por
ejemplo, Austria y Bélgica) varía según la asignatura, la titulación concreta a la que se aspira y los
conocimientos y/o experiencia previos.

En la mayoría de los países, completar un programa de formación de aprendices deriva en la obtención
de una titulación de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria. En algunos países,
también es posible un nivel de titulación superior (por ejemplo, un diploma avanzado en Australia).

Diferencias en el gasto educativo por alumno entre los programas generales

y de formación profesional

En la mayoría de los países de la OCDE, el gasto por alumno varía dependiendo de si los programas
son generales o de formación profesional. En los 14 países de la OCDE de los que se dispone
de datos, el gasto por alumno en programas de formación profesional en la segunda etapa de
educación secundaria en 2004 fue, como media, 854 S superior al de los programas generales
(Tabla C1.2).
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Los países con grandes programas para aprendices de sistema dual (por ejemplo, Alemania, Austria,
Luxemburgo, Países Bajos y Suiza) en la segunda etapa de educación secundaria tienden a ser aquellos
con una mayor diferencia entre el gasto por alumno matriculados en programas generales y de formación
profesional. Por ejemplo, Alemania y Suiza invierten, respectivamente, 6.748 $ y 5.338 $ más por
alumno en programas de formación profesional que en programas generales, y las empresas aportan
una gran parte de dichos gastos. Las excepciones a estos patrones se dan en Austria, Luxemburgo
y Países Bajos, donde el gasto por alumno matriculado en programas generales es superior que para
los programas de formación de aprendices. Los datos de Luxemburgo y Países Bajos, no obstante,
están subestimados debido a la exclusión de los gastos de la empresa privada en programas duales de
formación profesional. Entre los otros cuatro países —Australia, Finlandia, República Checa y República
Eslovaca— con un 60% o más de alumnos de segunda etapa de educación secundaria matriculados
en programas de formación profesional, tanto República Checa como Finlandia invierten más por
alumno matriculado en programas de formación profesional que en programas generales (Tabla C1.1
y Tabla C1.2).

Resultados de los alumnos de formación profesional

¿Existe alguna diferencia en el rendimiento de los alumnos matriculados en formación profesional
frente a los que siguen programas generales? El siguiente análisis se limita al rendimiento de los
alumnos en matemáticas. Se observaron patrones similares en el informe PISA 2003 en el rendimiento
de lectura y ciencias, pero dichos resultados no se incluyen aquí con el fin de simplificar la exposición
y evitar las repeticiones.

Los resultados de PISA 2003 indican que, como media en todos los países de la OCDE, los alumnos
en programas de formación preprofesional y profesional tienen una desventaja de rendimiento de
45 puntos con relación a los alumnos de los programas generales antes de tenerse en cuenta factores
socioeconómicos. Las mayores diferencias se observan en Bélgica, Corea, Grecia, Hungría y Países

Bajos. En los Países Bajos, el rendimiento de los alumnos de programas generales (617 puntos) es
significativamente superior que la media global de la OCDE (500 puntos), mientras que el rendimiento
de los alumnos de programas de formación profesional (488 puntos) es inferior que la media global de
la OCDE. Se observa también un patrón similar en Bélgica, Corea y Hungría. En Grecia, sin embargo,
los alumnos matriculados tanto en programas generales y formación preprofesional y profesional
rindieron por debajo de la media de la OCDE (con 463 y 374 puntos, respectivamente). Luxemburgo
es el único país en el que los alumnos matriculados en programas de formación preprofesional
y profesional tienen una ventaja de rendimiento estadísticamente significativa (23 puntos).

Dado que las vías de formación profesional y general a menudo pueden reflejar una segregación social
de los sistemas educativos, también es importante examinar las diferencias en rendimiento tras realizar
los ajustes pertinentes por factores socioeconómicos. Tras realizar dichos ajustes, las desventajas de
rendimiento en los programas de formación preprofesional y profesional se reducen en 18 puntos,
llegando a una media de 27 puntos en el conjunto de los países de la OCDE. En 12 países de la OCDE,
existe una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento de los alumnos matriculados
en programas generales en comparación con los alumnos matriculados en programas de formación
preprofesional y profesional, incluso tras realizar los ajustes relativos a factores socioeconómicos.
Los alumnos matriculados en programas de formación preprofesional y profesional en Luxemburgo,
México y Portugal siguen teniendo una ventaja de rendimiento estadísticamente significativa (26, 11
y 18 puntos, respectivamente). En los restantes nueve países, los alumnos matriculados en programas
de formación preprofesional y profesional tienen una desventaja de rendimiento que oscila entre los
18 puntos en República Eslovaca y los 109 puntos en los Países Bajos (Tabla C1.3 y Gráfico 1.1).
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No obstante, es importante señalar que la desventaja de rendimiento de los alumnos matriculados en
programas de formación preprofesional y profesional puede no tener ningún impacto sobre la futura
carrera profesional de dichos alumnos.

Conceptos y criterios metodológicos
CA
	

Los datos de rendimiento de los alumnos se basan en evaluaciones realizadas dentro del Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) realizado por la OCDE en 2003.

Los datos sobre matriculación son del año académico 2004-2005, los datos económicos se refieren
al año fiscal 2004 y ambos se basan en datos del cuestionario de estadística UOE sobre educación
realizado anualmente por la OCDE.

Los datos sobre los programas de formación para aprendices (formación en el trabajo) se basan en
una encuesta especial realizada por la OCDE en el otoño de 2006.

La Tabla C1.1 muestra la distribución de alumnos matriculados en la segunda etapa de educación
secundaria por la orientación de los programas. Los programas de formación preprofesional
y profesional incluyen tanto programas en el centro educativo como programas mixtos en el centro
educativo y el lugar de trabajo que están reconocidos dentro del sistema educativo. No se incluye
la educación y formación impartida enteramente en el lugar de trabajo no supervisada por una
entidad de educación formal.

Otras referencias

Los siguientes materiales adicionales relevantes para este indicador están disponibles en Internet en
StatLink eVal http: //dx.doi .org/10.1787/068363750663

• Tabla C1.4. Diferencias en el rendimiento matemático entre las distintas orientaciones de los
programas (2003)

• Tabla CI.5. Rendimiento de los alumnos de 15 años en las escalas de matemáticas, lectura y ciencias
por orientación del programa (2003)
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Tabla C1.1.
Patrones de matriculación en la segunda etapa de educación secundaria

Matriculación en instituciones públicas y privadas por destino y tipo del programa

Distribución de la matriculación
por destino del programa

Distribución de la matriculación
por tipo del programa

1 e
3 1 -.i ,' .

7
•..., :.

.
- ::

1
1,
..

3
Já
&-.

E p. 2
-L2 g-
e) .-'	 >,

-..	 (2)	 (2) (4)

Alemania 39,7 59,7	 0,6 39,7 a 60,3 45,0

Australia 38,5 a 61,5 38,5 a 61,5 m

Austria 43,6 47,1 9,3 21,5 6,2 72,3 32,7

Bélgica' 49,5 a 50,5 30,4 a 69,6 3,3

Canadá ni m m m m m ni

Corea 71,5 a 28,5 71,5 a 28,5

Dinamarca 52,1 a 47,9 52,1 a 47,9 47,7

España 57,4 n 42,6 57,4 n 42,6 2,8

Estados Unidos 100,0 x(1) x(1) 100,0 x(4) x(4) x(4)

Finlandia 100,0 u a 36,1 a 63,9 10,5

Francia 57,5 10,4 32,1 43,6 a 56,4 11,3

Grecia 64,0 u 36,0 64,0 u 36,0

Hungría 76,8 a 23,2 75,9 10,9 13,2 13,2

Irland a 71,4 a 28,6 65,7 30,5 3,8 3,8

Islandia 50,6 0,6 48,8 63,2 1,6 35,2 16,4

Italia 80,8 2,9 16,3 38,5 36,6 24,9 a

Japón 75,3 0,9 23,9 75,3 0,9 23,9 a

Luxemburgo 59,6 15,5 24,8 36,6 u 63,4 13,6

México 89,8 10,2 89,8 a 10,2 m

Noruega 39,2 a 60,8 39,2 a 60,8 13,3

Nueva Zelanda m m i„ m m m m

Países Bajos 61,8 a 38,2 31,8 a 68,2 20,0

Polonia 88,3 a 11,7 55,0 a 45,0 6,5

Portugal 100,0 a a 69,0 20,5 10,5 ni

Reino Unido2 43,6 x(1) 56,4 27,8 x(6) 72,2 ni

República Checa 70,3 0,4 29,3 20,5 0,1 79,4 35,5

República Eslovaca 80,7 a 19,3 25,8 u 74,2 31,7

Suecia 94,8 a 5,2 46,4 0,8 52,7

Suiza 30,5 62,1 7,4 35,3 u 64,7 58,3

Turquía 90,7 u 9,3 57,8 a 42,2 7,4

Media OCDE 67,1 7,7 26,7 50,3 4,2 47,5 16,2

Media UE19 68,0 7,6 24,8 44,1 5,9 50,3 16,3

Brasil	 100,0 a a 93,5 6,5 a

Chile	 100,0 a a 63,9 a 36,1 a

Eslovenia 32,6 44,4 23,0 32,6 n 67,4 3,7

Estonia 100,0 a a 69,0 a 31,0 a

Federación Rusa 57,0 13,3 29,7 57,0 13,3 29,7 m

Israel 95,9 a 4,1 65,0 a 35,0 4,1

1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.

2. Incluye educación postsecundaria no terciaria.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ummoecd.orgledu/ea82007).
Para obtener ma, inl;n-macuin acerca do los símbolos utffizados en lugar dolos datos quefaltan, consute la Guía del lector.

StatLink - .~11, http: idx.doi . oro/10 . 1787 /068363750663
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C

Tabla C1.2.

Gasto anual de las instituciones educativas por alumno en todos los servicios, por tipo de programa (2004)
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el consumo privado, por nivel educativo y en equivalente a tiempo completo

Educación secundaria

EducaciónSegunda etapa
Primera etapa	 de educación Toda la educación postsecundaria

de educación secundaria	 secundaria secundaria no terciaria
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Alemania 6.082 6.082 xc(6) 10.459 6.274 13.022 7.576 6.114 13.022 10.573 6.712 11.283
Australia 7.747 7.753 7.674 8.853 9.227 7.973 8.160 8.212 7.884 7.969 a 7.969
Austria 8.969 8.969 a 9.962 11.082 9.642 9.446 9.329 9.642 m m m

Bélgica x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 7.751 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7)
Canadá MMITIMMIUMM MMM M

Corea 6.057 6.057 a 7.485 x(4) x(4) 6.761 x(7) x(7) na m rn

Dinamarca 8.224 8.224 a 9.466 x(4) x(4) 8.849 x(7) x(7) m m m
Esparta x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 6.701 x(7) x(7) a a a
Estados Unidos 9.490 9.490 a 10.468 10.468 a 9.938 9.938 a no a /II

Finlandia 8.918 8.918 a 6.555 5.230 7.314 7.441 7.525 7.314 x(7) a x(9)
Francia 7.837 7.837 a 9.883 x(4) x(4) 8.737 x(7) x(7) 4.081 x(10) x(10)
Grecia x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 5.213 x(7) x(7) 5.688 m m
Hungría' 3.433 x(1) x(1) 3.968 3.575 5.085 3.692 3.475 5.158 6.351 a 6.351
Irlanda 6.943 x(1) x(1) 7.309 x(4) x(4) 7.110 x(7) x(7) 5.169 x(10) x(10)

Islandia 8.284 m a 7.330 m m 7.721 m x(7) x(7) x(7) x(7)
Italia' 7.657 7.590 m 1 7.971 x(4) x(4) 7.843 x(7) x(7) m m m
Japón 7.325 7.325 a 7.883 x(4) x(4) 7.615 x(7) x(7) x(7) m m

Luxemburgo' 18.036 18.036 a 17.731 18.285 17.468 17.876 18.102 17.468 in rn na

México 1.602 1.859 308 2.564 2.528 2.877 1.922 2.093 918 a a a

Noruega 9.476 9.476 a 12.498 x(4) x(4) 11.109 x(7) x(7) x(4) x(4) x(4)

Nueva Zelanda 5.334 x(1) x(1) 7.424 x(4) x(4) 6.299 x(7) x(7) 5.412 m m

Países Bajos 7.948 7.468 8.729 7.037 8.012 6.595 7.541 7.625 7.463 6.624 a 6.624
Polonia' 2.822 2.822 a 2.949 x(4) x(4) 2.889 x(7) x(7) 3.147 m m
Portugal' 6.359 x(1) x(1) 5.962 x(4) x(4) 6.168 x(7) x(7) m m m
Reino Unido x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 7.090 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7)

República Che. 4.769 4.752 8.872 4.790 4.200 4.942 4.779 4.659 4.963 2.191 1.917 2.223
República Eslovaca 2.389 2.389 a 3.155 3.461 3.052 2.744 2.581 3.052 x(7) x(8) x(9)
Suecia 7.836 7.836 a 8.218 7.315 9.092 8.039 7.650 9.092 3.437 11.469 950
Suiza' 9.197 9.197 a 15.368 11.869 17.207 12.176 9.847 17.207 8.401 5.212 10.361
Turquía' a a a 1.808 1.434 2.430 1.808 1.434 2.430

Media OCDE 6.909 7.159 6.396 7.884 7.354 8.208	 7.276	 7.042 8.124	 4.315	 6.327	 6.537

Brasil' 1.172 x(1) x(1) 801 x(4) x(4) 1.033 x(7) x(7) a a

Chile 2 2.106 2.106 a 2.062 2.278 1.680 2.077 2.199 1680 a a

Eslovenia l 7.428 x(1) x(1) 5.062 x(4) x(4) 6.525 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7
Estonia' 3.579 x(1) x(1) 3.670 4.118 2.721 3.623 3.798 2683 3717 a 3.717
Federación Rusa' x(8) x(8) a x(7) x(8) 1.766 1.615 1.595 1766 x(7) a x(9)
Israel x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 6.066 m m 4272 4.272 a

1. Solo instituciones públicas.
2. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ser notas, consulte Anexo 3 (verisoecd.org/ edu/ea32007).
Para obtener más informacnin acerca de los símbolos utIlizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink iEjI	 http://dx.doi.org/10.1787/068363750663
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¡Cuál es la importancia de los programas deformación profesional? - INDICADOR Cl	 CAPÍTULO C

Tabla C1.3.
Rendimiento de los alumnos de 15 años en la escala de matemáticas de PISA,

por orientación de los programas (2003)
La distinción entre la orientación de los programas se basa en información proporcionada por los propios alumnos

Diferencias
en el rendimiento

Diferencias en matemáticas
en el rendimiento de los alumnos de

en matemáticas programas generales
de los alumnos y los alumnos

de programas generales sie programas
y los alumnos preprofesionales

Programas de programas y profesionales,
de formación de formación teniendo en cuenta

preprofesional preprofesional su estatus económico,
Programas generales y profesional y profesional social y cultural (EESC)

Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
media E.T. media E.T. media E.T. media E

Alemania c c c c c c c c

Australia c c c c c c c c

Austria 536 9,3 495 2,5 41 9,5 21 7,7

Bélgica 585 2,5 469 3,2 116 4,3 78 3,7

Canadá 535 1,7 a a a a a

Corea 568 3,8 471 5,1 98 6,3 80 6,1

Dinamarca 514 2,7 a a a a a

España 485 2,4 a a a a a a

Estados Unidos 483 2,9 a a a

a

a

Finlandia 544 1,9 a a a a a a

Francia w w vv w w w ve ,

Grecia 463 4,0 374 5,0 89 6,1 67 5,1

Hungría 528 4,4 463 3,9 66 6,0 33 5,2

Irlanda c c c c c c c c

Islandia 515 1,4 a a a a a a

Italia 497 6,1 444 3,7 52 7,3 29 7,4

Japón 545 4,5 500 5,9 45 7,0 28 6,6

Luxemburgo 491 1,0 513 3,2 -23 3,4 -26 3,7

México 382 5,2 391 4,2 -9 6,6	 -11 5,1

Noruega 495 2,4 a a a a	 a a

Nuesa Zelanda 523 2,3 a a a a	 a a

Países Bajos 617 3,2 488 4,5 129 5,5	 109 4,7

Polonia 490 2,5 a a a a	 a

Portugal 465 3,7 477 4,9 -12 6,2	 -18 5,4

Reino Unido c c c c c c	 c

República Checa 519 5,2 513 3,9 6 6,2	 I 4,5

República Eslovaca 512 4,1 482 5,5 30 7,0	 18 5,2

Suecia c c c c c c	 c c

Suiza 526 3,3 534 13,2 -8 12,6	 -8 13,3

Turquía 431 8,9 400	 12,6 32	 1 6.8	 16 11,8

Media OCDE 466	 - 45	 allil~"all
Brasil 356 4,8 a a a a	 a a

Federación Rusa 473 3,6 450 13,4 23 13,5	 20	 11,9

Nota La clasificación de los alumnos por tipo de programa se basa en la información proporcionada por los mismos alumnos de 15 años, mientras
que la clasificación de los alumnos por tipo de programa en la Tabla C1.1 se basa en estadísticas nacionales sobre los alumnos de la segunda etapa

de secundaria, y pueden, por tanto, diferir.
Para obtener más información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consute la Guia del lector.

Fuente: OCDE, base de datos de PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2007).
StatLink MWM http: / /dx.doi.org/10.1787 /068363750663
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INDICADOR C2

¿QUIÉN PARTICIPA EN LA EDUCACIÓN?

Este indicador examina el acceso a la educación y su evolución utilizando información
sobre las tasas de escolaridad y la evolución del alumnado matriculado desde 1995

a 2005. También muestra los patrones de participación en la educación secundaria y
el porcentaje de la cohorte de jóvenes que accede a los distintos tipos de educación
terciaria a lo largo de su vida. Las tasas de ingreso y participación reflejan tanto la
accesibilidad a la educación terciaria como el valor percibido de cursar programas de
educación terciaria. Para más información sobre formación profesional en la educación
secundaria, véase Indicador Cl.

Resultados clave

Gráfico C2.1. Tasas de ingreso en educación terciaria de tipo A
(1995, 2000 y 2005)

Suma de las tasas netas de ingreso para cada edad
El gráfico muestra la proporción de alumnos que accede a la educación terciaria de tipo A
por primera vez,y la variación entre 1995, 2000y 2005. Las tasas de ingreso evalúan

la entrada de alumnos en un periodo concreto, no el conjunto de alumnos
queja están matriculados.

O 2005
	

• 2000	 A 1995

En Australia, Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia y Suecia, así como
en la economía asociada Federación Rusa, más del 60% de los jóvenes ingresaron en programas
de educación terciaria de tipo A en 2005. Las tasas de ingreso en la educación terciaria de tipo A
entre 1995 y 2005 han experimentado un incremento sustancial de 18 puntos porcentuales como
media en los países de la OCDE. Entre 2000v 2005, el crecimiento supera los 10 puntos porcentuales
en más de una cuarta parte de los 24 países de la OCDE de los que se dispone de datos.

1.Tasa de ingreso para programas de educación terciaria de tipo A calculada como tasa bruta de
ingreso.
2. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de ingreso en educación terciaria de tipo A en 2005.
Fuente: OCDE . Tabla C2.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. ora / edu / eaa2007).

	

StatUnk	 http: / /dx.doi org/10.1787 /068400866631
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INDICADOR C

Otros puntos destacables de este indicador

• En la mayoría de los países de la OCDE, prácticamente todos los jóvenes tienen
acceso al menos a 12 arios de educación formal. Al menos el 90% de los alumnos
están matriculados durante 14- arios o más en Bélgica, España, Francia, Hungría,
Islandia, Japón, República Checa y Suecia. En contraste, México yTurquía tienen tasas
de escolaridad que superan el 90% durante un periodo de solo nueve y siete arios,
y solo ocho y nueve años para las economías asociadas Chile y Federación Rusa.

• En más de la mitad de los países de la OCDE, el 70% de los niños de 3 a 4 arios están
matriculados en programas de educación preprimaria o primaria. Se puede esperar
que un niño de 4 arios o menos esté matriculado con más frecuencia en los 19 países
europeos miembros de la O CDE (UE19) que en los otros países de la OCDE. Como
media, la tasa de escolaridad de los niños de 3 a 4 arios es de 75,9% para los UE19
mientras que la media de la OCDE es de 68,5%.

• Las tasas de escolaridad entre los 15 y los 19 años aumentaron como media del
74 al 82% a lo largo del periodo de 1995 a 2005 y en Bélgica, República Checa,
Grecia y Polonia, y la economía asociada Eslovenia, alcanzaron el 90% o más en 2005
(aunque Bélgica ya había alcanzado el 90% o más en 1995). Se observa un patrón
similar en las tasas de escolaridad para alumnos de edades comprendidas entre los 20
y los 29 arios, un grupo en el que la mayoría de los alumnos están matriculados en
educación terciaria: entre 1995 y 2005, las tasas de escolaridad para los jóvenes de
20 a 29 arios aumentaron en todos los países de la OCDE.

• La proporción de alumnos que acceden a programas de educación terciaria de tipo B
es, en general, menor que para los programas de educación terciaria de tipo A. En
los países de la OCDE de los que se dispone de datos, el 15 % de los jóvenes, como
media, acceden a programas de educación terciaria de tipo B en comparación con
el 54% que acceden a programas de tipo A y el 2 % a programas de investigación
avanzada.

• En Bélgica, y en menor medida en la economía asociada Eslovenia, el amplio acceso
a programas de educación terciaria de tipo B contrarresta las tasas comparativamen-
te bajas de ingreso en programas de educación terciaria de tipo A. Por otro lado,
Islandia, Noruega, Polonia y Suecia cuentan con tasas de ingreso muy superiores a la
media de la OCDE en programas de educación terciaria de tipo A y tasas comparati-
vamente bajas de ingreso en programas de educación terciaria de tipo B. Nueva Ze-
landa sobresale con unas tasas de ingreso en ambos niveles que son las más elevadas
de todos los países de la OCDE.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Una población bien formada es crucial para el desarrollo económico y social de un país. Por tanto,
las sociedades tienen un interés intrínseco en garantizar un amplio acceso a una extensa variedad de
oportunidades educativas para niños y adultos. Los programas de educación preprimaria preparan
a los niños para la educación primaria y pueden ayudar a combatir las desventajas lingüísticas y sociales,
así como ofrecer oportunidades para reforzar y complementar las experiencias de educación en casa.
La educación primaria y secundaria establece los cimientos para una amplia gama de competencias
y prepara a los jóvenes para poder aprender a lo largo de toda la vida y ser miembros productivos
de la sociedad. La educación terciaria, bien directamente tras los estudios iniciales o más adelante,
ofrece un abanico de opciones para adquirir conocimientos y habilidades avanzados.

Una serie de factores, incluyendo el riesgo elevado de desempleo y otras formas de exclusión social
para las personas con formación insuficiente, han intensificado entre los jóvenes el incentivo para seguir
escolarizados después de la educación obligatoria y finalizar la segunda etapa de educación secundaria.
Finalizar la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo en lo habitual en la mayoría
de los paises de la OCDE. La mayor parte de los programas de segunda etapa de secundaria están
destinados básicamente a preparar a los alumnos para los estudios terciarios (véase Indicador A2).

Las altas tasas de ingreso y participación en educación terciaria contribuyen a garantizar el desarrollo
y el mantenimiento de una población y mano de obra con un alto nivel de formación. Además, los
programas de educación terciaria se asocian, por lo general, a mejores perspectivas de acceso al mercado
laboral (véase Indicador A8) y a ingresos más elevados (véase Indicador A9). Las tasas de ingreso en
educación terciaria son un indicador parcial de la medida en que la población adquiere los conocimientos
y competencias de alto nivel valorados por el mercado laboral en la actual sociedad del conocimiento.

A medida que los alumnos han ido cobrando conciencia de los beneficios sociales y económicos de la
educación terciaria, las tasas de titulación en programas de educación terciaria de tipo A y tipo B han
ido aumentando (véase Indicador A.3). Los programas de tipo A dominan el total de matriculaciones
en educación terciaria y, por tanto, dominan el volumen de recursos que se requieren porque tienden
a alargarse más que otros programas de educación terciaria (véanse Indicador BI y Tabla B1.3).

El aumento continuo de la participación y la creciente diversidad de los orígenes e intereses de los
candidatos a seguir estudios terciarios hacen que las instituciones de educación terciaria necesiten
ampliar las admisiones de alumnos y adaptar sus programas y su enseñanza a las diferentes necesidades
de las nuevas generaciones de alumnos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Prácticamente todos los jóvenes de los países de la OCDE tienen acceso al menos a 12 arios de
educación formal. Al menos el 9O% de los alumnos están matriculados durante 14 arios o más en
Bélgica, España, Francia, Hungría, Islandia, Japón, República Checa y Suecia. En contraste, México
y Turquía, y las economías asociadas Chile y Federación Rusa, tienen unas tasas de escolaridad que
superan el 90 % durante un periodo de solo 9, 7, 8 y 9 años, respectivamente (Tabla C2.1). Sin
embargo, los patrones de participación y progresión en la educación a lo largo de la vida varían
mucho entre los diversos países.

Participación en educación preprimaria

Se puede esperar que un niño de 4 arios o menos esté matriculado con más frecuencia en los países
UE19 que en los otros países de la OCDE. Como media, la tasa de escolaridad de los niños de 3

a 4 años es del 75,9% para los UE19 mientras que la media de la OCDE es de 68,5%.
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111111
En la mayoría de los países de la OCDE y economías asociadas, la matriculación plena (definida aquí

como una tasa de escolaridad superior al 90%) empieza entre la edad de 5 y 6 arios. Sin embargo,

en Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo,

Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suecia,

y en las economías asociadas Eslovenia, Estonia e Israel, al menos el 70% de los niños de 3 a 4 arios

ya están matriculados bien en programas de educación preprimaria o de primaria. Las tasas de esco-

laridad en la educación preprimaria oscilan de menos del 25 % en Corea y Turquía a más del 90% en

Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, y la economía

asociada Estonia (Tabla C2.1).

Dado el impacto que tienen educación preprimaria y cuidados infantiles en la construcción de unos

sólidos cimientos para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y para garantizar un acceso equitativo

a las oportunidades de aprendizaje más adelante, la educación preprimaria es muy importante,

y muchos países así lo han reconocido haciendo que sea casi universal a la edad de 3 años. Sin embargo,

los programas de educación preprimaria institucionales cubiertos en este indicador no son la única

forma de educación preprimaria o de cuidados infantiles de calidad disponibles. Por tanto, cualquier

inferencia acerca del acceso y la calidad de la educación preprimaria y cuidados infantiles deberá

realizarse con cautela.

Participación al final de la educación obligatoria y en etapas posteriores

Varios factores influyen sobre la decisión de seguir estudiando después de completar la educación

obligatoria, en particular, las limitadas perspectivas de los jóvenes con una formación insuficiente; de

hecho, en muchos países corren un mayor riesgo de desempleo y otras formas de exclusión que sus

compañeros mejor formados. En muchos países de la OCDE, la transición de la educación al empleo

se ha convertido en un proceso más largo y más complejo que ofrece la oportunidad o la obligación a

los alumnos de combinar la formación con el trabajo para desarrollar habilidades productivas (véase

Indicador C4).

La edad a la que finaliza la educación obligatoria en los países de la OCDE y economías asociadas
oscila desde los 14 en Corea, Portugal y Turquía, y economías asociadas Brasil y Chile, a los 18 en

Alemania, Bélgica y Países Bajos. Todos los demás países están entre estos dos extremos, finalizando

la educación obligatoria a los 15, 160 17 arios (Tabla C2.1). Sin embargo, la edad legal en la cual se

completa la educación obligatoria no siempre corresponde a la edad en la que la matriculación es

universal.

Aunque las tasas de participación en la mayoría de los países de la OCDE y economías asociadas

tienden a ser elevadas hasta el final de la educación obligatoria, en Alemania, Bélgica, Estados Unidos,

México, Nueva Zelanda, Países Bajos y Turquía las tasas caen por debajo del 90% antes del final de la

educación obligatoria. En Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Países Bajos, esto puede deberse, en

parte, al hecho de que la educación obligatoria termina a una edad relativamente mayor de 18 años

(17 años, como media, en Estados Unidos).

En la mayoría de los paises de la OCDE y economías asociadas, las tasas de escolaridad disminuyen

gradualmente en los últimos años de la segunda etapa de educación secundaria. Más del 20% de

la población de 15 a 19 arios no está matriculada en educación en Estados Unidos, Luxemburgo,
México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Turquía, y en las economías asociadas Chile, Israel

y Federación Rusa (Tabla C2.1).

Ha habido un incremento sustancial de ocho puntos porcentuales en la proporción de jóvenes de

15 a 19 arios matriculados en educación como media en todos los países de la OCDE entre 1995
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y 2005. Las tasas de escolaridad en edades comprendidas entre 15 a 19 aumentó como media del
74 al 82% durante el periodo 1995 a 2005 y alcanzó el 90% o más en 2005 en Bélgica, Grecia,
Polonia y República Checa, y la economía asociada Eslovenia, aunque en Bélgica ya había alcanzado
el 90% o más en 1995 (Tabla C2.2). Sin embargo, el crecimiento difiere según los países: si bien
la tasa de escolaridad de los 15 a los 19 años ha mejorado en más de 20 puntos porcentuales en los
últimos diez arios en Grecia, Hungría y República Checa, sigue prácticamente igual en Alemania,
Australia, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza. Entre estos últimos, en todos (salvo
Luxemburgo) hay una alta proporción de la población de 15 a 19 años matriculada en educación
(Tabla C2.2).

Gráfico C2.2. Tasas de escolaridad de los alumnos de 15 a 19 años (1995, 2000 y 2005)

Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas

• 2005
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1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
2. No incluye los departamentos de ultramar en 1995 y 2000.
3.Año de referencia 2004.
Los países estén clasificados en orden descendente de las tasas de matriculación de los alumnos de 15 a 19 años en 2005.
Fuente: OCDE. Tabla C2.2. Para ver notas, consulte Anexo (www.oecd.org / edu / ecw2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068400866631

Los graduados en programas de segunda etapa de educación secundaria que deciden no pasar
directamente al mercado laboral, así como las personas que ya están trabajando, pero desean aumentar
sus capacidades, pueden elegir entre una amplia gama de programas de educación postsecundaria.

La transición a la educación postsecundaria

Los alumnos de la segunda etapa de educación secundaria de muchos sistemas educativos pueden
matricularse en programas relativamente cortos (inferiores a dos arios) para prepararse para ciertos
oficios o profesiones específicas. Algunos países de la OCDE retrasan la formación profesional hasta
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después de la segunda etapa de educación secundaria. Estos programas se ofrecen como programas

avanzados de segunda etapa de secundaria en algunos países de la OCDE (por ejemplo, Austria,

España y Hungría), mientras que en otros se ofrecen como educación postsecundaria (por ejemplo,

Canadá y Estados Unidos), aunque estos programas de postsecundaria a menudo se asemejan a los

programas de segunda etapa de secundaria.

Desde un punto de vista de comparación internacional, estos programas están a caballo entre la se-

gunda etapa de educación secundaria y la educación terciaria y, por tanto, se clasifican como un nivel

distinto de educación (educación postsecundaria no terciaria).

Final de la educación obligatoria y disminución de las tasas de escolaridad

Un análisis de la tasa de participación por nivel de educación y edad muestra que no existe una relación

estrecha entre el fin de la educación obligatoria y la disminución de las tasas de escolaridad. La mayor

disminución de las tasas de escolaridad se observa en la mayoría de los países de la OCDE y econo-

mías asociadas, no al final de la educación obligatoria, sino al final de la segunda etapa de educación

secundaria. No obstante, a partir de los 16 años, las tasas de escolaridad empiezan a disminuir en toda

la OCDE y economías asociadas. Como media, en los países de la OCDE, la tasa de escolaridad en

educación secundaria disminuye de un 91% a la edad de 16 arios a un 83% a los 17 arios, 53% a los

18 arios y 28% a los 19. En Alemania, Bélgica, Corea, Finlandia, Hungría, Japón, Noruega, Polonia,

República Checa, República Eslovaca y Suecia, y en las economías asociadas Eslovenia, Estonia e Israel,

el 90% o más de todos los jóvenes de 17 arios siguen matriculados en este nivel, aunque la edad a la

que finaliza la educación obligatoria es inferior a los 17 arios en la mayoría de los países (Tabla C2.3).

Acceso global a la educación terciaria

Los jóvenes que completan la segunda etapa de educación secundaria y los que trabajan, pero quieren

ampliar sus capacidades, también pueden elegir entre una amplia gama de programas de educación

terciaria.

Este indicador distingue entre las distintas categorías de titulación terciaria: i) programas terciarios

de tipo B (CINE 5B); programas terciarios de tipo A (CINE 5A); y programas de investi-

gación avanzada a nivel de doctorado (CINE 6). Los programas de educación terciaria de tipo A

son en gran medida teóricos y han sido diseñados para ofrecer la titulación necesaria para acceder

a programas de investigación avanzada y profesiones que requieren un alto nivel de capacidades.

Los programas de educación terciaria de tipo B se clasifican al mismo nivel de competencia que los

programas de educación terciaria de tipo A, pero están más orientados a una profesión y conducen

directamente al acceso al mercado laboral. Estos programas tienden a durar menos que los de tipo A

(normalmente de dos a tres años), y en general no se considera que conduzcan a una titulación uni-

versitaria. La ubicación institucional de los programas se emplea para ofrecer una idea relativamente

clara de su naturaleza (por ejemplo, instituciones universitarias frente a las no universitarias de estu-

dios superiores), pero estas distinciones se han ido desdibujando y, por tanto, no se han aplicado en

los indicadores de la OCDE.

En la actualidad, el 54% de los jóvenes de los países de la OCDE accederá a programas de educación

terciaria de tipo A a lo largo de su vida, suponiendo que se mantengan las actuales tasas de ingreso.

En Australia, Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia y Suecia, así como en la

economía asociada Federación Rusa, más del 60% de los jóvenes acceden a programas de educación

terciaria de tipo A. En Estados Unidos la tasa de ingreso es del 64%, pero en las columnas de tipo A

se incluyen tanto los programas de tipo A como los de tipo B, según se señala en la Tabla C2.4.

C2
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Aunque Turquía ha experimentado un gran incremento en el número de alumnos que acceden por
primera vez a programas de educación terciaria de tipo A, su tasa de ingreso es solo del 27% y con-
tinúa, con México, en la parte inferior de la escala.

La proporción de personas que accede a programas de educación terciaria de tipo B es, en general,

C2 menor que la proporción que accede a programas de educación terciaria de tipo A. En los países de la
OCDE de los que se dispone de datos, el 15 % de los jóvenes, como media, accederá a programas de
educación terciaria de tipo B. La media de los países de la OCDE varía en 4 puntos porcentuales de la
media de los UE19 (11 %). Las cifras oscilan desde el 4% o menos en México, Noruega, Polonia
y República Eslovaca al 30% o más en Bélgica y Japón, y en las economías asociadas Chile, Estonia y
Federación Rusa, hasta más del 45 % en Corea y Nueva Zelanda, y la economía asociada Eslovenia.
La cuota de programas de educación terciaria de tipo B en los Países Bajos es muy reducida. Sin
embargo, aumentará en los arios venideros debido a un nuevo programa denominado «titulaciones
asociadas». Finlandia e Italia ya no cuentan con programas de educación terciaria de tipo B en sus
sistemas de educación (Tabla C2.4. y Gráfico C2.3).

En Bélgica y en menor medida en la economía asociada Eslovenia, el amplio acceso a programas
terciarios de tipo B contrarresta las bajas tasas de ingreso en programas de educación terciaria de
tipo A. Otros países de la OCDE, particularmente Islandia, Noruega, Polonia y Suecia, cuentan
con tasas de ingreso muy por encima de la media de la OCDE en programas de educación terciaria
de tipo A, y comparativamente muy bajas en programas de educación terciaria de tipo B. Nueva
Zelanda destaca como el país con las tasas de ingreso en ambos niveles más elevadas de todos los
países de la OCDE.

Como media, en todos los países de la OCDE con datos comparables, seis puntos porcentuales más
de los jóvenes de hoy acceden a programas de educación terciaria de tipo A en comparación con el
ario 2000, y 18 puntos porcentuales más en comparación con 1995. Las tasas de ingreso en la educa-
ción terciaria de tipo A aumentaron en más de 10 puntos porcentuales entre 2000 y 2005 en Austra-
lia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, República Checa y República Eslovaca. España y Nueva Zelanda
son los únicos países de la OCDE que muestran un disminución de las tasas de ingreso en programas
de educación terciaria de tipo A, aunque en el caso de España esta disminución se ve contrarrestada
por el incremento significativo de las tasas de ingreso en programas de educación terciaria de tipo B
entre 2000y 2005 (Tabla C2.5. y Gráfico C2.1).

Los cambios en la tasa neta de ingreso en los programas de educación terciaria de tipo B entre 1995
y 2005 varían entre los países de la OCDE, con una disminución media de un punto porcentual du-
rante este periodo. Esta tasa de ingreso ha disminuido ligeramente en la mayoría de los países, salvo
en Corea, Grecia, Nueva Zelanda, República Eslovaca y Turquía, donde ha aumentado, y en Polonia,
donde ha permanecido estable (Gráfico C2.3). La reclasificación de los programas de educación
terciaria de tipo B en programas terciarios de tipo A en Dinamarca a partir de 2000 explica parcial-
mente los cambios observados entre 1995 y 2005 (Gráficos C2.1 y C2.3).

Más del 2% de los jóvenes de hoy en los 18 países de la OCDE con datos comparables accederá a
programas avanzados y de investigación a lo largo de su vida. Las cifras oscilan entre menos del 1 %

en México y Turquía, y en las economías asociadas Chile y Eslovenia, y el 3% o más en España, Grecia,
República Checa, República Eslovaca y Suiza (Tabla C2.4).

Las tasas de ingreso en la educación terciaria deberán considerarse también a la vista de la participa-
ción en programas de postsecundaria no terciarios, que representan una alternativa importante a la
educación terciaria en algunos países de la OCDE.
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Gráfico C2.3. Tasas de ingreso en educación terciaria de tipo B (1995, 2005)

Suma de las tasas netas de ingreso para cada edad
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Edad de los nuevos inscritos en educación terciaria

La estructura de edad de los alumnos que ingresan en la educación terciaria varía entre los países de
la OCDE. La finalización típica de la segunda etapa de educación secundaria puede variar según el
país, y/o los que han completado este nivel pueden haber pasado directamente al mercado laboral
antes de matricularse en un programa de educación terciaria. Las personas que acceden a programas
de educación terciaria de tipo B pueden también acceder a programas de educación terciaria de tipo
A más adelante. Las tasas de ingreso en la educación terciaria de tipo A y de tipo B, por tanto, no
pueden sumarse para obtener la tasa global de ingreso en la educación terciaria, puesto que se podría
estar contando los ingresos dos veces.

Tradicionalmente, los alumnos acceden a programas terciarios de tipo A inmediatamente después de
haber completado la segunda etapa de educación secundaria, y esto sigue siendo así en muchos países
de la OCDE. Por ejemplo, en España, Grecia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos y Polonia, y la
economía asociada Eslovenia, más del 80% de todos los nuevos inscritos en programas de educación
terciaria de tipo A son menores de 23 años (Tabla C2.4).

En otros países de la OCDE y economías asociadas, la transición al nivel terciario a menudo se retra-
sa, en algunos casos debido al tiempo dedicado al trabajo. En estos países, las personas que ingresan
en programas de educación terciaria de tipo A son normalmente mayores y muestran un abanico de
edad mucho más amplio en el momento del ingreso. En Dinamarca, Islandia y Suecia, y la economía
asociada Israel, más de la mitad de los alumnos acceden a este nivel por primera vez a la edad de
22 años o más (Tabla C2.4). La proporción de alumnos de más edad que ingresa por primera vez
en programas de educación terciaria de tipo A podría reflejar, entre otros factores, la flexibilidad de
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dichos programas y su idoneidad para los alumnos fuera de la cohorte de edad típica o modal. Podría
también ser reflejo de una visión específica del valor de la experiencia laboral para los estudios supe-
riores, algo característico de los países nórdicos y frecuente en Australia, Hungría, Nueva Zelanda,
República Checa y Suiza, donde una proporción considerable de los nuevos inscritos en estos pro-
gramas son mucho mayores de la edad típica de entrada. Podría también ser reflejo del hecho de que
en algunos paises existe el servicio militar obligatorio, lo cual retrasaría su ingreso en la educación
terciaria. Por ejemplo, Israel tiene servicio militar obligatorio para los hombres de 18 a 21 arios y
las mujeres de 18 a 20. En Australia, Dinamarca, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia
y Suiza, y la economía asociada Israel, más del 20% de las personas que ingresan por primera vez son
mayores de 27 arios.

Participación en educación terciaria

Las tasas de escolaridad ofrecen otra perspectiva sobre la participación en la educación terciaria en cuan-
to que reflejan el número total de personas que acceden a la educación terciaria. Como media en los
países de la OCDE, el 24,9% de la población de 20 a 29 arios está matriculada en programas de educa-
ción. Las tasas de escolaridad en este grupo de edad superan el 30% en Australia, Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Nueva Zelanda, Polonia y Suecia, y en la economía asociada Eslovenia (Tabla C2.1).

Las políticas para ampliar la educación han aumentado la presión para lograr un mayor acceso a la
educación terciaria en muchos países de la OCDE y economías asociadas. Hasta la fecha, esta pre-
sión ha más que compensado la disminución en el tamaño de cohortes que hasta hace poco habían
dado lugar a predicciones de una demanda estable o en descenso de los alumnos que dejan los es-
tudios en varios países de la OCDE. Mientras que algunos países de la OCDE (España y Portugal)
muestran ahora signos de una estabilización en la demanda de educación terciaria, la tendencia
global sigue siendo ascendente. Como media, en todos los países de la OCDE con datos compara-
bles, las tasas de participación en educación terciaria crecieron 7 puntos porcentuales desde 1995
a 2005. Todos los países de la OCDE y economías asociadas han experimentado un aumento de
la participación en el grupo de 20 a 29 arios. Este crecimiento es especialmente significativo en
Grecia, Hungría y República Checa, que antes se encontraban a la cola en la tasa de escolaridad
de los países de la OCDE, pero que ahora han avanzado hacia posiciones medianas (Tabla C2.2
y Gráfico C2.4).

La importancia relativa del sector público y del privado

En los países de la OCDE y las econonuas asociadas, la educación en los niveles de primaria y secun-
daria sigue siendo predominantemente pública. Como media, el 91 % de los alumnos de educación
primaria están matriculados en instituciones públicas en los países de la OCDE, mientras que las ci-
fras descienden ligeramente en la educación secundaria, con un 85 % de alumnos en la primera etapa
y un 82% en la segunda que cursan estudios en instituciones públicas. Sin embargo, se observa una

excepción en la segunda etapa de educación secundaria en Japón y México, donde los proveedores
privados independientes (aquellos que reciben menos del 50% de sus fondos de la administración)
asumen un papel considerable, con el 31 % y el 21 Vo, respectivamente, de los alumnos en este nivel
de secundaria (Tabla C2.9, disponible en Internet en http: / / dx.doi.org/ 10.1787 /068400866631).

En educación terciaria, el patrón es bastante distinto, ya que los proveedores privados en general
desempeñan un papel más relevante que en los niveles de primaria y secundaria. En los progra-
mas de educación terciaria de tipo B, la matriculación en el sector privado supone el 35 % de los
alumnos, y en los programas de educación terciaria de tipo A y de investigación avanzada repre-
senta el 21 % de los alumnos. En el Reino Unido, toda la educación terciaria se ofrece a través de
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Gráfico C2.4. Tasas de escolaridad de los alumnos de 20 a 29 arios (1995, 2000y 2005)

Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas

1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
2. Año de referencia 2004.
3. No incluye los departamentos de ultramar en 1995 y 2000.
Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de matriculación de los alumnos de 20 a 29 años en 2005.

Fuente: OCDE.Tabla C2.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink tffle http://dx.doi.org/10.1787/068400866631

instituciones privadas dependientes del gobierno, y este tipo de proveedores también recibe a más
de la mitad de los alumnos de educación terciaria en Bélgica y la economía asociada Israel. Los
proveedores privados dependientes del gobierno también cuentan con una proporción significativa
de los programas de educación terciaria de tipo A y de investigación avanzada en la economía aso-
ciada Estonia (85,4%). Los proveedores privados independientes son más prominentes en el nivel
terciario que en los niveles preterciarios (una media del 14% de los alumnos de educación terciaria
asisten a este tipo de instituciones). Esto es especialmente así en Japón, Corea y la economía asocia-
da Brasil, donde alrededor de tres cuartas partes o más de los alumnos están matriculados en estas
instituciones (Tabla C2.6).

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos del curso escolar 2004-2005 proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre edu-
cación UOE, realizada anualmente por la OCDE.

Salvo cuando se especifica lo contrario, las cifras se basan en el número de personas, es decir, no se
hace distinción entre los estudios a tiempo completo o a tiempo parcial. Una distinción estándar en-
tre los inscritos a tiempo completo y aquellos a tiempo parcial es muy difícil debido a que el concepto
de estudios a tiempo parcial no está reconocido en algunos países. Para otros paises de la OCDE, la
educación a tiempo parcial solo se cubre parcialmente con los datos notificados.

Las tasas netas de escolaridad expresadas como porcentajes en la Tabla C2.1 y la Tabla C2.2 se calcu-
lan dividiendo el número de alumnos de un grupo de edad concreto matriculado en todos los niveles
de educación por el tamaño de la población de dicho grupo.
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La Tabla C2.4 y la Tabla C2.5 muestran la suma de las tasas netas de ingreso de todas las edades. La
tasa neta de ingreso para una edad concreta se obtiene dividiendo el número de personas de esa edad
que ingresan por primera vez en cada tipo de educación terciaria por la población total del grupo
de edad correspondiente. La suma de las tasas netas de ingreso se calcula sumando las tasas de cada
ario de edad. Los resultados representan la proporción de personas en una cohorte que accede a la
educación terciaria, con independencia de los cambios en los tamaños de población o las diferencias
de la edad típica de ingreso entre los países de la OCDE. La Tabla C2.4 también muestra los per-
centiles 20, 50 y 80 de la distribución por edades de las personas que ingresan por primera vez, es
decir, la edad por debajo de la cual se encuentra el 20, el 50 y el 80% de las personas que ingresan
por primera vez.

Los nuevos inscritos son alumnos que acceden por primera vez a un nivel educativo determinado.
También se consideran nuevos inscritos los estudiantes extranjeros que se inscriben por primera vez
en un programa de educación terciaria de un país.

No todos los países de la OCDE pueden distinguir entre los alumnos que acceden a un programa
terciario por primera vez y aquellos que se trasladan de un nivel de educación terciaria a otro o que
repiten o vuelven a acceder al mismo nivel tras un periodo de ausencia. Por tanto, las tasas de nuevos
ingresos en cada nivel de la educación terciaria no pueden sumarse para obtener una tasa de ingreso
en la educación terciaria total porque supondría contar a algunos alumnos dos veces.

En las Tablas C2.2 y C2.5, los datos sobre las tendencias de matriculación y tasas de ingreso de los
arios 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se basan en una encuesta especial realizada en los países
de la OCDE y cuatro de las seis economías asociadas en enero de 2007.

Otras referencias

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en:
StatLink eírg m http://dx.doi.org/10.1787/068400866631

• Tabla C2.7. Expectativa de educación (2005)

• Tabla C2.8. Expectativa de años en educación terciaria (2005)

• Tabla C2.9. Alumnos en educación primaria y secundaria por tipo de institución o modo de estudio
(2005)
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Tabla C2.1.

Tasas de escolaridad, por edad (2005)
Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas

Alumnos por edades
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Alemania 18 12 6-17 78,8 98,3 88,8 28,2 2,5 0,1

Australia 15 12 5-16 41,6 99,1 82,5 33,2 14,0 6,2

Austria 15 13 5-17 67,5 98,4 80,3 19,4 3,3 0,3

Bélgica 1,2 18 15 3-17 125,2 99,6 94,0 29,4 8,4 3,5

Canadá 16 m m m m m m m m

Corea 14 12 6-t7 22,5 94,1 85,6 27,3 2,0 0,5

Dinamarca 16 13 3-16 92,3 97,1 84,9 37,7 7,8 1,6

España' 16 14 3-16 120,5 101,4 80,5 22,1 3,6 1,1

Estados Unidos 17 11 6-16 50,0 97,7 78,6 23,1 5,2 1,4

Finlandia 16 13 6-10 42,3 95,1 87,5 42,6 13,1 3,0

Francia' 16 15 3-17 112,9 101,3 86,2 20,1 2,6 n

Grecia 14,5 13 6-19 28,9 97,5 97,4 23,7 6,1

Hungría 16 4-17 81,7 100,3 86,8 24,4 5,8 0,614
12Irlanda 15 5-16 23,9 101,1 88,5 20,9 4,0 0,1

Islandia 16 14 3-16 94,7 98,9 85,0 37,3 11,9 3,2

Italia' 15 13 3 -l5 105,0 101,2 80,2 20,0 3,2 0,1

Japón 15 14 4-17 82,0 100,7 m m m m

Luxemburgo 15 12 4-15 80,7 96,7 72,1 5,9 0,5 0,1

México 15 9 5-13 46,6 99,9 48,2 10,8 3,2 0,5

16Noruega 13 5-17 85,9 98,4 85,8 29,5 6,9 1,6

Nueva Zelanda 16 12 4-15 90,5 100,9 73,9 30,4 12,3 5,1

Países Bajos 18 12 5-16 37,1 99,0 86,0 25,6 2,7 0,7

Polonia 16 13 6-18 34,6 94,6 91,8 30,9 4,6 x(8)

Portugal 14 10 6-15 72,5 103,9 73,4 21,9 3,8 0,7

Reino Unido 16 13 4-16 90,6 101,0 78,5 29,0 15,8 7,8

República Checa 15 14 4-17 83,7 99,8 90,4 20,2 3,8 0,3

República Eslovaca 16 12 6-17 77,5 97,1 84,7 16,0 2,8 0,4

Suecia 16 14 5-10 86,5 99,5 87,3 36,4 13,3 3,0

Suiza I S 12 5-16 26,1 99,6 83,4 21,7 3,6 0,4

Turquía 14 7 7-13 3,7 81,8 40,9 10,3 1,5 0,2

Media OCDE Wor. 13 68,5 98,4 81,5 24,9 6,0 1,6

Media UEI9 16 13 75,9 99,1 85,2 25,0 5,7 1,3

Brasil 14 10 7-16 29,4 93,2 79,5 22,5 8,8 2,4

Chile 14 8 9-16 32,7 88,3 74,0 m m m

Eslovenia 15 12 6-17 71,4 96,5 91,0 32,4 6,2 0,7

Estonia' 15 12 6-17 117,1 104,6 87,5 27,3 9,8 n

Federación Rusa 1S 9 7-15 m 81,5 73,5 18,7 0,7 n

Israel' 15 13 5 -17 79,1 96,0 65,3 20,2 5,2 0,9

Nota: La edad de finalización de la educación obligatoria es aquella en la que se termina la escolaridad obligatoria. Por ejemplo, una edad de

finalización de 18 años indica que todos los alumnos menores de esa edad están legalmente obligados a estar escolarizados. Las diferencias entre
la cobertura de los datos demográficos y de los datos sobre alumnos/titulados significan que las tasas de participación/titulación de aquellos
paises que son exportadores netos de alumnos (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimadas y las de aquellos que son importadores

netos pueden estar sobreestimadas.

1. La tasa «hasta 4 años en porcentaje de la población de 3 a 4 alioso está sobreestimada. Un número significativo de alumnos tienen menos de 3 años.

Las tasas netas entre 3v 5 años se aproximan al 100 %.

2. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.

3. No incluye los programas para menores de 3 años, resultando así cifras sustancialmente más bajas que las obtenidas comparativamente en

años anteriores.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (scnu..oecd.org/edo/eag2007).
Para obtener mäs Información acerca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del Lector.
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Tabla C2.2.
Tabla C2.2. Tendencias de las tasas de escolaridad (1995-2005)

Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas en 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

De 15 a 19 años en porcentaje
de la población de 15 a 19 años

De 20 a 29 años en porcentaje
de la población de 20 a 29 años

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
,11rAllik . ¡te.'  0i) ( 2) . 0 3) 04)

Alemania 88 88 90 89 89 89 89 20 24 24 26 27 28 28
Australia 81 82 81 83 82 82 82 23 28 28 33 33 33 33
Austria 75 77 77 77 77 79 80 16 18 19 17 18 19 19
Bélgica . 94 91 91 92 94 95 94 24 25 26 27 29 30 29
Canadá 80 81 81 80 80 79 m 22 23 24 25 25 25 m
Corea 75 79 79 80 81 84 86 15 24 25 27 27 28 27
Dinamarca 79 80 83 82 85 85 85 30 35 36 36 36 36 38
España 73 77 78 78 78 80 81 21 24 23 23 22 22 22
Estados Unidos 73 74 76 75 75 76 79 20 21 22 23 22 23 23
Finlandia 81 85 85 85 86 87 87 28 38 39 4-0 4-0 41 43
Francia' 89 87 86 86 87 87 86 19 19 20 20 20 20 20
Grecia 62 82 74 83 83 86 97 13 16 22 25 26 28 24
Hungría 64 78 79 81 83 85 87 10 19 20 21 22 24 24
Irlanda 79 81 82 83 84 87 89 14 16 18 19 19 23 21
Islandia m 79 79 81 83 84 85 24 31 30 32 36 37 37

Italia m 72 73 76 78 79 80 so 17 17 18 20 20 20
Japón m Ill ITI M M M M rn /TI M ITI m m
Luxemburgo 73 74 75 75 75 75 72 m 5 6 6 6 7 6
México 36 42 42 44 45 47 48 8 9 9 10 10 11 11
Noruega 83 86 85 85 85 86 86 25 28 26 26 29 29 29
Nueva Zelanda 68 72 72 74 74 74 74 17 23 25 28 30 31 30
Países Bajos 89 87 86 87 85 86 86 21 22 23 23 25 26 26
Polonia 78 84 86 87 88 90 92 16 24 26 28 29 30 31
Portugal 68 71 73 71 72 73 73 22 22 22 22 23 23 22
Reino Unido 72 75 75 77 75 79 79 18 24 24 27 26 28 29

República Checa 66 81 87 90 90 91 90 10 14 15 16 17 19 20

República Eslovaca m m 74 76 80 83 85 m m 12 13 13 15 16

Suecia 82 86 86 86 87 87 87 22 33 33 34 34 36 36
Suiza 80 83 83 83 83 83 83 15 19 20 20 21 21 22
Turquía 30 28 30 34 35 40 41 7 5 5 6 6 10 10

Media OCDE 74 77 78 79 79 81 82 18 22 22 23 24 25 25
Media OCDE para países
con datos de 1995 y 2005

74 81 18 26

Media UE19	 , 77 81 82 83 83 84 85 19 22 23 14 24 25 25

Brasil m 78 75 71 74 80 79 m 21 21 23 22 22 23
Chile 64 66 m 66 68 70 74 m m m m m m m
Eslovenia m m m m m m 91 m m m m m m 32
Estonia m m m m m m 87 m m m m m m 27
Federación Rusa m 71 71 74 m m 74 m m rn m m 19
Israel so 64 63 65 66 65 65 m m os 21 21 20 20

1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica para los datos de 2004 y 2005.
2. No incluye los departamentos de ultramar desde 1995 hasta 2004 (DOM).
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ivivivoecd.org/edu/eag2007) .
Para obtener más información acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos gue faltan, consulte la Guía del Lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068400866631
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1

ti

Tabla C2.3.
Características de la transición entre las edades de 15 a 20 años, por nivel educativo (2005)

Tasas netas de escolaridad (basadas en recuentos de individuos)

e
5

,. 	 i
,g ,!

15an-os
de edad

baños
de edad

17 años
de edad

18 arios
de edad

19 años
de edad

20 años
de edad

2
.2

,o e,

'  °
IC.. p Ct. p

...8

- g	 ...:
si -2;

-2 2
'2 i
; -E •

-S 2
T., T.
g -,-;

-8
',':	 .2
2 .2

-2	 `A
z .
e i c .9.

_	 ,,
di

-5 2
r3 -,i

:g a,

2 e
11, 7A l g t?, 2-1 711,,l.s11,',TAZIS,11 -1,1, 72 5 -1,	 :-,,:. L-1,	 ,1' :!	 il _

Alemania 19 98 96 n n 92 n 1 83 n 2 41 19 10 20 15 18

Australia 17-18 99 93 n n 80 1 4 39 3 27 26 3 35 20 2 37

Austria 17-19 95 92 n n 77 14 n 47 24 S 19 15 14 6 6 21

Bélgica' 18-19 102 101 n n 99 n 1 47 6 35 23 7 47 6 2 48

Canadá 18 mmmmmmm mm m mm rnmm m

Corea 17-18 95 95 a n 93 a 1 8 a 63 1 a 72 n a 65

Dinamarca 19-20 98 93 n n 85 n o 81 n n 61 n 4 37 n 13

España 17-18 99 94 a n 82 a n 42 a 27 23 a 36 13 a 38

Estados Unidos 18 95 96 m 1 83 m 4 22 m 39 4 m 49 n m 47

Finlandia 19 99 96 n n 95 n n 93 n n 34 n 20 18 n 32

Francia 18-20 97 97 n n 89 n 2 51 n 27 25 1 39 10 1 41

Grecia 18 96 101 a a 75 n 16 18 2 61 m 4 71 n 5 73

Hungría 18-20 100 96 n n 92 n n 57 9 13 21 16 32 11 12 37

Irlanda 17-18 99 96 2 n 76 6 6 30 25 35 3 17 42 1 14 42

Islandia 18-20 100 94 n n 83 n n 75 n n 68 n 1 38 n 17

Italia 17-19 94 88 a a 83 n a 72 n 8 9 1 35 6 1 37

Japón 18 103 97 a a 95 am 3 mm lmmmm m

Luxemburgo 18-19 89 82 n m 78 n m 67 n m 42 n m 24 1 m

México 18 66 54 a a 41 a 3 19 a 13 25 a 17 4 a 19

Noruega 18-19 99 94 n n 92 n n 85 n n 40 1 14 19 1 29

Nueva Zelanda 17-18 95 87 1 1 70 2 3 27 4 25 13 4 34 9 3 38

Paises Bajos 18-19 96 95 n n 83 n 6 58 n 20 39 n 29 25 n 34

Polonia 18-20 97 97 a a 95 n n 92 n 1 38 7 32 16 9 43

Portugal 18 88 80 n a 76 n a 47 n 19 27 n 26 15 n 30

Reino Unido 16-18 101 94 x(2) 1 80 x(5) 2 37 x(8) 23 24 x(11) 31 19 x(14) 33

República Checa 18-19 100 100 n n 97 n n 82 4 1 36 12 21 7 8 34

República Eslovaca 18-19 99 95 n n 90 n n 79 n 3 35 1 24 7 I 32

Suecia 19 96 97 n n 98 n n 94 n 2 30 1 14 21 1 23

Suiza 18-20 97 90 n n 86 1 n 76 2 2 46 3 8 19 4 16

Turquía 16-17 59 55 a n 28 a 5 17 a 14 x(8) a 21 m a 23

Media OCDE 95 91 n n 83 1 2 53 1 17 28 4 29 14 3 34

Media UEI9 97 94 n n 86 I 2 61 4 16 29 6 29 14 4 35

Brasil 17 - 18 90 87 a n 83 a 1 60 a 5 39 a 9 27 a 12

Chile 18 98 95 a n 89 an 61 ani 20 are 6 a m

EsIoNenia 18 98 98 n n 94 n n 84 n 5 29 3 44 m m 50

Estonia 19 98 97 n n 92 n n 70 2 10 21 9 37 9 9 40

Federación Rusa 17 84 73 x(2) 13 34 x(S) 47 12 x(8) 49 4 x(11) 44 1 x(14) 38

Israel 17 96 95 n n 90 n 2 18 n 9 2 n 12 1 1 13

Noia Las diferencias entre la cobertura de los datos demográficos y la de los datos sobre alumnos /titulados significan que las tasas de participación/
titulación de aquellos paises que son exportadores netos de alumnos (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimadas y las de aquellos que

son importadores netos pueden estar sobreestimadas.

1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (uww.oecd.orgieduleag2007).

Para obtener más información acercado los símbolos utilizados co lugar de los datos gue.faltan, consulte la Guía del Lector.
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Tabla C2.4.
Tasas de ingreso en educación terciaria y distribución por edad de los nuevos inscritos (2005)

Suma de las tasas netas de ingreso para cada edad, por sexo y tipo de participación

Educación terciaria
de tipo B Educación terciaria de tipo A

Programas de
investigación avanzada

Tasas netas de ingreso Tasas netas de ingreso Edades en Tasas netas de ingreso

2+
z

2

t

1.1
1".1 I

2

t
E
.9,

72
15 _

..°'	 c,,,'

''''F

h
-
..

>
2

-g
15

.t.
;

- y :?:»n»::::::20Ve
Alemania' 14 II 17 36 36 36 20,0 21,4 24,1 m m m
Australia m m ni 82 74 91 18,7 20,9 27,3 2,8 2,8 2,9

Austria2 23,7 m M m9

34

7

29

10

38

37

33

34

29

41

38

19,3

18,5

20,7

19,5Bélgica' 23,5 m m m

Canadá m M M M M M M M M M M M

Corea 2• 5 48 46 SO 51 54 47 os m m 2,1 2,7 1,5
Dinamarca 23 23 23 57 45 69 20,9 22,7 28,3 1,8 2,0 1,6
España 22 21 23 43 37 51 18,4 19,0 22,9 4,4 4,2 4,6
Estados Unidos x(4) x(5) x(6) 64 56 71 18,4 19,6 26,5 m Ill m
Finlandia a a a 73 63 84 19,8 21,4 26,6 m /TI 111

Francia m m m m m m m m m m m 111

Grecia 13 13 13 43 39 48 18,1 18,6 20,1 4,6 5,0 4,1
Hungría 11 8 13 68 57 78 19,2 20,9 27,5 1,7 1,8 1,5
Inanidad 14 15 13 45 39 51 18,3 19,0 19,9 m m m

Islandia 7 7 7 74 53 96 20,9 23,1 <40 1,7 1,4 2,0
Italia' a a a 56 49 64 19,2 19,8 22,8 2,0 1,9 2,1
japönz s 30 23 38 41 47 34 m m m 1,2 1,6 0,7

Luxemburgo m m m m m m m m m m m m

México 2 2 2 30 30 30 18,4 19,5 22,8 0,2 0,3 0,2
Noruega n 1 n 76 63 89 20,0 21,4 <40 2,9 3,0 2,8
Nueva Zelanda 48 41 54 79 64 93 18,7 21,4 <40 1,8 1,7 1,9
Países Bajos n n n 59 54 63 18,4 19,8 22,8 m 111 M

Polonia .' 1 n 1 76 70 83 19,5 20,4 22,7 m M M

Portugal os ni m m ro m m M M m m m

Reino Unido 28 19 36 S I 45 58 18,5 19,6 25,2 2,2 2,4 2,0
República Checa 8 5 12 41 39 44 19,5 20,4 23,4 3,2 3,7 2,6
República Eslovaca 2 2 3 59 52 67 19,5 20,5 26,3 3,3 3,9 2,8
Suecia 7 7 8 76 64 89 20,2 22,5 <40 2,6 2,6 2,7

Suiza 16 19 13 37 36 38 20,0 21,8 27,6 4,4 5,2 3,6

Turquía 19 22 16 27 30 24 18,5 19,8 23,3 0,5 0,6 0,4

Media OCDE IS 13 16 54 48 61 2,4 2,6 1,2
Media UE19 11 10 13 53 47 60 2,9 3,0 2,7

Brasil m m m m m m m m m m M

Chile', ' 37 42 31 48 46 50 m m m 0,2 0,3 0,2

Eslovenia 49 46 52 40 33 49 19,2 19,7 20,8 0,7 0,7 0,6

Estonia2,5 34 25 44 55 43 68 m m m 2,1 2,0 2,2

Federación Rusa2, 33 x(1) x(1) 67 x(4) x(4) m m m 2,0 x(I0) x(10)

Israel 25 24 26 55 51 59 21,3 23,7 27,5 m m m

Nota.- Las diferencias entre la cobertura de los datos demográficos y la de los datos sobre alumnos/titulados significan que las tasas de participación/
titulación de aquellos países que son exportadores netos de alumnos (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimadas y las de aquellos que
son importadores netos pueden estar sobreestimadas.
1. El 20%, SO % y 80%, respectivamente, de los nuevos inscritos no ha alcanzado esta edad.
2. La tasa de ingreso en los programas terciarios de tipo 13 esta calculada como tasa bruta de ingreso.
3. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
4. Únicamente los nuevos inscritos a tiempo completo.
5. La tasa de ingreso en los programas terciarios de tipo A está calculada como tasa bruta de ingreso.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (nrvvr.oecd.org /edu leag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos uttlizgdos en lugar dolos datos que faltan, consulte la Guía del Lector.
StatLink 41W 8I,11 http: / /dx.doi.org/10.1787/068400866631
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Tabla C2.5.
Tendencias de las tasas de ingreso en educación terciaria (1995-2005)

Suma de las tasas netas de ingreso para cada edad ( 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

Educación terciaria 5A 1 Educación terciaria SB

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

..','	 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) ..(13) (14)

Alemania° 26 30 32 35 36 37 36 15 15 13 16 16 15 14

Australia m 59 65 77 68 70 82 m mm mmmm

Austria 2 27 34 34 31 34 37 37 m m m m 8 9 9

Bélgica' m m 32 33 33 34 33 m m 36 34 33 35 34

Canadá IIIM MMM MM M MM rn m m no

Corea 2 ' 4 41 45 46 46 47 49 51 27 51 52 51 47 47 48

Dinamarca 40 52 54 53 57 55 57 33 28 30 25 22 21 23

España m 47 47 49 46 44 43 m 15 19 19 21 22 22

Estados Unidos m 43 42 64 63 63 64 m 14 13 x(4) (5) x(6) x(7)

Finlandia 39 71 72 71 73 73 32 a a a a a a

Francia M /II M M M M /11 M M III M M III M

Grecia 13 30 30 33 35 35 43 5 21 20 21 22 24 13

Hungría m 64 56 62 69 68 68 m 1 3 4 7 9 11

Irlanda m 32 39 39 41 44 45 m 26 19 18 17 17 14

Islandia m 66 61 72 83 79 74 ni 10 10 11 9 8 7

Italia2•4 m 39 44 50 54 SS 56 m 1 1 1 1 a

Japón°, 30 35 37 39 40 40 41 31 29 29 29 29 30 30

Luxemburgo 171M MM M MM M MM MMMM

México m 27 27 35 29 30 30 m 1 2 2 2 2 2

Noruega 59 67 69 75 75 72 76 5 5 4 3 1 1 n

Nueva Zelanda 83 95 95 101 107 86 79 44 52 50 56 58 50 48

Países Bajos 44 53 54 54 52 56 59 n n n n n n n

Polonia 2 36 65 68 71 70 71 76 1 1 1 1 1 1 1

Portugal m m m m M 171 ni in M M III M M no

Reino Unido no 47 46 48 48 52 Sl m 29 30 27 30 28 28

República Checa m 25 30 30 33 38 41 m 9 7 8 9 10 8

República Eslovaca 28 37 40 43 40 47 59 1 3 3 3 3 2 2

Suecia 57 67 69 75 80 79 76 m 7 6 6 7 8 7

Suiza 17 29 33 35 38 38 37 29 14 13 14 17 17 16

Turquía 18 21 20 23 23 26 27 9 9 10 12 24 16 19

Media OCDE 37 47 48 52 53 53 54 18 1r 16 16 16 IS 15

Media OCDE para países can

datos de 1995, 2000y 2005
37 49

55 19 19 18

Media UE19 35 46 47 49 SO 52 53 12 11 13 12 12 12 11

Brasil m MITI no m no m MITIMM

Chile2' 4 m m 42 48 54 46 48 m m 15 17 18 25 37

Eslocenia nono mmm m 40m mm mrnm 49

Estonia m m m m m m m m m m m m 34

Federación Rusa0 4 M III Ill 65 63 68 67 no m m 39 38 34 33

Israel m 48 50 57 58 58 55 m 31 32 m 25 m 25

1. En la tasa de ingreso rulos programas de educación terciaria de tipo A se incluyen programas de investigación avanzada para 1995, 2000,

2001, 2002, 2003.
2. La tasa de ingreso en los programas de educación terciaria de tipo B está calculada como tasa bruta de ingreso.

3. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.

4. La tasa de ingreso rulos programas de educación terciaria de tipo A está calculada como tasa bruta de ingreso.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/ eag2007).
Para obtener más mformacIón acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del Lector.
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Tabla C2.6.
Alumnos en educación terciaria por tipo de institución o modo de estudio (2005)

Distribución de alumnos, por tipo de ingreso, institución yfinalidad del programa

Tipo de institución Modo de estudio

Educación terciaria

Educación terciaria
de tipo A

y programas
Educación terciaria de tipo Ay programas Educación terciaria de investigación

de tino B de investigación avanzada de tipo B avanzada

"O

-62
I

E. •J
ü E

8

,g22

E
<13

7°
2

Alemania' 64,2 35,8 x(2) 96,3 3,7 x(5) 83,3 16,7 96,2 3,8
Australia 97,7 1,3 1,1 98,6 1,4 38,3 61,7 68,1 31,9
Austria 68,7 31,3 89,3 10,7

t	 Bélgica. 47,0 53,0 42,8 57,2 69,5 30,5 92,2 7,8
Canadá° 74,8 25,2
Corea
Dinamarca

15,8
99,1 0,9

84,2
a

22,4
98,9 1,1

77,6
54,7

r,
45,3 92,9 7,1

Esparta 78,4 15,7 5,9 88,0 12,0 98,6 1,4 89,0 11,0
Estados Unidos 84,8 15,2 72,6 a 27,4 48,7 51,3 64,8 35,2
Finlandia 92,6 7,4 89,6 10,4 a 100,0 a 56,2 43,8
Francia 71,9 8,4 19,7 87,3 0,7 12,0 100,0 a 100,0
Grecia 100,0 100,0 100,0 a 100,0
Hungría 61,2 38,8 a 86,3 13,7 76,8 23,2 52,9 47,1
Irlanda 92,5 7,5 92,5 7,5 59,5 40,5 84,4 15,6

Islandia 66,8 33,2 86,6 13,4 46,1 53,9 76,5 23,5
Italia 84,8 15,2 93,7 6,3 100,0 100,0
Japón 7,3 92,7 24,4 a 75,6 97,0 3,0 90,0 10,0
Luxemburgo rn
México 95,9 4,1 66,3 a 33,7 100,0 a 100,0
Noruega 53,8 46,2 x(2) 86,6 13,4 x(5) 80,7 19,3 72,2 27,8
Nueva Zelanda 69,8 28,5 1,7 98,0 1,9 0,1 41,5 58,5 59,8 40,2
Países Bajos 82,2 17,8
Polonia 77,8 22,2 70,5 29,5 100,0 60,6 39,4
Portugal
Reino Unido

56,0
100,0

44,0 74,3
a

a
100,0

25,7
24,4

r,
75,6 71,5 28,5

República Checa 67,2 31,5 1,3 93,6 6,4 95,5 4,5 96,1 3,9
República Eslovaca 89,8 10,2 98,0 2,0 49,3 50,7 63,7 36,3
Suec ia 62,4 37,6 93,9 6,1 84,5 15,5 50,5 49,5
Suiza 30,4 38,9 30,8 91,3 7,1 1,6 23,1 76,9 90,2 9,8
Turquía 97,5 2,5 94,8 5,2 100,0 100,0 a

Media OCDE 65,5 18,5 13,9 79,1 8,9 13,0 70,9 25,1 80,2 19,8
Media UE19 67,4 20,6 7,2 82,1 12,0 6,3 74,8 19,0 80,5 19,5

i .11	 Brasil 29,7 a 70,3 29,7 70,3 r„
g .3	 Chile 7,3 3,0 89,7 39,3 16,5 44,1 100,0 a 100,0

Eslovenia 85,9 6,6 7,5 97,8 0,4 1,7 46,5 53,5 80,1 19,9
Estonia 49,8 17,1 33,1 85,4 14,6 78,7 21,3 81,5 18,5
Federación Rusa2 96,1 a 3,9 85,1 a 14,9 70,6 29,4 55,1 44,9
Israel 34,3 65,7 4es, .752 n 1 fl 100,0 82,3 17,7

1. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
2. Aiio de referencia 2004.
3. No incluye programas de investigación avanzada.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Para obtener nd,Irformación acerca dejo, símbolos uttltrados en lugar dolos datos que.faltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink eg 3, http://dx.doi.org/10.1787/068400866631
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¿QUIÉN ESTUDIA EN EL EXTRANJERO Y DÓNDE?

Este indicador aporta un panorama de la movilidad de los alumnos y la importancia de la

internacionalización de la educación terciaria en los países de la OCDE y países economías

asociadas. Describe las tendencias generales y destaca los principales destinos de los estu-

diantes internacionales, así como las tendencias en el reparto del mercado de estudiantes

internacionales. También se estudian algunos de los factores que subyacen a la elección

del alumno de un país en el que estudiar. Asimismo, el indicador estudia la relevancia de

la movilidad estudiantil en diferentes destinos y presenta el perfil de la matriculación

de los estudiantes internacionales en relación con su distribución por países y regiones de

origen, tipos de programa y campos educativos. Se presenta también la distribución por

destinos de los alumnos que estudian fuera de su país de origen. Por último, se analiza la

contribución de los estudiantes internacionales al número total de titulaciones universita-

rias obtenidas, junto con las implicaciones en términos de inmigración para los países de

acogida. La proporción de estudiantes internacionales en estudios terciarios ofrece una

buena indicación de la magnitud de la movilidad estudiantil en distintos países.

Resultados clave

Gráfico C3.1. Movilidad de estudiantes en educación terciaria (2005)
Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes internacionales que siguen estudios terciarios.

De acuerdo con la legislación sobre inmigración propia de cada país y las restricciones
a la disponibilidad de datos, la movilidad estudiantil se define tanto por el país de residencia

del estudiante, como por el país donde el estudiante recibió su educación previa.

La movilidad estudiantil, es decir, estudiantes internacionales que viajaron a un país distinto del
suyo con el propósito de seguir estudios de educación terciaria, oscila desde menos del 1% a casi
el 18 % de matriculaciones en educación terciaria. Los estudiantes internacionales son más
numerosos en cuanto a matriculaciones en el nivel terciario en Australia, Austria, Francia, Nueva
Zelanda, Suiza y Reino Unido.

Nota: Los datos sobre movilidad de los estudiantes internacionales que se presentan en este gráfico
no son comparables con los datos sobre estudiantes extranjeros en educación terciaria (definidos
sobre la base de su ciudadanía) que se presentan en ediciones anteriores al año 2006 de Panorama de
la Educación o en otros apartados de este capítulo.
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de estudiantes internacionales en educación
terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla C3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/cag2O07) .

StatLink ewgps http://dx.doi.org/10.1787/068417017111
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Otros puntos destacables de este indicador

• En 2005, más de 2,7 millones de estudiantes de educación terciaria se matricularon
fuera de su país de ciudadanía. Esto representa un incremento del 5% en el ingreso
total de estudiantes extranjeros notificado a la OCDE y al Instituto de Estadística de
la Unesco en comparación con el ario anterior.

• Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido acogen a más del 50% de los es-
tudiantes extranjeros en todo el mundo. En valores absolutos, los estudiantes inter-
nacionales de Alemania, Corea, Francia y Japón constituyen la proporción más im-
portante de estudiantes extranjeros originarios de los países miembros de la OCDE.

Los alumnos de China y la India comprenden el número más elevado de estudiantes
internacionales de economías asociadas.

• En España, Estados Unidos y Suiza, más del 15 % de los estudiantes internacionales
están matriculados en programas de investigación avanzada.

• El 30% o más de los estudiantes internacionales están matriculados en ciencias, agri-
cultura o ingenierías en Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Reino Unido,
Suecia y Suiza.

• Los estudiantes internacionales que terminan con éxito sus estudios constituyen el
20% o más de los titulados de educación terciaria de tipo A o programas de in-
vestigación avanzada en Australia y Reino Unido. Lo mismo sucede con estudiantes
extranjeros que finalizan programas de investigación avanzada en Bélgica. La contri-
bución de estudiantes internacionales y extranjeros al número total de titulados en
educación terciaria es especialmente alta en programas de investigación avanzada
en Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.

Panorama de
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CAPÍTULO C	 ACCESO A lA EPUC_ACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROGRESIÓN

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La tendencia general hacia la libre circulación de capitales, bienes y servicios, junto a una mayor
apertura del mercado laboral, han incrementado la demanda de nuevos tipos de educación en los
países de la OCDE.

C3 Gobiernos y ciudadanos conceden cada vez más importancia a la educación terciaria para ampliar el
horizonte de los estudiantes y permitirles comprender mejor la multiplicidad de las lenguas, cultu-
ras y prácticas comerciales en el mundo. Una de las maneras que tienen los estudiantes de ampliar
su conocimiento de otras sociedades y otras lenguas, mejorando así sus expectativas en el mercado
laboral, es estudiar en instituciones de educación terciaria en el extranjero. En efecto, varios países
de la OCDE han puesto en marcha políticas y programas destinados a promover esta movilidad para
fomentar los contactos interculturales y ayudar a construir redes sociales en el futuro, especialmente
en los países de la Unión Europea (UE).

Desde la perspectiva macroeconómica, las negociaciones internacionales sobre liberalización comer-
cial de servicios subrayan las implicaciones económicas de la internacionalización de la oferta de ser-
vicios educativos. Algunos de los países de la OCDE ya están mostrando signos de especialización en
la exportación de servicios educativos. La tendencia a largo plazo de una mayor internacionalización
de la educación (Cuadro C3.1) puede afectar de manera creciente a las balanzas de pagos de los países
implicados por las tasas de matrícula y el consumo interno generado por estudiantes extranjeros. En
este ámbito, conviene señalar que, además de la movilidad de los estudiantes de un país a otro, otro
elemento relevante para la dimensión económica de la internacionalización de la educación terciaria
es la difusión transfronteriza, vía electrónica, de programas educativos flexibles por parte de univer-
sidades extranjeras. No obstante, todavía no se dispone de datos comparables al respecto.

La internacionalización de la educación terciaria tiene muchas más implicaciones económicas que los
gastos y beneficios monetarios a corto plazo que se reflejan en la balanza comercial. Puede también
convertirse, para los sistemas educativos más modestos o menos desarrollados, en una oportunidad
para mejorar la relación coste-beneficio de sus servicios educativos. En efecto, las oportunidades de
formación en el extranjero pueden constituir una alternativa de ahorro para los recursos nacionales
y permitir a los países concentrar sus recursos limitados en programas educativos que permitan
generar economías de escala, o expandir la participación en educación terciaria a pesar de las estre-
checes en las provisiones para educación.

Desde la perspectiva de las instituciones educativas, la matriculación de estudiantes extranjeros con-
diciona los planes de estudio y procesos educativos en cuanto que los contenidos curriculares y la
metodología de enseñanza pueden tener que adaptarse a un alumnado diverso desde el punto de
vista cultural y lingüístico. Estos condicionantes, sin embargo, se ven ampliamente compensados por
los numerosos beneficios que obtienen las instituciones de acogida. En efecto, la presencia de po-
tenciales clientes internacionales obliga a las instituciones a ofrecer programas que las haga destacar
sobre sus competidores, un factor que puede contribuir al desarrollo de una educación terciaria de
calidad con alta capacidad de reacción dirigida a las necesidades del cliente. Las matriculaciones in-
ternacionales también pueden ayudar a las instituciones terciarias a alcanzar el número de estudiantes
necesario para diversificar su oferta de programas educativos y aumentar los recursos financieros de
las instituciones terciarias cuando son los estudiantes extranjeros los que se costean completamente
su educación (Cuadro C3.3). Con estas ventajas, las instituciones pueden verse incentivadas a dar
preferencia a las matriculaciones de estudiantes internacionales y restringir el acceso a los alumnos
nacionales. No hay pruebas que demuestren este fenómeno, con la excepción de algunos programas
de gran prestigio propuestos por instituciones de élite y muy solicitados (OCDE, 2004b).
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Para los individuos, los beneficios de estudiar en el extranjero dependen en gran manera tanto de las

políticas de los países de origen de los alumnos respecto a la ayuda financiera que les prestan, como

de las políticas de los países de destino sobre los precios de la matrícula (Cuadro C3.3) y la ayuda

financiera para los estudiantes internacionales. El coste de la vida en los países en los que se estudia

y el cambio de divisas también tienen impacto en el gasto en educación internacional. Por otro lado,

los beneficios a largo plazo de una experiencia educativa internacional dependen en gran medida de

cómo se destacan y valoran las titulaciones internacionales en el mercado de trabajo local.

Las cifras de alumnos matriculados en el extranjero y la evolución de la movilidad estudiantil dan

idea de la extensión de la internacionalización de la educación terciaria. En el futuro también será

importante elaborar métodos que permitan cuantificar y evaluar otros componentes de la interna-

cionalización de la educación.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Conceptos y convenciones terminológicas utilizadas en este indicador

Es importante especificar los conceptos y las convenciones de terminología empleados en este indica-

dor puesto que ha habido cambios respecto a las ediciones de Panorama de la Educación previas a 2006.

Con anterioridad a 2006, el Indicador C3 se ha centrado en los estudiantes extranjeros en educación

terciaria, definiéndolos como «no ciudadanos del país en el que estudian». Aunque es una definición

práctica, este concepto de los estudiantes extranjeros era inapropiado para medir la movilidad estu-

diantil, en cuanto que no todos los estudiantes extranjeros han llegado al país en el que estudian con

la intención expresa de estudiar. En particular, los estudiantes extranjeros que son residentes perma-

nentes en el país en que estudian como resultado de la emigración —propia o de sus progenitores—

están incluidos en el total. Esto genera una sobreestimación de las cifras de estudiantes extranjeros en

países con bajas tasas de naturalización de su población inmigrante. Más aún, los ciudadanos del país

en el que estudian pueden ser alumnos móviles (es decir, nacionales que han vivido en el extranjero

y regresan a su país de ciudadanía con el fin de cursar estudios).

En un esfuerzo por mejorar la medición de la movilidad estudiantil y la comparación de datos de inter-

nacionalización, la OCDE —junto con Eurostat y el Instituto de Estadística de la Unesco— revisó en 2005

los instrumentos para recogida de datos acerca de la movilidad estudiantil. De acuerdo con este nuevo

concepto, el término «estudiante internacional» se refiere a estudiantes que han cruzado las fronteras

expresamente con la intención de estudiar. Así, la medición de la movilidad estudiantil depende en gran

medida de las legislaciones sobre inmigración propias de cada país y de las restricciones en la disponibili-

dad de datos. Por ejemplo, la libre movilidad de los estudiantes dentro de la UE y del más extenso Espa-

cio Económico Europeo (EEE) hace imposible la derivación de las cifras de estudiantes internacionales

a partir de las estadísticas de expedición de visados. Reconociendo las particularidades de estos países,

los datos recopilados por la Unesco, OCDE y Eurostat permiten a los países definir como estudiantes
internacionales a aquellos que no son residentes en el país en el que estudian o, alternativamente, a

alumnos que recibieron su educación previa en otro país, dependiendo de la definición más adecuada

en su contexto nacional. En general, el país donde se recibió la educación previa se considera un mejor
criterio operacional para los países de la UE para no dejar de lado la movilidad estudiantil entre dichos

países (Kelo, Teichler y Wächter, 2005), mientras que el criterio de residencia suele ser útil en países

que requieren un visado de estudiante para entrar al país con el propósito de estudiar.

La convención adoptada aquí es utilizar el término «estudiante internacional» cuando se refiere a mo-

vilidad estudiantil, mientras que el término «estudiante extranjero» se refiere a no ciudadanos de un

país que estudian en dicho país (esto es, incluye a residentes permanentes y de esta manera propor-

C3
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ciona una cifra sobreestimada de movilidad estudiantil real). Sin embargo, puesto que no todos los

países pueden proporcionar datos sobre movilidad estudiantil basándose en el país de residencia del

alumno o país en el que realizó sus estudios previos, algunas tablas y gráficos presentan indicadores

de estudiantes internacionales y estudiantes extranjeros, si bien separadamente, para enfatizar la ne-

C3
	 cesidad de precaución al hacer comparaciones internacionales.

Hay que destacar que en este indicador los datos sobre las matriculaciones totales de extranjeros en todo

el mundo se basan en el número de estudiantes extranjeros matriculados en países que notifican datos a

la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco y, por tanto, podrían estar infravalorados. Además, hay

que recordar que todos los análisis de tendencias de este indicador se basan en el número de estudiantes

extranjeros en distintos momentos, puesto que no existen aún series temporales de la movilidad de los

alumnos. Los estudios actualmente en marcha pretenden suplir esta carencia y desarrollar una serie tem-

poral retrospectiva sobre la movilidad de los alumnos para ediciones futuras de Panorama de la Educación.

Tendencias en las cifras de estudiantes extranjeros

Cifras de estudiantes extranjeros
En 2005, 2,73 millones de estudiantes de educación terciaria se matricularon fuera de su país de

origen, de los cuales 2,30 millones (o el 84%) lo hicieron en países del área de la OCDE. Esto re-
presenta un aumento del 4,9% de las matriculaciones de estudiantes extranjeros en todo el mundo

en relación con el año anterior, o 127.336 estudiantes más en números absolutos. En el área de la
OCDE, el aumento fue ligeramente inferior con un incremento del 4,6% en la cifra de estudiantes
extranjeros en un solo curso académico.

Desde el ario 2000, el número de estudiantes extranjeros de educación terciaria matriculados en el
área de la OCDE y en todo el mundo aumentó un 49 y un 50%, respectivamente. Esto lleva a un
aumento anual de 8,2 y 8,4% de media (Tabla C3.6).

En comparación con el ario 2000, el número de estudiantes extranjeros matriculados en educación
terciaria aumentó notablemente en Australia, Corea, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega,

Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia, y en la economía asociada

Federación Rusa, con índices de cambio de 150 o superiores. Por el contrario, el número de estudian-

tes extranjeros matriculados en Austria, Bélgica, España, Islandia, República Eslovaca y Turquía creció

aproximadamente un 20% o menos, e incluso disminuyó en las economías asociadas Brasil y Chile
(Tabla C3.1).

Es interesante observar que los cambios en las cifras de estudiantes extranjeros entre 2000 y 2005 indi-
can que el crecimiento en matriculaciones extranjeras ha sido, como media, mayor en la OCDE que en

los 19 países de la UE de la OCDE, con un 93 y 61% de crecimiento, respectivamente. Este modelo su-

giere que, aunque las matriculaciones extranjeras aumentaron en toda la OCDE, el reciente crecimiento

en matriculaciones extranjeras fue incluso mayor fuera del área de la UE que dentro (Tabla C3.1).

La combinación de datos de la OCDE con los del Instituto de Estadística de la Unesco permite el

examen de las tendencias a largo plazo e ilustra el acusado crecimiento de las matriculaciones de
estudiantes extranjeros en los últimos 30 arios (Cuadro C3.1).

En las tres últimas décadas, el número de alumnos matriculados fuera de su país de origen ha tenido

un importante aumento, desde 0,61 millones en todo el mundo en 1975 a 2,73 millones en 2005,

un incremento de más del cuádruple. Este crecimiento en la internacionalización de la educación

terciaria se ha acelerado en los últimos diez arios, como reflejo de la creciente globalización de las
economías y las sociedades.
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Crecimiento de la internacionalización
de la educación terciaria (1975-2005)

¿Quién estudia en el extranjero y dónde? — INDICADOR C3	 CAPÍTULO C

Cuadro C3. 1. Crecimiento a largo plazo del número
de alumnos matriculados fuera de su país de origen

Fuente: OCDE e Instituto de Estadistica de la Unesco

Los datos de matriculaciones de estudiantes extranjeros a nivel mundial proceden de la OCDE
y del Instituto de Estadística de la Unesco (IEU). IEU proporcionó los datos de todos los países
para el periodo 1975-1995 y de la mayoría de las economías asociadas en 2000 y 2005. La OCDE
aportó los datos de sus países y de otras economías asociadas en 2000 y 2005. Ambas fuentes utili-
zan definiciones similares para hacer posible su combinación. Los datos que faltaban se obtuvieron
de los informes con los datos más afines para garantizar que las interrupciones en la cobertura de
los datos no provocaran interrupciones en las series temporales.

El crecimiento en el número de estudiantes matriculados en el extranjero desde 1975 radica en va-
rios factores importantes. Durante los primeros años, las políticas públicas dirigidas a la promoción
y fomento de lazos políticos, sociales, culturales y académicos entre países desempeñaron un papel
crucial, especialmente en el contexto de la construcción europea, para la cual era un objetivo polí-
tico primordial el establecimiento de entendimiento mutuo entre los jóvenes europeos. Los mismos
fundamentos motivaron las políticas norteamericanas de cooperación académica. Sin embargo, a lo
largo del tiempo, factores de una índole más económica empezaron a desempeñar un papel cada vez
mayor. De hecho, la disminución de los costes de transporte, la difusión de nuevas tecnologías y unas
comunicaciones más rápidas y económicas tuvieron como resultado una creciente interdependencia
de las economías y sociedades en la década de 1980 y aún más en la de 1990. Dicha tendencia fue
especialmente pronunciada en el sector de la alta tecnología y en el mercado laboral. La creciente
internacionalización de los mercados laborales para los altamente preparados fomentó los incentivos
para obtener experiencia internacional como parte de los estudios, a la vez que la difusión de la Tec-
nología de la Información y las Comunicaciones (TIC) hizo bajar los costes de la información y los
trámites de estudiar en el extranjero, reforzando la demanda de una educación internacional.

Mientras tanto, la rápida expansión de la educación terciaria en los países de la OCDE —y más recien-
temente también en la mayoría de los países emergentes (OCDE 2005d)— añadió presión financiera a
los sistemas educativos. En algunos países, se buscó activamente a los estudiantes extranjeros, ya que las
instituciones terciarias dependían cada vez más de los ingresos financieros de las tasas de matrícula de
estudiantes extranjeros para llevar a cabo sus actividades. Por el contrario, en otros países, la educación
en el extranjero se fomentaba como una solución para las demandas no satisfechas producidas por las re-
ducciones de la provisión de educación en el contexto de la rápida expansión de la educación terciaria.

En los últimos años, el aumento de la economía del conocimiento y la competencia global por las
habilidades proporcionaron un nuevo impulso a la internacionalización de los sistemas educativos en
muchos países de la OCDE. En consecuencia, la búsqueda de estudiantes extranjeros forma parte de
una estrategia más amplia para contratar inmigrantes altamente cualificados.

C3
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En el nivel institucional, los impulsores de la educación internacional derivan de los ingresos adi-
cionales que los estudiantes extranjeros pueden generar, tanto a través de tasas de matricula dife-
renciadas como de subsidios públicos. Pero las instituciones de educación terciaria tienen también
incentivos académicos que las llevan a involucrarse en actividades internacionales para construir o

C3
	 conservar su prestigio en el contexto de la competencia académica a una escala cada vez más global.

Principales destinos de los estudiantes extranjeros

En 2005, más de cinco de cada diez estudiantes extranjeros se dirigió a un número relativamente reducido
de destinos. De hecho, solo cuatro países acogieron a la mayoría de los estudiantes extranjeros matricu-
lados fuera de su país de ciudadanía: Estados Unidos recibe el mayor número de estudiantes extranjeros
(en términos absolutos) con un 22% del total de todos los estudiantes extranjeros en el mundo, seguido
del Reino Unido (12 %), Alemania (10%) y Francia (9%). En conjunto, estos cuatro principales destinos
suponen el 52% de todos los alumnos de terciaria que estudian en el extranjero (Gráfico C3.2).

Además de estos cuatro destinos principales, un número significativo de estudiantes extranjeros se
matriculó en Australia (6%), Japón (5 %), Canadá (3%), Nueva Zelanda (3 %) y la economía asocia-
da Federación Rusa (3%).

Gráfico C3.2. Distribución de estudiantes extranjeros por país de destino (2000, 2005)
Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria en cada país de destino,

según la información aportada a la OCDE

2000
	

2005

Las tendencias en las cuotas de mercado muestran la emergencia de nuevos actores
en el mercado de la educación internacional

El análisis de las tendencias propias de cada país en cuanto a la cuota de mercado de la educación
internacional —medida como el porcentaje de todos los estudiantes extranjeros que cursan estudios
en un determinado país de destino— arroja luz sobre las dinámicas de la internacionalización de la
educación terciaria.
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Finlandia •
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Islandia•

	

Otras economías asociadas 	

•
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Estados Unidos registró una disminución significativa como país preferido de destino de los estudiantes
extranjeros, del 26,1 al 21,6% del ingreso global. Alemania, Austria, Bélgica, España, Reino Unido y Sui-
za presentaron un descenso menor, disminuyendo sus cuotas de mercado alrededor de medio punto por-

centual a lo largo del periodo de cinco años examinado. Por el contrario, las cuotas de mercado de Francia,

Nueva Zelanda y las economías asociadas Federación Rusa y Sudáfrica se ampliaron en 1 punto porcentual

o más. El crecimiento más destacado en la posición de mercado fue el de Nueva Zelanda (2,1 %), consi-
guiendo situarse entre los grandes partícipes del mercado educativo internacional (Gráfico C3.3).

Estas tendencias resaltan las diferentes dinámicas de la educación internacional en la OCDE y economías

asociadas, y reflejan los diversos énfasis de las políticas de internacionalización, que abarcan desde políti-

cas de marketing proactivas en la región de Asia-Pacífico al enfoque más pasivo del tradicionalmente do-

minante Estados Unidos. El ingreso de estudiantes extranjeros en Estados Unidos también se vio afectado

por la restricción de las condiciones de entrada de los estudiantes internacionales tras los sucesos del 1 1

de septiembre de 2001 (véase Indicador C3, Panorama de la Educación 2005 PCDE, 20050.

Gráfico C3.3. Tendencias en las cuotas de mercado en educación internacional (2000, 2005)
Porcentaje de todos los estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria, por país de destino

	

Países de la OCDE 0 2005	 Economías asociadas • 2005
• 2000	 0 2000

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30 Cuotas de mercado (/o)

Los países están clasificados en orden descendente de las cuotas de mercado en 2005.
Fuente:OCDE e Instituto de Estadística de la Unesco para la mayor parte de los datos sobre las economías asociadas.
Tabla C3.8 (disponible en Internet en el enlace que se indica a continuación). Para ver notas, consulte Anexo 3
( www. oecd.orq / edu / eaa2007).
StatLink effiCe http://dx.doi.org/10.1787/068417017111

C3
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C3

Factores subyacentes en la elección por los estudiantes de un país en el que estudiar

Lengua utilizada en la enseñanza: un factor decisivo en la elección del país
en el que estudiar
La lengua hablada y utilizada en la enseñanza es un factor decisivo en la elección de un país en el que
estudiar. Por este motivo, los países cuya lengua de enseñanza la hablan y leen muchas personas (por
ejemplo, el inglés, el francés, el alemán y el ruso) son los destinos elegidos por la mayoría de los estu-
diantes extranjeros, sea en términos absolutos o relativos. Una notable excepción es Japón, que acoge
a un gran número de estudiantes extranjeros a pesar de tener una lengua de enseñanza menos extendi-
da, y donde el 94,2% de sus estudiantes extranjeros procede de Asia (Tabla C3.2 y Gráfico C3.3).

El predominio de la elección de países anglófonos como destino, por ejemplo, Australia, Canadá, Esta-
dos Unidos y Reino Unido (en números absolutos) puede atribuirse en gran medida a que es muy po-
sible que la mayor parte de los estudiantes que desea estudiar en el extranjero haya aprendido inglés en
su país de origen y/o desee mejorar sus conocimientos de esta lengua mediante la inmersión y el estu-
dio en el extranjero. El rápido incremento del número de matriculaciones de estudiantes extranjeros
en Australia (índice de variación de 167), Irlanda (174) v, sobre todo, Nueva Zelanda (845) entre 2000
y 2005 puede ser atribuido en gran medida a consideraciones lingüísticas similares (Tabla C3.1).

En consecuencia, un número cada vez mayor de instituciones en países de habla no inglesa ofrece
formación en inglés para atenuar su desventaja lingüística y atraer a estudiantes extranjeros. Esta
tendencia se observa especialmente en los países nórdicos (Cuadro C3.2).

Impacto de las tasas de matrícula y del coste de vida sobre la elección del país
de destino
Para el potencial estudiante extranjero, las tasas de matrícula y el coste de la vida son factores de la
misma importancia a la hora de elegir en qué país estudiar.

En Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia no existen tasas de matrícula para los estu-
diantes, sean estos nacionales o extranjeros (Cuadro C3.3). La gratuidad de los estudios, asociada
a la existencia de programas educativos impartidos en inglés, puede contribuir a explicar el rápido
incremento del número de estudiantes extranjeros matriculados en estos países entre 2000 y 2005
(Tabla C3.1). Sin embargo, el alto coste unitario en educación terciaria y la inexistencia de tasas su-
pone una importante carga para los países de destino (véase Tabla B1.1). Por esta razón, Dinamarca
ha introducido recientemente tasas de matrícula para estudiantes internacionales procedentes de
países que no pertenecen a la UE ni al Espacio Económico Europeo, así como en 2006-2007. Se están
estudiando medidas similares en Finlandia, Noruega y Suecia, donde las matriculaciones de estudian-
tes extranjeros aumentaron más del 50% entre 2000 y 2005.

En efecto, los beneficios comerciales de la educación internacional tienen gran importancia, ya que
los países cobran el coste completo de la educación al estudiante extranjero. Algunos países de la
región Asia-Pacífico han hecho de la educación internacional una parte explícita de sus estrategias de
desarrollo socioeconómico y han iniciado políticas para atraer a estudiantes extranjeros que propor-
cionen ingresos o que al menos se autofinancien. Australia y Nueva Zelanda han adoptado con éxito
tasas de matrícula diferenciadas para los estudiantes internacionales. En Corea y Japón, aunque las
tasas de matrícula son iguales para estudiantes nacionales e internacionales, las matriculaciones ex-
tranjeras también crecieron a un buen ritmo entre 2000 y 2005, pese a las elevadas tasas de matrícula
(véase Indicador B5). Esto demuestra que los costes de matriculación no necesariamente desaniman
a los estudiantes internacionales si la calidad de la educación que se proporciona y sus posibles re-
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Cuadro C3.2. Países de la OCDE y economías asociadas
que ofrecen programas terciarios en inglés (2005)

Uso del inglés como lengua
de enseñanza Países de la OCDE y economías asociadas

Todos o casi todos los programas
se imparten en inglés

Australia, Canadá', Estados Unidos, Irlanda,
Nueva Zelanda, Reino Unido

Muchos programas se imparten en inglés Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Suecia

Algunos programas se imparten en inglés Bélgica (FI.), República Checa, Francia,
Alemania, Hungría, Islandia, Japón, Corea,
Noruega, Polonia, República Eslovaca, Suiza,
Turquía

No se imparte ningún programa o casi
ninguno en inglés

Austria, Bélgica (Fr.), Grecia, Italia,
Luxemburgo, México, Portugal, España

Brasil, Chile, Israel, Federación Rusa

1. En Canadá, las instituciones terciarias emplean o bien el francés (principalmente en Quebec) o el inglés.

Nota: Evaluar hasta qué grado un país ofrece pocos o muchos programas en inglés es subjetivo. Al hacerlo, se
ha tenido en cuenta el tamaño del país de destino, de ahí la clasificación de Francia y Alemania entre los países
con comparativamente pocos programas en inglés, a pesar de contar con más programas en inglés que Suecia
en términos absolutos.

Fuente: OCDE, recopilado de los folletos para potenciales estudiantes internacionales de OAD (Austria), CHES
y NARIC (República Checa), Cirius (Dinamarca), CIMO (Finlandia), EduFrance (Francia), DAAD (Alemania),
Campus Hungría (Hungría), Universidad de Islandia (Islandia), JPSS (Japón), NIIED (Corea), NUFFIC (Países
Bajos), SIU (Noruega), CRASP (Polonia), Instituto Sueco (Suecia) y Universidad Técnica de Oriente Medio
(Turquía).

sultados hacen que la inversión valga la pena. Las consideraciones económicas, sin embargo, pueden

ser importantes al elegir entre oportunidades educativas similares, especialmente para los alumnos

procedentes de países en desarrollo. A este respecto, la evolución comparativamente lenta de las

matriculaciones extranjeras en Estados Unidos y Reino Unido entre 2000 y 2005, y el deterioro

de su cuota de mercado en el mercado internacional de la educación en el mismo periodo, pueden

atribuirse a las comparativamente altas tasas de matrícula que se cobran a los estudiantes internacio-
nales en el contexto de la feroz competencia ofrecida de otros países de habla inglesa que ofrecen

oportunidades educativas similares a un coste más reducido (Cuadro C3.3).

Otros importantes factores que condicionan la elección de destino por parte de los estudiantes extran-

jeros tienen que ver con el prestigio académico de determinadas instituciones o programas; la flexibi-

lidad de los programas respecto al tiempo que es necesario pasar en el extranjero para conseguir una
titulación; las limitaciones de las provisiones de educación terciaria en su país de origen; las políticas res-

trictivas de admisiones en la universidad en el país de origen; conexiones históricas, comerciales, geo-

gráficas entre los países; futuras oportunidades laborales; aspiraciones culturales, y las políticas guber-

namentales para facilitar la transferencia de créditos entre el país de origen y la institución de acogida.

La transparencia y flexibilidad de los cursos y las condiciones para la consecución de un título también

son factores condicionantes. En los últimos años, algunos países de la OCDE han suavizado sus políticas

de inmigración para fomentar la inmigración temporal o permanente de sus estudiantes internaciona-

les. Como resultado, las políticas de inmigración pueden también guiar a los estudiantes internacionales

a la hora de escoger entre diferentes alternativas de educación en el extranjero (Tremblay, 2005).
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Importancia de la movilidad estudiantil en la educación terciaria

El análisis anterior se ha centrado principalmente en las tendencias de los números absolutos de es-
tudiantes extranjeros y su distribución por paises de destino, puesto que no hay series temporales ni
de agregados globales sobre la movilidad estudiantil.

C3 Es posible, sin embargo, medir la importancia de la movilidad estudiantil en los paises de destino, si
no a nivel global, si examinando la proporción de estudiantes internacionales en las matriculaciones
totales de educación terciaria. La ventaja que proporciona este indicador es que tiene en cuenta el
tamaño de los diferentes sistemas educativos y señala los sistemas educativos altamente internaciona-
lizados a pesar de su tamaño y la importancia de su cuota absoluta de mercado.

Cuadro C3.3. Nivel de tasas de matrícula cobradas a los estudiantes
internacionales en universidades públicas (ario académico 2004)

Tasas de matrícula Países

Tasas de matricula más elevadas
para estudiantes internacionales
que para los nacionales

Australia, Austria', Bélgica', Canadá, Estados
Unidos', Estonia', Nueva Zelanda, Paises Bajos',
Reino Unido', República Checa, Turquía

Tasas de matricula iguales para estudiantes
internacionales y nacionales

Corea, España, Francia, Italia, Japón, Mexico2

Sin tasas de matricula Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia

Media
en

Dólares estadunidenses
convertidos

14.000 —

13.000 —

12.000 —

11.000 —

10.000 —

9.000 —

8.000 —

7.000 —

6.000 —

5.000 —

4.000 —

3.000 —

2 .000 —

1.000 —

0 —

anual de tasas de matricula cobradas a estudiantes internacionales
instituciones públicas de educación terciaria de tipo A (2004/2005)

mediante PPA

0. Estados Unidos

<> Australia

e Canadá 
O Nueva Zelanda

•	 Corea, Japón

O Austria'

eIlegiaica, España, Francia, República Checa, Turquía
•	 Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia

1. Para alumnos que no pertenecen a la Unión Europea o al Área Económica Europea.
2. Algunas instituciones cobran tasas de matricula más elevadas para los estudiantes internacionales.
3. Los estudiantes internacionales pagan las mismas tasas que los alumnos nacionales de otro estado. Sin
embargo, puesto que la mayoría de los alumnos nacionales se matriculan en el mismo estado, los estudiantes
internacionales pagan en la práctica tasas de matricula más elevadas que la mayoría de los alumnos nacionales.
Fuente: OCDE. Indicador B5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.or 8 / edu / eag2007).
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Diferencias notables en la proporción de estudiantes internacionales matriculados
en países de la OCDE y economías asociadas
Australia, Austria, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza muestran los niveles más elevados

de movilidad entrante entre los alumnos, medida como la proporción de estudiantes internacionales

en la matriculación terciaria total. En Australia, el 17,3°A de los alumnos terciarios matriculados en

el país ha venido al país expresamente a cursar estudios. Igualmente, los estudiantes internacionales

representan el 11 % del total de las matriculaciones terciarias en Austria, el 10,8% en Francia, el

17% en Nueva Zelanda, el 13,9% en el Reino Unido y el 13,2 % en Suiza. Como contraste, la movi-

lidad entrante de los alumnos sigue siendo del 1 % o menos del total de matriculaciones terciarias en

España, Grecia, República Eslovaca, y las economías asociadas Brasil y Eslovenia. (Gráfico C3.1).

Entre los países de los que no se dispone de datos sobre la movilidad de alumnos, las matriculacio-

nes extranjeras constituyen un gran grupo de los alumnos de terciaria en Alemania (11,5 %), lo que

sugiere niveles significativos de movilidad entrante de estudiantes. Sin embargo, las matriculaciones

extranjeras —y la movilidad de los alumnos— representan el 1 % o menos de las matriculaciones ter-

ciarias totales en Corea, Polonia, Turquía y la economía asociada Chile (Tabla C3.1).

Movilidad estudiantil en diferentes niveles de educación terciaria
Al analizar las proporciones de estudiantes internacionales en los distintos niveles de educación terciaria en

cada país de destino, se obtienen nuevos datos sobre la movilidad estudiantil. Una primera observación se-

ría que, con excepción de Japón, Nueva Zelanda y Noruega, los programas terciarios de tipo B son mucho

menos internacionales que los programas terciarios de tipo A, lo cual sugiere que los estudiantes interna-

cionales están más interesados en programas académicos tradicionales en los que a menudo es más fácil la

convalidación de licenciaturas. Con la excepción de España, Italia y Portugal, esta observación también es

válida para los países de los que no se dispone de datos sobre la movilidad de los alumnos (Tabla C3.1).

En Australia, Nueva Zelanda y República Eslovaca, las proporciones de estudiantes internacionales son

básicamente las mismas en los programas terciarios de tipo A que en los de investigación avanzada, lo

cual sugiere que estos países de destino logran atraer a alumnos del extranjero desde el inicio de la

educación terciaria, y/o mantenerles más allá de las primeras licenciaturas. En cambio, otros países

muestran una movilidad entrante de alumnos significativamente superior en relación con las matricu-

laciones totales en programas de investigación avanzada que en los programas terciarios de tipo A que

preceden a los estudios de investigación avanzada. Este patrón es más evidente en Bélgica, España, Es-

tados Unidos, Francia, Hungría, Japón, Noruega, Reino Unido y Suiza, así como en Islandia, Polonia,
Portugal y Turquía, y en la economía asociada Chile, entre los países de los que no se dispone de datos

sobre la movilidad de los alumnos. Puede reflejar el fuerte atractivo de los programas de investiga-
ción avanzad en estos países, o la preferencia en la selección de estudiantes internacionales en niveles

superiores de educación para aprovechar su contribución a la investigación y el desarrollo nacional

o previendo su posterior incorporación laboral como inmigrantes altamente preparados.

Perfil del estudiante internacional según el país de acogida

Importancia de Asia entre las regiones de origen
Los alumnos asiáticos forman el mayor grupo de estudiantes internacionales matriculados en países que

comunican datos a la OCDE o al Instituto de Estadística de la Unesco, con un 48,9% del total de todos los

destinos que informan (47,4% del total en los países de la OCDE, y el 57,3% del total en las economías
asociadas). En la OCDE, el grupo asiático está seguido por el de los europeos (24,9%), en especial ciuda-
danos de la Unión Europea (16,9%). Los alumnos de África constituyen el 1 1 ,0% de todos los estudiantes

internacionales, mientras que los procedentes de Norteamérica contabilizan solo el 3,7%. Por último, los

C3
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alumnos de Sudamérica representan el 5,7% del total. En conjunto, el 32,0% de los estudiantes interna-

cionales matriculados en la zona de la OCDE provienen de otro país de la OCDE (Tabla C3.2).

Este predominio de estudiantes procedentes de Asia es más notable en Australia, Corea, Grecia, Japón y

Nueva Zelanda, donde más del 76% de sus estudiantes internacionales o extranjeros provienen de Asia.

C3	 Principales países de origen de los estudiantes internacionales

El predominio de los alumnos procedentes de Asia y Europa entre los ingresos internacionales tam-

bién es notable al analizar cada país de origen. Los alumnos procedentes de Corea y Japón son

el mayor grupo de estudiantes internacionales matriculados en el área de la OCDE, con el 4,5% y el

2,9% del total, respectivamente, seguidos de los estudiantes procedentes de Alemania y Francia, con

el 2,9% y el 2,1%, respectivamente (Tabla C3.2).

Respecto a los estudiantes internacionales provenientes de las economías asociadas, los alumnos

procedentes de China representan con mucho el grupo más numeroso, con un 16,7% de todos los

estudiantes internacionales matriculados en la zona de la OCDE (no incluyendo el 1,4% adicional

de Hong Kong, China). El destino preferido de los chinos es Estados Unidos, seguido de cerca por

Japón, con un 22,8% y un 20,6% de todos los alumnos chinos internacionales matriculados en cada

uno de estos países, respectivamente. Los alumnos de China están seguidos de los de la India (6,2 % ) ,
Marruecos (1,9%), Malasia (1,9%) y Federación Rusa (1,4%). Un número significativo de asiáticos

provienen además de Indonesia, Tailandia, Vietnam y Singapur (Tabla C3.2 y Tabla C3.8, disponible

en Internet en http: / / dx.doLorg / 10.1787 / 068417017111).

El ingreso de estudiantes internacionales por nivel y tipo de educación terciaria

revela las especializaciones

En algunos países una proporción relativamente grande de estudiantes internacionales se matricu-

la en programas terciarios de tipo B. Este es el caso de Bélgica (29,4%), Grecia (21,3 %), Japón

(24,2 %), Nueva Zelanda (26,1 %) y la economía asociada Eslovenia (26 %). Entre los países de los

que no se dispone de datos sobre movilidad de los alumnos, la matriculación de estudiantes extran-

jeros en programas de educación terciaria de tipo B también constituye un grupo numeroso en la

economía asociada Chile (27,2%) (Tabla C3,4).

En otros países, en cambio, gran parte de sus estudiantes internacionales se matricula en programas

de investigación avanzada. Los casos más destacados son España (33 %) , Suiza (27,1 %) y la economía

asociada Brasil (42,8 %). Dichos patrones sugieren que estos países ofrecen atractivos programas
avanzados a potenciales estudiantes internacionales de postgrado. Esta concentración también se ob-
serva —aunque en menor grado— entre los estudiantes internacionales en Estados Unidos (15,7%),
Finlandia (14,3%), Francia (12%) y Reino Unido (11,5%). Es probable que todos estos países se
beneficien de las contribuciones más importantes que estos estudiantes internacionales de alto nivel

pueden aportar en materia de investigación y desarrollo nacionales. Además, es posible que esta es-

pecialización genere mayores ingresos por tasa de matrícula por estudiante internacional en los países
que cobran íntegramente las tasas de matrícula a los alumnos extranjeros (Cuadro C3.3).

El ingreso de estudiantes internacionales por campo de estudio subraya

las áreas más solicitadas

Como se muestra en la Tabla C3,5, las ciencias atraen a alrededor de uno de cada seis estudiantes inter-
nacionales en Alemania (17,4%), Australia (17,7%), Estados Unidos (18,7%) y Suiza (17,1%), pero a

menos de uno de cada cincuenta en Japón (1,2%). Sin embargo, este panorama cambia ligeramente al

considerar las disciplinas científicas en un sentido más amplio, es decir, añadiendo programas de agri-
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cultura, ingenierías, industria y construcción, Finlandia recibe la mayor proporción de sus estudiantes

internacionales en estos campos con un 4-2,4%. La proporción de estudiantes internacionales matricu-

lados en agricultura, ciencias o ingenierías también es elevada en Alemania (38,1 %), Australia (29,6%),
Estados Unidos (34,6%), Hungría (32,6%), Reino Unido (30,6%), Suecia (36,8%) y Suiza (34,7%).
De forma parecida, en República Checa (29,0%) y República Eslovaca (29,1 %), de entre los países de

los que no se dispone de datos sobre la movilidad estudiantil, agricultura, ciencias o ingeniería atraen a

alrededor de una tercera parte de los estudiantes extranjeros. En cambio, el porcentaje de estudiantes

extranjeros matriculados en agricultura, ciencias o ingeniería es muy bajo en Polonia (Gráfico C3.4).

Es importante destacar que, en la mayoría de países en los que grandes porcentajes de sus estudian-

tes internacionales se matriculan en cursos de agricultura, ciencias o ingeniería, la lengua utilizada

en la enseñanza es el inglés. En el caso de Alemania, su larga tradición en estas disciplinas científicas

también puede explicar el elevado porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en las mismas.

Sin embargo, en los países de habla no inglesa, la mayor parte de los alumnos internacionales tiende a

matricularse en los campos de humanidades y arte. En efecto, los campos de humanidades y arte son

Gráfico C3.4. Distribución de estudiantes internacionales por campo de estudio (2005)
Porcentaje de estudiantes internacionales matriculados en los diferentes campos de la educación terciaria

• Ciencias, agricultura, ingeniería, industria y construcción 	 E] Humanidades, artes, servicios, ciencias sociales,
El Sanidad y asistencia social 	 empresariales y derecho
El Educación	 • Desconocido

Finlandia'
Alemania' 2

Suecia
Suiza'

Estados Unidos
Hungría

Reino Unido
Australia
Eslovenia

Bélgica
Austria'

Dinamarca
España' , 2

Noruega
Nueva Zelanda2

Japón
Países Bajos2

República Eslovaca3
República Checa3

Portugal3
Turquía 3

Chile3
Italia3

Islandia 3

Polonia3
o	 20	 40

1. Excluye programas terciarios de tipo B.
2. Excluye programas de investigación avanzada.
3. Distribución de alumnos extranjeros por campo de estudio. Estos datos no son comparables con datos sobre
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente.
Los países están clasificados en orden descendente de la proporción de estudiantes internacionales matriculados en ciencias,
agricultura, ingeniería, industria y construcción.
Fuente: OCDE. Tabla C3.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora / edu / eap2007).
StatLink 5S http://dx.doi.org/10.1787/068417017111
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elegidos por más del 20 % de los estudiantes internacionales en Alemania (23 %), , Austria (24,7 %),, Ja-
pón (25,2%) y la economía asociada Eslovenia (21%). Entre los países de los que no se dispone de datos
sobre la movilidad de los alumnos, este también es el caso de Islandia (49,2%) y Polonia (21,1 %).

Los programas de ciencias sociales, empresariales y derecho también atraen a un número elevado de
los estudiantes internacionales. En Australia y Nueva Zelanda, más de la mitad de todos los estudian-
tes internacionales se matricula en dichos campos de estudio (50,7% y 60,4%, respectivamente). El
porcentaje matriculado en ciencias sociales, empresariales y derecho también es elevado en el Reino
Unido (40,1 %) y los Países Bajos (47,1 %). Entre los países de los que no se dispone de datos sobre
la movilidad de los alumnos, Portugal (45,5%) tiene la mayor proporción de estudiantes extranjeros
matriculados en ciencias sociales, empresariales y derecho.

En cuanto a los programas de formación relativos a la sanidad y asistencia social, su situación es
especial, puesto que depende en gran medida de las políticas nacionales de convalidación de títu-
los médicos. Estos programas atraen a grandes proporciones de estudiantes internacionales en los
países de la Unión Europea, sobre todo en Bélgica (44,4%), Dinamarca (20,7 %), España (22,9%)
y Hungría (26,4%). En los países de los que no se dispone de datos sobre la movilidad estudiantil,
dichos programas son elegidos por entre una cuarta y una quinta parte de los estudiantes extranjeros
en Italia (23,4%), Polonia (22, 1%), República Checa (20, 3%) y República Eslovaca (29,1 'Yo). Esta
tendencia está claramente relacionada con la existencia en muchos países europeos de cupos que
limitan el acceso a programas relacionados con la medicina. Estos cupos incrementan la demanda de
formación en otros países europeos con el fin de evitarlos y aprovechar la convalidación automática
de los títulos de medicina que ofrece la Directiva Médica Europea en los países de la UE.

En general, la concentración de estudiantes internacionales en campos de estudio específicos en un
país determinado subraya la existencia de programas educativos que actúan como polos de atracción,
debido a numerosos factores relacionados a la vez con la oferta y la demanda.

En lo relativo a la oferta, algunos países ofrecen centros de gran prestigio o tradición capaces de
atraer a un número elevado de estudiantes de otros países (por ejemplo, Alemania y Finlandia en
ciencias e ingeniería). En otros países, las humanidades y las artes monopolizan de forma natural la
oferta nacional de educación, lo que es especialmente obvio en relación con los estudios lingüísticos
y culturales (por ejemplo, en Alemania, Austria, Islandia y Japón).

En cuanto a los factores relacionados con la demanda, las características de los estudiantes internacionales
pueden explicar su concentración en algunos campos de estudio. Por ejemplo, los estudiantes de discipli-
nas científicas no suelen dominar muchas lenguas, fenómeno que puede explicar su propensión a estudiar
en países que ofrecen programas educativos en inglés, así como su poca disposición a matricularse en
países donde estos programas son menos habituales (por ejemplo, Japón). De forma similar, la demanda
de formación empresarial de muchos estudiantes asiáticos puede explicar la gran concentración de es-
tudiantes internacionales en el campo de las ciencias sociales, empresariales y derecho en países vecinos
como Australia y Nueva Zelanda, y en menor medida en Japón. Por último, las disposiciones de la Unión
Europea sobre el reconocimiento de títulos de medicina favorecen claramente la concentración de estu-
diantes internacionales en los programas de sanidad y asistencia social en los países miembros de la UE.

Destinos de ciudadanos matriculados en el extranjero

Al cursar educacion terciaria fuera de su país de ciudadania, los estudiantes de la OCDE se matricu-
lan predominantemente en otro país del área de la OCDE. Por término medio, solo el 3,2% de los
estudiantes extranjeros procedentes de la OCDE están matriculados en una economía asociada para
realizar su educación terciaria. La proporción de estudiantes extranjeros procedentes de economías
asociadas matriculados en otra economía asociada es significativamente superior, con más del 18 %
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de los estudiantes extranjeros procedentes de Chile, Estonia, Israel y Federación Rusa matriculados
en otra economía asociada. En cambio, los alumnos de Francia (0,9%), Irlanda (0,2 %), Islandia
(0,1 %), República Checa (0,7%) y particularmente Luxemburgo (0%) muestran una propensión
extremadamente baja a estudiar fuera del área de la OCDE (Tabla C3.3).

Las consideraciones lingüísticas, de proximidad geográfica y la semejanza de los sistemas educativos
son importantes determinantes en la elección de destino. Las consideraciones geográficas y las dife-
rencias en requisitos de entrada son muy probablemente la explicación de la concentración de estu-
diantes de Austria en Alemania, de Bélgica en Francia y Países Bajos, de Canadá en Estados Unidos, de
Nueva Zelanda en Australia, de China en Japón, etc. Las consideraciones lingüísticas y las tradiciones
académicas aclaran también la propensión de los estudiantes de habla inglesa a concentrarse en otros
países de la Commonwealth o en Estados Unidos, aunque estén geográficamente lejos. Las redes de
emigración también influyen, como ilustra la concentración de estudiantes de nacionalidad portu-
guesa en Francia, estudiantes de Turquía en Alemania o de México en Estados Unidos.

Por último, los países de destino de los estudiantes internacionales también ilustran los atractivos
de determinados sistemas educativos, ya sea debido a su prestigio académico o como resultado de
posteriores oportunidades de inmigración. A este respecto, hay que señalar que los estudiantes pro-
cedentes de China se concentran mayoritariamente en Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón,
Nueva Zelanda y Reino Unido, países que, en su mayoría, han implementado políticas para facilitar
la inmigración de estudiantes internacionales. De modo similar, los estudiantes procedentes de la
India son partidarios de Australia, Estados Unidos y Reino Unido; estos tres países de destino atraen
al 87,1 % ciudadanos indios que estudian en el extranjero.

Contribución de los estudiantes internacionales al número total de titulaciones

terciarias e implicaciones en la inmigración

Contribución de los estudiantes internacionales al número total de titulaciones terciarias

Los estudiantes internacionales hacen una contribución significativa al resultado total de titulaciones
terciarias en los sistemas educativos más internacionalizados. En algunos niveles de educación alta-
mente internacionalizados, esta contribución infla artificialmente las cifras de educación terciaria. Así
pues, es importante examinar la contribución de los estudiantes internacionales al número total de
titulaciones universitarias en los diferentes tipos de educación terciaria para evaluar la extensión
de esta sobreestimación (véase Indicador A3).

En Alemania, Australia, Reino Unido y Suiza, más del 30% de los títulos de segundo grado de educa-
ción terciaria de tipo A o títulos de investigación avanzada se conceden a estudiantes internacionales.
Esto implica que el número real de los titulados nacionales está significativamente sobreestimado en
las cifras totales de titulación. Esta sobreestimación es más importante respecto a los programas de
segundo grado de educación terciaria de tipo A en Australia y en programas de investigación avanzada
en Suiza y Reino Unido, donde los estudiantes internacionales representan más del 35% del total
de titulaciones. La contribución de los estudiantes internacionales al total de titulaciones también es
significativa, aunque no tanto, en Austria, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda; y entre los países
de los que no se dispone de datos sobre movilidad estudiantil, en Bélgica (Gráfico C3.5).

Por el contrario, la contribución de los estudiantes internacionales al número total de titulaciones
terciarias en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y la economía asociada Eslovenia, es más li-
mitada. Lo mismo ocurre en Hungría, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Turquía
(Tabla C3.7). Esto hace que sea más difícil para estos países capitalizar esta aportación externa a la
producción de capital humano nacional.
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Gráfico C3.5. Proporción de titulados internacionales y extranjeros en el número total
de titulados terciarios (2005)

Porcentaje de todas las titulaciones terciarias otorgadas a estudiantes internacionales

3 Programas terciaros	 • Programas terciarios	 13 Programas de investigación

C3
	 de tipo A, primer grado	 de tipo A, segundo grado 	 avanzada

,,.2
g

.2	 g
4 7:3

1. Proporción de estudiantes extranjeros en el total de titulados terciarios. Estos datos no son comparables con los
datos sobre titulados internacionales, por lo que se presentan separadamente.
2. Programas de primer grado incluyen segundo grado.
3.Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente de la proporción de titulados internacionales en programas de primer grado de
educación terciaria de tipo .4.
Fuente: OCDE. Tabla C3.7. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orp /edu / eap2007).
StatLink ege, http://dx.doi.org/10.1787/068417017111
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Conceptos y criterios metodológicos

Fuentes de datos, conceptos y periodo de referencia

Los datos de los estudiantes internacionales y extranjeros proceden de la recopilación de estadísticas
educativas del Cuestionario UOE realizada anualmente por la OCDE. También se incluyen datos
adicionales del Instituto de Estadística de la Unesco.

Se consideran estudiantes internacionales los estudiantes que han salido de su país de origen y han en-
trado en otro país con el propósito de estudiar. Dependiendo de la legislación sobre inmigración pro-
pia del país, los convenios de movilidad (por ejemplo, la libre movilidad de las personas en las áreas
de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo) y la disponibilidad de datos, los estudiantes
internacionales pueden definirse como estudiantes que no son residentes habituales o permanentes
del país en que cursan sus estudios o, alternativamente, como estudiantes que cursaron su educación
anterior en un país diferente (por ejemplo, países de la UE).

La residencia permanente o habitual en el país que proporciona los datos se define de acuerdo con la
legislación nacional. En la práctica, esto significa que el alumno tiene un visado o permiso de estudian-
te, o que se ha domiciliado en el país extranjero el ario anterior a entrar en el sistema educativo del
país que presenta los datos. El país donde se ha cursado la educación anterior se define como el país
en el que el estudiante obtuvo la cualificación necesaria para matricularse en el actual nivel educati-
vo, esto es, el país donde el estudiante matriculado en programas terciarios de tipo A y B obtuvo el
título de finalización de la segunda etapa de educación secundaria, o de educación postsecundaria no
terciaria; y el país en el que obtuvieron la titulación terciaria de tipo A los estudiantes matriculados en
programas de investigación avanzada. Las definiciones específicas de los países en cuanto al término
«estudiante internacional» se indican en las tablas y en el Anexo 3 (www.oecd.org / edu/ eag2007).
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Se consideran estudiantes extranjeros aquellos que no son ciudadanos del país en el que se recopilan los
datos. Aun siendo práctico y operativo, este criterio no es apto para el calculo de la movilidad estudian-
til, debido a las divergencias de políticas nacionales en materia de nacionalización de inmigrantes. Por
ejemplo, mientras que Australia y Suiza proporcionan cifras similares de admisiones de alumnos extran-
jeros relativas a matriculaciones en educación terciaria, 20,6% y 18,4% respectivamente, estas cifras
reflejan diferencias significativas en los niveles reales de movilidad estudiantil; el 17,3% de matricula-
ciones en educación terciaria en Australia y el 13,2% en Suiza. Esto ocurre porque Australia es un país
de inmigración y tiene mayor tendencia a garantizar residencia permanente a su población inmigrante
que Suiza. Así pues, las interpretaciones de datos basadas en el concepto de estudiante extranjero en
términos de movilidad estudiantil y las comparaciones bilaterales deben hacerse con precaución.

Los datos se refieren al ario académico 2004-2005, excepto cuando se indica lo contrario.

Criterios metodológicos

Los datos sobre estudiantes internacionales y extranjeros proceden de las matriculaciones en los
países de destino. Por lo tanto, el método de obtención de datos sobre estudiantes internacionales
y extranjeros es el mismo que el utilizado para la recopilación de datos sobre matriculaciones globa-
les, es decir, se utilizan los registros de estudiantes matriculados formalmente en distintos programas
educativos. Se suele contabilizar a los estudiantes nacionales y a los internacionales en una fecha
o periodo específico del ario. Este procedimiento permite calcular la proporción de estudiantes in-
ternacionales en un sistema educativo. Sin embargo, el número real de individuos implicados en los
intercambios internacionales puede ser mucho mayor, ya que son numerosos quienes estudian en el
extranjero por un periodo inferior a un curso académico completo o participan en programas de in-
tercambio que no requieren matriculación (por ejemplo, intercambios entre universidades o progra-
mas de investigación avanzada a corto plazo). Por otro lado, el grupo de estudiantes internacionales
incluye a algunos estudiantes en programas de educación a distancia que no se pueden considerar
estrictamente como estudiantes móviles. Esta pauta de matriculación a distancia es bastante común
en las instituciones de educación terciaria de Australia y Reino Unido (OCDE, 2004d).

Puesto que los datos sobre estudiantes internacionales y extranjeros proceden de las matriculaciones
en educación terciaria en su país de destino, la información se refiere a los estudiantes que llegan
a un país más que a los estudiantes que van al extranjero. Los países de destino cubiertos por este
indicador incluyen todos los países de la OCDE (a excepción de Luxemburgo y México), y las eco-
nomías asociadas Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia y Federación Rusa, así como economías asociadas
que proporcionan datos similares al Instituto de Estadística de la Unesco para calcular cifras globales

y examinar los destinos de los estudiantes y las tendencias en las cuotas de mercado.

Los datos, tanto sobre los estudiantes matriculados en el extranjero como sobre los análisis de tenden-
cias, no están basados en los números de estudiantes internacionales, sino en el número de ciudadanos
extranjeros cuando se dispone fácilmente de datos consistentes entre países y en el tiempo. Sin embar-
go, los datos no incluyen a los estudiantes matriculados en países de la OCDE y economías asociadas
que no han informado sobre estudiantes extranjeros ni a la OCDE, ni al Instituto de Estadística de la
Unesco. Así pues, todas las observaciones sobre estudiantes matriculados en el extranjero pueden sub-
estimar el número real de ciudadanos que estudian en el extranjero (Tabla C3.3), especialmente en el
caso de los países que tienen un número elevado de ciudadanos estudiando en países que no informan
a la OCDE o al Instituto de Estadistica de la Unesco (por ejemplo, China e India).

La Tabla C3.1 muestra la matriculación internacional, así como extranjera, como proporción
matriculación en cada nivel de la educación terciaria. La matriculación total en educación te
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usada como denominador, comprende a todas las personas que estudian en el país (incluyendo a los
estudiantes nacionales e internacionales), pero excluye a todos los estudiantes del país que están
estudiando fuera. La tabla también muestra los cambios producidos entre 2000 y 2005 respecto
a matriculas extranjeras en toda la educación terciaria.

C3 Las Tablas C3.2, C3.4 y C3.5 muestran, respectivamente, la distribución de los estudiantes internacio-
nales matriculados en un sistema educativo —o estudiantes extranjeros en países que no tienen infor-
mación sobre movilidad estudiantil— según su país de origen (Tabla C3.2), según el nivel y tipo de edu-
cación terciaria (Tabla C3.4) y según el campo de estudios en el que están matriculados (Tabla C3.5).

La Tabla C3.3 muestra la distribución de los estudiantes originarios de un país determinado según su
país de destino (o país de estudio). Como ya se ha mencionado, el número total de estudiantes matri-
culados en el extranjero usado como denominador incluye solo a estudiantes matriculados en otros
países que proporcionan datos a la OCDE o al Instituto de Estadistica de la Unesco. Por lo tanto, las
proporciones resultantes pueden estar sesgadas y sobreestimadas para aquellos países en los que un
gran número de estudiantes estudia en países de los que no se dispone de información.

La Tabla C3.6 muestra en valores absolutos la evolución del número de estudiantes extranjeros para
el conjunto de los países de la OCDE y a nivel mundial entre 2000 y 2005, e indica los índices de
variación entre 2005 y los años 2000 a 2004. Es necesario señalar que estas cifras están basadas en
el número de estudiantes extranjeros matriculados en países que facilitan datos a la OCDE o al Ins-
tituto de Estadística de la Unesco. Como los datos para economías asociadas que no informaron a la
OCDE no se incluyeron anteriormente, estas cifras no son estrictamente comparables con las que se
publicaron en ediciones anteriores a Panorama de la Educación 2006.

La Tabla C3.7 muestra el porcentaje de titulaciones terciarias obtenidas por estudiantes interna-
cionales o estudiantes extranjeros en países que no tienen información sobre movilidad estudiantil.
Indica la contribución de los estudiantes internacionales o extranjeros al número de estudiantes que
obtienen una titulación en los distintos niveles y tipos de educación terciaria.

Por ultimo, la Tabla C3.8 (disponible en la página web http: / / dx.doi.org / 10.1787 / 068417017111)
muestra la matriz de las cifras de estudiantes extranjeros por país de origen y país de destino.

Otras referencias

La importancia relativa de los estudiantes internacionales en el sistema educativo afecta a las tasas
de titulación terciaria y puede incrementarlos de forma artificial en algunos campos o niveles de la
educación (véase Indicador A3).

En países donde las tasas de matrícula diferenciadas se aplican a estudiantes internacionales, la movilidad
estudiantil puede aumentar los recursos financieros de las instituciones de educación terciaria y contri-
buir a la financiación del sistema de educación. Por el contrario, los estudiantes internacionales pueden
representar una carga financiera considerable para países donde las tasas de matrícula en educación ter-
ciaria son bajas o inexistentes debido al alto coste unitario en educación terciaria (véase Indicador B5).

La proporción de estudiantes internacionales matriculados en un país diferente del suyo solo es un
aspecto de la internacionalización de la educación terciaria. En la última década, han surgido nuevas
formas de educación internacional que incluyen la movilidad de programas e instituciones educativas
de unos países a otros. Sin embargo, la internacionalización de la educación postsecundaria ha evolu-
cionado de una manera distinta y en respuesta a diversos factores en diferentes regiones del mundo.
Para un análisis detallado de estas cuestiones, así como de las implicaciones comerciales y políticas
de la internacionalización de la educación terciaria, consúltese Internationalisation and li-ade in Higher
Education: Opportunities and Challenges (OECD, 2004d).
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Tabla C3.1.
Movilidad estudiantil y estudiantes extranjeros en educación terciaria (2000, 2005)

Estudiantes internacionales con movilidad matriculados en el extranjero como porcentaje de los estudiantes (internacionales y nacionales), matriculaciones
extranjeras como porcentaje de la totalidad dolos estudiantes (extranjeros y nacionales) e índice de variación en el número de estudiantes extranjeros

Lectura de la primera columna: el 17,3% de la totalidad de los estudiantes en educación terciaria en Australia son estudiantes internacionales
y el 13,2% de la totalidad de los estudiantes en educación terciaria en Suiza son estudiantes internacionales. De acuerdo con las legislaciones
relativas a la inmigración propias del país ya las limitaciones en la disponibilidad de datos, la definición de movilidad estudiantil se basa en el país
de residencia de los estudiantes (es decir, Australia) o se basa en el país donde realizaron sus estudios previos (es decir, Suiza). Los datos en esta
tabla representan la mejor apro)dmación disponible a la movilidad estudiantil para cada país.

Lectura de la quinta columna: el 20,6% de la totalidad de los estudiantes eneducación terciaria en Australia no son ciudadanos australianos, y el

18,4% de la totalidad de los estudiantes en educación terciaria en Suiza no son ciudadanos suizos.

Movilidad estudiantil Matriculaciones extranjeras
Estudiantes internacionales Estudiantes extranjeros Índice de

como porcentaje de la matriculación como porcentaje deja matriculación variación
total en educación terciaria total en educación terciaria del número
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(2000 = 100)
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Alemania' m m 10,6 m 11,5 4,0 12,8 ni 139
Australia' 17,3 6,8 19,3 17,8 20,6 6,9 23,0 28,3 167
Austria"' 11,0 m 12,1 15,4 14,1 m 15,4 20,2 114
Bélgica' 6,5 4,4 7,7 19,9 11,7 8,9 13,1 30,8 117
Corea m m m m 0,5 x(5) x(5) x(5) 459
Canadá ni m m m m m m m m
Dinamarca' 4,4 3,0 4,6 6,9 7,5 9,4 7,0 18,5 135
España' . ' 1,0 m 0,8 7,6 2,5 3,1 1,6 18,9 112
Estados Unidos' 3,4 2,1 3,2 24,1 m in m m 124
Finlandia 2,3 3,6 m 3,3 7,3 2,8 u 2,4 7,3 152

Francia' 10,8 4,5 11,7 34,4 m m m m 173
Gerda"' 0,4 0,3 0,6 m 2,4 2,2 2,7 m 182

Hungría' 2,7 0,3 2,8 7,9 3,1 0,4 3,2 8,6 137

Irlanda' 6,9 m m m rn m m m 174
Islandia m m in m 3,2 1,3 3,2 12,7 120

Italia in m m m 2,2 6,0 2,1 4,3 180
Japón . 2,8 2,8 2,5 16,3 3,1 2,9 2,8 17,1 189
Luxemburgo m m m m m m in m m

México m in m m rn m m m in

Noruega' 1,9 4,7 1,7 5,2 4,8 3,1 4,5 18,6 154

Nueva Zelanda' 17,0 17,5 16,8 16,6 28,9 27,9 29,0 38,3 845

Países Bajos 3 4,7 a 4,7 m 5,6 a 5,7 m 225
Polonia m m m m 0,5 n 0,4 3,2 166
Portugal m m m m 4,5 5,6 4,3 7,3 152
Reino Unido' 13,9 5,6 15,1 40,0 17,3 11,2 17,8 41,4 143
República Checa m m m m 5,5 1,2 5,9 7,2 339
República Eslovaca l 0,9 0,2 0,9 0,7 0,9 0,3 1,0 0,8 107
Suecia' 4,4 1,2 4,8 n 9,2 5,4 8,7 20,3 154
Suiza2,3 13,2 m 13,1 43,3 18,4 13,1 17,0 43,2 142

Turquía m m m m 0,9 0,2 1,1 2,9 103

Media OCDE 6,7 3,8 7,2 16,5 7,6 5,1 '17,5 193	 111

Media UE19 5,5 2,2 6,1 14,0 6,3 3,8 14,5 161	 111

Brasi1 1,3 0,1 m m 1,0 m in m in 89

Chile M M M rfl 0,3 0,2 0,3 0,8 57
Eslovenia l 1,0 0,5 1,4 4,4 1,1 0,7 1,4 4,9 158

Estonia' 1,3 0,1 1,9 2,5 111 M M M 103

Federación Rusa' 4 M M M M 1 , 2 0,3 1,4 m 219

Israel m m m m m m ni ni m

1. Con el propósito de medir la movilidad estudiantil, a definición de estudiantes internacionales se basa en su pa's de residencia.

2. Con el propósito de medir la movilidad estudiantil, la definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios

previos.
3. En la totalidad de la educación terciaria, el porcentaje está subestimado por la exclusión de ciertos programas.

4. Excluye instituciones privadas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgiedu/eag2007).
Para obtener mós Información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink	 http: / /dx.doi.org/10 .1787/068417017111
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CAPÍTULO C	 ACCESO A LA EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROGRESIÓN

C3

Tabla C 3. 2 .
Distribución de los estudiantes internacionales y extranjeros en educación terciaria, por país de origen (2005)

Número de estudiantes internacionales ); extranjeros de un determinado país de origen matriculados en educación terciaria
como porcentaje de todos los estudiantes internacionales o extranjeros de/pass de destino, recuento de individuos 

La tabla muestra la proporción de estudiantes internacionales en educación terciaria del país de destino según el país de origen. Cuando no se dispone de datos de
movilidad estudiantil, la tabla muestra la proporción de estudiantes extranjeros en educación terciaria que son ciudadanos de un país de origen determinado.
Lectura de la cuarta columna: el 8,5% de los estudimtes internacionales de educación terciaria en Dinamarca son residentes alemanes, el 0,5% de los estudiantes
internacionales de educación terciaria son residentes griegos, etc.
Lectura de la septirna columna: el 5,1 % de los estudiantes internacionales de educación terciaria en Irlanda realizaron sus estudios previos en Alemania, el 0,4%
de los estudiantes internacionales de educación terciaria en Irlanda realizaron sus estudios prestos en Grecia, etc.
Lectura de/a 14.. columna. el 20,5% de los estudiantes extranjeros de educación terciaria en Austria son ciudadanos alemanes, el 0,7% de los estudiantes
extranjeros de educación terciaria en Austria son ciudadanos griegos, etc.

Países de destino

Países de la OCDE

Estudiantes internacionales Estudiantes e tranjeros

8

- 1 - g
'`Ie
-

Países de origen (1) (2) (3) (4) (5) (6)	 (7) (8) (9) (10) (11)	 (12) (13) (14) (15)	 (16) (17) (18)
Alemania a 0,9 0,8 8,5 4,3 1,3	 5,1 2,6 25,6 3,9 0,7	 9,3 9,4 20,5 0,2	 3,8 2,5 0,0
Australia 0,2 a 0,1 2,2 0,1 0,5	 0,4 6,7 0,1 0,5 n 1,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 n
Austria 2,2 0,1 n 0,6 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 1,8 0,9 a n 0,4 0,2 n
Bélgica 0,6 n a 1,5 1,8 0,1 0,5 n 4,1 0,8 n 0,9 0,3 0,2 n 0,3 1,1 0,1
Canadá 0,3 1,9 0,2 1,0 0,2 5,0 2,8 1,1 0,1 1,3 0,5 1,2 0,4 0,1 0,8 0,8 0,5 0,1
Corea 1,8 2,4 0,1 0,1 0,1 9,4 0,1 0,1 0,3 1,2 0,2 0,4 0,2 0,9 a 0,5 0,9 n
Dinamarca 0,2 0,1 n a 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 n 0,9 0,1 0,2 n 0,6 0,1 n
España 2,2 0,1 0,4 2,8 a 0,6 2,7 n 0,8 1,9 0,1 4,0 0,7 1,0 0,1 1,4 1,5 n
Estados Unidos 1,7 1,8 0,5 5,5 1,8 a 16,8 5,1 0,5 4,5 0,8 2,6 0,7 1,0 2,4 2,2 1,0 0,1
Finlandia 0,4 n n 0,6 0,2 0,1 0,6 n 0,4 0,6 0,2 2,8 0,1 0,5 n a 0,1 n
Francia 3,1 0,3 36,0 4,4 4,6 1,2 5,4 0,7 1,0 3,7 0,1 5,9 6,6 1,3 0,1 1,7 a n
Grec ia 1,4 n 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 n 0,4 6,2 5,3 0,4 0,3 0,7 n 0,5 0,9 a
Hungría 1,2 n 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 n 0,4 0,2 1,3 0,3 0,3 3,3 n 1,2 0,3 n
I rladda 0,2 0,1 0,1 1,1 0,3 0,2 a 0,1 0,1 5,1 0,1 0,3 n 0,1 n 0,4 0,2 nIslandia 0,1 n n 7,8 0,1 0,1 n n 0,2 0,1 n 0,2 n 0,1 n 0,2 n nItalia 1,9 0,1 0,4 1,3 3,9 0,6 1,5 n 0,6 1,7 n 2,0 2,6 18,/ n 1,4 1,7 0,1
.lapón 1,0 1,9 0,2 0,3 0,3 7,5 0,4 2,2 0,3 1,9 0,2 0,5 0,4 0,7 7,1 1,2 0,9 n
Luxemburgo 1,1 n 4,7 0,7 0,3 n 0,1 n 0,1 0,3 n n 0,5 1,1 n n 0,7 nMéxico 0,6 0,2 0,1 0,4 9,0 2,3 0,1 0,2 0,2 0,6 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 n
Noruega 0,4 1,4 n 14,9 0,2 0,3 1,4 0,6 0,4 1,0 3,3 0,7 0,1 0,2 n 0,7 0,1 n
Nueva -Zelanda 0,1 1,0 n 0,5 n 0,2 0,1 a n 0,2 n 0,1 n n 0,2 0,1 n nPaíses Bajos 0,5 0,1 7,5 1,1 0,7 0,3 0,6 0,1 a 0,8 n 2,4 0,2 0,3 n 0,9 0,2 nPolonia 6,4 0,1 0,4 1,2 0,9 0,5 0,9 n 1,2 0,7 1,6 1,7 0,7 3,7 0,1 1,6 1,4 0,2Portugal
Reinollnido

0,3
0,9

n
0,9

0,1
0,1

0,2
13,6

9,3
2,6

0,2
1,5

0,1
9,1

n
1,0

0,3
0,7

0,9
a

0,1
0,4

0,5
1,5

0,2
0,4

0,2
0,5

n
0,1

0,3
2,3

1,1
1,0

n
0,1República Checa 1,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 26,5 0,9 0,2 1,3 n 0,6 0,3 nRepública Eslovaca 0,6 0,1 0,1 n 0,2 0,1 0,1 n 0,2 0,1 a 0,1 0,3 3,5 n 0,3 0,2 n

Suec ia 0,3 0,6 n 6,2 0,5 0,5	 0,7 0,5 0,3 1,1 0,2 a 0,3 0,6 n 6,4 0,2 n
Suiza 0,9 0,2 0,1 1,4 1,2 0,2	 0,2 0, 1 0,2 0,5 0,1 0,8 a 0.8 n 0,5 0,6 nTurquía 3,3 0,1 0,1 0,4 0,1 2,2	 ts n 0,8 0,6 0,2 0,2 0,6 3,4 0,2 0,7 1,0 0,3
Total de Im paises
de la OCDE 34,9 14,7 53,3 79,0 44,0 35,9 51,4 21,5 39,7 41,3 42,4 44,2 26,8 66,6 11,9 31,9 19,3 2,2

Brasil 0,8 0,2 0,1 0,3 3,9 1,3	 0,1 0,1 0,1 0,4 0,/ 0,1 0,5 0,1 0,1 0,4 0,8 n
Chile 0,4 0,1 0,1 0,2 2,8 0,6	 n 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 n 0,1 0,2 0,2 n
China 11,9 21,1 3,5 7,7 0,6 15,7 12,2 57,0 8,3 16,5 n 0,8 1,0 3,1 65,1 16,4 6,1 0,1
Eslovenia 0,1 n n n n 0,1 n n 0,1 0,1 0,2 0,2 n 1,6 n 0,1 n n
Estonia 0,3 n 0,1 0,2 0,9 0,1 0,1 n n 0,1 n 0,2 n 0,1 n 7,1 n n
India 1,9 11,6 0,6 1,0 0,1 14,2 2,6 3,8 0,2 5,2 0,1 0,2 0,4 0,3 1,6 2,0 0,2 n
Federación Rusa 5,7 0,3 0,4 0,7 0,4 0,9 0,9 0,5 1,1 0,6 1,5 0,3 0,8 1,1 1,2 13,3 1,1 1,0
Israel 0,6 0,2 0,1 0,4 0,2 0,6 n n 0,4 0,4 9,2 n 0,1 0,1 n 0,3 0,1 0,2
Principales regiones
geográfica,
Total de África 8,6 3,2 3,4 2,4 11,5 6,4 5,4 0,5 3,6 9,2 6,6 0,6 3,8 11,5 46,4 1,71,6'	 0,9
Total de 4sia 30,8 78,5 7,3 13,4 3,0 63,2 35,2 76,6 15,3 46,3 21,7 2,9 3,9 14,1	 92,1 29,3 16,9 83,4
Total de Europa 46,9 5,7 53,4 71,9 41,6 12,5 33,4 6,7 41,3 32,8 69,3 39,4 28,6 81,8	 2,4 53,0 20,5 14,5
de los 0E19, en concreto 24,7 3,7 51,6 44,4 31,0 8,3 29,0 5,5 36,7 28,9 36,9 35,9 24,0 57,2	 0,8 24,2 13,5 1,7
Total de Norteamérica 2,0 3,8 0,7 6,5 2,0 5,1 19,6 6,1 0,7 5,9 1,3 3,8 1,1 1,1	 3,2 3,0 1,5 0,1
Total de Oceanía 0,2 2,1 0,1 2,6 0,1 0,8 0,5 9,3 0,1 0,7 n 1,3 0,1 0,1	 0,5 0,5 0,1 n
Total de Sudamérica 3,7 1,1 1,1 1,9 41,9 12,0 0,7 0,6 2,2 2,7 1,1 1,0 2,5 1,1	 0,9 2,3 4,1 0,3
Sin especificar 7,8 5,5 34,1 1,3 n n 5,1 n 36,8 2,4 n 51,0 59,9 0,2	 n 0,5 10,5 n
Total de todos los ,aises 1000 1000 1000 100 0 1000 1000 1000 1000 100 0 1000 1000 1000 1000 100 0 1000 1000 8000 100,0

la n Iduncion le e,uiliantes otcrnacextsalc se basa en su pais de ceso ¡coceo.
. Excluye datos para educación en desarrollo social
. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos.
. Excepto programas de investigación avanzada.
. Excepto programas terciarios de tipo B.
. La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía, estos datos no son comparables con los datos sobre

estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla.
7. Excepto programas de educación terciaria (solo programas de investigación avanzada).
8. Excluye instituciones privadas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wsmoecd.orgledulea82007).
Pass obtener mas Informanón acerca de los símbolos utilirados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del Lector.
StatLink==-7:Esff* http: //dx.doi .org/10 .1787/068417017111
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¡Quién estudia en el extranjero y dónde? - INDICADOR C3	 CAPÍTULO C

Tabla C3.2. (continuación)

Distribución de los estudiantes internacionales y extranjeros en educación terciaria, por país de origen (2005)
Número de estudiantes internacionales y extranjeros de un determinado país de origen matriculados en educación terciaria

como porcentaje de todos los estudiantes internacionales o extranjeros del país de destino, recuento de individuos

La tabla muestra la proporción de estudiantes internacionales en educación terciaria del país de destino según el país de origen. Cuando no se dispone de datos de
nunilidad estudiantil, la tabla muestra la proporción dosudiames extranjeros en educación terciaria que son ciudadanos de un país de origen determinado.
Lectura de la tercera columna: el 8,5% de los estudiantes internacionales de educación terciaria en Dinamarca son residentes alemanes, el 0,5% de los
estudiantes internacionales de educación terciaria son residentes griegos, etc.
Lectura de la quinta columna: el 5,1% de los estudiantes internacionales de educación terciaria en Irlanda realizaron sus estudios previos en Alemania, el 0,4%
de los estudiantes internacionales de educación terciaria en Irlanda realizaron sus estudios previos en Grecia, etc.
Lectura de la 14.. columna: el 20,5% de los estudiantes extranjeros de educación terciaria en Austria son ciudadanos alemanes, el 0,7% de los estudiantes
extranjeros de educación terciaria en Austria son ciudadanos griegos, etc.

Países de origen

Países de destino

Países de la OCDE Economías asociadas 8

e 14

Ile)

Estudiantes e Internacionales

1 =2 P.

111
(34)

jitit.;120) (21) (22)

2
(23)

-2

(24)

2:

(25) (26) (27) (28)

Uj

0341.111~11i
U]

04
.1 Alemania 8,5 12,0 3,1 0,2 3,6 2,8 2,2 1,0 0,8 2,9 2,0	 2,3 4,3 0,2 2,4
eAustralia n 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 n 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4
C Austria 0,3 1,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 1,1 0,6 0,5 0,1	 0,4

2	 Bélgica n 0,6 0,4 0,2 0,1 0,4 n 0,5 0,1 0,5 0,3 0,4
.1.'	 Canadá 0,6 1,9 0,3 0,2 0,5 2,0 0,8 0,2 2,0 0,1	 0,8 0,6 (1,1	 1,7

Corea 0,1 0,4 0,2 17,9 0,2 0,3 n 0,1 0,2 4,5 0,5	 0,3 0,4 0,3	 3,8
Dinamarca n 10,7 0,1 6,7 0,1 n n 0,2 0,2	 0,1 0,2 n	 0,2

Z. España 0,2 1,9 1,0 0,1 0,8 0,2 3,3 0,1 1,0 0,4 1,0	 2,1 2,3 0,1	 0,9
Estados Unidos 1,6 5,8 0,7 1,2 2,4 6,3 1,1 0,6 0,1 1,6 0,3 1,6	 1,2 25,3 0,9	 1,5
Finlandia 0,3 5,2 0,2 2,1 0,1 0,1 n 0,3 31,6 0,6 0,1	 0,2
Francia 0,4 2,9 1,9 0,3 1,1 0,6 6,0 0,1 2,1 0,2 I ,0	 1,2 3,7 0,1 1,8
Grecia

[2,3'2
1,0

ci,

0,2
0,2
0,2

14,2
0,4 

n
0,1

O, I
0,3
0,1

0,3
0,8
0,1

0,1
0,1
0,1

0,6
0,2
0,1

5,8 1,7
0,3
0,9

0,1
0,8

0,1
0,5

1,0
n
n

1,6
0,3
0,8

Islandia 0,2 a n 2,0 n fi n 0,1 0,1 n	 0,1
Italia 0,3 2,9 a 0,1 0,5 0,3 1,1 0,1 0,1 1,3 8,0 1,7	 1,5 0,6 0,1	 1,1

,Japón
Luxemburgo

0,1
n

1,4
n

0,4
0,1

a 0,4 0,3
n

n
0,3

0,1
n

0,1 2,9
0,3 0,1

0,6	 0,7 0,3 0,2
n

2,3
0,3

México n 0,6 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 n 1,0 0,1	 0,9 2,7 0,3 0,9
Noruega 5,1 4,8 0,2 a 5,8 0,1 0,8 0,6 0,3 0,3 n 0,5
Nueva -Zelanda n 0,2 n 0,1 0,1 n n n 0,2 0,2 n 0,1

Países Bajos 0,1 1,2 0,2 0,1 1,2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3	 0,3 0,3 n 0,4
Polonia 0,4 3,1 2,6 0,1 1,1 a 0,6 1,0 1,3 0,3 0,2	 0,2 0,3 1,1
Portugal 0,1 0,6 0,2 0,2 0,1 a 0,6 0,4 0,1 0,1	 3,1 0,2 0,4
Reinollnido 0,2 2,7 0,6 0,3 2,5 0,4 0,6 1,8 0,6 1,0 0,2 0,2	 0,4 0,3 0,1 0,9
República Checa 0,1 0,6 0,4 0,3 2,0 0,1 0,3 0,1 0,1 n 0,3
República Eslovaca 17,2 1,0 0,4 0,4 1,2 n 54,6 0,8 0,7 0,2 0,7
Suecia 1,2 4,3 0,3 0,1 8,4 1,8 0,1 0,3 0,6 1,5	 0,1 0,9 0,1 0,5
Suiza 0,1 1,9 2,4 0,4 0,1 0,6 n 0,4 0,2	 0,2 0,5 0,1	 0,4
Turquía 0,3 0,6 0,4 0,1 0,4	 0,2	 s	 0,2 a	 1,3	 1,0	 1,3

Total de los países _.,..,
drin OCDE	 ar,

A /i	 Brasil
'¡"g	Chile
g*g	 China

Eslovenia
j	 Estonia

38,6

n
n

0,8
0,2
0,1

69,8

0,4
0,4
2,3
0,2
1,4

31,6

1,6
0,4
0,9
0,7
0,1

21,5

0,3

66,1

36,7 26,2 18,41 62,9 8,2

0,6

32,0

0,8
0,3

16,7
0,1
0,1

12,6

0,2

0,2
a

0,1

44,9 ri 44,8

3,3
a

1,0

1,2

5,8

0,3
0,4

11,5
0,1
0,4

27,9

0,7
0,3

15,9
0,1
0,2

0,4
0,6
3,9

0,6

0,2

1,7
0,1
0,2

10,6

0,4
0,1

0,2
0,1

0,1	 a
4,9

7,8	 0,9
0,2

India 0,3 n 0,7 0,3 1,1 1,9 0,1 0,4 6,2 0,7 0,5	 0,2 0,1 1,9 5,5
Federación Rusa 1,6 3,5 1,3 0,3 5,6 4,4 0,3 3,3 3,4 1,4 0,9 8,9	 0,4 0,4 a 2,7 1,6

Israel 5,4 0,2 2,2 0,2 0,3 0,8 0,1 0,4 0,2 0,1	 0,2 0,2 0,8 0,5

Principales regiones
geograyitas
Total de África ' 2,0 1,9 9,2 0,7 9,3 4,1 63,7 2,4 2,0 11,0 0,3 0,7	 10,7 0,2 17,6 'IZO

Total de Asia 14,4 8,9 10,2 94,2 15,3 17,1 2,1 8,9 53,7 47,4 1,7 9,8	 3,8 2,2 34,6 57,3 48,9

Total de Europa 81,1 76,9 66,4 2,2 46,4 69,5 17,8 72,0 28,8 24,9 95,8 87,3	 13,5 15,5 19,4 16,8 23,7

de los UEI 9, en concreto 30,5 51,9 26,5 1,5 30,0 11,3 15,6 60,7 7,6 16,9 12,1 41,4	 11,6 /3,9

Total de Norteamérica 1,1 7,6 1,0 1,4 2,8 8,2 1,9 0,8 0,1 3,7 0,3 1,7	 2,0 25,9 1,0 3,3

Total de Oceanía 0,1 0,6 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 n 0,3 0,8 0,2 0,1	 0,1 0,8 0,1 0,7

Total de Sudamérica 0,3 3,9 7,9 0,9 2,4 0,8 14,3 0,9 n 5,7 0,6 0,3	 69,9 55,3 7,2 5,9

Sin especificar n 0,1 5,1 23,5 0,1 15,0 15,1 6,6 1,1 0,1 46,0 n 5,5

Total de todos los países 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.01 100,0 100,0

1. La definición de estudiantes internacionales se basa en su país le residencia.
2. Excluye datos para educación en desarrollo social.
3. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos.
4. Excepto programas de investigación avanzada.
5. Excepto programas terciarios de tipo B.
6. La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía, estos datos no son comparables con los datos sobre
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla.
7. Excepto programas de educación terciaria (solo programas de Mvestigación avanzada).
8. Excluye instituciones privadas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (iviswoecd.org/eduleag2007).
Para obtener mas información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink %Wat http: / /dx.doi.org/10.1787 /068417017111
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CAPÍTULO C	 ACCESO A LA EPUCACIÓN, PARTICIPACION Y PROGRESION

Tabla C3.3.
Ciudadanos que estudian en el extranjero en educación terciaria, por país de destino (2005)

Número de estudiantes matriculados en educación terciaria de un determinado país de destino como porcenta je del conjunto
de estudiante: matriculados en el extranjero, recuento de indil 'duo,

La tabla muestra para cada país la proporción de sus ciudadanos inscritos en educación terciaria en el extranjero según el país de destino.
Lectura de la tercera columna: el 6,3%de los ciudadanos checos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Austria,
el 10,6% de los ciudadanos alemanes matriculados en educación terciaria estudia en Austria, etc.
Lectura de la segunda fila: el 2,5% de los ciudadanos australianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Francia,
el 3,4% de los ciudadanos australianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Alemania, etc.

Países de destino

Paises de la OCDE

E

_

12

ao
- ,.

z -E
- r - . ,

_

<,1
t nG

,

Paises de origen 11.1.111111111111111.11119 (8)	 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (alpi0)
Alemania a 2,5 10,6 0,8 m 0,1 1,4	 2,2	 13,5 0,5 8,8 0,2 1,7 1,0 0,1 2,1 0,5 m m 0,7
Australia 3,4 a 0,3 0,4 m 0,5 0,5	 0,4 30,3 0,3 2,5 0,1 0,1 0,6 n 0,6 3,7 m m 0,3
Austria 52,5 1,3 a 0,4 m n 0,4	 1,4	 7,8 0,3 3,3 n 0,3 0,4 0,1 1,8 0,5 m m 0,3
Bélgica 9,3 0,6 0,7 a m 0,1 0,2	 3,2	 7,3 0,2 24,6 0,2 n 0,6 n 1,8 0,4 m m 0,3
Canadá 1,3 8,1 0,1 0,3 a 0,3 0,2	 0,2 69,4 0,2 2,9 n 0,2 0,8 n 0,3 0,6 m m 0,2
Corea 5,5 4,4 0,3 0,1 m a n	 0,1	 57,8 n 2,2 n n n n 0,1 23,4 m m n
Dinamarca 9,3 2,1 0,9 0,7 m n a	 1,6	 14,6 0,7 4,3 n 0,1 0,4 0,8 0,6 0,3 m m 14,1
España 21,8 0,4 1,4 3,9 m n 0,6	 a	 14,1 0,5 13,3 n 0,1 1,3 n 1,7 0,3 m m 0,4
Estados Unidos 8,7 8,3 0,9 0,5 m 1,0 0,8	 1,5	 a 0,5 6,3 n 0,6 5,6 0,1 0,8 4,0 m m 0,8
Finlandia 9,7 0,9 1,9 0,4 m n 1,7	 0,8	 6,2 a 3,3 n 0,4 0,8 0,3 0,8 0,4 m m 3,0
Francia 12,1 1,1 0,8 28,4 m n 0,4	 3,2	 12,7 0,3 a n 0,1 1,3 n 1,6 0,6 m m 0,3
Grecia 14,7 0,1 0,5 1,0 m n 0,1	 0,3	 4,8 0,1 4,6 a 0,3 0,1 n 14,4 nm m n
Hungría 36,4 0,7 14,2 1,0 m 0,1 0,6	 0,8	 12,3 1,3 7,6 0,1 a 0,2 n 2,2 1,2 m m 0,4
Irlanda 2,2 0,9 0,2 1,2 m n 0,3	 0,4	 5,3 0,2 2,4 n 0,2 a n 0,1 0,1 m m 0,1
Islandia 3,8 0,6 0,7 1,2 m n 42,6	 0,5	 12,9 0,6 1,3 n 0,8 0,1 a 0,4 0,2 m m 7,5
Italia 19,9 0,5 16,1 6,2 m n 0,3	 6,2	 8,8 0,3 10,4 0,1 0,1 0,5 n a 0,2 m m 0,2
Japón 3,9 5,4 0,4 0,3 m 1,8 0,1	 0,2 70,2 0,2 3,4 n n 0,1 n 0,3 a m m 0,1
Luxemburgo 31,0 0,2 5,3 21,5 m n n	 0,1	 0,6 n 23,6 0,1 n 0,1 n 0,4 n a m n
México 4,9 1,7 0,2 0,3 m 0,1 0,3	 13,3 56,7 0,2 6,0 n n 0,1 n 0,7 0,5 m a 0,1
Noruega 5,2 16,6 0,5 1,5 m n 13,2	 0,6	 10,1 0,4 1,9 n 4,7 1,2 0,2 0,5 0,2 m m a
Nueva Zelanda 1,8 47,2 0,1 n m 0,6 0,4	 0,3 25,2 0,2 1,2 n n 0,4 n 0,1 1,8 m m 0,2
Paises Bajos 19,2 2,3 1,3 1,6 m n 1,6	 2,6	 17,3 0,9 6,4 0,1 0,1 0,9 0,1 1,1 0,8 m m 1,8
Polonia 49,0 0,6 4,0 1,0 m n 1,5	 1,5	 9,2 0,4 9,9 0,1 0,2 0,4 n 3,6 0,3 m m 0,5
Portugal 12,7 0,3 0,4 6,4 m n 0,2	 16,6	 6,4 0,2 18,5 n 0,1 0,1 n 0,7 0,2 m m 0,2
Reino Unido 9,0 7,6 0,8 0,7 m 0,1 2,1	 2,5	 39,4 0,9 10,5 0,1 0,2 5,4 0,1 1,1 1,8 m m 1,5
República Checa 34,7 1,7 6,3 0,8 m 0,1 0,5	 1,8	 13,4 0,7 9,3 0,1 0,2 0,4 n 2,3 0,5 m m 0,6
República Eslovaca 9,1 0,6 6,5 1,2 in n 0,1	 0,4	 3,4 0,1 2,2 n 12,5 0,1 n 0,9 0,2 m m 0,3
Suecia 5,5 7,2 1,4 0,4 m n 8,1	 1,5	 23,3 3,9 4,1 0,1 1,2 0,6 0,2 0,9 0,8 m ni 8,1
Suiza 22,6 3,4 2,8 1,8 m n 0,6	 2,3	 14,8 0,4- 15,3 0,1 0,1 0,3 0,1 11,0 0,3 m m 0,6
Turquía 48,9 0,5 3,6 0,6 m 0,1 0,4	 n 25,0 0,1 4,4 0,1 0,1 n n 0,4 0,3 m m 0,1

de la OCDE	 2"

Total de los países .j11111Wrilirgernirt727,3 0,3 5,9 ,9 '	 n 1,8 3,5 m m 0,6

Brasil 9,0 2,0 0,2 0,8 m 0,1 0,4	 9,3	 38,3 0,2 9,3 n n n n 3,7 2,2 m m 0,3
Chile 6,8 1,2 0,1 1,2 m 0,1 0,3	 15,6	 38,0 0,2 5,9 n n n n 1,9 0,5 m m 0,9
China 6,7 9,2 0,3 0,4 m 2,5 0,4	 0,1	 22,8 0,3 3,5 n n 0,4 n 0,1 20,6 m m 0,1
EsIoNenia 23,0 0,4 20,0 0,9 m n 0,2	 1,0 27,3 0,3 3,1 n 0,9 n n 11,2 0,6 m m 0,2
Estonia 17,8 0,2 0,7 0,6 m n 2,7	 1,0	 11,8	 13,8 2,4 n 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 m m n
Federación Rusa 28,3 1,0 0,9 0,5 m 0,4 0,9	 1,0	 12,3	 2,6 6,2 0,4 0,5 0,3 n 1,4 0,9 m m 1,7
India 3,1 14,7 n 0,1 m 0,2 0,2	 2,4	 6,8 0,1 0,4 n n 0,2 n 0,2 0,2 m ni 1,9
Israel 9,6 2,1 0,3 0,4 m n 0,4	 n 60,4 0,2 2,4 0,3 5,8 n n 7,9 0,3 m m 0,1

Nota: La proporción de a umnos en e extranjero solo se basa en el número total de alumnos matriculados en países que han proporcionado datos
a la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco.
1. Los datos por país de origen se refieren a estudiantes internacionales, definidos por su país de residencia.
2. Excepto programas de educación terciaria de tipo 13.
3. Excluye datos para educación en desarrollo social.
4. Excepto programas de investigación avanzada.
5. Excepto programas de educación terciaria (solo programas de investigación avanzada).
6. Los datos por país de origen se refieren a estudiantes internacionales, definidos por el país donde realizaron sus estudios previos.
7. Excepto alumnos a tiempo parcial.
8. Excepto instituciones privadas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (“wwoecd.org/edu/eag2007).
Para obtener mi, información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del Lector.
StatLink e-g"Jat http://dx.doi.org/10.1787/068417017111
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Tabla C3.3. (continuación)

Ciudadanos que estudian en el extranjero en educación terciaria, por país de destino (2005)
:Número de estudiantes matriculados en educación terciaria de un determinado país de destino como porcentaje del conjunto

de estudiantes matriculados en el extranjero, recuento de individuos

La tabla muestra para cada país la proporción de sus ciudadanos inscritos en educación terciaria en el extranjero según el país de destino.
Lectura de la segunda columna: el 6,3% de los ciudadanos checos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Aus-
tria, el 10,6% de los ciudadanos alemanes matriculados en educación terciaria estudia en Austria, etc.
Lectura de la primera fila: el 2,5 ./0 de los ciudad.os australianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Francia,
el 3,4% de los ciudadanos australianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Alemania, etc.

Paises de destino

Países de la OCDE Economías asociadas
-
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... g ,,>¿'
1 I t

a. a. u. H U L., 12 15', 2 ,51.11
Países de origen .r) (30)	 ( 31 ) (32)',,Agign (37) ( 38) L
Alemania 1,6 13,8 0,4 0,6 18,8 0,3 n 4,4	 11,8 0,2	 98,5 n 0,1 n n n m 1,5 100,0 I
Australia 30,0 0,7 0,1 0,3 17,6 0,1 n 3,7	 0,6 0,3	 97,2 n 0,1 n n n rn 2,8 100,0
Austria 0,3 1,7 0,3 0,1 11,1 0,2 0,1 4,4	 7,4 0,1	 96,4 n 0,1 0,1 u n m 3,6 100,0
Bélgica n 20,8 0,1 0,7 22,5 n n 2,4	 3,0 n	 98,9 nonnn m 1,1 100,0
Canadá 1,0 0,3 0,5 0,3 9,9 0,1 n 0,9	 0,6 n	 98,7 n n n n n m 1,3 100,0
Corea n 0,2 nn 4,0 nn0,1 0,2 n	 98,7 nonos m 1,3 100,0
Dinamarca 1,2 2,3 0,1 0,1 26,1 0,1 n 16,0	 1,7 0,1	 98,2 n 0,1 n n n m 1,8 100,0
España n 3,0 0,1 2,2 23,1 0,1 n 4,1	 6,3 n	 98,6 0,1 0,2 n n n m 1,4 100,0
Estados Unidos 5,4 1,1 1,6 0,5 37,2 0,3 n 2,7	 1,1 n	 90,3 n 1,3 n n n m 9,7 100,0
Finlandia 0,1 1,8 0,1 0,1 18,3 n n 40,9	 1,2 n	 93,3 n 0,1 n 2,9 n m 6,7 100,0
Francia 0,5 1,3 0,1 1,9 21,7 n n 2,8	 7,8 n	 99,1 n 0,1 n n n m 0,9 100,0
Grecia n 0,8 0,1 n 44,2 0,3 0,2 0,6	 0,7 2,4	 90,3 nnnnn m 9,7 100,0
Hungría 0,1 3,9 1,0 0,1 7,4 0,4 0,3 2,5	 2,7 n	 97,7 u n 0,2 0,1 n m 2,3 100,0
Irlanda 0,1 0,5 0,1 0,1 84,4 0,1 n 0,8	 0,2 n	 99,8 nsnnu m 0,2 100,0
Islandia 0,1 2,3 n n 9,8 n n 13,9	 0,3 n	 99,9 snnnn m 0,1 100,0
Italia n 1,3 0,1 0,5 13,7 0,1 n 1,8	 11,6 n	 98,9 n n 0,2 u n m 1,1 100,0
Japón 1,5 0,3 n n 9,8 n n 0,4	 0,4 n	 98,8 susun m 1,2 100,0
Luxemburgo n 0,6 n 0,8 11,6 n n 0,1	 4,0 n	 100,0 nnnnnm n 100,0
México 0,3 0,5 n 0,1 7,7 n n 0,7	 0,6 n	 95,0 n 0,2 n n n m 5,0 100,0
Noruega 1,7 1,6 4,0 0,1 22,9 1,0 0,4 9,8	 0,7 n	 99,0 n n n n n m 1,0 100,0
Nueva Zelanda a 0,7 n n 15,0 0,1 n 1,2	 0,5 n	 97,1 n 0,1 n n n m 2,9 100,0
Paises Bajos 0,4 a 0,1 0,8 27,4 0,1 n 7,8	 3,7 0,1	 98,7 n 0,1 n n n m 1,3 100,0
Polonia n 2,0 a 0,3 6,7 0,6 0,1 2,7	 1,6 n	 96,4 n n n n n m 3,6 100,0
Portugal 0,1 2,0 0,1 a 20,2 0,7 n 1,3	 6,1 n	 93,7 0,3 n n n n m 6,3 100,0
Reino Unido 1,9 3,3 0,2 0,5 a 1,5 n 3,8	 1,7 0,5	 97,2 nnnnn m 2,8 100,0
República Checa 0,3 1,4 2,8 0,3 8,6 a 6,2 3,4	 2,6 n	 99,3 n n n n n m 0,7 100,0
República Eslovaca n 0,4 0,7 n 1,9 53,9 a 0,3	 1,1 n	 95,8 n n 0,1 n n m 4,2 100,0
Suecia 1,5 1,2 1,3 0,2 24,6 0,4 n a	 1,8 n	 98,2 n 0,1 n ,1 n m 1,8 100,0
Suiza 0,3 1,3 0,1 1,0 15,7 0,1 n 2,8	 a n	 97,7 n 0,1 n n n m 2,3 100,0
Turquía n 1,3 n n 3,7 0,1 n 0,4	 1,4 a	 91,4 ununn m 8,6 100,0

.."
Total de los países

I,/
de la OCDE 2,4 0,3779111111111,777,77111111111111111111. 3,2 100,0

Brasil 0,2 0,5 0,1 9,1 5,7 n n 0,7	 1,6 n	 91,7 a 0,3 n n n m 6,1 100,0

Chile 0,5 0,5 n n 3,5 0,1 n 2,9	 1,1 n	 81,6 0,6 a n n n m 18,4 100,0

China 5,7 1,0 n n 13,0 n n 0,3	 0,2 n	 87,8 n n n n n m 12,2 100,0

Eslovenia n 0,7 0,2 0,5 11,7 0,1 0,1 1,8	 1,7 n	 92,0 n n a n n m 8,0 100,0

Estonia 1,1 0,1 0,4 n 4,3 n n 6,7	 0,5 n	 64,0 n n n a 24,3 m 36,0 100,0

Federación Rusa 0,5 1,2 1,1 0,1 4,7 1,4 n 1,8	 1,4 1,5	 73,1 n n n 0,2 a m 26,9 100,0

India 0,1 1,9 0,1 n 12,0 1,2 n 0,4	 0,2 n	 94,2 nnnnn m 5,8 100,0

Israel n 1,5 0,3 n 8,8 1,0 1,2 0,2	 0,6 0,2	 72,7 n a 27,3 100,0

Nota: La proporción de alumnos en el extranjero solo se basa en el número total de alumnos matriculados en países que han proporcionado datos

a la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco.
1. Los datos por país de origen se refieren a estudiantes internacionales, definidos por su país de residencia.

2. Excepto programas de educación terciaria de tipo B.
3. Excluye datos para educación en desarrollo social.
4. Excepto programas de investigación avanzada.
5. Excepto programas de educación terciaria (solo programas de investigación avanzada).

6. Los datos por país de origen se refieren a estudiantes internacionales, definidos por el país donde realizaron sus estudios previos.

7. Excepto alumnos a tiempo parcial.
8. Excepto instituciones privadas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgieduleag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos quzfaltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink 5i8i7 http: / /cbc. doi org/10 . 1787/068417017111
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C3

Tabla C3.4.
Distribución de estudiantes internacionales y extranjeros en educación terciaria,

por nivel y tipo de educación terciaria (2005)

Programas
terciarios
de tipo B

(1)

Programas
terciarios
de tipo A

(2)

Programas,
de investigación

avanzada

(3)

Total
de programas

terciarios

(4)

Estudiante, internacionales

2	 Australia' 6,2 89,9 3,9 100

Austria1•2,3 m 91,0 9,0 100

Bélgica' 29,4 63,7 7,0 100

Canadá m m m m

Dinamarca' 9,5 87,6 2,9 100

España"' m 67,0 33,0 100
Estados Unidos 12,7 71,6 15,7 100
Finlandia3,4 m 85,7 14,3 100
Francia' 10,0 78,0 12,0 100
Grecia' . s 21,3 78,7 n 100
Hungría' 0,5 94,2 5,2 100
Irlanda m m m m
Japón' 24,2 65,4 10,5 100

Luxemburgo m m m

México m m m
Noruega' 3,2 91,2 5,7 100

Nueva Zelanda' 26,1 72,0 1,9 100

Países Bajos' 100,0 m 100

Reino Unido' 9,1 79,4 11,5 100
República Eslovacal 0,7 94,5 4,8 100
Suecia' 1,1 98,9 n 100

m 72,9 27,1 100

Brasil"3 57,2 42,8 100

Esloveniai 26,0 70,1 3,9 100

g	 Estonia' 4,0 91,0 5,1 100

Israel

Estudiantes extranjeros

2 Alemanias,' 5,2 94,8 100

Corea"
Islandia" 1,7 94,8 3,5 100

t	 Italia" 2,9 93,6 3,6 100
Polonia" 0,1 89,5 10,4 100
Portugal" 1,6 90,5 7,9 100
República Checa" 2,0 88,3 9,7 100
Turquía" 6,7 88,9 4,3 100

Chile" 27,2 71,7 1,1 100
Federación Rusas,"•7 7,2 92,8 100

1. La definición de estudiantes internacionales se basa en su país de residencia.
2. Basado en el número de matriculaciones, no en el recuento de individuos.
3. Excepto programas de educación terciaria de tipo B.
4. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos.
S. Excepto programas de investigación avanzada.
6. La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía, estos datos no son comparables con los datos sobre
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la labia.

7. Excepto instituciones privadas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (rivw.oecd.orgieduleag2007).
Para obtener más infermación acerca de los símbolos utilizados en lugar deio, datos quejaban, consulte la Guía del Lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068417017111
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u
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Tabla C3.5.
Distribución de estudiantes internacionales y extranjeros en educación terciaria

por campo de estudio (2005)
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Estudiantes
internacionales
Alemania2,4 1,5 4,5 19,3 5,9 23,0 17,4 1,3 27,0 0,2 100
Australia' 0,7 3,3 11,3 7,4 7,5 17,7 1,5 50,7 n 100
Austria 1,2 2,1 5,4 12,0 8,1 24,7 10,9 1,3 35,5 o 100
Bélgica' 10,8 5,3 7,9 44,4 7,8 7,4 0,9 15,6 n 100
Canadá m in m os in m m m os ni

Corea m os m m m m rn ni m 111

Dinamarca' 2,0 4,8 15,5 20,7 17,6 7,1 0,7 31,5 n 100

lispaila l,2•4 1,8 3,0 10,5 22,9 14,7 8,2 3,2 35,5 n 100
Estados Unidos' 0,3 3,0 15,6 6,5 11,0 18,7 1,8 31,0 12,0 100
Hnlandia2, ' 2,3 2,4 30,6 12,1 16,4 9,5 3,3 23,4 n 100

Francia m m m m m m m m m m

Grecia m m ns m m m m m m m

Hungría' 11,4 6,3 14,1 26,4 13,2 7,1 1,9 19,6 n 100

Irlanda m m m m m m m no m m

Japón' 2,5 2,6 12,9 2,5 25,2 1,2 2,4 34,7 16,1 100

Luxemburgo rri m m m m m no m m m

México m m m m m m m m m m

Noruega' 1,4 5,5 8,5 9,9 16,9 10,6 3,5 35,1 8,6 100

Nueva Zelanda" 0,7 2,3 5,3 4,4 4,9 12,1 1,9 60,4 7,9 100

Paises Bajos' 2,4 7,5 5,5 15,1 12,9 6,4 3,2 47,1 n 100

Reino Unido' 0,8 4,0 15,1 8,7 14,1 14,6 1,0 40,1 1,4 100

Suecia' 1,0 3,4 22,9 9,1 16,8 13,0 1,8 32,0 n 100

Suiza2,3 1,3 3,7 16,3 6,2 18,4 17,1 2,4 33,0 1,5 100

Brasil m m m m m m m m m m

Eslovenia l 2,1 6,1 16,1 14,1 21,0 8,8 3,9 28,0 n 100

Estonia m m m in m m m m m m

Israel m m m m m m m m m ni

Estudiantes
extranjeros
Islandias 1,0 7,9 4,3 4,8 49,2 16,1 1,7 15,1 n 100

Italia' 1,9 1,9 13,9 23,4 19,1 6,5 1,4 30,9 1,0 100

Polonia' 0,8 6,3 4,3 22,1 21,1 5,5 3,2 33,9 2,8 100

Portugal 1,5 4,9 18,8 7,7 8,4 7,9 5,2 45,5 n 100

República Checa s 2,4 5,6 15,5 20,3 10,0 11,2 1,6 33,4 n 100

República Eslovaca' 10,8 5,3 11,8 29,1 14,1 6,5 5,6 16,8 n 100

Turquía' 2,2 8,3 14,4 14,4 9,2 8,7 3,9 38,8 n 100

Chile' 2,7 2,8 9,6 5,3 4,4 10,6 5,6 20,5 38,4 100

Federación Rusa ni ni os m m m ni m m ni

1. La definición de estudiantes internacionales se basa en su país de residencia.

2. Excepto programas de educación terciaria de tipo B.

3. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos.

4. Excepto programas de investigación avanzada.

5. La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía, estos datos no son comparables con los datos sobre

estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla y el gráfico.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org /edu leag2007).
Para obtener mis información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink 55jgJ http://dx.doi.org/10.1787/068417017111
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Índice de variación (2005)

8

Número de estudiantes extranjeros

8

2.725.996 2.598.660 2.425.915 2.188.544 1.896.265 .818.759 105 112 125 144 150

2.296.016 2.195.550 2.040.574 1.856.600 1.604.565 .545.534 105 113 124 143 149

Estudiantes extranjeros
matriculados en todo
el mundo

Estudiantes extranjeros
matriculados en países
de la OCDE
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Tabla C3.6.
Tendencias en el número de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria

fuera de su país de origen (2000 a 2005)
Número de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria fuera de su país de origen, recuento de individuos

Nota: Las cifras se basan en el número de estudiantes extranjeros matriculados en la educación terciaria de los paises de a OCDE y economías
asociadas que proporcionan datos a la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco, con el propósito de presentar una imagen global de los
estudiantes extranjeros en todo el mundo. Como la cobertura de los países colaboradores ha evolucionado a lo largo del tiempo, los datos que
faltaban han sido imputados siempre que fuera necesario para asegurar la comparabilidad de las series de tiempo en el tiempo. Dada la inclusión
de los datos de la Unesco para las economías asociadas y la imputación de los datos que faltaron, las estimaciones del número de alumnos
extranjeros pueden variar respecto a las publicadas en ediciones previas de Panorama de la Educación.
Fuente: OCDE e Instituto de Estadística de la Unesco para datos sobre economías asociadas. Para ver notas, consulte Anexo 3
(Kióvoecd.org/edu/eag2007).
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068417017111

322	 Panorama de la Educación 	 Santillana 2007



¡Quién estudia en el extranjero y dónde? - INDICADOR Cl	 CAPÍTULO C

Tabla C3.7.

Porcentaje de titulaciones de educación terciaria otorgadas a estudiantes internacionales y extranjeros,
por tipo de educación terciaria (2005)

Los cálculos están basados en el número de titulados

Proporción de titulados internacionales en el número total de titulados

Programas terciarios de tipo A Programas terciarios de tipo B Programas de
investigación

avanzadaPrimer grado Segundo grado Primer grado Segundo grado

IIIIIIIIIIII.r (4 (4) (4

Países de la OCDE

Alemania 2 5,8 30,6 m a 13,4

Australia . 22,3 53,2 m m 19,4

Austria . 8,9 14,2 m ni 15,9

Canadá m m ni r„ m

Corea m m m m m

Dinamarca' 4,7 5,8 3,4 a 7,9

España m m m m m

Estados Unidos . 3,2 11,4 1,6 a 27,3

Finlandia2,3 3,3 x(1) m a 7,6

Francia m m m m m

Grecia m m m m m

Irlanda in m m m

Islandia m m ni m in

Italia 4 m m m a m

Japón . 1,5 8,0 2,6 a 15,7

Luxemburgo m m m ni ni

México m ni m t„ m

Noruega' 1,4 8,0 1,5 a 7,8

Nueva Zelanda . 17,3 18,8 23,2 n 12,4

Países Bajos m m m m ni

Polonia m m m m m

Reino Unido' 11,8 35,4 5,9 x(3) 38,9

Suecia . 2,6 8,9 0,6 a 5,7

Suiza 2 10,1 19,6 m m 39,1

Brasil ni m m m m

Chile in ni m in m

Eslovenia l 0,5 1,5 0,6 1,3 2,7

Estonia m ni ni ss m

Federación Rusa m m m m rn

Israel m m m m m

Economías asociadas

Bélgica4' 5 21,6 x(1) 5,3 8,1 24,1

Hungría' 2,5 1,3 0,1 a 8,1

Portugal ' 2,9 4,0 2,2 n 6,8

República Checa4 4,2 1,8 2,5 n 7,0

República Eslovaca4 0,9 0,6 m a 1,4

Turquía' 1,0 0,1 a 2,0

1. La definición de titulados internacionales se basa en su país de residencia.

2. La definición de titulados internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos.

3. Año de referencia 2004.
4. La definición de titulados extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía, estos datos no son comparables con los datos sobre

titulados internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla.

5. No incluye la comunidad germanoparlante de Bélgica.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ccnsr.secd.oeg/edu/eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos uttlaados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guia del Lector.
StatLink tii	 http: //dx.doi org/10 .1787/068417017111
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INDICADOR C4

.CUÁNTO ÉXITO TIENEN LOS ALUMNOS PARA PASAR
DE LA EDUCACIÓN AL TRABAJO?

Este indicador muestra el número de años que se espera que los jóvenes dediquen a la
educación, al empleo y al no empleo, y examina la educación y la situación laboral de
los jóvenes por sexo. Durante la última década se ha ampliado notablemente la edu-
cación inicial y, en consecuencia, los jóvenes han accedido más tardíamente al mundo
laboral. Estos estudios de mayor duración se efectúan en parte bajo la forma de una
combinación de trabajo-estudio, práctica muy extendida en algunos países. Una vez
que los jóvenes completan su educación inicial, su acceso al mercado laboral se ve
a menudo impedido y pasan temporadas de desempleo o inactividad. Partiendo de la
situación actual de los individuos de 15 a 29 años, este indicador aporta una visión de
las principales tendencias observadas en la transición de la educación al empleo.

Resultados clave

Gráfico C4. 1. Proporción de jóvenes de 25 a 29 años desempleados
y no en educación, por nivel educativo alcanzado (2005)

En este gráfico la altura de las barras indica el porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años
que está no en educación y sin empleo en cada nivel educativo.

E Inferior a segunda etapa de educación secundaria
II Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria
• Educación terciaria

Al final del periodo de transición, cuando la mayor parte de los jóvenes ha terminado los estudios,
el acceso al empleo depende del nivel educativo alcanzado. No haber completado la segunda etapa
de educación secundaria es una clara desventaja, mientras que tener un título de educación terciaria
es una gran ventaja para la mayor parte de los jóvenes que buscan empleo (salvo en Grecia, Italia
y Nueva Zelanda).
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1. Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente de la proporción de la población no en educación y sin empleo
respecto a la población con edades de 25 a 29 años que ha finalizado la segunda etapa de educación secundaria
y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla C4.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eaq2007).
StatLink mlaTi http://dx.doi.org/10.1787/068418024204
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INDICADOR C4

Otros aspectos destacables de este indicador

• En los países de la OCDE, como media, un joven de 15 arios de edad en 2005 puede
esperar continuar en la educación formal durante unos 6,7 arios. En 20 de los 29 paí-
ses de la OCDE y 3 economías asociadas de los que se dispone de datos, incluyendo
Israel, este periodo oscila de cinco a siete arios y medio. Sin embargo, el margen de
esta cifra varía ampliamente, desde 3,1 arios (Turquía) hasta un máximo de 8,6 arios
(Islandia).

• Entre la cohorte más joven (de 15 a 19 arios) la proporción de individuos que cur-
sa estudios ha aumentado en 4 puntos porcentuales, de 80,5 a 84,5%, entre 2000
y 2005 en los países de la OCDE. Este crecimiento ha sido mayor en República Che-
ca y República Eslovaca, donde los aumentos superan los 8 puntos porcentuales en
este periodo.

• Además del número de arios que espera dedicar a la educación, un joven de 15 arios
puede esperar mantener un puesto de trabajo durante 6,1 de los siguientes 15 años,
estar desempleado durante un total de 0,8 arios y estar fuera del mercado laboral
(no empleado, ni en educación ni buscando trabajo) durante 1,3 arios como media
en los países de la OCDE.

• Terminar la segunda etapa de educación secundaria reduce el desempleo en los
jóvenes de 20 a 24 arios una media de 7,3 puntos porcentuales y en los jóvenes de 25
a 29 arios una media de 7,0 puntos porcentuales. No alcanzar una titulación de se-
gunda etapa de secundaria es claramente un impedimento serio para acceder al em-
pleo, mientras que tener una titulación terciaria aumenta la probabilidad de que los
que buscan trabajo lo encuentren.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Todos los países de la OCDE están experimentando rápidos cambios sociales y económicos que
hacen más insegura la transición a la vida activa de los jóvenes. En algunos países de la OCDE, educa-
ción y empleo suelen ser consecutivos, mientras que en otros pueden ser simultáneos. Las diferentes
combinaciones entre educación y empleo pueden afectar considerablemente el proceso de transi-
ción. Es especialmente interesante analizar, por ejemplo, hasta qué punto haber trabajado durante
los estudios (más allá de los habituales trabajos de verano para estudiantes) puede facilitar después la
entrada en la vida activa.

La transición de la educación al trabajo es un proceso complejo que no depende solo de la duración
y calidad de los estudios realizados, sino también de las condiciones económicas generales y del
mercado laboral de un país. Las elevadas tasas de desempleo generales hacen que la transición sea
sustancialmente más difícil, y las tasas de desempleo entre aquellos que acceden al mercado laboral
así lo reflejan, mostrando proporciones que están superiores a las de aquellos que tienen mayor ex-
periencia laboral.

Las condiciones generales del mercado laboral influyen también en las decisiones de los jóvenes con
respecto a sus estudios: en mercados laborales pobres los jóvenes tienden a permanecer más tiempo
estudiando, mientras que ocurre lo contrario en los mercados laborales favorables. Que las posibili-
dades de empleo influyan en la duración y el tiempo de los estudios es racional en el sentido de que
a mayores tasas de desempleo son menores los costes de oportunidad de la educación (ganancias
perdidas), que tienden a ser el componente más destacado del coste de la educación en la mayoría
de los países.

Considerándolos conjuntamente, la interacción entre el sistema educativo y el del mercado laboral
hacen que sea difícil comprender los procesos de transición de los estudios al trabajo, pero es sin
embargo un área importante en la que las políticas pueden contribuir de una manera sustancial a fa-
cilitar dicha transición.

Cuestiones relevantes y aclaraciones
Un joven de 15 años en 2005 puede esperar seguir en educación una media de 6,7 arios (Tabla C4-. la).
Esta cifra media se refiere a todos los jóvenes de 15 arios y algunos, evidentemente, seguirán estu-
diando durante un periodo más largo, mientras que otros lo harán durante un periodo más corto.
En 20 de los 29 países analizados, incluyendo la economía asociada Israel, un joven de 15 arios puede
esperar estudiar entre 5,0 y 7,5 años más como media. Sin embargo, una gran distancia separa los
grupos de cada extremo: por un lado, en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo y Polonia, y las
economías asociadas Eslovenia y Estonia, la media de estudios adicionales es de más de ocho años,
por el otro, en México y Turquía, esa media es de menos de cinco arios y medio.

Además de la expectativa de 6,7 arios de educación como media, un joven de 15 arios puede contar
con que en los próximos 15 arios tendrá empleo durante 6,1 años, estará desempleado durante un
total de 0,8 arios y fuera del mercado laboral, es decir, ni cursando estudios ni buscando empleo,
durante 1,3 arios (Tabla C4. la).

La duración media acumulada del desempleo varía notablemente de un país a otro, lo que refleja las
diferentes tasas de desempleo general en los distintos países, así como las diferencias en la duración
de la educación. La duración media acumulada del desempleo es igual o inferior a seis meses en Di-
namarca, Estados Unidos, Irlanda, Islandia, Japón, México, Noruega y Países Bajos, pero de alrede-
dor de 1,8 arios en Polonia y República Eslovaca, lo cual para estos dos países es incluso una mejora
importante de las cifras de desempleo de los últimos arios.
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Gráfico C4.2. Expectativas de arios en educación y no educación de los jóvenes
de 1S a 29 arios (2005)

Número de años por situación laboral

3 No en educación, fuera del mercado laboral
• No en educación, sin empleo
• No en educación, con empleo
3 En educación, con empleo (incluyendo programas trabajo-estudio)
• En educación, sin empleo

Años
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1. Los datos se refieren al grupo de edad de 15 a 24 años.
2. Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente de las expectativas de años en educación para los jóvenes.
Fuente: OCDE. Tabla C4. la. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org / edu / eaq 2007).
Statlink MePal http//dx.doi.org/10.1787/068418024204

Globalmente, la media prevista de arios de estudios es más elevada para las mujeres (6,9 arios) que

para los hombres (6,6 arios). En todos los países, excepto en Alemania, Austria, México, Países Bajos,
Suiza y Turquía, y la economía asociada Estonia, las mujeres reciben educación durante más arios que

los hombres. En Turquía, la esperanza de educación de las mujeres es inferior en un ario a la de los

hombres, mientras que en España, Noruega y Suecia ocurre lo contrario (Gráfico C4.3). Sin embargo,

hasta los 29 arios, se espera que los hombres tengan trabajo en una medida mucho mayor que las mu-
jeres. Esta diferencia es cercana a un año y medio en los países de la OCDE y también refleja en buena

parte el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de estar fuera tanto del
sistema educativo como del mercado laboral (ni en educación, ni empleadas, ni buscando trabajo).

De todos modos, la estimación del número de arios de desempleo no varía mucho en función del

sexo, incluso a pesar de que los periodos de desempleo masculino suelen ser más largos. Aunque en
muchos países la situación es similar para ambos sexos, las mujeres parecen disfrutar de una ventaja

relativa en Alemania, Canadá, Polonia, República Eslovaca y Turquía. Los periodos de desempleo
femenino son más largos que los correspondientes masculinos en solo tres países: España, Grecia

y Portugal (Tabla C4. la).
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Gráfico C4.3. Diferencias por sexo de la expectativa de arios en educación
y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 arios

• En educación	 O No en educación	 O No en educación, sin empleo
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1. Año de referencia 2004.
Los países están clasificados en orden descendente de la diferencia de expectativa de años en educación para las mujeres y los hombres
de 15 a 29 años.
Fuente: OCDE. Tabla C4. la. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. org /edu / eaji 2007).

StatLink Mkg , http://dx.doi.org/10.1787/068418024204

Mientras que los hombres de 15 a 29 arios pueden contar con un periodo de 1,6 arios sin estu-
diar ni trabajar, la media para las mujeres del mismo grupo de edad es de 2,7 arios. En Hungría,
México, Nueva Zelanda, República Checa, República Eslovaca y Turquía, las jóvenes tienen una
tendencia mucho mayor a abandonar el mercado laboral y a pasar un periodo de tiempo sin es-
tudiar ni trabajar. En algunos países —Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Japón, Noruega, Países Bajos y Suecia— no se dan diferencias entre sexos de más de medio año
en este aspecto.

En cambio, en todos los países de la OCDE, las mujeres de 15 a 29 arios pueden contar con una me-
nor duración del empleo después de la educación en comparación con los hombres. Esto se debe, en
parte, al tiempo dedicado a los estudios, pero también es imputable a otros factores, como el tiempo
dedicado al cuidado de los hijos (Tabla C4. la).
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Desempleo entre los jóvenes no estudiantes

Los jóvenes representan la fuente principal de nuevas competencias. En la mayoría de los países de
la OCDE, las políticas educativas promueven que los jóvenes completen al menos la segunda etapa
de educación secundaria. Puesto que muchos empleos del mercado laboral actual exigen niveles de
competencia general cada vez más elevados, a menudo se ven perjudicados aquellos individuos que 	 C4
tienen un nivel de formación bajo. Las diferencias de proporción de jóvenes no estudiantes desem-
pleados respecto al total de la población joven según niveles de educación indican hasta qué punto la
prosecución de estudios mejora las oportunidades económicas de cualquier joven.

La tasa de desempleo juvenil por grupos de edad es la medida más común para describir la situación
de los jóvenes con respecto al empleo. Sin embargo, esta tasa no tiene en cuenta las circunstancias
educativas. En consecuencia, en algunos países de la OCDE, un joven desempleado contabilizado en
el numerador puede estar escolarizado. De la misma manera, el denominador puede incluir a jóve-
nes que estén formándose en un oficio, siempre que estos sean aprendices. Por lo tanto, si casi todos
los jóvenes de un grupo de edad siguen formándose, la tasa de desempleo reflejará solo a los pocos
jóvenes ya incorporados al mercado laboral y puede, por consiguiente, parecer muy elevada, espe-
cialmente entre la población más joven que, por lo general, ha abandonado sus estudios con un nivel
muy bajo de cualificación.

La ratio de jóvenes no estudiantes y sin empleo respecto del conjunto de la cohorte de edad permi-
te determinar de una manera más precisa la probabilidad de desempleo juvenil (Tabla C4.3). Esto
es debido a que los jóvenes que buscan un trabajo mientras estudian prefieren un empleo a tiempo
parcial o de carácter temporal que sea compatible con sus estudios, a diferencia de los que acceden
al mercado laboral al finalizar sus estudios.

Completar la segunda etapa de la educación secundaria reduce la ratio de desempleo (es decir, el des-
empleo de jóvenes no estudiantes como porcentaje de su cohorte de edad) en una media de 7,3 pun-

tos porcentuales para el grupo de edad de 20 a 24 arios y de 7,1 puntos porcentuales para el grupo de

edad de 25 a 29 años (Tabla C4.3). En 18 de los 26 países de la OCDE, la ratio de desempleo entre

los jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años es igual o inferior al 8% para aquellos que han completado

la segunda etapa de la educación secundaria o postsecundaria no terciaria. En el caso de los jóvenes

de 20 a 24 arios que no han completado la segunda etapa de la educación secundaria, dicho porcen-
taje solo es inferior al 8% en Dinamarca, México y Turquía. Puesto que completar la segunda etapa
de educación secundaria se ha convertido en la norma en la mayor parte de los países de la OCDE,

muchos jóvenes que no terminan este nivel de educación tienen muchas más probabilidades de te-
ner dificultades de empleo durante su acceso al mundo laboral. Bélgica, Francia, Irlanda, República

Eslovaca y Suecia presentan las mayores diferencias en las tasas de desempleo de los jóvenes de 20 a

24 arios con tin nivel de segunda etapa de educación secundaria y de aquellos que no lo tienen.

Al final del periodo de transición, entre los 25 y los 29 arios, cuando la mayoría de los jóvenes ya ha
terminado sus estudios, las diferencias en cuanto a acceso al empleo están relacionadas con el nivel
educativo alcanzado. No haber completado la segunda etapa de educación secundaria es una clara
desventaja, mientras que una titulación de educación terciaria es una gran ventaja para la mayor parte
de los jóvenes que buscan empleo.

En 16 países de la OCDE, la ratio de jóvenes de 25 a 29 arios con nivel de segunda etapa de educación

secundaria que ya no estudian y están desempleados supera el 5 % de la correspondiente cohorte de

población. En unos pocos países de la OCDE, incluso los jóvenes que han completado la educación
terciaria corren un considerable riesgo de desempleo cuando se incorporan al mercado laboral. La
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ratio de jóvenes de 20 a 24 años con un nivel de educación terciaria que ya no estudian y están desem-
pleados es del 10% o más —y en algunos casos significativamente más— de esa cohorte de población
en Grecia, Portugal, República Eslovaca y Turquía (Tabla C4.3). Los países que tienen tasas elevadas
de desempleo entre los jóvenes con educación terciaria son también aquellos países que presentan
tasas elevadas de desempleo entre los individuos con educación terciaria en la población total (de 25
a 64 años).

Obsérvese que las tasas de desempleo entre los jóvenes reflejan ampliamente las del mercado laboral
en general, pero algunos países obtienen mejores resultados que otros en términos de proporcionar
empleo (evitar el desempleo) a las cohortes más jóvenes. Para tener un mejor conocimiento del
periodo de transición en general y de las tasas de desempleo de la población joven en concreto, el
Indicador A8 proporciona una buena base para este tipo de comparaciones.

Acceso al mundo laboral tras la educación inicial

En cada país de la OCDE, la edad de transición de los estudios al trabajo varía en función de diferen-
tes factores relacionados con el sistema educativo y el mercado laboral. Conforme se hacen mayores,
los jóvenes participan cada vez menos en la educación y cada vez más en el mundo del trabajo. Una
media del 84,4% de los jóvenes de 15 a 19 arios cursan estudios. Esta media se reduce hasta el 42,5 %
para los jóvenes de 20 a 24 años y por debajo del 15 % para los de 25 a 29 arios (Tabla C4.2a). En
todo caso, son numerosos los países de la OCDE en los que la incorporación de los jóvenes al trabajo
es más tardía y, en algunos casos, tras un largo periodo de tiempo. Esta tendencia se explica no sólo
por la demanda educativa, sino también por la situación general del mercado laboral, la duración
y la orientación de los programas educativos con relación al trabajo y la frecuencia de los estudios
a tiempo parcial.

En conjunto, los no estudiantes de más edad tienen más probabilidades de estar empleados que los
no estudiantes de 15 a 19 años, siendo el porcentaje de hombres que no estudian pero sí trabajan
mayor que el de mujeres en la misma situación. Comparativamente, la proporción de mujeres en el
mercado de trabajo es menor que la de hombres, en particular en el grupo de edad de 25 a 29 años,
franja de edad asociada a la maternidad y al cuidado de los hijos (Tablas C4.2b y C4.2c y en Internet
en http: dx.doi.org / 10.1787 / 068418024204).

Las ratios empleo-población entre los jóvenes que ya no estudian proporcionan información sobre
la eficacia de los modelos de transición, ayudando así a los responsables políticos a evaluar las me-
didas aplicadas. En 9 de los 26 países de la' OCDE, y en las economías asociadas Estonia y Eslovenia
en el ario 2005, el 90% o más de los jóvenes de 15 a 19 arios cursaban estudios, lo que sugiere que
pocos jóvenes han abandonado los estudios de forma anticipada. Mientras que la media de las ratios
empleo-población para los jóvenes de 20 a 24 arios que no están en la educación excede el 45 %, esas
ratios son considerablemente menores en algunos países de la OCDE como Dinamarca y Finlandia
(Tabla C4.4a).

Entre 2000 y 2005 en los países de la OCDE, la proporción de individuos en educación ha aumen-
tado en 4 puntos porcentuales en la cohorte más joven (15 a 19 arios), y centrándose en el periodo
clave de transición (es decir, de los 20 a 24 arios) la proporción de individuos en educación ha au-
mentado un 5,4%. Son evidentes cambios importantes en varios países (Tabla C4.4) durante este
periodo. La proporción de los jóvenes de 20 a 24 arios en educación ha aumentado en más de 10 pun-
tos porcentuales en Alemania, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia, República Checa y República
Eslovaca; al mismo tiempo, la proporción de jóvenes de 20 a 24 arios sin empleo ha descendido en
todos estos países, con la excepción de Alemania y Países Bajos. El número de individuos empleados
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ha disminuido 5 puntos porcentuales en los países de la O CDE durante el periodo, reflejando en gran
medida que más individuos eligen continuar su educación.

La proporción de jóvenes de 25 a 29 años en educación ha aumentado entre 2000 y 2005 2,1 puntos
porcentuales en los países de la OCDE, reforzando la tendencia anterior de los individuos de menos
edad que tienden a permanecer más tiempo estudiando. Sin embargo, solo una media del 14,6% de	 C4
los jóvenes de 25 a 29 arios está estudiando, el 68% está empleado y otro 18% se encuentra fuera
del mercado laboral y sin empleo. La proporción de no empleados se ha reducido ligeramente en los
paises de la OCDE (de 19 a 17,9%) durante este periodo. En España, Grecia y Hungría este des-
censo en el no empleo es de alrededor de 5 puntos porcentuales, mientras que los no empleados de
25 a 29 años en Dinamarca y Turquía han experimentado un aumento de 4% puntos porcentuales.
Las tendencias también muestran que las perspectivas de empleo tienen relevancia en las decisiones
sobre cuándo dejar el sistema educativo en la medida en que los cambios en el no empleo están rela-
cionados con los cambios en la proporción de los jóvenes de 25 a 29 arios que cursan estudios.

Conceptos y criterios metodolágicos
Las estadísticas aquí presentadas se han calculado a partir de datos procedentes de encuestas de población
activa, que recogen las proporciones de jóvenes de las edades de referencia en cada una de las categorías
especificadas. Estas proporciones se han sumado a continuación para todo el grupo de 15 a 29 años, a fin
de obtener el número esperado de arios en cada una de las situaciones consideradas. En los países que úni-
camente han proporcionado datos a partir de los 16 años, los cálculos parten de la hipótesis de que todos
los jóvenes de 15 arios estudian y no trabajan. Esta hipótesis tiende a aumentar el número medio de arios
esperados de educación en relación con la edición de 2004 de Panorama de la Educación (OCDE, 2004c).

Se entiende que un individuo permanece en la educación cuando participa en ella, sea a tiempo par-
cial o a tiempo completo, entendiéndose el concepto de educación en su acepción más próxima a la
definición de educación formal, tal y como se aplica por las instancias administrativas competentes
en materia de matriculaciones. En este indicador, por tanto, no se incluyen ni los programas de edu-
cación no formal, ni las actividades educativas de muy corta duración (por ejemplo, las impartidas
en el lugar de trabajo).

Los datos sobre los que se basa este indicador proceden de la Encuesta de Población Activa que realiza
la OCDE anualmente (en el caso de determinados países europeos, los datos proceden de la Encuesta
de Población Activa Europea anual, véase Anexo 3) y se refieren habitualmente al primer trimestre
o a la media de los tres primeros meses del ario natural, de forma que no consideran los empleos
desempeñados durante el verano. Las categorías con respecto al empleo mostradas en esta sección
han sido definidas según las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con una
única excepción: a los efectos de este indicador, los individuos inscritos en programas de trabajo-
estudio (véase más adelante) han sido agrupados por separado como en educación y con empleo, sin
referencia a su situación laboral según las directrices de la OIT durante la semana de referencia de la
encuesta. Estas personas, en efecto, pueden no haber trabajado esa semana en el marco de su progra-
ma de educación, lo que significa que en ese momento no estaban empleados. También se incluyen
en la categoría de otros empleados quienes lo están según la definición de la OIT, pero no así quienes
participan en programas de trabajo-estudio, que ya han sido contabilizados como empleados. Por
último, la categoría fuera del mercado laboral incluye a quienes no están trabajando ni en situación de

desempleo, es decir, a quienes no están buscando empleo.

Los programas de trabajo-estudio se caracterizan por la alternancia de periodos de empleo y pe-
riodos de estudio, elementos ambos que se inscriben en el marco de una actividad integrada de
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educación o formación institucional, por ejemplo, el sistema dual en Alemania, el apprentissage o la
formation en alternance en Francia y Bélgica, el internship o co-operative education en Canadá y el apprenti-
ceship en Irlanda. Estos programas se imparten tanto en el medio educativo como en el medio laboral.
Los alumnos o personas en formación son remunerados en algunos casos, dependiendo del tipo de

C4
	 empleo y del curso o la formación.

Las tasas de participación en educación y formación han sido estimadas a partir de los datos recogidos
en las encuestas de población activa, datos que con frecuencia no corresponden exactamente a las es-
tadísticas administrativas nacionales a las que se refiere esta publicación en otros lugares. Las razones
son varias. En primer lugar, la edad puede no ser determinada de la misma forma. Por ejemplo, en los
datos administrativos, los países de la O CDE del hemisferio norte determinan tanto la matriculación
como la edad el día primero de enero, mientras que algunas encuestas de población activa determi-
nan la participación en educación y la edad en la semana de referencia, y la edad registrada es la que
se alcanzará al final del año natural, aunque la encuesta se haya realizado a principios de año. En este
caso, las tasas de participación en educación pueden reflejar una población un año más joven que el
grupo de edad indicado. Esto puede sobreestimar las tasas de matriculación, ya que a esta edad son
numerosos los jóvenes que suelen dejar los estudios. A partir de este ario, los datos franceses tendrán
en cuenta la edad durante la semana de referencia. La segunda razón es que los jóvenes pueden estar
matriculados en más de un programa, por lo que pueden ser contabilizados dos veces en las estadís-
ticas administrativas, pero solo una en las encuestas de población activa. Es posible, además, que no
todas las matriculaciones figuren en las estadísticas administrativas, en particular las de instituciones
con ánimo de lucro. Por último, la clasificación de programas a la que se refieren las personas inte-
rrogadas en las encuestas nacionales de población activa no siempre coincide con la que siguen las
recopilaciones de datos administrativos.

La estimación de la expectativa del número de arios de educación se calcula utilizando la proporción
de jóvenes que están estudiando o no para calcular los periodos de tiempo que un individuo medio
pasará en distintas situaciones laborales y educativas.

Las ratios desempleo-población y empleo-población se calculan dividiendo el número total de perso-
nas desempleadas o empleadas entre el número de personas de toda la población.

Con respecto a la Tabla C4.4b, el caso de Finlandia presenta un salto temporal. En 2004 no se incluyó
a los reclutas del ejército en los datos, mientras que en años anteriores, los reclutas se incluían en la
categoría «No en educación, sin empleo».

Otras referencias

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en el enlace:
StatLink glIgMhttp://dx.doi.org/10.1787/068418024204

• Expectativa del número de años en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años
(1998- 2005)
Tabla C4.1b.Tendencias por sexo

• Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2005)
Tabla C4.2b. Hombres jóvenes
Tabla C4.2c. Mujeres jóvenes

• Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2005)
Tabla C4.4b.Tendencias en hombres jóvenes
Tabla C4.4c.Tendencias en mujeres jóvenes
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Tabla C4. la

Expectativa de años en educación v no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (2005)
i'or sexo y situación laboral

Expectativa de años en educación Expectativa de años no en educación

Con empleo
(incluyendo Fuera del

Sin programas Con Sin mercado
empleo trabajo-estudio)	 Subtotal empleo empleo laboral Subtotal

Alemania	 Hombres 5,2 2,7	 7,9 5,2 1,3 0,5 7,1
Mujeres 5,3 2,4	 7,7 4,7 0,9 1,7 7,3
H+M 5,2 2,6 7,8 5,0 1,1 1,1 7,2

Australia	 Hombres 3,0 3,7 6,7 7,1 0,7 0,5 8,3
Mujeres 2,8 4,0 6,8 6,0 0,5 1,8 8,2
H+M 2,9 3,8 6,8 6,5 0,6 1,1 8,2

Austria	 Hombres 3,8 2,4 6,2 7,2 0,8 0,8 8,8
Mujeres 4,3 1,8 6,2 7,1 0,6 1,2 8,8
H+M 4,1 2,1 6,2 7,2 0,7 1,0 8,8

Bélgica	 Hombres 5,8 0,6 6,4 6,7 1,2 0,7 8,6
Mujeres 6,2 0,7 6,9 5,7 1,0 1,4 8,1
H+M 6,0 0,7 6,7 6,2 1,1 1,1 8,3

Canadá	 Hombres 4,1 2,4 6,6 6,8 1,0 0,7 8,4
Mujeres 3,9 3,3 7,2 6,0 0,5 1,3 7,8
H+M 4,0 2,8 6,9 6,4 0,7 1,0 8,1

Dinamarca	 Hombres 3,3 4,7 8,0 6,0 0,6 0,5 7,0
Mujeres 3,9 4,8 8,7 4,9 0,4 1,0 6,3
H+M 3,6 4,7 8,3 5,4 0,5 0,7 6,7

España	 Hombres 4,8 1,6 6,4 7,0 1,0 0,6 8,6
Mujeres 5,7 1,7 7,3 5,1 1,1 1,5 7,7
H+M 5,2 1,6 6,9 6,0 1,1 1,0 8,1

Estados Unidos	 Hombres 4,2 2,3 6,5 7,1 0,6 0,8 8,5
Mujeres 4,2 2,8 7,0 5,4 0,5 2,1 8,0
H+M 4,2 2,6 6,8 6,3 0,5 1,4 8,2

Finlandia	 Hombres 6,0 2,0 8,0 5,6 0,8 0,6 7,0
Mujeres 6,0 2,6 8,6 4,5 0,7 1,2 6,4
H+M 6,0 2,3 8,3 5,1 0,7 0,9 6,7

Francia	 Hombres 6,1 1,3 7,4 5,8 1,3 0,5 7,6
Mujeres 6,8 1,2 8,0 4,6 1,0 1,3 7,0
H+M 6,5 1 , 3 7,7 5,2 1,2 0,9 7,3

Grecia	 Hombres 5,6 0,3 5,9 7,4 1,0 0,7 9,1
Mujeres 5,9 0,3 6,2 5,0 1,8 2,0 8,8
H+M 5,7 0,3 6,0 6,2 1,4 1,3 9,0

Hungría	 Hombres 6,1 0,7 6,8 6,4 0,8 0,9 8,2
Mujeres 6,3 0,8 7,1 4,5 0,7 2,7 7,9
H+M 6,2 0,7 6,9 5,5 0,8 1,8 8,1

Irlanda	 Hombres 4,4 0,7 5,2 8,6 0,7 0,5 9,8
Mujeres 4,7 1,0	 5,7 7,4 0,4 1,5 9,3
H+M 4,6 0,8	 5,4 8,0 0,5 1,0 9,6

Islandia	 Hombres 4,9 3,3	 8,2 5,8 0,5 0,5 6,8
Mujeres 3,9 5,0	 8,9 5,0 0,2 0,8 6,1
H+M 4,4 4,1	 8,6 5,4 0,4 0,6 6,4

Italia	 Hombres 5,5 0,4 5,8 6,6 1,2 1,4 9,2

Mujeres 6,2 0,5 6,6 4,6 1,2 2,6 8,4
H+M 5,8 0,4 6,2 5,6 1,2 1,9 8,8

Japón .	Hombres 5,4 0,9	 6,2 3,0 0,4 0,3 3,8

Mujeres 4,9 0,8	 5,7 3,3 0,3 0,7 4,3

H+M 5,1 0,8	 6,0 3,2 0,4 0,5 4,0

Luxemburgo	 Hombres 7,0 0,2	 7,2 7,1 0,5 0,1 7,8

Mujeres 7,3 0,1	 7,3 6,1 0,6 1,0 7,7

H+M 7,1 0,1	 7,3 6,6 0,6 0,5 7,7

México 2	 Hombres 3,5 1,0	 4,5 9,5 0,5 0,6 10,5

Mujeres 3,7 0,5	 4,2 4,7 0,3 5,7 10,8

11+M 3,6 0,7	 4,4 7,0 0,4 3,2 10,6

1. Los datos se refieren a los jóvenes de 15 a 24 años.
2. Aiio de referencia 2004.
Fuente: OCDF. Para ver notas, consulte Anexo 3 (,irryw.oecd.org/eduleag2007).

Para obtener rmis InformacIón acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink	 7 http://dx.doi.org/10.1787/068418024204
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Tabla C4. la (continuación)

Expectativa de arios en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (2005)
Por texto situación laboral

C4

Expectativa de arios en educación Expectativa de arios no en educación

Con empleo
(incluyendo Fuera del

Sin programas Con Sin mercado
empleo trabajo-estudio) Subtotal empleo empleo laboral Subtotal

Noruega	 Hombres 5,0 1,7 6,8 7,1 0,5 0,6 8,2
Mujeres 5,1 2,7 7,8 5,9 0,4 0,9 7,2
ki+M 5,1 2,2 7,3 6,5 0,5 0,7 7,7

Nueva Zelanda	 Hombres 3,5 2,7 6,1 7,5 0,6 0,8 8,9
Mujeres 3,5 2,6 6,1 6,1 0,4 2,3 8,9
H+M 3,5 2,6 6,1 6,8 0,5 1,6 8,9

Países Bajos	 Hombres 3,4 4,5 7,9 6,1 0,4 0,5 7,1
Mujeres 3,4 4,3 7,7 5,8 0,4 1,1 7,3
H+M 3,4 4,4 7,8 6,0 0,4 0,8 7,2

Polonia	 Hombres 6,8 /,3 8,1 4,5 1,9 0,5 6,9
Mujeres 7,5 1,1 8,6 3,3 1,6 1,6 6,4
H+M 7 , I /,2 8,4 3,9 1,8 1,0 6,6

Portugal	 Hombres 4,8 0,7 5,5 7,9 0,9 0,7 9,5
Mujeres 5,5 0,6 6,2 6,6 1,2 1,0 8,8
H+M 5,2 0,7 5,8 7,2 1,1 0,9 9,2

Reino Unido	 Hombres 3,8 2,3 6,1 7,3 0,9 0,8 8,9
Mujeres 3,7 2,6 6,3 6,1 0,5 2,1 8,7
H+M 3,7 2,4 6,2 6,7 0,7 1,4 8,8

República Che.	 Hombres 4,5 1,2 5,8 7,9 1,0 0,3 9,2
Mujeres 5,5 0,6 6,1 5,4 0,9 2,5 8,9
H+M 5,0 0,9 5,9 6,7 1,0 1,4 9,1

República Eslovaca	 Hombres 4,9 I 	 I 6,0 6,6 2,1 0,4 9,0
Mujeres 5,5 0,9 6,3 4,9 1,6 2,2 8,7
H+M 5,2 1,0 6,2 5,7 1,8 1,3 8,8

Suecia	 Hombres 6,2 1,3 7,5 6,2 0,9 0,5 7,5
Mujeres 6,5 1,9 8,4 5,2 0,7 0,7 6,6
H+M 6,3 1,6 7,9 5,7 0,8 0,6 7,1

Suiza	 Hombres 3,1 3,9 6,9 6,8 0,6 0,6 8,1
Mujeres 3,1 3,5 6,6 6,6 0,7 1,2 8,4
H+M 3,1 3,7 6,8 6,7 0,6 0,9 8,2

Turquía	 Hombres 3,0 0,6 3,5 8,0 1,5 1,9 11,5
Mujeres 2,4 0,3 2,6 3,1 0,7 8,6 12,4
H+M 2,7 0,4 3,1 5,6 I , I 5,2 11,9

Media OCDE 28	 Hombres 4,7 1,8 6,6 6,8 0,9 0,7 8,4
Mujeres 4,9 1,9 6,9 5,4 0,8 2,0 8,1
H+M 4,8 1,9 6,7 6,1 0,8 1,3 8,3

Media UE19	 Hombres 5,2 1,6 6,7 6,6 1,0 0,6 8,3
Mujeres 5,6 1,6 7,2 5,3 0,9 1,6 7,8
H+M 5,4 1,6 6,9 6,0 1,0 1,1 8,1

Eslosenia	 Hombres 5,6 2,4 8,0 5,7 0,7 0,6 7,0
Mujeres 6,4 2,3 8,7 4,6 1,0 0,7 6,3
H+M 6,0 2,3 8,3 5,2 0,9 0,6 6,7

Estonia	 Hombres 6,6 1,6 8,1 5,4 0,9 0,6 6,9
Mujeres 6,7 1,3 8,1 4,0 0,7 2,2 6,9
H+M 6,6 I ,5 8,1 4,7 0,8 1,4 6,9

Israel	 Hombres 4,7 /,2 5,9 4,7 0,7 3,7 9,1
Mujeres 4,4 I ,7 6,1 4,3 0,7 3,8 8,9
11+M 4,6	 1,5 6,0 4,5 0,7 3,8 9,0

fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 Ova occd.ors / edu / eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guía del lector.
StatLink 11b-W» http://dx.doi.org/10.1787/068418024204
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Tabla C4.2a.
Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2005)

En educación No en educación
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Alemania	 15-19 16,5 4,8 1,6 70,0 92,9 2,7 2,4 2,0 7,1 100
20-24 13,3 7,8 0,9 22,2 44,2 37,1 10,3 8,4 55,8 100
25-29 1,6 7,5 0,7 8,7 18,5 60,3 9,7 11,5 81,5 100

Australia	 15-19 8,0 29,8 5,1 35,4 78,3 14,3 3,8 3,6 21,7 100
20-24 5,1 22,0 1,8 10,5 39,4 49,0 4,4 7,3 60,6 100
25-29 1,3 10,2 1,0 4,1 16,6 68,0 3,6 11,8 83,4 100

Austria	 15-19 23,8 2,0 c 57,8 84,4 8,7 4,2 2,7 15,6 100
20-24 1,7 9,7 c 18,0 30,4 57,2 4,6 7,8 69,6 100
25-29 c 5,9 c 5,2 12,0 74,6 4,5 8,8 88,0 100

Bélgica	 15-19 1,4 2,5 0,4 85,8 90,1 3,7 1,8 4,4 9,9 100
20-24 1,1 4,2 0,9 31,9 38,1 43,6 11,0 7,3 61,9 100
25-29 0,8 3,4 0,9 2,4 7,4 74,9 8,4 9,3 92,6 100

Canadá	 15-19 a 28,8 5,6 47,2 81,7 12,1 2,8 3,3 18,3 100
20-24 a 20,7 1,8 19,2 41,6 45,2 6,1 7,1 58,4 100
25-29 a 7,5 0,6 6,0 14,1 71,0 6,0 9,0 85,9 100

Dinamarca	 15-19 a 45,2 3,4 39,8 88,4 7,3 1,8 2,5 11,6 100
20-24 a 35,1 2,6 16,7 54,4 37,2 3,8 4,5 45,6 100
25-29 a 16,8 1,0 9,3 27,0 61,3 4,2 7,4 73,0 100

España	 15-19 a 4,2 2,2 75,4 81,8 9,7 4,1 4,4 18,2 100
20-24 a 12,9 3,9 27,6 44,3 40,2 8,9 6,6 55,7 100

25-29 a 13,8 2,6 6,3 22,8 61,0 7,7 8,6 77,2 100

Estados Unidos	 15-19 a 22,0 3,5 60,1 85,6 8,3 1,9 4,2 14,4 100

20-24 a 21,0 1,2 13,9 36,1 48,4 4,9 10,6 63,9 100
25-29 a 8,0 0,5 3,4 11,9 70,0 4,1 14,0 88,1 100

Finlandia	 15-19 a 10,9 5,2 74,1 90,2 4,5 2,0 3,3 9,8 100

20-24 a 18,6 5,5 28,7 52,8 34,1 7,0 6,1 47,2 100

25-29 a 16,1 1,8 7,8 25,7 60,3 5,8 8,2 74,3 100

Francia	 15-19 5,6 1,9 0,5 82,8 90,8 3,0 3,2 3,0 9,2 100
20-24 4,9 5,3 1,2 36,0 47,4 36,1 10,6 5,9 52,6 100

25-29 4,4 3,0 1,0 5,4 13,7 67,2 9,6 9,5 86,3 100
Grecia	 15-19 a 1,5 c 82,5 84,5 5,7 2,8 7,0 15,5 100

20-24 a 3,2 c 38,3 42,6 37,3 11,8 8,3 57,4 100

25-29 a 1,6 e 4,8 6,8 70,2 12,0 11,0 93,2 100

Hungría	 15-19 a c c 90,0 90,6 3,0 1,9 4,5 9,4 1(X)

20-24 a 5,4 0,9 40 ,3 46,6 34,5 7,1 11,8 53,4 100
25-29 a 7,8 e 4,9 13,1 63,0 5,7 18,2 86,9 100

Irlanda	 15-19 a 9,6 e 72,4 82,5 13,1 2,2 2,2 17,5 100

20-24 a 6,8
1,2

c
c

20,6 27,8 60,0 4,9 7,2 72,2 100

25 - 29 3,8 5,1 81,3 3,3 10,3 94,9 100a
a 31,8 5,0Islandia	 15-19 4-9,6 86,4 10,7 c c 13,6 100

20-24 a 32,0 c 19,9 53,0 37,1 c 5,4 47,0 100

25-29 a 18,9 c 11,7 30,9 61,5 c 5,4 69,1 100
Italia	 15-19 c 1,1 0,8 79,9 81,8 7,0 3,9 7,2 18,2 100

20-24 0,2 3,4 1,4 33,7 38,6 37,3 10,5 13,6 61,4 100

25-29 c 3,4 1,1 9,9 14,4 59,8 9,2 16,7 85,6 100

Japón	 15-24 a 8,5 0,1 51,1 59,7 31,3 3,7 5,0 40,3 100

Luxemburgo	 15-19 a c e 91,2 93,4 4,4 e c 6,6 100

20-24 a c e 46,4 47,4 43,3 6,1 3,2 52,6 100

25-29 a c m 8,4 8,6 81,2 4,0 6,2 91,4 100

Mexico2	15-19 a 7,1 0,5 47,3 54,9 28,0 2,2 14,9	 45,1 100
20-24 a 4,7 0,4 15,2 20,3 52,3 3,2 24,2	 79,7 100

25-29 a 1,9 0,1 2,4 4,4 65,4 2,7 27,6	 95,6 100

1. Los alumnos de programas trabajo-estudio están clasificados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la definición de la OIT

con respecto a su situación laboral.
2. Año de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (vamoecd.org/edu/eag2007).
Para obtener mas información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink ~31 http://dxdoi.org/10.1787/0684l8O2fl2O4
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C4

Tabla C4.2a. (continuación)

Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2005)

En educación No en educación

-o

Grupo

-1 . 11¿	 E
e ? i'	 .o	 E
2 .17. c --	 ep,	 ....	 c

e
4-.,:,.
2z

...

.e
.-1;; ,g
2 cu t

-

3
_o

.1:
.
E
e

ó

2
-1
Ee
z

j
-z.	 ,
,3

1

'8'

."-h;

Total de
jóvenes en
educación

y no en
de edad 7e 1.41 5 E 7, 2 e ,9, u .7, E educación

Noruega	 15-19 m 20,4 5,2 61,9 87,4 10,1 c c 12,6 100
20-24 m 16,9 2,2 22,4- 41,5 48,9 4,4 5,2 58,5 100
25-29 m 6,6 c 8,4 15,7 72,0 4,1 8,1 84,3 100

Nueva Zelanda	 15-19 a 25,7 5,0 39,3 70,0 21,5 2,8 5,7 30,0	 100
20-24 a 16,2 2,0 14,6 32,9 50,5 3,9 12,8 67,1	 100
25-29 a 9,7 0,4 5,3 15,4 67,9 3,6 13,1 84,6 100

Países Bajos	 15-19 a 43,0 5,6 40,5 89,2 7,0 1,3 2,6 10,8 100
20-24 a 32,1 2,3 14,7 49,1 41,8 3,9 5,2 50,9 100
25-29 a 13,2 0,7 4,3 18,2 70,2 3,5 8,1 81,8 100

Polonia	 15-19 a 3,3 0,2 94,4 97,9 0,4 0,7 1,0 2,1 100
20-24 a 11,8 7,2 43,7 62,7 17,2 14,3 5,8 37,3	 100
25-29 a 8,1 2,0 6,3 16,4 54,3 17,4 11,9 83,6	 100

Portugal	 15-19 a 1,4 c 77,5 79,3 12,2 3,1 5,3 20,7 100
20-24 a 5,5 0,7 31,2 37,4 48,4 8,8 5,3 62,6 100
25-29 a 5,5 1,0 5,1 11,5 73,6 8,4 6,5 88,5 100

Reino Unido	 15-19 4,5 18,7 2,9 49,9 76,0 14,6 4,4 5,0 24,0	 100
20-24 2,6 13,1 1,1 15,3 32,1 31,0 5,8 11,1 67,9	 100
25-29 0,9 8,3 0,4 3,7 13,3 70,1 3,8 12,8 86,7 100

República Checa	 15-19 18,7 c c 71,2 90,3 4,4 3,8 1,5 9,7 100
20-24 0,7 0,7 c 34,4 35,9 47,5 8,9 7,7 64,1 100
25-29 a 0,5 c 3,8 4,4 72,4 6,7 16,5 95,6 100

República Eslovaca 	 15-19 14,9 c c 75,4 90,4 3,3 4,8 1,5 9,6 100
20-24 0,5 2,6 0,9 27,0 31,0 43,8 17,0 8,2 69,0	 100
25-29 c 2,3 c 3,4 6,1 64,9 14,3 14,8 93,9	 100

Suecia	 15-19 a 11,3 3,8 74,5 89,6 5,8 2,1 2,6 10,4 100
20-24 a 11,1 3,1 28,2 42,5 44,1 8,7 4,7 57,5 100
25-29 a 9,2 1,7 12,7 23,6 66,5 5,6 4,4 76,4 100

Suiza	 15-19 33,1 8,9 1,5 41,4 84,9 7,9 2,5 4,7 15,1	 (00
20-24 10,6 11,5 c 14,1 37,3 51,7 5,2 5,8 62,7	 100
25-29 1,2 9,7 c 4,2 15,6 72,3 5,1 7,0 84,4 (00

Turquía	 15-19 a 2,2 0,4 39,9 42,5 19,9 4,4 33,3 57,5 100
20-24 a 3,9 1,2 10,2 15,2 37,7 9,6 37,6 84,8 100
25-29 a 2,5 0,4 1,4 4,3 53,5 8,0 34,2 95,7 100

Media OCDE 28	 15-19 14,1 2,9 64,5 83,4 9,0 2,8 5,3 16,6 100
20-24 12,5 2,1 24,8 40,1 43,3 7,6 9,1 59,9 100
25-29 7,5 1,0 5,8 14,2 67,5 6,7 11,8 85,8 100

Media UE19	 15-19 10,8 2,4 72,9 87,6 6,3 2,8 3,5 12,4 100
20-24 10,5 2,3 29,2 42,4 41,7 8,6 7,3 57,6 100
25-29 7,1 1,2 6,1 14,1 67,7 7,6 10,6 85,9 100

Eslo N unia	 15-19 a 8,6 0,7 83,1 92,4 2,7 I ,8 3,1 7,6	 100
20-24 a 21,2 2,6 31,9 55,7 31,3 8,4 4,7 44,3	 100
25-29 a 16,0 2,2 6,4 24,6 63,9 6,9 4,7 75,4	 100

Estonia	 15-19 a 1,4 c 90,3 92,0 2,9 2,5 2,7 8,0	 100
20-24 a 18,6 c 31,1 50,9 32,7 5,7 10,6 49,1	 100
25-29 a 9,7 c 4,3 14,2 61,8 8,8 15,2 85,8	 100

Israel	 15-19 a 4,0 0,7 64,3 68,9 6,3 1,8 22,9 31,1	 100
20-24 a 11,4 1,1 15,8 28,3 31,4 7,1 33,2 71,7	 100
25-29 a 14,4 07 6 3 21,4 54,3 5,1 19,2 78,6	 100

1. Los alumnos de programas trabajo-estudio están clasificados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la definición de la OIT
con respecto a su situación laboral.
Fuente.- OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (umou1oecd.00gieduleag2007).
Para obtener mí,información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
SeatLink Mii,J1r1 http://dx.doi.org/10.1787/068418024204
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Tabla C4.3.

Porcentaje de la cohorte de población no en educación y sin empleo (2005)
Por nivel educativo alcanzado, grupo de edad y sexo

Inferior a segunda
etapa de educación

secundaria

Segunda etapa de
educación secundaria

y postsecundaria
terciaria

Educación
terciaria

Todos los nivele
educativos

15-19 20-24 25-29 15-19 . 20-24 25-29 20-24 . 25-29 15-19 20-24 25-29 15-29

Alemania	 Hombres 2,2 16,3 24,6 6,4 11,6 10,0 9,6 5,3 2,4 12,9 11,4 8,8
Mujeres 2,0 11,1 15,5 6,6 6,4 6,7 9,2 4,7 2,3 7,8 7,8 6,0
H+M 2,1 13,8 19,8 6,5 9,0 8,4 9,3 5,0 2,3 10,4 9,6 7,4

Australia	 Hombres 4,3 12,7 9,9 4,3 3,8 3,8 1,3 1,0 4,3 5,3 4,1 4,6
Mujeres 3,2 6,2 7,4 3,3 3,5 4,0 1,0 0,3 3,3 3,3 3,0 3,2
H+M 3,7 9,8 8,8 3,8 3,7 3,9 1,1 0,6 3,8 4,3 3,6 3,9

Austria	 Hombres 4,2 c c c 4,7 c c c 5,1 6,0 4,3 5,2
Mujeres c c c c 3,2 4,6 c c 3,3 3,3 4,7 3,7
H+M 3,5 9,2 c 7,3 3,9 3,7 c c 4,2 4,6 4,5 4,4

Bélgica	 Hombres 1,2 19,0 21,3 5,3 10,8 6,6 8,3 5,5 2,1 12,2 8,9 7,8
Mujeres 1,5 23,7 17,6 y 8,3 7,8 6,6 4,6 1,5 10,1 7,7 6,5
H+M 1,3 20,9 19,7 3,3 9,6 7,1 7,2 5,0 1,8 11,2 8,3 7,1

Canadá	 Hombres 2,7 18,2 14,3 4,8 8,0 6,7 4,8 5,5 3,4 8,6 7,0 6,4
Mujeres 1,5 7,4 10,7 3,7 3,4 4,7 2,8 4,1 2,2 3,5 4,8 3,5
H+M 2,1 14,1 12,8 4,3 5,9 5,9 3,6 4,7 2,8 6,1 5,9 5,0

Dinamarca	 Hombres 1,4 10,6 14,4 c 4,0 3,2 m c 1,6 5,5 5,0 4,0
Mujeres 1,5 c c c c 3,4 m 3,2 2,0 2,2 3,6 2,6
H+M 1,4 7,7 10,9 c 2,9 3,3 m 3,3 1,8 3,8 4,3 3,3

España	 Hombres 4,7 12,0 8,9 3,9 5,0 4,9 6,1 5,8 4,6 8,2 6,8 6,6
Mujeres 4,0 16,7 12,6 2,7 6,5 8,8 6,7 6,1 3,7 9,7 8,6 7,6

H+M 4,3 13,9 10,4 3,2 5,7 6,8 6,4 5,9 4,1 9,0 7,7 7,1

Estados Unidos	 Hombres c 11,1 c 6,5 5,0 5,0 c 2,6 2,0 5,8 4,1 3,9

Mujeres c 8,8 7,2 5,5 3,7 5,0 c 2,1 1,8 4,0 4,1 3,3

H+M 0,8 10,1 5,8 6,0 4,4 5,0 3,0 2,3 1,9 4,9 4,1 3,6

Finlandia	 Hombres c 10,1 13,7 c 7,9 5,2 c c 2,1 8,4 5,9 5,5

Mujeres c c c c 4,9 4,9 c 5,1 1,7 5,7 5,8 4,4
H+M c 10,3 14,3 11,9 6,3 5,1 c 4,5 1,9 7,0 5,8 5,0

Francia	 Hombres 3,4 23,0 22,2 6,0 9,3 8,4 7,2 6,3 4,0 11,5 10,3 8,5

Mujeres 2,0 22,1 17,7 3,5 8,9 9,1 5,7 5,5 2,4 9,7 8,7 6,9

H+M 2,7 22,6 20,2 4,6 9,1 8,7 6,4 5,9 3,2 10,6 9,5 7,7

Grecia	 Hombres c c c c 7,9 7,5 c 11,7 c 8,7 8,5 6,9

Mujeres c c c c 12,6 16,2 31,3 18,4 3,2 15,0 15,8 12,0

H+M c 13,6 8,7 7,2 10,3 11,8 23,6 15,4 2,8 11,8 12,0 9,4

Hungría	 Hombres 2,0 14,3 11,9 c 7,1 5,3 c c 2,7 8,4 5,7 5,7

Mujeres c c 8,9 c 5,5 6,1 c c c 5,9 5,9 4,5

H+M 1,4 11,1 10,6 5,0 6,3 5,7 c 2,9 1,9 7,2 5,8 5,1

Irlanda	 Hombres 2,8 15,6 11,5 c 4,2 c c c 2,7 6,1 4,3 4,4

Mujeres c cc c c c c c c 3,8 2,4 2,7

H+M 2,1 13,7 8,4 c 3,5 3,1 3,8 2,2 2,2 5,0 3,4 3,6

Islandia	 Hombresc cc c cmin c c c c 3,6

Mujeresm c cm cm c c m c c c

H+M c cc c cm c c c c c 2,7

Italia	 Hombres 3,7 18,1 10,4 7,9 8,6 6,6 6,3 13,3 4,2 11,4 8,7 8,3

Mujeres 2,4 14,4 12,6 9,7 8,6 7,3 10,1 14,3 3,6 10,0 9,9 8,1

H+M 3,1 16,6 11,3 8,9 8,6 6,9 8,6 13,9 3,9 10,7 9,3 8,2

Luxemburgo	 Hombres c c c c c c c c c 5,8 3,7 3,7

Mujeres c cc c c c c c c 6,4 4,4 3,9

H+M c 12,6 c c 4,5 4,6 c c c 6,1 4,1 3,8

México'	 Hombres 2,6 3,6 2,8 7,3 2,9 5,1 3,1 4,5 2,7 3,5 3,2 3,1

Mujeres 1,5 2,4 1,4 5,5 6,4 4,3 3,8 4,3 1,6 2,9 2,2 2,2

H+M 2,1 3,0 2,1 6,1 5,4 4,5 3,4 4,4 2,2 3,2 2,7 2,7

1. Las diferencias entre paises en estas columnas reflejan en parte que el promedio de la edad de finalización de niveles educativos varía entre
paises. Por ejemplo, en algunos paises una proporción menor de jóvenes entre 15 y 19 arios alcanza la segunda etapa de educación secundaria
simplemente porque la finalización tiene lugar a los 19 años. Esto significa que el denominador en la ratio para las columnas mostradas será

menor que para aquellas donde la finalización ocurre a una edad más temprana.

2. Año de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd.orgledu/eag2007).

Para obtener más infqrmacian acerca dolos símbolos utilizados en lugar lelos datos quejaban, consulte la Guía del lector

StatLink .	 http: //dx.doi .org/10 .1787/068418024204
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Tabla C4.3. (continuación)
Porcentaje de la cohorte de población no en educación y sin empleo (2005)

Por nivel educativo alcanzado, grupo de edad y sexo

Inferior a segunda
etapa de educación

secundaria

Segunda etapa de
educación secundaria

y postsecundt.aria Etdunción Todos los niveles 
educativos

15-19 20-24 25-29 15-19 . 20-24 25-29 20-24 1 25-29 15-19 20-24 25-29 15-29
Noruega	 Hombres c cc c c c c c c 5,1 4,6 3,6

Mujeresc ccm c c c c c c c 2,7
H+M c 10,5 10,3 c c c c c c 4,4 4,1 3,2

Nueva Zelanda	 Hombres 3,3 9,2 5,8 2,0 2,7 2,6 9,1 8,0 3,0 4,5 4,5 3,9
Mujeres 2,7 7,6 c 1,9 1,8 2,0 6,4 4,1 2,4 3,4 2,8 2,9
H+M 3,0 8,4 4,6 2,0 2,3 2,3 7,5 5,7 2,7 4,0 3,7 3,4

Paises Bajos	 Hombres 1,2 8,8 5,4 m 2,4 2,6 in 1,2 1,0 4,0 2,7 2,5
Mujeres 0,8 4,3 3,8 m 2,1 3,7 3,3 2,1 0,6 2,8 3,1 2,2
H+M 1,1 8,2 5,8 1,1 2,1 3,1 2,7 1,7 1,1 3,7 3,1 2,6

Polonia	 Hombres 0,5 23,7 33,6 5,1 15,6 19,1 c 10,0 0,9 16,4 18,5 12,6
Mujeres c 18,3 33,2 c 12,2 18,2 4,6 10,3 c 12,2 16,4 10,3
H+M 0,3 21,6 33,4 3,8 13,9 18,7 5,9 10,2 0,6 14,3 17,5 11,5

Portugal	 Hombres 3,2 9,5 7,8 c 4,6 c c 7,6 3,0 7,9 6,7 6,1
Mujeres 3,3 14,2 11,8 c 4,7 8,4 16,1 8,9 3,4 10,0 10,1 8,2
H+M 3,2 11,4 9,5 c 4,7 6,2 16,6 8,4 3,2 8,9 8,4 7,1

Reino Unido	 Hombres 5,0 20,5 11,2 5,9 5,9 4,5 6,0 2,6 5,5 7,0 4,3 5,6
Mujeres 2,1 c c 3,3 4,7 3,8 c 2,0 2,9 4,2 3,1 3,4
H+M 3,6 12,0 7,2 4,6 5,3 4,1 4,0 2,3 4,2 5,6 3,7 4,5

República Checa	 Hombres 1,9 22,3 27,0 21,0 9,2 4,9 c c 4,4 10,3 5,9 6,9
Mujeres c 13,3 21,1 16,1 6,7 7,2 c c 3,1 7,5 7,5 6,2
H+M 1,5 17,9 23,8 18,7 8,0 6,0 c 2,7 3,8 8,9 6,7 6,5

República Eslovaca	 Hombres 3,0 58,1 70,3 19,4 16,8 13,1 c 5,4 5,4 20,4 15,7 14,5
Mujeres 3,8 29,7 33,5 19,7 11,9 12,4 17,7 5,3 6,2 13,6 12,7 11,2
H+M 3,4 45,1 51,1 19,5 14,4 12,8 18,8 5,4 5,8 17,1 14,2 12,9

Suecia	 Hombres c 20,9 c c 7,8 7,0 c c 2,7 9,3 6,6 6,2
Mujeres c c c c 7,6 5,8 c c c 7,7 4,3 4,6
H+M c 18,5 10,2 21,7 7,7 6,4 c 2,8 2,3 8,5 5,5 5,5

Sui.	 Hombres c c c c 4,4 3,9 c c 2,8 4,9 4,6 4,1
Mujeres c c c c 4,0 4,9 c c c 5,4 5,7 4,4
H+M 2,2 10,2 12,5 c 4,2 4,4 c 4,2 2,5 5,1 5,1 4,3

Turquía	 Hombres 5,6 14,7 11,4 7,0 10,9 10,6 19,1 11,5 6,0 13,5 11,1 10,0
Mujeres 1,6 2,5 2,2 6,5 8,7 7,7 20,8 12,3 2,8 6,1 4,5 4,5
H+M 3,7 7,6 6,4 6,8 9,9 9,5 20,0 11,8 4,5 9,6 8,0 7,3

Media OCDE 28	 Hombres 2,9 16,9 16,9 7,5 7,2 6,7 7,4 6,3 3,3 8,6 6,9 6,2
Mujeres 2,2 12,7 13,6 6,8 6,4 7,0 9,7 6,2 2,7 6,8 6,5 5,3
H+M 2,4 13,9 13,5 7,4 6,6 6,5 8,4 5,5 2,9 7,6 6,7 5,7

Media 11EI9	 Hombres 2,7 18,9 19,6 9,0 8,0 7,3 7,1 6,8 3,2 9,5 7,6 6,8
Mujeres 2,3 16,8 17,1 8,8 7,2 7,9 11,1 7,0 2,8 7,8 7,5 6,1
H+M 2,3 15,8 16,2 8,5 7,2 7,0 9,4 5,7 2,8 8,6 7,6 6,5

Eslovenia	 Hombres 1,6 14,3 9,3 4,3 6,1 4,8 m 4,6 2,1 6,9 5,2 4,9
Mujeres c 13,9 18,9 4,8 9,9 7,9 c 8,1 1,4 10,2 8,4 6,9
H+M 1,1 14,2 12,5 4,6 8,0 6,2 c 6,9 1,8 8,5 6,8 5,9

Estonia	 Hombres c 21,9 18,8 29,3 c 8,2 m c 3,7 5,4 9,4 6,0
Mujeres c m c c 8,1 10,1 c c c 6,0 8,1 5,0
H+M c 14,2 18,6 13,7 4,5 9,1 c 4,1 2,5 5,7 8,7 5,5

Israel	 Hombres 7,4 9,0 8,8 1,1 6,1 7,8 c 2,3 2,0 5,6 5,4 4,3
Mujeres c c c 1,2 13,7 7,1 2,5 3,2 1,6 8,4 4,7 4,9
H +M 6,6 8,3 7,6 1,2 9,4 7,5 2,2 2,8 1,8 7,0 5,1 4,6

I. Las diferencias entre paises en estas columnas reflejan en parte que el promedio de la edad de finalizac'On de niveles educativos varía entre
paises. Por ejemplo, en algunos paises una proporción menor de jóvenes entre 15 y 19 años alcanza la segunda etapa de educación secundaria
simplemente porque la finalización tiene lugar a los 19 años. Esto significa que el denominador en la ratio para las columnas mostradas será
menor que para aquellas donde la finalización ocurre a una edad más temprana.
2. Afio de referencia 2004.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (winv.oecd.org/edulea82007).
Para obtener avía información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
statLink atic72 http://dx.doi.org/10.1787/068418024204
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Tabla C4.4a.

Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2005)
Por grupo de edad y situación laboral

1995 1998 1999 2000 2001
En
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No en
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edu-
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educación
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edu-
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Alemania	 15-19 m mm mmm 89,5 6,0 4,5 87,4 6,8 5,7 88,5 6,4 5,1

20-24 m mm mm m 34,349,0 16,7 34,1 49,0 16,9 35,0 48,7 16,4

25-29 m mm mm m 13,6 68,2 18,1 12,7 69,8 17,5 13,5 68,5 18,0

Australia	 15-19 73,4 16,7 9,9 77,3 13,8	 8,8 78,2 14,4 7,4 79,5 13,7 6,8 79,5 13,0 7,6
20-24 27,0 56,1 16,9 32,7 51,3	 16,0 34,9 50,6 14,5 35,9 50,9 13,3 36,5 49,6 13,9
25-29 11,4 67,1 21,5 13,7 67,1	 19,2 15,0 66,5 18,5 15,5 65,5 19,0 15,8 67,0 17,2

Austria	 15-19 m mm mm m mmm mmm m mm

20-24 mmm mmm mmm mmm mmm

25-29 mmm mmm mmm mmm mmm

Bélgica	 15-19 86,1 3,3 10,5 85,3 3,9	 10,8 89,4 3,7 6,8 89,9 3,6 6,5 89,7 4,1 6,2
20-24 37,5 43,6 19,0 40,6 42,5	 16,9 43,7 38,6 17,7 43,8 40,2 16,0 44,2 42,8 13,0
25-29 6,8 74,2 19,0 9,3 72,4	 18,2 14,4 67,7 17,9 11,8 72,5 15,7 15,0 69,5 15,5

Canadá	 15-19 82,9 9,5 7,6 83,0 9,6	 7,5 82,3 10,4 7,3 82,1 10,7 7,2 83,0 10,7 6,3

20-24 36,2 46,4 17,4 39,0 44,5	 16,5 39,0 46,4 14,6 37,9 47,8 14,3 38,7 46,9 14,3

25-29 12,1 67,0 20,9 12,6 69,2	 18,2 12,3 70,5 17,2 12,4 71,5 16,2 13,2 71,3 15,6

Dinamarca	 15-19 88,4 8,7 3,0 90,3 7,9	 1,8 85,8 10,8 3,4 89,9 7,4 2,7 86,8 9,4 3,8
20-24 50,0 39,3 10,7 55,0 38,0	 7,0 55,8 36,6 7,6 54,8 38,6 6,6 55,3 38,1 6,6
25-29 29,6 59,0 11,4 34,5 57,8	 7,7 35,5 56,7 7,8 36,1 56,4 7,5 32,4 60,0 7,6

España	 15-19 77,3 11,2 11,5 80,2 9,9	 9,8 79,3 11,3 9,4 80,6 11,4 8,0 81,4 11,6 6,9

20-24 40,0 34,2 25,8 44,3 35,7	 20,1 43,6 38,8 17,6 44,6 40,3 15,0 45,0 40,7 14,2

25-29 14,6 51,5 33,9 15,3 57,3	 27,5 15,2 59,6 25,1 16,2 62,4 21,4 17,0 63,1 19,8

Estados	 15-19 81,5 10,7 7,8 82,2 10,5	 7,3 81,3 11,3 7,4 81,3 11,7 7,0 81,2 11,4 7,5
Unidos	 20-24 31,5 50,7 17,8 33,0 52,6	 14,4 32,8 52,1 15,1 32,5 53,1 14,4 33,9 50,5 15,6

25-29 11,6 71,4 17,0 11,9 72,7	 15,4 11,1 73,2 15,7 11,4 72,8 15,8 11,8 70,5 17,7
Finlandia	 15-19 m mm m m	 m mm m mmm mmm

20-24 mmm mrnm mmm mmm mmm

25-29 mmm mmm mmm mmm mmm

Francia	 15-19 96,2 1,3 2,5 95,6 1,3	 3,1 95,7 1,0 3,3 95,3 1,5 3,3 94,9 1,7 3,4
20-24 51,2 31,3 17,5 53,5 30,0	 16,5 53,1 29,4 17,5 54,2 31,7 14,1 53,6 33,1 13,4
25-29 11,4 67,5 21,0 11,4 66,5	 22,1 11,9 66,6 21,4 12,2 69,2 18,6 11,4 70,3 18,3

Grecia	 15-19 80,0 9,6 10,5 80,1 10,2	 9,7 81,8 8,0 10,3 82,7 8,3 9,0 85,4 7,1 7,6

20-24 29,2 43,0 27,8 28,2 44,7	 27,1 30,3 43,7 26,0 31,5 43,7 24,9 35,1 40,9 24,0

25-29 4,7 65,2 30,2 4,2 66,8	 28,9 5,6 66,9 27,5 5,3 66,9 27,8 6,4 67,4 26,3

Hungría	 15-19 82,5 6,7 10,8 78,2 10,0	 11,8 79,3 9,2 11,6 83,7 7,7 8,6 85,0 6,7 8,3

20-24 22,5 44,4 33,1 26,5 45,9	 27,6 28,6 47,7 23,6 32,3 45,7 22,0 35,0 45,1 20,0
25-29 7,3 56,8 35,9 7,4 58,9	 33,7 8,7 60,1 31,3 9,4 61,4 29,2 9,4 63,4 27,1

Irlanda	 15-19 m mm mmm 79,4 15,4 5,2 80,0 15,6 4,4 80,3 15,5 4,1

20-24 m m m mmm 24,6 64,6 10,8 26,7 63,6 9,7 28,3 62,4 9,3

25-29 m m m m m	 m 3,1 82,4 14,5 3,3 83,4 13,3 3,3 83,1 13,5

Islandia	 15-19 59,5 25,7 14,8 82,2 15,1	 c 81,6 17,0 c 83,1 14,8 c 79,5 19,0 c
20-24 33,3 52,6 14,0 47,8 45,9	 6,3 44,8 48,4 6,8 48,0 47,7 c 50,3 45,6 c
25-29 24,1 64,7 11,1 32,8 57,4	 9,8 34,7 58,8 6,5 34,9 59,2 5,9 33,8 61,5 c

Italia	 15-19 m m m 75,4 9,5	 15,2 76,9 8,3 14,8 77,1 9,8 13,1 77,6 9,8 12,6
20-24 m m m 35,8 34,1	 30,1 35,6 34,5 29,9 36,0 36,5 27,5 37,0 36,9 26,1

25-29 m m m 16,5 54,1	 29,4 17,7 53,4 28,9 17,0 56,1 26,9 16,4 58,0 25,6

Japón	 15 24 58,0 34,9 7,1 60,0 32,4	 7,6 60,0 31,0 9,0 62,1 29,2 8,8 62,6 28,9 8,4

Luxemburgo	 15-19 82,7 9,3 8,0 88,6 5,3	 6,1 89,2 5,8 5,0 92,2 6,1 c 91,2 7,0 c

20-24 36,5 52,7 10,8 40,4 50,1	 9,5 47,2 43,2 9,6 42,8 48,9 8,2 46,7 44,2 9,0

25-29 8,3 71,6 20,1 11,9 74,0	 14,1 11,3 74,1 14,6 11,6 75,5 12,9 11,6 75,9 12,5

México	 15-19 45,0 31,8 23,2 46,9 33,8	 19,3 49,6 32,7 17,7 47,9 33,8 18,3 50,3 31,9 17,8
20-24 15,9 53,4 30,7 17,1 55,4	 27,4 19,1 54,8 26,1 17,7 55,2 27,1 19,1 53,8 27,1
25-29 4,6 62,0 33,4 4,2 65,2	 30,6 4,9 65,0 30,1 4,0 65,8 30,2 4,1 64,9 31,0

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgiedu/ea82007).
Para obtener más información  acerca dolos símbolos utilizados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guía del lector.
StatLink Eni67 http / /dx.doi .org/10 .1787/068418024204
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Tabla C4.4a. (continuación-1)
Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2005)

Por grupo de edad y situación laboral

1995 1998 1999 2000 2001
En

edu-
cación

No en
educación

En
edu-

cación
No en

educación

En
edu-

cación
No en

educación

En
edu-

cación
No en

educación

En
edti-

cación
No en

educación

Grupo 8 E g 25 '32 8 _22
de

edad

3
E2

z 0.

d5
..

..j2
3
J'.

„.-3.,
dü

0.
J,E

3
hE

r:	 ,,,.

,32 -,;92
a .

2,2
TI.

,5,E
3 

(2.

ç 0.n

dü
'2-'

JE
Noruega	 15-19 m m m 92,1 6,0 1,9 91,9 6,4 c 92,4 5,9 c 85,8 11,1 3,0

20-24 m m m 40,2 51,4 8,4 38,4 53,8 7,8 41,7 50,3 8,0 39,6 51,7 8,7
25-29 m na m 14,4 76,1 9,6 17,2 74,4 8,3 17,5 72,1 10,4 13,9 75,9 10,2

Nueva	 15 - 19 mmm mmm mmm mmm mmm
Zelanda	 20 - 24 m m m m m m m m m m m m m m m

25-29 mmmmmm mmm mmm mmm
Países Bajos	 15-19 m in na 89,7 7,6 2,7 88,2 8,9 3,0 80,6 15,7 3,7 86,5 9,9 3,6

20-24 m m na 50,5 42,0 7,5 50,7 42,5 6,7 36,5 55,2 8,2 44,2 47,8 8,0
25-29 m m m 24,4 64,9 10,7 25,0 65,2 9,8 5,0 83,0 12,1 15,3 73,7 11,0

Polonia	 15 - 19 89,6 4,2 6,2 91,0 4,2 4,8 93,2 2,3 4,6 92,8 2,6 4,5 91,8 2,4 5,8
20-24 23,7 42,5 33,8 30,8 45,3 23,9 33,1 39,7 27,2 34,9 34,3 30,8 45,2 27,7 27,1
25-29 3,1 67,5 29,4 5,7 70,5 23,8 5,4 68,0 26,6 8,0 62,9 29,1 11,4 59,9 28,7

Portugal	 15-19 72,4 18,5 9,1 71,6 20,1 8,3 72,3 19,6 8,1 72,6 19,7 7,7 72,8 19,8 7,4
20-24 37,8 46,6 15,6 32,4 55,7 12,0 34,9 53,2 11,9 36,5 52,6 11,0 36,3 53,3 10,4
25-29 11,6 70,9 17,4 9,5 74,8 15,8 11,5 75,1 13,4 11,0 76,6 12,5 11,2 77,3 11,6

Reino Unido	 15 - 19 m m m m m m m m m 77,0 15,0 8,0 76,1 15,7 8,2
20-24 m m m m m m m m m 32,4 52,2 15,4 33,5 51,7 14,8
25-29 m na no m m m m m m 13,3 70,3 16,3 13,3 70,6 16,0

República	 15-19 69,8 23,7 6,5 77,1 15,8 7,2 75,6 14,8 9,7 82,1 10,0 7,9 87,0 6,2 6,8
Checa	 20-24 13,1 67,1 19,8 17,1 64,3 18,5 19,6 59,8 20,6 19,7 60,0 20,3 23,1 58,9 18,1

25-29 1,1 76,1 22,9 1,8 75,1 23,1 2,4 71,7 25,9 2,4 72,1 25,6 3,0 72,1 25,0
República	 15-19 70,1 14,0 15,9 69,4 12,3 18,3 69,6 10,1 20,4 67,3 6,4 26,3 67,3 6,3 26,4
Eslovaca	 20-24 14,8 54,9 30,3 17,4 56,3 26,3 17,4 51,2 31,4 18,1 48,8 33,1 19,4 45,7 34,9

25-29 1,6 65,5 32,9 1,1 71,6 27,2 1,6 70,2 28,2 1,3 66,9 31,8 2,3 65,0 32,7
Suecia	 15-19 87,4 6,9 5,6 90,9 4,3 4,7 91,5 4,9 3,7 90,6 5,8 3,6 88,4 7,3 4,3

20-24 38,8 43,7 17,5 42,6 44,3 13,1 43,8 45,2 11,0 42,1 47,2 10,7 41,2 48,2 10,6
25-29 19,9 67,0 13,2 24,9 65,0 10,0 22,5 68,1 9,5 21,9 68,9 9,2 22,7 70,0 7,2

Suiza	 15 - 19 65,6 10,2 24,2 85,5 9,6 4,8 84,4 8,0 7,6 84,6 7,5 7,9 85,7 7,5 6,8
20-24 29,5 59,2 11,3 34,8 54,2 11,0 35,8 55,8 8,4 37,4 56,7 5,9 39,3 52,3 8,4
25-29 10,6

38,7
76,2 13,2 10,1

40,2
77,9 12,1

27,7
10,4 79,3 10,3 15,0 73,9 11,1 13,5 75,1 11,4

Turquía	 15 - 19 34,2 27,2 32,1 42,9 30,2 29,6 31,2 41,0 26,7 32,3
10,3 13,4 42,0

26,9
41,4

39,2
12,720-24 46,5 43,2 44,7 13,1 45,6 43,1 44,2 12,7 43,1 44,2

25- 29 2,7 59,6 37,8 2,9 60,4 36,7 3,4 57,7 38,8 2,9 58,8 38,3 2,6 57,1 40,2

Media	 15-19 79,7 11,5 9,1 80,4 11,3 9,0 80,5 11,2 9,2 80,7 11,1 8,8
OCDE 28	 10-24 35,1 46,8 18,1 35,6 46,9 17,5 35,4 47,7 17,4 37,1 46,4 17,0

25-29 12,8 67,1 20,2 13,1 67,5 19,4 12,5 68,5 19,0 13,0 68,4 19,1
Media UEI9	 15-19 83,1 8,7 8,2 83,5 8,7 7,7 83,6 9,0 7,7 84,2 8,6 7,5

20-24 36,8 44,9 18,3 37,3 44,9 17,9 36,5 46,4 17,1 38,7 45,1 16,2
25-29 12,7 66,4 20,9 12,8 67,1 20,0 11,7 69,1 19,3 12,7 68,7 18,6

Lslovenia	 15-19 m mm mmm mm m m m m mmm
20-24 mmm mmm mmm mmm mmm
25-29 mmm mmrn mmm inmm mmm

Estonia	 15-19 m m m m m m m mm m m m m m m
20-24 na mm mmm mmm mmm mmm
25-29 mmmmmm mmm mmm mmm

Israel	 15 - 19 mmm mmm mmm mmm namm
20-24 mmmmmmmmm mmm namm
25-29 mmm mmmmmm mmm mmm

Notas:Debido a los datos incompletos, algunos promedios no se han calcu ado.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (mmoecd.orgleduleag2007).
Para obtener ma, mformaclan acerca de los símbolos util.ados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink ~al http://dx.doi.org/10.1787/068418024204
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Tabla C4.4a. (continuación-2)

Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación v no en educación (1995-2005)
Por grupo de edad y situación laboral

2002 2003 2004 2005
En En En En

edu- No en edu- No en edu- No en edu- No en
cación educación cación educación cación educación cación educación

Grupod
eedad :8'r g EU u E171	 u óF U u 7 u ir , 21-I../	 u . 5'lii	 u ir , C.)	 u .12 u

Alemania	 15-19 90,1 5,2 4,7 91,2 4,1 4,7 93,4 3,0 3,6 92,9 2,7 4,4
20-24 38,1 46,0 15,9 41,2 43,1 15,6 44,0 38,5 17,5 44,2 37,1 18,7
25-29 16,3 66,3 17,4 17,9 63,7 18,4 17,6 62,8 19,6 18,5 60,3 21,2

Australia	 15-19 79,7 13,3 7,0 79,6 13,6 6,8 78,4 14,1 7,5 78,3 14,3 7,4
20-24 38,7 48,1 13,2 39,7 47,0 13,3 39,0 48,7 12,3 39,4 49,0 11,6
25-29 16,5 65,7 17,8 17,7 64,7 17,6 17,7 65,0 17,3 16,6 68,0 15,4

Austria	 15-19 81,5 12,1 6,3 83,6 10,7 5,6 83,3 9,3 7,3 84,4 8,7 6,9
20-24 29,4 58,9 11,7 30,3 59,3 10,4 30,3 56,8 12,9 30,4 57,2 12,4
25-29 10,3 77,3 12,4 12,5 75,2 12,3 13,0 72,6 14,4 12,0 74,6 13,4

Bélgica	 15-19 89,6 3,6 6,8 89,1 3,8 7,1 92,1 3,1 4,9 90,1 3,7 6,2
20-24 38,2 44,4 17,4 39,9 43,0 17,1 38,8 44,4 16,9 38,1 43,6 18,3
25-29 5,8 77,0 17,2 8,9 72,8 18,3 6,0 74,3 19,7 7,4 74,9 17,7

Canadá	 15-19 82,2 11,2 6,6 81,9 11,3
48,0

6,9 81,0 11,5 7,5 81,7 12,1 6,1
20-24 38,8 47,2 14,0 39,0 12,9 40,2 46,7 13,0 41,6 45,2 13,2

70,425-29 14,5 69,0 16,5 14,4 15,3 13,5 71,0 15,5 14,1 71,0 14,9
Dinamarca	 15-19 88,7 8,9 2,4 89,8 7,7 2,5 89,5 8,4 2,1 88,4 7,3 4,3

20-24 55,3 37,4 7,3 52,1 36,1 11,8 54,0 34,8 11,3 54,4 37,2 8,3
25-29 35,0 58,3 6,7 23,9 64,6 11,5 28,3 59,8 11,9 27,0 61,3 11,6

Esparta	 15-19 81,9 11,0 7,2 82,6 10,1 7,3 82,2 10,1 7,6 81,8 9,7 8,5
20-24 43,4 41,5 15,1 43,5 4-1,8 14,8 41,3 43,2 15,6 44,3 40,2 15,5
25-29 16,1 64,2 19,8 15,4 65,0 19,5 15,3 66,2 18,5 22,8 61,0 16,2

Estados Unidos	 15-19 82,9 10,2 7,0 m m m 83,9 9,2 6,9 85,6 8,3 6,1
20-24 35,0 48,5 16,5 ni m m 35,2 47,9 16,9 36,1 48,4 15,5
25-29 12,3 70,3 17,4 ni m m 13,0 68,7 18,4 11,9 70,0 18,1

Finlandia	 15-19 m m m 88,1 5,7 6,2 88,9 5,2 5,9 90,2 4,5 5,2
20-24 m m m 52,5 33,1 14,4 53,1 31,5 15,4 52,8 34,1 13,0
25-29 m m m 27,2 58,7 14,1 25,7 58,8 15,5 25,7 60,3 14,0

Francia	 15-19 94,6 1,9 3,4 in m m 91,5 3,2 5,4 90,8 3,0 6,2
20-24 53,2 32,5 14,4 m m m 45,2 37,2 17,6 47,4 36,1 16,5
25-29 11,7 70,1 18,2 ni m m 13,2 66,7 20,0 13,7 67,2 19,1

Grecia	 15-19 86,6 7,1 6,3 84,2 6,3 9,5 83,5 6,5 10,0 84,5 5,7 9,8
20-24 35,6 41,8 22,6 38,4 39,9 21,7 36,3 41,9 21,8 42,6 37,3 20,1
25-29 5,7 68,7 25,5 7,0 68,8 24,3 5,8 68,9 25,3 6,8 70,2 23,0

Hungría	 15-19 87,5 4,5 8,0 89,7 3,5 6,8 90,4 3,4 6,2 90,6 3,0 6,4
20-24 36,9 42,6 20,5 40,5 39,6 19,9 43,8 37,6 18,6 46,6 34,5 18,9
25-29 8,6 63,1 28,3 12,6 59,9 27,5 12,9 63,2 23,9 13,1 63,0 24,0

Irlanda	 15-19 81,6 13,6 4,8 81,4 13,4 5,2 79,3 10,8 9,9 82,5 13,1 4,4

20-24 29,0 60,2 10,8 30,3 58,3 11,3 34,6 53,2 12,2 27,8 60,0 12,2

25-29 3,5 81,8 14,7 4,8 80,2 14,9 12,3 73,2 14,5 5,1 81,3 13,6

Islandia	 15-19 80,9 14,8 c 88,5 7,6 c 85,4 11,8 c 86,4 10,7 c

20-24 53,8 40,1 6,2 57,1 35,1 7,8 56,1 37,5 6,4 53,0 37,1 10,0

25-29 36,5 58,8 c 26,8 61,7 11,5 30,2 64,0 5,8 30,9 61,5 7,6

Italia	 15-19 80,8 8,7 10,5 83,8 6,9 9,3 81,2 7,8 11,0 81,8 7,0 11,2

20-24 38,2 37,5 24,3 44,1 34,2 21,7 37,7 38,7 23,6 38,6 37,3 24,1

25-29 15,6 59,5 24,8 22,8 54,7 22,5 15,4 59,8 24,8 14,4 59,8 25,8

Japón	 15-24 58,6 32,0 9,5 58,4 31,7 9,8 59,1 31,7 9,2 59,7 31,5 8,8

Luxemburgo	 15-19 91,3 5,7 3,0 92,2 5,7 2,1 91,4 5,5 3,2 93,4 4,4 2,2

20-24 47,8 45,2 7,0 46,0 45,9 8,1 49,1 40,8 10,1 47,4 43,3 9,3

25-29 13,9 74,5 11,6 7,6 82,2 10,2 6,1 81,5 12,4 8,6 81,2 10,3

México	 15-19 53,4 29,0 17,5 54,0 28,2 17,8 54,9 28,0 17,0 m os rn

20-24 20,8 52,6 26,6 19,8 52,6 27,6 20,3 52,3 27,4 m m m

25-29 4,6 64,8 30,6 4,2 64,8 31,0 4,4 65,4 30,3 m m m

Notas: La interrupción en la serie de tiempo de Austria se debe a un cambio en la metodología de la recogida de datos de 2003 a 2004. La inte-
rrupción en la serie de tiempo de Francia se debe a un cambio en la metodología, la edad se mide en la semana de referencia desde 2004, al igual

que la participación en la educación.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guía deflector.

StatLink %Wat http: / /dx.doi org/10.1787 /068418024204
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Tabla C4.4.. (continuación-3)
Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2005)

Por grupo de edad y situación laboral

2002 2003 2004 2005
En En En En

edu- No en edu- No en edu- No en edu- No en
cación educación cación educación cación educación cación educación

Grupo
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Noruega	 15-19 85,3 11,5 3,2 86,9 10,4 2,7 87,2 9,9 2,8 87,4 10,1 2,5
20-24 38,5 51,8 9,7 38,7 50,8 10,6 40,6 49,6 9,8 41,5 48,9 9,6
25-29 14,2 75,0 10,7 15,4 71,9 12,7 15,4 71,5 13,1 15,7 72,0 12,3

Nueva Zelanda	 15-19 m m m m m mm m m 70,0 21,5 8,5
20-24 m m m m m mm m m 32,950,516,7
25-29 m m m m m m m ,nm 15,4 67,9 16,7

Países Bajos	 15-19 86,7 9,5 3,8 87,0 8,7 4,3 89,2 7,5 3,3 89,2 7,0 3,9
20-24 45,1 47,7 7,3 44,2 46,5 9,4 46,6 44,2 9,3 49,1 41,8 9,1
25-29 16,2 71,6 12,2 16,5 71,4 12,1 16,9 71,2 11,9 18,2 70,2 11,6

Polonia	 15-19 95,9 1,0 3,1 95,6 1,1 3,3 96,5 0,9 2,6 97,9 0,4 1,7
20-24 53,8 20,8 25,4 55,7 18,8 25,5 57,5 18,4 24,1 62,7 17,2 20,1
25-29 14,9 53,3 31,8 17,3 52,4 30,2 15,5 53,7 30,8 16,4 54,3 29,3

Portugal	 15-19 72,4 20,3 7,3 74,8 16,4 8,8 75,1 15,1 9,8 79,3 12,2 8,4
20-24 34,7 53,3 12,0 35,2 52,5 12,3 38,7 47,8 13,5 37,4 48,4 14,1
25-29 10,7 77,1 12,2 11,7 73,7 14,6 11,0 75,0 14,0 11,5 73,6 14,9

Reino Unido	 15-19 75,3 16,2 8,6 76,3 14,3 9,4 74,3 16,7 9,0 76,0 14,6 9,3
20-24 31,0 53,7 15,3 32,6 52,1 15,3 31,1 54,1 14,8 32,1 51,0 16,8
25-29 13,3 70,7 16,0 15,0 68,7 16,3 14,2 69,0 16,8 13,3 70,1 16,6

República Checa	 15-19 88,3 5,7 6,0 89,0 5,2 5,8 89,9 4,4 5,7 90,3 4,4 5,3
20-24 25,7 56,2 18,1 28,7 53,3 18,0 32,3 49,2 18,5 35,9 47,5 16,6
25-29 2,9 73,3 23,8 3,0 73,0 24,1 3,8 71,6 24,5 4,4 72,4 23,2

República	 15 19 78,6 5,8 15,6 82,2 5,2 12,6 87,8 4,3 7,9 90,4 3,3 6,3
Eslos aca	 20-24 22,1 44,0 33,9 24,0 46,4 29,6 27,5 44,7 27,8 31,0 43,8 25,2

25-29 2,9 66,6 30,5 2,6 68,3 29,1 4,5 66,6 28,9 6,1 64,9 29,0
Suecia	 15-19 88,4 7,0 4,6 88,7 7,0 4,2 89,4 5,8 4,8 89,6 5,8 4,7

20-24 41,7 47,0 11,2 42,3 46,0 11,8 42,8 43,6 13,6 42,5 44,1 13,4
25-29 22,4 69,5 8,1 22,8 67,9 9,4 21,5 68,0 10,5 23,6 66,5 10,0

Suiza	 15-19 86,2 8,0 5,8 83,6 8,4 8,0 84,9 7,9 7,2 84,9 7,9 7,2
20-24 38,0 52,3 9,7 35,8 51,5 12,7 37,3 51,7 11,0 37,3 51,7 11,0
25-29 12,7 74,7 12,6 12,2 73,6 14,2 15,6 72,3 12,1 15,6 72,3 12,1

Turquía	 15-19 42,2 24,8 32,9 45,9 21,3 32,8 43,5 21,2 35,3 42,5 19,9 37,7
20-24 14,1 40,6 45,3 15,8 36,5 47,8 13,0 39,1 47,8 15,2 37,7 47,1
25-29 3,0 56,2 40,7 3,7 53,2 43,1 3,1 54,0 42,8 4,3 53,5 42,2

Media	 15-19 82,0 10,4 7,7 82,8 9,5 7,9 83,3 9,1 7,9 84,5 8,3 7,3
OCDE 18	 20-24 37,6 45,8 16,6 38,7 44,5 16,8 39,5 43,5 17,0 40,8 43,0 16,2

25-29 13,1 68,4 19,1 13,8 67,3 19,0 13,8 67,2 19,0 14,6 67,5 17,9
, hedía UE19	 15-19 85,5 8,2 6,3 86,1 7,5 6,4 86,8 6,9 6,3 87,6 6,3 6,1

20-24 38,8 45,0 16,1 40,1 43,9 16,0 41,3 42,1 16,6 42,4 41,7 15,9
25-29 12,5 69,1 18,4 13,9 67,8 18,3 13,6 67,5 18,8 14,1 67,7 18,1

Eslovenia	 15-19 m so sss 92,8 2,4 4,8 92,2 3,5 4,3 92,4 2,7 4,9
20-24 m m m 56,8 30,2 13,0 60,9 27,9 11,2 55,7 31,3 13,0
25-29 m m m 25,3 63,1 11,5 26,6 61,8 11,5 24,6 63,9 11,5

Estonia	 15-19 m m m 94,4 2,3 3,3 91,0 1,4 7,6 92,0 2,9 5,2
20-24 m m m 39,7 42,3 18,0 48,6 31,9 19,5 50,9 32,7 16,3
25-29 m m m 14,7 59,8 25,5 14,9 65,3 19,8 14,2 61,8 24,0

Israel	 15-19 69,4 6,0 24,6 69,0 5,7 25,2 68,9 5,6 25,6 68,9 6,3 24,7
20-24 26,8 31,7 41,6 28,1 27,7 44,2 28,6 30,5 40,9 28,3 31,4 40,3
25-29 19,1 52,2 28,7 19,6 52,7 27,7 20,9 53,9 25,3 21,4 54,3 24,2

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwoecd.org/edu/ea82007)
Para obtener más InformacIón acerca de los símbolos utilmados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink Mi-PM http://dss.doi.org/1O.1787/Q68418o242o4
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INDICADOR C5

¿PARTICIPAN LOS ADULTOS EN FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN DURANTE SU VIDA LABORAL?

Este indicador analiza la participación de la población adulta en educación y formación
no formales relacionadas con el puesto de trabajo, mostrando el número de que se es-
pera que se dediquen a esa educación y formación. Este indicador presta una atención
especial al tiempo que se espera que un sujeto hipotético (en las condiciones actuales
de oportunidades de aprendizaje para adultos en distintas etapas de la vida) dedique
a dicha educación y formación a lo largo de una vida laboral típica (un periodo de
cuarenta arios).

Resultados clave

Gráfico C5.1. Número de horas que se espera dedicar a la formación no formal
relacionada con el puesto de trabajo (2003)

Este gráfico muestra el número de horas que se espera que las personas de distintos países
dediquen a educación yformación noformales relacionadas con el puesto de trabajo

a lo largo de una vida laboral típica.

Existen grandes diferencias entre países en lo que se refiere al tiempo que las personas pueden
esperar dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo a lo
largo de una vida laboral típica.

LS

LS

• Año de referencia 2002.
Los países están clasificados en orden ascendente del número de horas que se espera dedicar a educación yformación
no formales relacionadas con el puesto de trabajo.
Fuente: OCDE. Tabla C5.1 a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. org / edu / ecia .2007).

StatLink effgpe http://dx.doi.org/10.17871068423487063
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Otros puntos destacables de este indicador

• Los adultos que cuentan con niveles educativos más altos tienen más posibilidades

de participar en educación y formación no formales relacionadas con el puesto de

trabajo que los adultos con niveles de educación más bajos.

• Existen grandes diferencias en el número de horas que los individuos pueden esperar

dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo

a lo largo de una vida laboral típica. En el nivel de educación terciaria, la cantidad

de horas varía desde 350 en Grecia, Italia y Países Bajos hasta más de 1.000 horas en

Dinamarca, Finlandia, Francia y Suiza.

• En todos los países excepto seis —Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Países Bajos

y Portugal— los hombres pueden esperar dedicar más horas que las mujeres a educa-

ción y formación continuas no formales relacionadas con el puesto de trabajo.

INDICADOR C5
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Cs

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

El envejecimiento de la población y la necesidad de personal cualificado en las economías de la O CDE

—asociada a las nuevas tecnologías, a la globalización y a los cambios organizativos— se encuentran

entre las razones principales por las cuales el aprendizaje continuo a lo largo de la vida ocupa una po-

sición prominente en las políticas actuales. Muchos observadores también sostienen que los cambios

organizativos en los lugares de trabajo están produciendo cambios en la demanda de distintos tipos

de aptitudes, lo cual subraya la importancia de la educación y de la formación continua.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Variación entre paises en las tasas de participación

Existen amplias variaciones entre países en las tasas de participación en educación y formación con-

tinuas no formales relacionadas con el puesto de trabajo. En la OCDE, cuatro países: Dinamarca,
Finlandia, Suecia y Estados Unidos, van a la cabeza, dado que más del 35% de la población entre 25
y 64 años de edad ha participado en algún tipo de educación y formación continuas no formales rela-

cionadas con el puesto de trabajo durante los últimos 12 meses. La tasa de participación se encuentra
por debajo del 10% en España, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal. Entre estos

dos extremos, la incidencia de la participación en educación y formación varía en gran medida; por

ejemplo, en Irlanda y República Checa la participación es de aproximadamente im 11 %, mientras
que en Canadá y Reino Unido este porcentaje es más del doble (Tabla C5. la).

La formación lleva a más formación

Además de estas grandes variaciones en las tasas de participación, emerge un patrón que resulta llamati-

vo. De acuerdo con este patrón, la educación y la formación para adultos aumenta con el nivel de forma-
ción alcanzado previamente (Tabla C5. la). En todos los países, la tasa de participación varia de manera
significativa de acuerdo con los niveles anteriores de formación académica. En otras palabras, todos los

países comparten desigualdades en lo que se refiere a la participación en la enseñanza para adultos. En

los países de la OCDE que fueron objeto de este análisis, la tasa media de participación en educación

y formación no formales para adultos relacionadas con el puesto de trabajo es 14 puntos porcentuales

más alta cuando se refiere a personas que alcanzaron el nivel terciario de educación que cuando se refie-

re a personas que solo alcanzaron la segunda etapa de educación secundaria o la educación postsecunda-

ria no terciaria. De manera similar, la tasa de participación es 10 puntos porcentuales más alta cuando

se refiere a personas que alcanzaron la segunda etapa de educación secundaria o la educación postsecun-

daria no terciaria que cuando se refiere a personas que solo alcanzaron la primera etapa de educación

secundaria. Para poder diseñar estrategias que promuevan el aprendizaje continuo entre las personas

con niveles educativos más bajos sería útil comprender mejor cuáles son las causas que subyacen tras
esta diferencia de participación que depende del nivel de formación conseguido inicialmente.

Horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo

El Gráfico C5.2 muestra grandes diferencias entre países en lo que se refiere al número de horas que per-

sonas con distintos niveles educativos pueden esperar dedicar a educación y formación no formales rela-

cionadas con el puesto de trabajo a lo largo de una vida laboral típica. Entre las personas que han alcanzado
el nivel terciario, esa cifra oscila desde menos de 350 horas en Grecia, Italia y Países Bajos hasta más de

1.000 horas en Dinamarca, Finlandia, Francia y Suiza. En unos pocos países —Dinamarca, Francia y Fin-

landia— las personas que han alcanzado la primera etapa de secundaria pueden esperar dedicar un número
de horas considerablemente mayor a educación y formación no formales para adultos relacionadas con el
puesto de trabajo que las personas de otros paises que han alcanzado el nivel terciario de educación.
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¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? — INDICADOR CS	 CAPÍTULO C

Gráfico C5.2. Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales
relacionadas con el puesto de trabajo por nivel educativo alcanzado (2003)

Número de horas que se espera que las personas de 25 a 64 arios dediquen a educación ',formación
noformales relacionadas con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado

A Educación terciaria 	 C5
'(> Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria

• Primera etapa de educación secundaria

1. Año de referencia 2002.
Los países estän clasificados en orden ascendente del número de horas que se espera dedicar a educación yformación no formales
relacionadas con el puesto de trabajo en el nivel de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla C5.1 a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag 2007).
StatLink e:mg, http://dx.doi.org/10.1787/068423487063

Es ilustrativo considerar estos datos en relación con la media de horas anuales de trabajo. Por ejemplo,

en Suiza, las personas que han alcanzado el nivel terciario pueden esperar dedicar más de 1.300 horas a

educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo a lo largo de una vida laboral

típica, la cifra más elevada entre todos los países de la OCDE (Tabla C5.1a). Esto implica que, durante

la vida laboral, estas personas pueden esperar dedicar el equivalente a más del 83% de un ario medio

de trabajo a educación y formación continuas. Si se consideran todos los niveles educativos, las horas

dedicadas a lo largo de la vida a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de tra-

bajo como porcentaje de la media de horas anuales de trabajo oscilan desde menos del 10% en Grecia,

Italia, Polonia y Republica Checa hasta cl 40% o más en Dinamarca, Francia, Suecia y Suiza.

Horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas

con el puesto de trabajo por edad y sexo

En la mayoría de los países, la participación en programas no formales de aprendizaje relacionados con el

puesto de trabajo desciende con la edad, aunque el grado de este descenso varía de un país a otro (Gráfico

C5.3). Solo en cuatro países hay un aumento en la expectativa de formación no formal relacionada con el

trabajo entre los grupos de edad de 25 a 34 y de 35 a 44: República Checa, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

Solo un país, Estados Unidos, presenta un incremento en las horas esperadas de educación y formación

no formales relacionadas con el trabajo entre los grupos de edad de 35 a 44 y de 45 a 54. En Austria,

Bélgica, España, Francia y Hungría, el número de horas que las personas del grupo de más edad (entre
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CAPÍTULO C	 ACCESO A LA EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROGRESIÓN

Gráfico C5.3. Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales
relacionadas con el puesto de trabajo, por grupos de edad (2003)

1. Ario de referencia 2002.
Los países están clasificados en orden ascendente del número de horas que se espera que las personas de 25 a 34 años dediquen
a educación yformación no formales relacionadas con el puesto de trabajo.
Fuente: OCDE.Tabla C5. lb. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd org / edu / eaq2007).
StatLink 5.qo	 http://dx.doi.org/10.1787/068423487063

55 y 64 años) esperan dedicar al aprendizaje no formal es sustancialmente inferior en comparación con

los grupos más jóvenes. En estos países, la expectativa en horas solo representa una cuarta parte o menos

de la expectativa en horas del grupo de edad inmediatamente más joven. Esto puede deberse a que los

adultos de más edad valoren menos la inversión en formación y también a que los empleadores propon-

gan posibilidades de formación menos frecuentemente a los trabajadores de más edad (posiblemente

porque hay menos tiempo para recuperar el rendimiento de esta inversión). Al presentar la distribución

de horas de formación entre los distintos grupos de edad, las Tablas C5.1b y C5.1c indican si el concepto

de aprendizaje continuo se está poniendo en práctica en un país o no (para llevar a cabo esta evaluación
es necesario examinar tanto el número total de horas de formación como su distribución). Para tener un

panorama completo del apendizaje permanente, la información adicional sobre las tasas de participación

en el mercado laboral de los trabajadores de mayor edad es reveladora en muchos sentidos.

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Suiza destacan por sus expectativas relativa-

mente altas de horas dedicadas al aprendizaje no formal en los distintos grupos de edad. Dinamarca

y Suecia son excepcionales en lo que se refiere al elevado número de horas, 140, que el grupo de más
edad espera dedicar al aprendizaje no formal.

En todos los países excepto tres: Finlandia, Francia y Hungría, los hombres empleados pueden esperar de-

dicar más horas a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo que las mujeres

empleadas (Gráfico C5.4). La mayor diferencia por sexo se da en Suiza, donde la expectativa en horas de
los hombres empleados supera a la de las mujeres empleadas en casi 360 horas. En todos los países excepto

Austria, Bélgica y Suiza, la diferencia entre sexos no sobrepasa las cien horas (a favor de los hombres).
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Las mujeres esperan dedicar un mayor
número de horas a educación

y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo

Los hombres esperan dedicar un mayor
número de horas a educación

y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo

C5

¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? — INDICADOR CS	 CAPÍTULO C

Gráfico C5.4. Diferencia por sexo en el número de horas que se espera
que dedique la población activa entre 25 y 64 arios de edad a educación
y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo (2003)

El Empleado 21 Desempleado • No activo

Suiza
Bélgica
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Alemania
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• Año de referencia 2002.
Los países están clasificados en orden descendente de la diferencia entre mujeres empleadas y hombres empleados en relación con
el número de horas de educación yformación no formales relacionadas con el puesto de trabajo.
Fuente: OCDE. Tabla C5. lb. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink Sma http://dx.doi.org/10.1787/068423487063

La educación y la formación relacionadas con el puesto de trabajo también pueden resultar eficaces
a la hora de combatir el desempleo, ya que permiten a las personas desarrollar habilidades que les
proporcionan un perfil mejor ante el empleador. En un escenario de continuos cambios de tecnolo-
gía, métodos de trabajo y del mercado, los responsables políticos de muchos países están promovien-
do un aumento de formación general relacionada con el puesto de trabajo y de aprendizaje no formal
para adultos. Sin embargo, los trabajadores empleados acumulan muchas más horas de educación
y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo que los trabajadores desempleados.
En todos los países, el número de horas que los trabajadores empleados esperan dedicar a educación
y formación relacionadas con el puesto de trabajo es significativamente superior a la cifra correspon-

diente referida a los trabajadores desempleados (Tabla C5. 1b). Esto se debe principalmente a que el
periodo de tiempo de desempleo suele ser mucho más breve que el periodo de tiempo de empleo.
Sin embargo, el tiempo dedicado a actividades de aprendizaje no formal relacionado con el puesto
de trabajo durante el último año en todos los países fue significativamente superior para las perso-
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nas desempleadas que para las personas empleadas (Tabla C6.3 en Panorama de la Educación 2005
10CDE, 2005d). Sin embargo, en estas actividades participaron significativamente menos personas
desempleadas que personas empleadas.

Conceptos y criterios metodológicos
C5 Los datos sobre paises no europeos se calcularon a partir de encuestas nacionales realizadas en los

hogares (véase Anexo 3 en www. oecd.org / edu / eag2006). Los datos sobre países incluidos en el sistema
estadístico europeo provienen de la versión de enero 2006 del módulo específico de la Encuesta de
Población Activa titulado «Lifelong Learning 2003». La mayoría de los países europeos disponen
de datos referentes al número de horas dedicadas a las tres actividades más recientes de aprendizaje
no formal relacionado con el puesto de trabajo. Los datos de Canadá cubren hasta cinco actividades
de formación relacionadas con el puesto de trabajo por participante en formación, y los de Estados
Unidos hasta cuatro.

El análisis de este indicador se limita a la educación y formación continuas no formales relacionadas
con el puesto de trabajo. La expresión educación noformal se refiere a actividades educativas organiza-
das y continuas que no pueden ser consideradas educación formal de acuerdo con la CINE y no con-
ducen a la correspondiente cualificación. Por lo tanto, la educación no formal puede impartirse tanto
dentro como fuera de las instituciones educativas y puede ir dirigida a personas de todas las edades.
Dependiendo de los contextos nacionales, puede incluir programas educativos para la alfabetización
de adultos, educación básica para niños no escolarizados, habilidades generales para la vida, habilida-
des laborales y cultura general. Los programas educativos no formales no siguen necesariamente la
progresión normal del sistema educativo. El término relacionadas con el puesto de trabajo se refiere a las
actividades de educación y formación cuyo fin es principalmente profesional en lugar de personal
o social. Es decir, el encuestado participa en la actividad en cuestión con el fin de ampliar sus cono-
cimientos o de aprender nuevas competencias para su trabajo actual o futuro, para incrementar sus
ingresos, mejorar sus perspectivas de empleo o su trayectoria profesional y, en general, para mejorar
sus oportunidades de progreso y promoción laboral.

El cálculo del tiempo dedicado a actividades de aprendizaje no formal relacionado con el puesto de
trabajo en distintas situaciones de empleo (Tabla C5.1C) está ponderado con respecto al tiempo que
un sujeto hipotético puede estar «empleado», «desempleado» o «inactivo», respectivamente. Los
datos de la mayor parte de los países se refieren a la situación laboral durante una semana de referen-
cia, mientras que el tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje se refiere a todas las actividades
durante un periodo de referencia de un año (anterior a la entrevista), independientemente de la
situación laboral que se tuviera durante la participación en la actividad de aprendizaje.
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Tabla C5.1a.
Tasa de participación y número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales

relacionadas con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003)
Tasa de participación y horas previstas de educación yformación noformales relacionadas con el puesto de trabajo en un periodo

de 40 años para una población entre 25y 64 años de edad, por sexo y nivel educativo alcanzado

Horas previstas de educación
y formación no formales

relacionadas con el puesto
Tasa de participación de trabajo entre las edades

durante un arto de 25 y 64 años
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Alemania	 H+M 3 10 24 12 130 390 650 398 1.441 28

Hombres 3 10 23 12 149 431 672 447 m m

Mujeres 3 9 25 11 114 348 626 348 m rn
Austria	 H+M 5 19 37 19 140 420 767 422 1.550 27

Hombres 7 20 34 21 157 468 722 470 m m
Mujeres 4 17 40 17 131 366 834 374 m m

Bélgica	 H+M 6 15 30 16 293 437 719 469 1.542 30

Hombres 8 17 33 18 353 543 768 540 m m

Mujeres 4 14 28 14 230 327 668 397 m m
Canadá'	 H+M 6 20 35 25 128 517 796 586 1.740 34

Hombres 8 22 35 25 126 486 863 590 m m
Mujeres 5 19 36 25 c 549 738 582 rn m

Dinamarca	 H+M 22 36 54 39 719 836 1.230 934 1.475 63

Hombres 25 36 54 39 726 884 1.197 946 tu m

Mujeres 20 36 54 39 722 780 1.260 922 m m
Esparta	 H+M 3 7 14 6 102 261 503 237 1.800 13

Hombres 4 9 14 7 116 265 503 247 in m

Mujeres 2
6

14 6 87 257 506 226 m m

Estados Unidos	 H+M 12 32 56 37 c 374 746 471 1.822 26

Hombres c 32 58 37 c c 790 499 m rn

Mujeres c 34 58 39 c 351 704 446 111 m

Finlandia	 H+M 20 32 54 36 497 530 1.003 669 1.718 39
Hombres 18 31 52 33 503 514 975 637 m m

Mujeres 21 33 56 39 486 545 1.035 701 m m

Francia	 H+M 9 19 33 19 450 692 1.061 713 1.441 49

Hombres 11 20 34 20 458 567 1.093 664 m rn

Mujeres 8 17 33 17 440 833 1.039 760 m in

Grecia	 H+M n 3 11 4 c y 312 106 1.936 5

Hombres 1 3 II 4 c c 316 106 m rn

Mujeres n 3 II 3 c c y 106 m m

Hungría	 H+M 1 4 9 4 c 270 402 253 m m

Hombres 2 3 8 4 c 177 384 192 m m

Mujeres 1 5 10 5 c 370 422 312 m m

Irlanda	 H+M 5 10 20 II 82 185 392 203 1.646 12

Hombres 6 12 20 II 98 c 401 209 m M

Mujeres 3 9 20 10 c 190 385 197 m m

Italia	 H+M 1 6 12 4 26 111 254 82 1.591 5

Hombres 2 6 13 4 31 I 13 264 87 m tu

Mujeres 1 6 12 4 21 I 10 244 77 m m

1. Añude referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wsmv.oecd.orgleduleag2007).

Pam obtener (mis mfOrmación acerca dolos símbolos utillzados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
Statlink e-111 http: / /dx.doi org/1.0 .1787 /068423487063
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CAPÍTULO C	 ACCESO A LA EPUCACION, PARTICIPACIÓN Y PROGRESIÓN

Cs

Tabla C 5 . 1 a (continuación)
Tasa de participación y número de horas que se espera dedicar a educación v formación no formales

relacionadas con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003)
Tasa de participación y horas previstas de educación yformación no formales relacionadas con el puesto de trabajo en un periodo

de 40 años para una población entre 22y 64 años de edad, por sexo y nivel educativo alcanzado

Horas previstas de educación
y formación no formales

relacionadas con el puesto
Tasa de participación de trabajo entre las edades

durante un año de 25 y 64 años
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"o3I%	 . g 3 [2 Ti 4 ' 1;se iz h<2.7, de trabajo de trabajo
Luxemburgo	 H+M 3 12 27 12 c 189 402 176 1.592

Hombres 4 13 29 13 c 212 436 207 m m

Mujeres 2 11 26 10 c c c c m m
Países Bajos	 H+M 5 11 13 9 216 308 322 283 1.354 21

Hombres 6 11 12 10 227 292 298 277 m m

Mujeres 4 10 14 9 211 328 357 289 m m
Polonia	 H+M 1 7 29 9 16 90 513 139 1.984 7

Hombres 2 8 27 9 c 104 531 147 m m

Mujeres 1 6 31 9 c 76 495 131 m m
Portugal	 H+M 4 15 27 7 232 c c 343 1.678 20

Hombres 4 17 27 8 159 c 316 m m

Mujeres 3 14 27 7 302 y c 367 m m
Reino Unido	 H+M 7 26 46 27 103 297 480 315 1.672 19

Hombres 8 26 45 28 131 323 494 344 m m

Mujeres 7 27 48 26 81 272 471 287 m m
República Checa	 H+M 3 10 21 11 34 142 556 182 1.986 9

Hombres 6 12 20 13 28 134 562 186 m m
Mujeres 2 9 22 9 39 150 553 179 m m

República	 H+M 6 19 37 19 43 178 721 225 1.931 12
Eslovaca	 Hombres 10 21 37 22 o 190 741 240 m m

Mujeres 4 16 38 16 c 165 699 212 m m
Suecia	 H+M 24 37 57 40 350 562 917 622 1.563 40

Hombres 24 36 56 39 368 617 932 641 m m

Mujeres 23 38 58 42 324 502 911 603 en m
Suiza	 H+M 8 27 44 29 212 621 1.301 723 1.556 46

Hombres 9 29 45 33 256 760 1.422 912 m in
Mujeres 7 26 43 26 184 514 1.085 551 no m

Media OCDE	 H+M 7 17 31 18 210 371 669 389 1.668 25
Hombres 8 18 31 19 243 393 684 405 m in
Mujeres 6 17 32 17 241 370 686 384 171 in

Fuente: OCI)E. Para ver notas, consulte .Anexo 3 (rylvvvoecd.org/edu/eag2007).
Para obtener mcis información acercado/os símbolos utilizados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink iE	 http://dx.doi.org/10.1787/068423487063
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¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? — INDICADOR C5	 CAPÍTULO C

Tabla C5. lb.
Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas

con el puesto de trabajo por grupo de edad situación laboral (2003)
Número de horas previstas en educación y formación no formales relacionada con el puesto de trabajo por sexo, grupo de edad

y situación laboral para todos los niveles deformación alcanzados

Número de horas previstas en educación y formación no formales
relacionadas con el puesto de trabajo entre las edades de 25 n 64 años

Grupo de edad Situación laboral

25-34 35-44 45-54 55-64 Empleado Desempleado Inactivo Total

Alemania	 H+M 159 123 91 26 263 92 44 398

Hombres 188 134 93 32 301 97 50 447

Mujeres 129 111 89 19 223 86 39 348

Austria	 H+M 169 141 92 20 373 20 29 422

Hombres 187 154 101 28 434 13 n 470

Mujeres 150 127 83 14 312 25 26 374

Bélgica	 144-M 197 163 89 20 378 53 37 469

Hombres 208 202 100 29 447 30 34 540

Mujeres 185 123 79 11 308 47 30 397

Canadá'	 H-I-M 197 178 148 64 497 51 38 586

Hombres 210 161 146 73 531 34 25 590

Mujeres 184 195 149 55 463 67 S I 582

Dinamarca	 H+M 236 309 248 141 745 94 95 934

Hombres 248 314 233 152 787 82 66 946

Mujeres 224 305 262 130 701 106 115 922

España	 H-l-M 105 73 47 11 177 37 20 237

Hombres 107 76 48 16 200 25 17 247

Mujeres 103 70 46 7 154 49 22 226

Estados Unidos	 H+M 126 123 136 86 428 n n 471

Hombres 135 126 137 102 463 ts o 499

Mujeres 118 121 135 72 396 n n 446

Finlandia	 H+M 191 221 180 77 528 85 55 669

Hombres 199 200 167 72 499 93 n 637

Mujeres 182 243 193 83 557 70 68 701

Francia	 H+M 366 206 118 23 493 102 117 713

Hombres 355 181 105 23 488 83 93 664

Mujeres 377 230 131 22 499 119 141 760

Grecia	 H+M SO 32 18 6 92 6 4 106

Hombres 49 28 20 9 96 5 n 106

Mujeres 51 35 16 4 85 7 4 106

Hungría	 H+M 115 89 40 9 171 10 63 253

Hombres 93 59 32 9 148 n 30 192

Mujeres 138 119 47 9 194 17 76 312

Irlanda	 H+M 72 64 44 22 181 n 11 203

Hombres 71 68 45 25 194 n n 209

Mujeres 73 61 44 19 170 n 9 197

Italia	 H+M 29 26 20 6 73 3 4 82

Hombres 30 28 21 8 78 3 3 87

Mujeres 28 25 19 S 68 3 5 77

Luxemburgo	 H+M 66 53 46 12 162 n n	 176

Hombres 79 64 45 19 205 n e	 207

Mujeres 53 41 47 c 115 is n	 141

Países Bajos	 H+M 122 87 53 21 231 10 41 283

Hombres 125 78 59 15 250 n 10 277

Mujeres 118 95 47 28 211 5 61 289

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (rvrvrv.oecd.orgleduleag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utillzados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

StatLink 0Ei	 http://dx.doi.org/10.1787/068423487063
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CAPÍTULO C	 ACCESO A LA EPUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROGRESIÓN

Cs

Tabla C5. lb. (continuación)

Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo por grupo de edad y situación laboral (2001)

Número de horas previstas en educación yformación noformales relacionada con el puesto de trabajo por sexo, grupo de edad
y situación laboral para todos los niveles deformación alcanzados

Número de horas previstas en educación y formación no formales
relacionadas con el puesto de trabajo entre las edades de 25 y 64 arios

Grupo de edad Situación laboral

25-34 35-44	 45-54 55-64 Empleado Desempleado Inactivo Total

Polonia	 H+M 52 48 29 10 127 9 2 139

Hombres 57 47 29 15 135 10 n 147

Mujeres 47 48 29 7 120 7 n 131

Portugal	 H+M 162 111 54 16 260 n 23 343

Hombres 168 91 41 16 286 n n 316

Mujeres 156 130 65 16 237 n n 367

Reino Unido	 H+M 119 97 71 28 269 14 33 315

Hombres 131 104 74 35 294 20 29 344

Mujeres 107 90 68 22 244 7 35 287

República Checa	 H+M 62 63 42 15 170 8 4 182

Hombres 65 61 39 21 182 2 n 186

Mujeres 59 65 45 11 158 12 7 179

República Eslovaca	 H+M 79 72 56 18 207 13 n 225

Hombres 81 75 57 28 232 2 n 240

Mujeres 77 70 SS 10 184 16 n 212

Suecia	 H+M 142 176 167 137 580 29 12 622

Hombres 151 196 155 139 586 39 4 641

Mujeres 133 156 179 135 574 12 II 603

Suiza	 H+M 254 205 177 87 637 47 39 723

Hombres 328 262 203 119 825 50 24 912

Mujeres 187 152 153 58 467 36 44 551

Media OCDE	 H+M 139 121 89 39 320 401111111111 35 389

Hombres 148 123 89 45 348 37 32 405

Mujeres 131 119 90 35 193 38 44 373

fuente OCDE. Para ver notas, censo! e Anexo 3 (viiwoecd.org/edulea32007).
Para obtener más información acercado los símbolos utilizados enjugarlo los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink î7 http://dx.doi.org/10.1787/068423487063
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¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? — INDICADOR C5	 CAPÍTULO C

Tabla C5.1c.
Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas

con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003)
Número de horas previstas en educación yformación noformales relacionadas con el puesto de trabajo, por grupo de edad y situación laboral

Horas previstas en educación y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo entre las edades de 25 y 64 años

Grupo de edad Situación laboral

25-34 35-44 45-54 55-64 Empleado Desempleado Inactivo Total

Alemania	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 54 39 32 5 46 59 24 130
Segunda etapa de secundaria (3/4) 162 120 87 22 230 109 52 390
Educación terciaria (5/6) 243 187 153 66 522 86 42 650

Austria	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 58 48 29 5 110 c c 140

Segunda etapa de secundaria (3/4) 175 136 89 21 368 22 29 420

Educación terciaria (5/6) 241 250 212 64 714 c c 767

Bélgica	 Primera etapa de secundaria (0/1 /2) 127 115 49 3 186 59 48 293

Segunda etapa de secundaria (3/4) 151 171 95 21 340 57 41 437

Educación terciaria (5/6) 286 205 159 69 640 43 37 719

Canadá 1	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) m m m m m m m m

Segunda etapa de secundaria (3/4) m m m m m m m m

Educación terciaria (5/6) m m m m m m m m

Dinamarca	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 239 243 171 65 455 c 184 719

Segunda etapa de secundaria (3/4) 205 284 199 147 685 86 65 836

Educación terciaria (5/6) 282 379 362 207 1.011 116 103 1.230

España	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 48 29 19 6 73 22 7 102

Segunda etapa de secundaria (3/4) 86 83 73 18 188 ao 33 261

Educación terciaria (5/6) 180 151 129 43 409 62 32 503

Estados	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) c c c c c c c c
Unidos	 Segunda etapa de secundaria (3/4) 98 107 97 72 337 c c 374

Educación terciaria ( 5 /6) 190 186 223 148 695 c c 746

Finlandia	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 194 149 118 36 273 c e 497

Segunda etapa de secundaria (3/4) 147 175 146 62 389 102 39 530

Educación terciaria (5/6) 247 309 277 170 889 c 51 1.003

Francia	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 245 118 75 12 247 107 96 450

Segunda etapa de secundaria (3/4) 324 227 123 18 470 106 116 692

Educación terciaria (5/6) 488 291 206 76 809 105 146 1.061

Grecia	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 11 c c c 12 c c 15

Segunda etapa de secundaria (3/4) 48 26 15 c 76 10 8 94

Educación terciaria (5/6) 98 91 79 45 285 15 c 312

Hungría	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 45 31 II c 56 c c 90

Segunda etapa de secundaria (3/4) 118 99 42 11 170 21 79 270

Educación terciaria (5/6) 176 120 81 25 337 c 49 402

Irlanda	 Primera etapa de secundaria (0/1 /2) 29 28 18 8 66 c c 82

Segunda etapa de secundaria (3/4) 60 56 43 27 161 c c 185

Educación terciaria (5/6) 109 113 102 69 371 c c 392

Italia	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 10 9 5 1 25 c c 26

Segunda etapa de secundaria (3/4) 27 34 32 17 102 5 3 1 1 1

Educación terciaria (5/6) 90 72 65 28 222 12 21 254

Luxemburgo	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 17 6 10 c 33 c c 34

Segunda etapa de secundaria (3/4) 64 56 57 12 165 c c 189

Educación terciaria (5/6) 128 126 98 50 396 c c 402

Países Bajos	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 92 73 41 II 134 c 78 216

Segunda etapa de secundaria (3/4) 131 87 55 34 254 17 37 308

Educación terciaria ( 5 /6) 130 103 67 22 294 c 322

1. Añude referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgledulea42007).
Para obtener sois Información acerca dolos símbolos utilizados en lugar dolos datos guefaltan, consulte la Guía del lector

StatLink ~3i http: //dx.doi.org/10.1787/068423487063
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Tabla C 5 . 1 c. (continuación)

Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003)

Número de horas previstas en educación yformación noformales relacionadas con el puesto de trabajo, por grupo de edad y situación laboral

Horas previstas en educación y formación no formales relacionadas
con el puesto de trabajo entre las edades de 25 y 64 años

Grupo de edad Situación laboral

25-34 35-44 45-54 55-64 Empleado Desempleado Inactivo Total

2	 Polonia	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 6 6 3 1 12 16

Segunda etapa de secundaria (3/4) 32 32 20 6 78 10 90

Educación terciaria (5/6) 145 169 132 68 497 10 513

Portugal	 Primera etapa de secundaria (O/ 1 /2) 88 92 41 10 149 232

Segunda etapa de secundaria (3/4) 261 145 79 463 529

Educación terciaria (5/6) 336 226 169 764 835

Reino Unido	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 30 35 27 12 56 103

Segunda etapa de secundaria (3/4) 101 93 67 35 254 16 27 297

Educación terciaria (5/6) 161 140 117 62 442 10 27 480

República	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 14 7 12 1 23 34

Checa	 Segunda etapa de secundaria (3/4) 47 45 38 12 129 9 4 142

Educación terciaria (5/6) 186 186 114 70 546 556

República	 Primera etapa de secundaria (0/1 /2) 11 21 10 1 27 43

Eslovaca	 Segunda etapa de secundaria (3/4) 61 58 44 15 159 15 178

Educación terciaria (5/6) 217 218 185 101 703 721

Suecia	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 106 73 107 64 325 350

Segunda etapa de secundaria (3/4) 123 164 149 125 504 2 562

Educación terciaria (5/6) 183 249 244 241 889 18 917

Suiza	 Primera etapa de secundaria (0/1/2) 108 62 25 17 126 56 212

Segunda etapa de secundaria (3/4) 214 175 164 68 552 35 34 621

Educación terciaria (5/6) 407 352 317 225 1	 171 76 54 1.301

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (vmmv. oecd org / edu / eag 2007).
Para obtener má, información acerca de los símbolos utihrados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
StatLinkWig"Jar httpi / /dx.doi org/10 .1787 /068423487063
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.CUÁNTO TIEMPO PASAN LOS ALUMNOS EN CLASE?

Este indicador evalúa las horas lectivas previstas para los alumnos de 7 a 15 años.
También analiza la relación entre el número de horas lectivas y los resultados del
aprendizaje.

INDICADOR Di
Resultados clave

Gráfico Dl. 1. Número total de horas lectivas previsto en centros públicos
para los alumnos de 7 a 14 arios (2005)

El De 7 a 8	 ZDe 9 a 11 ZDe12 a 14

En los países de la OCDE se espera que los alumnos reciban una media de 6.898 de horas de clase
entre los 7 y los 14 años de edad: 1.586 horas entre los 7 y 8 años, 2.518 horas entre los 9 y los
11 arios y 2.794 horas entre los 12 y los 14 arios. La mayor parte de las horas lectivas son
obligatorias.

0	 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
Número total de horas lectivas previsto

Los países están clasificados en orden ascendente del número total de horas lectivas previsto.
Fuente: OCDE. Tabla D1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd ora / edu / eaa2007).
StatLink 170-4". http://dx.doi.org/10.1787/068453733667
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Otros puntos destacables de este indicador

• En los países de la OCDE, la media anual prevista de horas de enseñanza obligatoria
para los alumnos de 7 y 8 arios es de 769, y la de permanencia en el aula, 793. Los
alumnos de 9 a 11 arios reciben anualmente unas 45 horas lectivas más que los ante-
riores. Los de 12 a 14 arios reciben 90 horas anuales más que los de 9 a 11 arios.

• El tiempo medio dedicado a la enseñanza de la lectura, escritura, matemáticas y cien-
cias en los países de la OCDE representa casi el 50% del tiempo de enseñanza obli-
gatoria de los alumnos entre 9 y 11 años de edad y el 40% en el caso de los alumnos
de 12 a 14 arios. En la franja de edad de 9 a 11 años se dan grandes variaciones entre
países en lo que se refiere a la proporción del currículo obligatorio dedicado a la lec-
tura y la escritura: desde el 13% o menos en Australia y en las economías asociadas
Chile e Israel hasta un 30 % o más en Francia, México y Países Bajos.

INDICADOR Di
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CAPÍTULO D	 EL ENTORNO TE APRENPIZAJE Y LA ORGANIZACIÓN TE LOS CENTROS ESCOLARES

Di

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La cantidad y calidad del tiempo dedicado al aprendizaje desde la primera infancia hasta el comienzo
de la etapa laboral configuran la vida desde el punto de vista social y económico. Los países optan
por una serie de elecciones relacionadas con la enseñanza, que afectan a la cantidad de tiempo que
se dedica a la enseñanza en general y a las asignaturas que se enseñan de manera obligatoria en los
centros educativos. Estas elecciones reflejan las prioridades y preferencias nacionales en lo que se
refiere a la educación que reciben los alumnos de distintas edades, así como las prioridades generales
sobre distintos tipos de asignaturas. Los países fijan comúnmente los requisitos legales o reglamen-
tarios respecto a las horas lectivas, que lo más a menudo están estipuladas como el número mínimo
de horas lectivas que un colegio puede ofrecer. Un concepto fundamental al establecer los niveles
mínimos es que la provisión de tiempo suficiente de enseñanza constituye un prerrequisito necesario
para conseguir buenos resultados en el aprendizaje.

El tiempo dedicado a la enseñanza en el marco escolar institucional absorbe gran parte de la inversión
pública destinada al aprendizaje de los alumnos. Adaptar los recursos a las necesidades de los alum-
nos y utilizar el tiempo de manera óptima, tanto desde el punto de vista del alumno, como del de
la inversión pública, son retos básicos de la política educativa. El coste de la educación incluye prin-
cipalmente el trabajo de los profesores, el mantenimiento de las infraestructuras escolares y otros
recursos educativos. Por tanto, tal como pone de relieve este indicador, en la distribución de los
fondos existentes es un factor importante el tiempo durante el que estos recursos están a disposición
de los alumnos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Lo que muestra este indicador

El numero de horas lectivas previsto es un indicador importante de la oportunidad que tienen los
alumnos de aprender, así como de los recursos públicos invertidos en educación. Este indicador eva-
lúa el número de horas lectivas previsto como medida de la exposición de los alumnos a la enseñanza
dentro del marco escolar según la normativa pública. No muestra el número real de horas lectivas
totales recibidas por el alumno al no incluir las horas de aprendizaje fuera del aula comparadas con
las de enseñanza regularizada. Se podrían presentar discrepancias en los diferentes países a propósito
del mínimo de horas lectivas previstas por ley y el número real de horas lectivas recibidas por el
alumno. Alguna investigación al respecto demuestra que factores tales como los horarios escolares,
las cancelaciones de clases (Cuadro D1 .1) y el absentismo de los profesores pueden significar que no
se alcance el mínimo de horas lectivas.

El indicador muestra también la distribución de este tiempo entre las diversas materias del currículo.
Sin embargo, el número de horas lectivas en el marco escolar institucional constituye solo un aspecto
del tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje y este indicador no hace referencia a las activida-
des de aprendizaje extraescolares. El indicador se calcula como la cifra neta de horas lectivas prevista
para aquellos niveles cuyos alumnos tienen mayoritariamente de 7 a 15 arios. Aunque se trata de datos
difícilmente comparables entre países debido a las diferentes políticas curriculares, sí son indicativos,
en todo caso, del número de horas lectivas que se considera necesario para que los alumnos puedan
lograr los objetivos educativos establecidos.

Número total de horas lectivas previsto: media de 6.898 horas
entre los 7 y los 14 años

El número total de horas lectivas previsto es una estimación del número de horas en las que se im-
parten la parte obligatoria y la parte no obligatoria del currículo.
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El número total de horas previsto que recibirán los alumnos entre los 7 y los 14 arios representa como

media 6.898 horas en los países de la OCDE. Sin embargo, las exigencias oficiales correspondientes

varían entre países: desde 5.523 horas en Finlandia hasta más de 8.000 horas en Italia y Países Bajos.

Estas cifras incluyen las horas de enseñanza obligatorias y no obligatorias que los centros educativos

tienen que impartir a los alumnos. Aunque el total de horas lectivas previsto para este grupo de edad

es un buen indicador de la carga de trabajo teórica de los alumnos, no puede ser interpretado como

la enseñanza realmente recibida durante los años de su educación inicial. En algunos países don-

de la carga de trabajo de los alumnos es mayor, la franja de edad de la educación obligatoria es más

reducida y los jóvenes dejan antes de estudiar. En otros, en cambio, la distribución más uniforme

del aprendizaje durante más arios suele generar una cifra más elevada de horas lectivas para todos.

La Tabla D1.1. muestra la franja de edad en la que está escolarizado más del 90% de la población y el

Gráfico D1.1 muestra el número total de horas lectivas previsto para alumnos de 7 a 14 arios.

En algunos países, el número de horas previsto varía considerablemente entre regiones o entre los

diferentes tipos de centros educativos. En muchos países, las autoridades educativas locales o los cen-

tros pueden determinar el número de horas lectivas y su distribución por materias. Es frecuente la

previsión de horas lectivas suplementarias para clases particulares o de refuerzo o para ampliación del

currículo. Por otro lado, se pueden perder horas debido a la carencia de profesores cualificados para

sustituir a titulares ausentes o a faltas de asistencia de los alumnos (Cuadro D1.1).

El número de horas lectivas por ario debería ser estudiado a la luz de la duración de la educación obli-

gatoria, periodo en el que la población joven recibe apoyo público total en materia de educación y en

el que más del 90% de la población está escolarizado (véase Indicador Cl). Por otra parte, el número

de horas lectivas previsto no refleja ni la calidad de la oferta educativa, ni el nivel o la calidad de los

recursos humanos y los materiales utilizados (para tener una idea de los recursos humanos, véase el

Indicador D2, que evalúa el número de profesores en relación con la población de alumnos).

Cuadro D1.1. Horas lectivas previstas y horas lectivas reales en los Países Bajos

Un estudio dirigido por la organización holandesa «Regioplan Beleidsonderzoek» analizó la in-

cidencia de la cancelación de clases y su efecto sobre las horas lectivas. El estudio examinó datos
del curso 2005-2006 en 96 colegios de educación primaria y/o secundaria'. Se estableció una

distinción entre los dos tipos de horas lectivas: el número de horas lectivas previstas en el horario

escolar y el número real de horas lectivas recibidas por el alumno.

Las horas lectivas previstas en el horario medían la cantidad de tiempo, en periodos de 60 minu-

tos, que los horarios escolares dedicaban a clases con presencia del profesor en el aula. El número

real de horas lectivas recibidas por el alumno se calcula restando el número de clases canceladas
del número de horas previstas en el horario escolar. Las clases se consideran canceladas cuando

el colegio se desvía de su horario previsto de horas lectivas y adopta otro. Se producen, de esta

forma, cambios en el horario diario establecido. Las cancelaciones de clases pueden darse de dos

formas diferentes: cancelaciones autenticas de clases, en las que a los alumnos se les da tiempo
libre; y cancelaciones con sustitución y reemplazo, en las que las clases no se dan como se había

' Todos los participantes utilizan el módulo de Planificación de Cobertura del programa de horarios GP Untis, o el

programa Gepro Roosterexpert. Con estos programas, los encargados de elaborar los horarios pueden planificar y tener

información actualizada acerca de qué clases han de ser canceladas o pueden ser sustituidas v por qué motivos. Las

entrevistas y los análisis secundarios también se llevaron a cabo utilizando otras fuentes de inform' ación relacionadas con

bajas por enfermedad, puestos sin cubrir, políticas de contratación, movimientos en las plantillas y resultados educativos.
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planeado, pero o bien un profesor sustituto da la clase, o se organiza una actividad lectiva como

reemplazo de la clase. Para este análisis, tanto la sustitución como el reemplazo se consideran

horas lectivas, distinguiéndose así de las cancelaciones de clase sin sustitución ni reemplazo.

La utilización de estas dos medidas permite un cálculo de las «horas lectivas recibidas». Es im-

portante hacer ver que un bajo indice de cancelaciones de clases no significa necesariamente que

se alcancen suficientes horas lectivas presenciales. Por otro lado, un alto índice de cancelaciones

de clases no significa necesariamente que se hayan recibido pocas horas lectivas.

Horas lectivas previstas
El estudio mostró que muy pocos centros educativos establecen un suficiente número de horas lecti-
vas dentro del horario. Como media, solamente un 17% de los colegios que intervenían en la mues-
tra del estudio contaba con suficientes horas lectivas dentro del horario escolar. A este respecto, se

hace una clara distinción entre los niveles educativos del sistema escolar (definidos en este estudio

de colegios holandeses como los cursos inferiores, superiores y finales de educación secundaria).

Las discrepancias más importantes se hicieron evidentes en los cursos inferiores, para los cuales

solamente el 6% de los colegios tenía un número suficiente de horas lectivas dentro del horario es-

colar. En los cursos superiores, un 35 % de los colegios tenía un número suficiente de horas lectivas
dentro del horario, y el 65 % de los colegios lo tenía para los cursos finales de secundaria. Una media

del 87% de las horas lectivas exigidas por ley están dentro del horario en los cursos inferiores, con-

trastando con la cifra del 94% en los cursos superiores. Para los cursos finales, los que conducen a la

consecución de la titulación, el tiempo requerido se amplía llegando hasta el 107%.

Cancelación de clases
En las escuelas secundarias del muestreo se produjo una media del 6,7% de cancelaciones de cla-
se. Los reemplazos y las sustituciones constituyeron el 1,2% del total de clases canceladas. Esta
cifra varía dependiendo de cada colegio. Hay colegios en los que se cancelan menos del 5 °/0 de las
clases, mientras que otros presentan una cancelación de clases de más de un 9%. Las principales
razones de cancelación de clases son de tipo operativo (por motivos de organización, permisos

y cursos de capacitación o actualización para el profesorado) (estas razones corresponden al 47%
de las cancelaciones) y por enfermedad de los profesores (43% de las cancelaciones).

Horas lectivas reales
En los cursos inferiores, se imparte una media del 81% del total de horario lectivo mínimo, mientras
que en los cursos superiores se imparte el 87% y en los cursos finales de secundaria el 99%. Con

todo, no se da el caso de que los colegios cuyo horario arroja muchas horas lectivas sean los que cance-

len más clases. En muchos colegios, a los profesores se les da un horario que incluye horas adicionales

en las que pueden quedar a disposición del centro como sustitutos con objeto de reducir tanto las

cancelaciones de clases, como la reducción del total de las horas lectivas recibidas por los alumnos.

Horas lectivas obligatorias: media de 6.672 horas entre los 7 y los 14 años

El número total de horas lectivas obligatorias es una estimación del número de horas en las que se
imparten la parte obligatoria básica y la parte obligatoria flexible del currículo.

En la mayoría de los países, el número total de horas lectivas previsto coincide con el número de
horas obligatorias para los alumnos de 7 a 8 años y de 9 a 11 años, pero la situación no es la misma

cuando se trata de alumnos de más edad. El número de horas lectivas previsto es totalmente obligato-
rio para todas las franjas de edad de 7 a 14 años en Alemania, Corea, Dinamarca, España, Grecia, Is-

D
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landia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, República Checa y Suecia, además de las
economías asociadas Eslovenia y Estonia (también en la Federación Rusa, en los dos grupos de edad
para los que hay datos disponibles). Excepto en Grecia, México y Países Bajos, y la economía asociada
Estonia, estos países cuentan con un número total de horas lectivas para niños de 7 a 14 arios que
está por debajo de la media de la OCDE. En estos países, excepto en Grecia y México, así como en
Japón y Países Bajos (de donde faltan datos), la educación es también totalmente obligatoria para los
alumnos de 15 arios.

	

En el sistema educativo institucional de los países de la OCDE, el número total anual de horas lecti-
	 DI

vas obligatorias en el aula representa como media 769 horas para los alumnos de 7 a 8 arios, 814 horas
para los de 9 a 11 años y 898 para los de 12 a 14. Para los alumnos de 15 arios, el total anual de ho-
ras lectivas obligatorias asciende como media a 911 horas en el programa típico que sigue esta franja
de edad (Tabla D1.1).

Enseñanza de lectura y escritura, matemáticas y ciencias: como media un mínimo

del 40% de las horas lectivas obligatorias para alumnos de 12 a 14 años

En los paises de la O CDE, los alumnos de 9 a 11 arios cuyas arcas curriculares no estan necesariamen-
te organizadas como asignaturas impartidas en clases distintas dedican una media de casi el 50% del
currículo obligatorio a tres áreas básicas: lectura y escritura (23%), matemáticas (16%) y ciencias
(8 %). Como media, un 7% del currículo obligatorio está dedicado a lenguas extranjeras modernas.
Junto con las ciencias sociales, las artes y la educación física, estas son las siete áreas curriculares
que conforman el currículo en todos los países de la OCDE para estos grupos de edad (Tabla Dl .2a

y Gráfico Dl .2a).

Grzifico D1.2a. Horas lectivas por asignatura como porcentaje del total
de horas lectivas obligatorias para los alumnos de 9 a 11 arios (2005)

Porcentaje de horas lectivas previstas para las distintas asignaturas dentro de todo el currículo obligatorio 

E Ciencias	 • Currículo flexible obligatorio
Matemáticas	 E Otras materias del currículo básico obligatorio

• Lectura, escritura y literatura 	 • Lenguas extranjeras modernas

1. Incluye solo a los alumnos de 9 a II arios.
2. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura «Lectura, escritura y literatura» junto con la lengua
materna luxemburgués.
3. Para los alumnos de 9 y 10 años los estudios sociales se incluyen en ciencias.
4. Incluye solo a los alumnos de 10 y 11 arios.
Los países están clasificados en orden descendente del número de horas lectivas obligatorias dedicadas a lectura, escritura y literatura.
Fuente: OCDE.Tabla DI .2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag 2007).

StatLink Mkg e http://dx.00i.org/10.1787/068453733667
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Gráfico D1.2b. Horas lectivas por asignatura como porcentaje del total de horas lectivas
obligatorias para los alumnos de 12 a 14 años (2005)

Porcentaje de horas lectivas previstas para las distintas asignaturas dentro de todo el currículo obligatorio

LI Ciencias	 • Currículo flexible obligatorio
13 Matemáticas	 3 Otras materias del currículo básico obligatorio
• Lectura, escritura y literatura 	 • Lenguas extranjeras modernas
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1. Para los alumnos de 13 y 14 años, el arte se incluye dentro de las asignaturas no obligatorias.
2. Incluye solo a los alumnos de 12 v 13 años.

3. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura «Lectura, escritura y literatura» junto con la lengua
materna luxemburgués.
Los países están clasificados en orden descendente del número de horas lectivas obligatorias dedicadas a lectura, escritora y literatura.
Fuente: OCDE. Tabla Dl .2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (w ww. oecd. org / edu / eag 2007).
StatLink mzeu http://dx.doi.org/10.1787/068453733667

Por término medio, la lectura y la escritura ocupan la mayor proporción de las horas lectivas de los
alumnos de 9 a 11 años, pero las variaciones que se dan entre países son mayores en estas asignaturas
que en otras. La lectura y la escritura representan el 13% o menos de las horas lectivas en Australia
y en las economías asociadas Chile e Israel, en comparación con un 30% en Francia, México y Países
Bajos. También se dan variaciones importantes en las lenguas extranjeras, que representan un 1%
o menos de las horas lectivas en Australia, Inglaterra, Japón y México, pero un 21% del número total
de horas lectivas obligatorias en Luxemburgo, y más del 10% en España, Portugal, República Checa

y Suecia, así como en las economías asociadas Eslovenia e Israel.

Para los alumnos de 12 a 14 años en los países de la OCDE, una media del 40% del currículo obliga-
torio está dedicada a tres áreas curriculares básicas: literatura y escritura (15 %), matemáticas (13%)
y ciencias (11 %). En estas cohortes de edad se dedica una parte relativamente mayor del currículo
a la enseñanza de lenguas extranjeras (12%) y ciencias sociales (12 %), mientras que se dedica algo
menos de tiempo a las artes (8%). Junto con la educación física, estas siete áreas de estudio forman
parte del currículo obligatorio de la primera etapa de secundaria en todos los países de la OCDE
(Tabla D .2b y Gráfico Dl .2b).

La variación entre países en lo que respecta a los porcentajes del currículo de los alumnos
de 12 a 14 años que ocupa cada una de las asignaturas es menor que en los alumnos de 9 a 11

arios. Una vez más, la mayor variación se da en lectura y escritura, que ocupa desde un 10% del
currículo en Australia y Países Bajos hasta un 28% en Irlanda (la lectura y la escritura incluyen
inglés e irlandés).
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También se dan variaciones importantes en el porcentaje de horas lectivas obligatorias dedicadas
a asignaturas concretas dentro del currículo de los alumnos de 9 a 11 arios, en comparación con
la franja de edad de 12 a 14 años. Como media en los países de la OCDE, el tiempo de enseñanza
obligatoria de los alumnos de 12 a 14 arios dedicado a la lectura, la escritura y la literatura es un ter-
cio menor que el de los alumnos de 9 a II arios. Por el contrario, el tiempo dedicado a las ciencias
sociales y a las lenguas extranjeras se invierte.

En algunos países estas diferencias son mayores que en otros. El porcentaje de tiempo de enseñan-
za obligatoria de los alumnos de 12 a 14 años dedicado a la lectura, la escritura y la literatura es
igual o inferior del que dedican los alumnos de 9 a 11 años en Grecia, Inglaterra, México, Países
Bajos y República Checa. Sin embargo, en Irlanda, Suecia y las economías asociadas Chile e Israel,
la diferencia entre estas proporciones es de menos del 5 %. Claramente, los países no dan la misma
importancia a determinadas asignaturas y determinan su introducción en el currículo en momentos
distintos de la escolarización.

Como media, en los países de la OCDE la parte no obligatoria del currículo representa entre un 2 ''/o

y un 4% del tiempo de enseñanza previsto para los alumnos de 9 a 11 arios y para los alumnos de 12 a
14 arios. No obstante, en algunos casos se puede impartir una cantidad considerable de horas lectivas
no obligatorias adicionales. Todo el tiempo de enseñanza previsto es obligatorio para los alumnos de
9 a 11 arios en la mayoría de los países, pero la parte adicional no obligatoria llega hasta el 15 % en

Hungría, el 20% en Turquía y el 32% en la economía asociada Israel. Existe enseñanza no obligatoria
para alumnos de 12 a 14 años en Australia, Bélgica (comunidad francófona), Finlandia, Francia, Hun-
gría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal y Turquía, y ocupa desde un 2% del currículo en Finlandia,
hasta un 29% en Hungría (Tablas D1.2a y D1.2b).

Una media del 4 % del tiempo de enseñanza obligatoria pertenece a la parte flexible del currículo
en aquellos cursos en los que la mayoría de los alumnos tienen de 9 a 11 arios de edad, mientras que
para los alumnos de 12 a 14 arios esta proporción es del 9%.

En la mayoría de los países de la OCDE se fija el número de horas de enseñanza obligatoria. Dentro
de la parte obligatoria del currículo, los alumnos tienen distintos grados de libertad para elegir las
asignaturas que quieren aprender. Sin embargo, para los alumnos de 9 a 11 años, un 59% del currícu-
lo obligatorio funciona de manera flexible en Australia. Para los alumnos de 12 a 14 años, Australia
ofrece de nuevo el mayor grado de flexibilidad en lo que se refiere al currículo obligatorio (41 %),

aunque hay algunos otros países que ofrecen más del 10% de flexibilidad en su currículo obligatorio.
Tal es el caso de Bélgica, Corea, España, Finlandia, Islandia, Japón, Países Bajos y República Checa,
y las economías asociadas Chile, Eslovenia y Federación Rusa (Tablas DI .2a y Dl .2b).

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos sobre el número de horas lectivas proceden de la Encuesta sobre Profesorado y Currículo
OCDE-INES 2006 y corresponden al curso 2004-2005.

Las horas lectivas para alumnos de 7 a 15 arios se refieren al número anual oficial de clases de 60 mi-
nutos organizadas por el centro para actividades educativas en el aula durante el curso escolar de re-
ferencia, 2004-2005. En el caso de países que no regulan estrictamente el número de horas de clase,
las cifras correspondientes se han estimado a partir de los datos de la encuesta. Se han excluido horas
perdidas debido al cierre de centros educativos por fiestas y celebraciones (fiestas nacionales, por
ejemplo). El número de horas lectivas previsto no incluye las clases optativas organizadas fuera del
horario escolar, ni el tiempo dedicado, antes o después de clase, a los deberes, las clases particulares

o el estudio privado.

Di
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• Por currículo obligatorio se entiende el número de horas lectivas y su distribución entre materias
obligatorias en casi todos los centros públicos y para casi todos los alumnos escolarizados. El tiem-
po dedicado a las materias se evalúa sobre la base de un tronco común mínimo, no por el tiempo
medio consagrado a cada materia, puesto que las fuentes de información (documentos oficiales) no
permiten estimaciones más precisas. El currículo obligatorio total comprende la parte obligatoria
básica y la parte obligatoria flexible del currículo.

• Por parte no obligatoria del currículo se entiende el número de horas de clase suplementarias a que
los alumnos pueden asistir, además de las horas lectivas obligatorias. Es frecuente que las materias
impartidas varíen entre los centros escolares o de una a otra zona y pueden ser materias opcionales
no obligatorias.

• Por el número de horas previsto se entiende el número anual de horas de clase que recibe el alum-
no, incluyendo la parte obligatoria y la parte no obligatoria del currículo.

El número de horas lectivas típico previsto para los alumnos de 15 arios que se indica en la Tabla D1.1
se ha calculado sobre la base del programa de enseñanza seguido por la mayoría de estos alumnos.
Puede tratarse de un programa de primera etapa o de segunda etapa de secundaria, pero en la ma-
yoría de los países tiene carácter general. Si el sistema encauza a los alumnos hacia diferentes tipos
de programa a esta edad, la media de horas lectivas puede haber sido estimada sobre la base de los
programas generales más importantes y ponderada en función de la proporción de alumnos que hay
en los cursos donde se matricula la mayoría de los alumnos de 15 años. Cuando se han incluido en
la estimación los programas de formación profesional, solo se debe tener en cuenta la parte del cu-
rrículo impartida en el medio escolar.

Las horas lectivas para los programas menos exigentes se refiere a los programas concebidos para
alumnos con menos probabilidades de seguir estudiando después de la educación obligatoria o de la
primera etapa de educación secundaria. Los países organizan o no estos programas según practiquen
o no políticas de reparto por niveles y selectividad. Son numerosos los países que prevén el mismo
número de horas lectivas para la mayoría o para la totalidad de los programas, pero dejan cierta
libertad en cuanto a la elección de asignaturas. A menudo, la elección ha de hacerse pronto si los
programas son largos y difieren sustancialmente entre sí.

Otras referencias

Las indicaciones específicas sobre conceptos y criterios metodológicos de este indicador para cada
país están disponibles en el Anexo 3 en: wwwoecd.org / edu / eag2007. Por otra parte, el Indicador D6
de Education at a Glance 2004 (OECD, 2004c) contiene un análisis más detallado de la toma de deci-
siones. Información sobre el examen que subyace en esa toma de decisiones figura en Education at a
Glance 2004, Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2004), bajo el epígrafe del Indicador D6: «Locus of deci-
sion making at lovver secondary levels». La totalidad de datos sobre la toma de decisiones se incluye
bajo el epígrafe del Indicador D6 «Underlying data on decision making».
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Tabla D1.1.
Horas lectivas obligatorias y previstas en centros públicos (2005)

Media anual de horas de enseñanza obligatoria y no obligatoria del currículo para los alumnos de 7 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14y de 15 años de edad

Media anual de horas
de enseñan	 obligatoria

Media anual de horas de enseñanza
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Alemania 6-17 627 777 872 897 m 627 777 872 897 m

Australia 5-16 952 979 970 966 952 952 979 1.014 1.022 1.008

Austria 5-17 690 767 913 1.005 960 735 812 958 1.050 1.005

Bélgica (FI.) 3-17 a a a a a 835 835 960 960 450

Bélgica (Fr.)' 3-17 840 840 960 m m 930 930 1.020 1.020 m

Corea 6-17 612 703 867 1.020 a 612 703 867 1.020 a

Dinamarca 3-16 671 763 880 840 a 671 763 880 840 a

Escocia 4-16 a a a a a a a a a a

España 3-16 793 794 956 979 978 793 794 956 979 978

Estados Unidos 6-16 m m m m m in m rn m rn

Finlandia 6-18 530 654 796 858 a 530 673 815 858

Francia 3-17 918 894 959 1.042 a 918 894 1.053 1.147 a

Grecia 6-19 864 928 998 1.089 926 864 928 998 1.307 1.144

Hungría 4-17 555 624 717 763 763 611 718 921 1.106 1.106

Inglaterra 4-16 880 900 900 760 a 890 900 933 950 a

Irlanda 5-16 941 941 848 802 713 941 941 907 891 891

Islandia 3-16 720 792 872 888 a 720 792 872 888 a

Italia 3-15 990 957 1.016 1.069 m 990 1.023 1.082 1.069 m

Japón 4-17 707 774 869 m a 707 774 869 m

Luxemburgo 4-15 847 847 782 750 a 847 847 782 750 a

México 5-13 800 800 1.167 1.058 a 800 800 1.167 1.124 a

Noruega 5-17 599 713 827 855 a 599 713 827 855 a

Nueva Zelanda 4-15 a a a a a 985 985 962 950 950

Países Bajos 5-16 940 1.000 1.067 m a 940 1.000 1.067 in a

Polonia 6-18 m m m m m m m m m m

Portugal 6-15 855 849 880 821 m 855 866 905 872 m

República Checa 4-17 661 774 902 970 396 661 774 902 970 396

República Eslovaca 6-17 m m m m m m m m m m

Suecia 5-18 741 741 741 741 a 741 741 741 741

Suiza 5-16 m m m ni m m m m rn in

Turquía 7-13 720 720 791 959 a 864 864 887 959

Media OCDE 769 814 898 911 812 793 839 931 968 881

Media UE19 785 826 893 892 789 799 845 931 965 853

Brasil 7 - 16 so so /11 so M an m so . rn

Chile 9-16 m m m m m na na in m m

Eslovenia 6-17 621 721 791 908 888 621 721 791 908 888

Estonia 6-17 752 910 1.073 1.190 980 752 910 1.073 1.190 980

Federación Rusa 7-15 rn 748 884 m tu m 748 884 m m

Israel 5-17 666 749 971 919 a 944 990 971 919

I . La categoría «De 12 a 14 años» incluye Mticamente a los alumnos de 12 y 13 arios.

Fuente OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwworcd.orgiedu/rag2007).

Pass, obtener más información acerca dolos símbolos utilizados en lugar dolos datos que/altas, consulte la Guía del lector.
StatLink it	 http://dx.doi.org/10.1787/068453733667
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CAPÍTULO D	 EL ENTORNO DE APRENPIZA/E Y LA ORGANIZACIÓN PE LOS CENTROS ESCOLARES

D

Tabla Dl .2a.
Horas lectivas por asignatura como porcentaje del número total de horas lectivas obligatorias

para alumnos de 9 a 11 años (2005)
Porcentaje de horas lectivas previstas para las distintas asignaturas dentro de todo el currículo obligatorio

Currículo bás'co obligatorio
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Alemania	 21	 18	 7	 5 10 1 15 11 7 n 3 99 1 100 n
Australia'	 13	 9	 2	 3 1 2 4 4 1 n 1 41 59 100 n
Austria	 24	 16	 10	 3 8 n 18 10 8 x(12) 3 100 x(12) 100 m
Bélgica (F1.) 1 	 22	 19	 x(11)	 5(11) 7 n 10 7 7 n 18 89 11 100 n
Bélgica (Fr.) I 	 a	 a	 a	 a 5 a a 7 7 a 81 100 n 100

Corea	 19	 13	 10	 10 5 2 13 10 n 2 3 87 13 100 n
Dinamarca	 25	 16	 8	 4 9 n 21 10 4 n 3 100 n 100 n
Escocia	 a	 a	 a a a a a a a a a

España	 22	 17	 9	 9 13 n 11 11 x(13) os n 91 9 100 n
Estados Unidos	 m	 m	 mmmmrn m m mm m mmrn
Finlandia	 23	 16	 11	 2 9 n 14 9 6 n n 90 10 100 3
Francia	 31	 18	 5	 10 10 3 II 13 n n n 100 n 100 n
Grecia	 29	 14	 11	 Ii 10 n 8 7 7 n 2 100 n 100 n
Hungría	 28	 16	 6	 7 9 n 15 11 n 4 4 100 n 100 15
Inglaterra	 27	 22	 10	 8 n 9 8 7 5 n 5 100 n 100 n
Irlanda	 29	 12	 4	 8 x(13) n 12 4 10 n 14 92 8 100 n
Islandia	 16	 15	 8	 8 4 6 12 9 3 5 2 89 11 100 n
Italia'	 a	 a aaaaa aaa a a a 100 7
Japón	 19	 15	 9	 9 n n 10 9 os n 21 92 8 100 m
Luxemburgo4 	 25	 18	 6	 2 21 n 11 10 7 n n 100 n 100 n
México	 30	 25	 15	 20 n n 5 5 os n n 100 n 100 n
Noruega	 23	 15	 7	 8 6 n 16 7 9 n 9 100 n 100 n
Nueva Zelanda	 a	 a	 a	 aaa a aa a a a a a a
Paises Bajos t 	30	 19	 x(4)	 15 2 2 10 7 4 n 12 100 n 100 n
Polonia	 m	 m	 m	 m m m m m m m m m m m m
Portugal"	 15	 12	 9	 6 11 x(7) 18 9 os n 17 97 3 100 3
República Checa2 	 24	 19	 9	 11 13 n 14 8 os n n 97 3 100 n
RepúblicaEslovacamm	 m	 m mm m m m mm m mmm
Suecia	 22	 14	 12	 13 12 x(3)	 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n
Suiza	 m	 m	 m	 m m ni	 m m m m m m m m m
Turquía	 19	 13	 10	 10 9 n	 7 7 7 9 1 91 9 100 20

Media °COL'	 23	 16	 8	 8 7 1 12 8 4 1 4 92 4 100 2
Media UEI9	 25	 16	 8	 8 9 1 13 9 4 1 4 97 3 100 2

Brasil	 mmmssmmmmmmmm m m
Chile'	 13	 13	 10	 10 5 5 8 5 5 a 2 79 21 100
Eslovenia	 18	 16	 10	 8 II 2 11 II os 3 10 100 n 100 n
Estonia	 mm	 mm m m ni	 in m mm m mmrn
Federación Rusa	 27	 16	 7	 7 9 7 7	 7 os n n 86 14 100 n
Israel	 11	 19	 7	 ii 11 x(13) os	 7 7 n n 74 26 100 32

Australia, Bélgica (Fr.) y Bélgica (FI.) no se incluyen en las myclias.
. Para los alumnos de 9 y 10 años, los estudios sociales se inclu yen en ciencias.
. Para los alumnos de 9 y 10 años el currículo es ma yoritariamente flexible, para los de 11 años es casi igual que para los de 12 y 13 años.
. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura «Lectura, escritura y literaturas junto con la lengua materna luxemburgués.
. Incluye solo a los alumnos de 9 y 11 años.
. Incluye solo a los alumnos de 10 y 11 años.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (s'n'n,.00cd.oeg/edu/oa82007).
Para obtener msis InfOrmamón acerca de los símbolos utilmados en lugar dolos datos quc.faltan, consulte la Guia del lector.
StatLink MWA• http://dx.doi.org/10.1787/068453733667
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¿Cuanto tiempo pasan los alumnos en clase? — INDICADOR 1)1	 CAPÍTULO D

Tabla D1.2b.
Horas lectivas por asignatura como porcentaje del número total de horas lectivas obligatorias

para alumnos de 12 a 14 años (2005)
Porcentaje de horas lectivas previstas para las distintas asignaturas dentro de todo el currículo obligatorio

Currículo bás'co obligatorio
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Alemania 14 14 10 12 7	 3 10 9 5 2 2 98 2 100 n

Australia 9 9 8 7 4 6 6 6 1 n 3 59 41 100 5

Austria 13 15 13 12 11 n 16 10 7 2 n	 1	 100 x(12) 100 m

Bélgica (FI.) 14 14 6 9 17 4 4 6 6 1 n 81 19 100 n

Bélgica (Fr.) . 16 13 9 13 13 3 3 9 6 n 3 88 13 100 6

Corea 13 11 11 10 10 4 8 8 n 4 5 82 18 100 n

Dinamarca 20 14 15 9 18 n 9 8 3 n 3 100 n 100 n

Escocia a a a a a a a a a a a a a

España 16 11 11 10 10 8 11 7 (13) x(I3) 3 87 13 100 n

Estados Unidos m m m m m m m in m m m m m m m

Finlandia 13 12 13 5 14 n 9 7 4 4 n 80 20 100 2

Francia 17 15 12 13 12 6 7 11 n u n 93 7 100 10

Grecia 12 11 10 10 15 5 6 8 6 1 16 100 n 100 n

Hungría 15 12 18 12 12 3 10 8 n 4 6 100 n 100 29

Inglaterra 13 12 12 13 11 12 11 8 4 n 4 100 n 100 4

Irlanda = 28 13 8 17 7 x(15) 4 5 9 x(15) 5 97 3 100 7

Islandia 14 14 8 6 17 4 7 8 2 4 3 85 15 100 n

Italia' 22 10 10 15 10 10 13 7 3 u n 100 n 100 10

Japón 11 10 9 9 10 3 7 9 n n 18 87 13 100 m

Luxemburgo' 22 15 5 10 20 it 10 8 6 u 5 100 n 100 n

México 14 14 17 26 9 e 6 6 n 9 n 100 n 100 n

Noruega 16 13 9 11 10 e 8 10 7 st 16 100 n	 100 n

Nueva Zelanda a a aaaaa a aaa aa a a

Países Bajos 10 10 8 11 14 3 7 9 n 3 n 78 22 100 n

Polonia m m m m in in m m m rn m M M M M

Portugaft 11 11 12 13 15 4 7 9 n u 14 97 3 100 3

República Checa 12 13 20 16 10 3 8 7 n u n 88 12 100 n

República Eslovaca m m m m m m m m m m m fill M

Suecia 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n

Suiza M ITI M M M fil M M rn m m m m

Turquía 15 14 16 10 15 st 4 6 5 4 3 91 9 100 12

Media OCDE IS 13 11 12 12 3 8 8 3 2 4 91 9 100 4

Media UE19 16 13 11 12 13 4 8 8 4 1 3 93 7 100 4

Brasil mmmnsmmmmmmmm m m m

Chile' 13 13 11 11 8 3 11 5 5 a 5 87 13 100 m

Eslovenia 13 13 15 15 11 2 6 6 n u 9 90 10 100 m

Estonia m m m m m m m m m m m M M M M

Federación Rusa 15 14 22 9 9 4 4 6 n st o	 83 17 100 in

Israel 11 13 16 21 18 x(3) 4 5 13 u is	 100 n 100 m

1. Incluye solo a los alumnos de 12 a 13 años.

2. Para los alumnos de 13 a 14 años, el arte se incluye dentro de las asignaturas no obligatorias.

3. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura de «Lectura, escritura y literatura» junto con la lengua materna luxemburgués.

4. La asignatura de Tecnología se incluye dentro de la de Arte para los alumnos de 14 años.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ecsro..oecd.org/odo/oag2007).
l'ara obtener más informanón acerca de los símbolos utilizados co lugar dolos datos quejaban, consulte la Guía del Lector.

StatLink eikWa/ http://dx.doi.org/10.1787/068453733667
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INDICADOR D2

¿CUÁLES SON LA RATIO ALUMNOS-PROFESOR
Y EL TAMAÑO DE LAS CLASES?

Este indicador analiza el número de alumnos por clase en educación primaria y en la
primera etapa de educación secundaria y la ratio alumnos-profesor en todos los niveles
educativos; distingue entre instituciones públicas y privadas. El tamaño de la clase y la
ratio alumnos-profesor son aspectos muy discutidos de la educación que reciben los
alumnos y es uno de los factores determinantes en cuanto a la dotación de personal
docente en los distintos paises, junto con el tiempo total de instrucción de los alumnos
(véase Indicador Dl), la jornada laboral media de los profesores (véase Indicador D4) y
el reparto de la jornada laboral de los profesores entre la enseñanza propiamente dicha
y otras obligaciones.

Resultados clave

Gráfico D2.1. Tamaño medio de la clase en educación primaria (2000, 2005)

E 2005	 • 2000

En la primera etapa de educación secundaria, la media del tamaño de la clase es de 22 alumnos
por clase, pero varía entre los diversos países: en Corea es de 33, mientras que en Luxemburgo
y la economía asociada Federación Rusa la media es de menos de la mitad de esa cifra. Del año
2000 al 2005, el tamaño medio de la clase no varió de forma significativa, pero las diferencias
de tamaño en los países de la OCDE parecen haber disminuido. El tamaño de la clase tiende
a haber disminuido en países que tenían tamaños de clase bastante grandes (como Corea, Japón
y Turquía), mientras que el tamaño de la clase tiende a haber aumentado en países que tenían
tamaños relativamente reducidos (por ejemplo, Islandia).

Número de alumnos por clase
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1. Solo instituciones públicas.
2.Años de referencia 2001 y 2005.
Los paises están clasificados en orden descendente del tamaño medio de la clase en educación primaria.
Fuente: OCDE.Tabla D2.1 de esta edición y Tabla D2.1 de Education ata Glance 2002. Para ver notas,
consulte Anexo 3 (wwwoecd.org/ edu leag2007).
StatLink**--J3g e http://dx.doi.org/10.1787/068464517374
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Otros puntos destacables de este indicador

• En educación primaria, la media de alumnos por clase es de 24, pero varía entre
países: desde 30 alumnos o más por clase en Corea, Japón y México, y las economías
asociadas Brasil, Chile e Israel, hasta 200 menos en Dinamarca, Irlanda (instituciones
públicas), Islandia, Luxemburgo y Suiza, y la economía asociada Federación Rusa.

• El tamaño de la clase aumenta, como media, casi tres alumnos entre educación pri-
maria y la primera etapa de secundaria, pero la ratio alumnos-profesor tiende a dis-
minuir según aumenta el nivel educativo, debido al aumento del tiempo de instruc-
ción anual, aunque esta pauta no es uniforme en todos los países.

• En los países de la OCDE, como media, la dotación de personal docente con respec-
to al número de alumnos en la educación secundaria es más favorable en las institu-
ciones privadas que en las públicas. Esto se da de manera particularmente acusada en
México, donde en secundaria hay alrededor de 14 alumnos más por profesor en las
instituciones públicas que en las privadas. Consecuentemente, y como media en los
países de la OCDE, en la primera etapa de secundaria hay un alumno más por clase
en las instituciones públicas que en las privadas.

INDICADOR D2
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CAPÍTULO D	 EL ENTORNO PE APRENPIZAJE Y LA ORGANIZACION PE LOS CENTROS ESCOLARES

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Tamaño de la clase, calidad de la educación y sistemas educativos

El numero de alumnos por clase es un tema muy debatido en muchos paises de la OCDE. Se suele pensar

que las clases más pequeñas permiten a los profesores centrarse más en las necesidades individuales y re-

ducir el tiempo de clase que dedican a mantener el orden. El tamaño reducido de las clases también puede

influir en los padres a la hora de elegir un centro para sus hijos. En este sentido, el número de alumnos

por clase es uno de los factores que se deben tener en cuenta para valorar la calidad del sistema educativo.

Sin embargo, los indicios sobre los efectos de las variaciones del número de alumnos por clase sobre el ren-

dimiento de los alumnos son diversos. A pesar de que este controvertido ámbito de investigación ha produ-

cido pocos resultados consistentes, sí parece haber indicios de que un número menor de alumnos por clase

puede tener impacto sobre grupos específicos de alumnos (por ejemplo, estudiantes con dificultades).

Otro motivo que explica los variados indicios sobre el impacto del número de alumnos por clase

puede ser la falta de variación suficiente en el tamaño de la clase para estimar los efectos reales de

esta variable sobre el rendimiento de los alumnos. Asimismo, las políticas de agrupación de alumnos

de menor rendimiento en clases más pequeñas para dedicarles más atención pueden compensar la

mejora de rendimiento a través de clases más pequeñas, independientemente de dichos efectos.

Finalmente, el hecho de que la relación entre número de alumnos por clase y rendimiento de los

alumnos a menudo no sea lineal dificulta la estimación de estos efectos.

Además del número de alumnos por clase, existen numerosos factores que también influyen en la

interacción entre profesores y alumnos. Estos factores incluyen el número de alumnos o clases de

los que un profesor es responsable, la asignatura impartida, el reparto del tiempo del profesor entre

la enseñanza propiamente dicha y otras obligaciones, la agrupación de los alumnos en las clases y la

práctica de la enseñanza en equipo.

La ratio alumnos-profesor es también un indicador importante de los recursos destinados a la edu-

cación. Una ratio menor de alumnos por profesor puede perjudicar la mayor retribución de los

profesores, el incremento del desarrollo profesional y de formación de los profesores, el aumento

de la inversión en tecnología educativa o el recurso más frecuente de profesores auxiliares o perso-

nal auxiliar, cuya retribución suele ser considerablemente menor que la de un profesor cualificado.

Además, la escolarización en las clases normales de un mayor número de alumnos con necesidades

educativas especiales genera mayor necesidad de personal especializado y de servicios de asistencia,
lo que puede limitar los recursos disponibles para reducir la ratio alumnos-profesor.

La ratio alumnos-profesor se obtiene dividiendo el número de alumnos en equivalente a tiempo

completo en un nivel educativo determinado por el número de profesores, igualmente en equivalen-

te a tiempo completo, en ese mismo nivel en instituciones educativas similares. En todo caso, esta
ratio no tiene en cuenta la relación entre el tiempo de instrucción de los alumnos y el tiempo que

los profesores dedican a la enseñanza propiamente dicha, por tanto, no puede ser interpretada en

términos de tamaño de clase (Cuadro D.2.1.)

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Tamaño medio de la clase en educación primaria y en la primera etapa de secundaria

En educación primaria, el tamaño medio de la clase en los países de la OCDE es de 22 alumnos,

pero esta cifra varía mucho entre países. Oscila desde 33 alumnos por clase de primaria en Corea

hasta menos de 20 en Dinamarca, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, México, Portugal, Repúbli-
ca Eslovaca y Suiza, y las economías asociadas Eslovenia, Estonia y Federación Rusa. En la primera
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Cuadro D2.1. Relación entre el tamaño de la clase y la ratio alumnos-profesor

El número de alumnos por clase se calcula a partir de varios elementos: el número de alumnos en
relación con el número de profesores, el número de clases o alumnos de los que un profesor es
responsable, el tiempo de instrucción de los alumnos en relación con la duración de las jornadas
laborales de los profesores, la proporción del tiempo de trabajo que el profesor dedica a la enseñanza
propiamente dicha, la agrupación de los alumnos por clases y la práctica de la enseñanza en equipo.

Por ejemplo, en un centro educativo que tenga 48 alumnos a tiempo completo y 8 profesores a
tiempo completo, la ratio alumnos-profesor es igual a 6. Si los profesores trabajan 35 horas a la
semana, incluidas 10 horas lectivas, y si el tiempo de instrucción de los alumnos es de 40 horas
por semana, entonces, cualquiera que sea el modo de agrupación de los alumnos en este centro
educativo, el tamaño medio de la clase puede calcularse de la siguiente manera:

Estimación del
= 6 alumnos por profesor X

tamaño de la clase
= 24 alumnos

)7  40 horas de instrucción por alumno =

10 horas de clase por profesor

En contraste con esta estimación, el tamaño de las clases que figura en la Tabla D2.1 se calcula
teniendo en cuenta el número de alumnos que asiste a un curso común, sobre la base del número
más alto de cursos comunes (generalmente se trata de asignaturas obligatorias), pero prescin-
diendo de las clases de grupos pequeños de alumnos. Así pues, las estimaciones del tamaño de
las clases se aproximarán más a los tamaños medios que figuran en la Tabla D2.1 en los casos en
que sean menos frecuentes las clases de grupos pequeños (especialmente en educación primaria
y en la primera etapa de secundaria).

Estas definiciones explican por qué ratios similares alumnos-profesor en distintos países pue-
den traducirse en diferentes tamaños de clase. Por ejemplo, en la primera etapa de educación
secundaria, Alemania y Grecia tienen un tamaño medio de clases muy similar (24,7 alumnos
en Alemania y 24,5 alumnos en Grecia: véase Tabla D2.1), pero la ratio alumnos-profesor
varía sustancialmente: 15,5 alumnos por profesor en Alemania, en comparación con 7,9 en
Grecia (véase Tabla D2.2). La explicación puede estar en que el número de horas lectivas es
mayor en Alemania que en Grecia (758 horas en Alemania y solamente 583 horas en Grecia:
véase Tabla D4. 1).

¡Cuáles son la ratio alumnos-profesor y el tamaño de las clases? — INDICADOR 02	 CAPÍTULO D

etapa de secundaria, el tamaño medio de la clase en los países de la OCDE es de 24 alumnos por
clase, pero varía desde 36 alumnos por clase en Corea hasta menos de 20 en Dinamarca, Irlanda
(solo instituciones públicas), Islandia, Luxemburgo y Suiza, y la economía asociada Federación Rusa
(Tabla D2.1).

El tamaño de las clases tiende a aumentar casi en tres alumnos como media entre la educación pri-
maria y la primera etapa de secundaria. En Austria, Grecia, Japón, México, Polonia y Portugal, y las
economías asociadas Brasil e Israel, este aumento es superior a cuatro, mientras que en Suiza y Reino
Unido el número de alumnos por clase se reduce ligeramente entre estos dos niveles (Gráfico D2.2).
El indicador del tamaño de la clase se ha calculado solo para la educación primaria y la primera etapa
de secundaria, porque los tamaños de la clase son difíciles de definir y comparar en niveles educativos
superiores, donde es frecuente que los alumnos asistan a clases diferentes según las materias.

D2
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CAPÍTULO D	 Et ENTORNO PE APRENDIZAJE Y LA ORGANIZACIÓN TE LOS CENTROS ESCOLARES

Desde el ario 2000 al 2005, el tamaño medio de las clases en educación primaria no varió significa-
tivamente (21,5 en 2005 comparado con 22,0 en 2000). Sin embargo, entre los países de los que
hay datos comparables, el tamaño de clase disminuyó en los países con clases más numerosas en el
año 2000 (Corea, Japón y Turquía), mientras que aumentó (o no varió en su tamaño) en los países
con las clases menos numerosas en el año 2000 (Islandia, Italia y Luxemburgo). En educación secun-
daria, las variaciones en el tamaño de la clase del 2000 al 2005 siguen una tendencia similar, lo que
lleva a un estrechamiento en la banda de los tamaños de clases. (Los datos del ario 2000 se encuentran

D2	 disponibles en Education at a Glance 2002. Tabla D2.1, en www.oecd.org/ edu/ eag2002).

Gráfico D2.2. Tamaño medio de la clase en instituciones educativas
por nivel de educación (2005)

E Educación primaria 	 • Primera etapa de educación secundaria

Número de alumnos

40 	

1. Solo instituciones públicas.
Los países están clasificados en orden descendente del tamaño medio de la clase en la primera etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora /edu/ eaa2007).

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068464517374

Ratio alumnos-profesor

En educacion primaria, la ratio alumnos-profesor, expresada en equivalencias de tiempo com-
pleto, varía entre países: en Corea, México y Turquía, y la economía asociada Chile, es superior
o igual a 26 alumnos por profesor; en Hungría, Italia y Portugal es inferior a 11. La media de la
OCDE en el nivel de educación primaria es de 17 alumnos por profesor (Gráfico D2.3).

En educación secundaria, la variación entre países de la ratio alumnos-profesor es similar: desde
alrededor de 31 alumnos por profesor en equivalente a tiempo completo en México, a menos de 11
en Austria, Bélgica, España, Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal. Como media en los países de la
OCDE, la ratio alumnos-profesor en educación secundaria es de alrededor de 13, cifra que se aproxi-
ma a las de Australia (12), Finlandia (14), Francia (12), Japón (14), Polonia (13), Reino Unido (14),
República Checa (13), República Eslovaca (14) y Suecia (13), y las economías asociadas Eslovenia
(13) e Israel (13) (Tabla D2.2).

La diferencia entre las ratios medias alumnos-profesor en la educación primaria y la secundaria pone
de relieve que el número de alumnos por profesor en equivalentes a tiempo completo disminuye
a medida que aumenta el nivel de educación. La ratio alumnos-profesor disminuye entre los niveles
primario y secundario de educación, a pesar de que los tamaños de la clase tienden a aumentar. Esto
sucede en todos los países de la OCDE excepto siete (Estados Unidos, Hungría, Italia, México, Países
Bajos, Polonia y Suecia) y la economía asociada Chile.
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Gráfico D2.3. Ratio alumnos-profesor en instituciones educativas,
por nivel de educación (2005)
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Nota: Para ver la lista con los códigos de los países utilizados en este gráfico, consulte la Guía del lector.

Los países están clasificados en orden descendente del número de alumnos por profesor en educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. ora / edu / eag2007).

StatLink MW-5,J=W http://dx.doi.org/10.1787/068464517374
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El descenso de la ratio alumnos-profesor entre educación primaria y educación secundaria refleja la
existencia de diferencias de tiempo anual de instrucción, tiempo que tiende a aumentar en los niveles
educativos superiores. También puede deberse a las diferencias de ritmo entre la provisión de profe-
sores V los cambios demográficos o a la existencia de diferencias entre el número de horas de clase
de los' profesores en los distintos niveles educativos. La tendencia general es uniforme entre los
países, pero no son evidentes las razones pedagógicas en virtud de las cuales sea preferible una ratio
alumnos-profesor más reducida en niveles educativos más elevados (Tabla D2.2).

Las ratios alumnos-profesor en educación preprimaria se muestran en la Tabla D2.2. Para preprima-

ria, la información sobre este nivel educativo también incluye la ratio alumnos-personal de contacto
(profesores y asistentes educativos). Algunos países emplean a un gran número de asistentes educati-
vos en el nivel preprimario de educación. En ocho países de la OCDE y en dos economías asociadas,
la ratio alumnos-personal de contacto es menor (columna 1 de la Tabla D2.2) que la ratio alumnos-
profesor. En países como Reino Unido, República Eslovaca y Suecia, esta diferencia no es sustancial.
Sin embargo, en Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia y Japón, y en las economías asociadas
Chile e Israel, hay un mayor número de asistentes educativos. El empleo de este tipo de personal
significa que la ratio alumnos-personal de contacto es mucho menor que la ratio alumnos-profesor,
sobre todo en Francia y las economías asociadas de Eslovenia e Israel.

En educación terciaria, la ratio alumnos-profesor varía entre países: desde 30 en Grecia, hasta 11

como máximo en España, Islandia, Japón y Suecia (Tabla D2.2). En todo caso, es preciso interpretar
estas cifras con prudencia, debido a la dificultad de calcular números de estudiantes y profesores en
equivalente a tiempo completo que sean comparables en el nivel de la educación terciaria.

En 12 de los 15 países de la OCDE y economías asociadas de los que hay datos comparables, la ratio
alumnos-profesor es menor en los programas terciarios de tipo B, orientados con mayor frecuencia
a profesiones específicas, que en los de tipo A y de investigación avanzada (Tabla D2.2). Hungría,
República Eslovaca y Turquía son los únicos países en los que la ratio alumnos-profesor es mayor en
programas de educación terciaria de tipo B.

Dotación de personal docente en instituciones públicas y privadas

La Tabla D2.3 se centra en la educación secundaria e ilustra la dotacion comparativa de personal
docente en instituciones públicas y privadas, examinando la ratio alumnos-profesor en los dos tipos
de instituciones. En general, en todos los países de la OCDE (y también en las economías asociadas)
para los cuales hay datos, las ratios alumnos-profesor son menores en las instituciones privadas tanto
en la primera como en la segunda etapa de la educación secundaria: poco más de un alumno más
por profesor en las instituciones públicas que en las privadas. Los ejemplos más llamativos en este
sentido se dan en México y Reino Unido, donde en la primera etapa de secundaria hay por lo menos
11 alumnos más por profesor en las instituciones públicas que en las privadas. La diferencia que se
da en la segunda etapa de secundaria en México es igualmente grande. Con todo, este no es el caso
en todos los países.

Sin embargo, el patrón contrario, a favor de los alumnos de las instituciones públicas, también se
da en algunos países. España representa este patrón de manera más acusada en la primera etapa de
secundaria, donde hay alrededor de 16 alumnos por profesor en instituciones privadas y solo 11 en
las instituciones públicas.

En cuanto al tamaño medio de clase (Gráfico D2.4 y Tabla D2.1) en todos los países de la OCDE para
los cuales hay datos, los tamaños medios de las clases no difieren entre las instituciones públicas y las
privadas en más de 1 o 2 alumnos por clase en primaria y primera etapa de secundaria. Sin embargo,
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¡Cuáles son la ratio alumnos -profesor y el tamaño de las clases? — INDICADOR 02	 CAPÍTULO D 

Gráfico D2.4. Tamaño medio de la clase en instituciones públicas
y privadas por nivel de educación (2005)

Número de alumnos pm clase

40 	

• Instituciones públicas	 O Instituciones privadas

Educación primaria

111	 4).;
_c z_	 2
c...)

hin
'5 'g 

g 4-1

Itt
30

20

10

o

D2

Número de alumnos por clase

40 	
Primera etapa de educación secundaria

321°°° 41-1141141111111ilillITETTfill
o	 ,,	 — = o _, .e 1,' .5 .11 ,1 'j -2. .2 2 2 . g -§ .3 •'	 , -g 2 ; 2,	 5

e
E ,i) 1

	

	 m 13 :,z g TI 7,g, FI _c1), .. á '-'.-:, ,y, g g	 2 ti , '.5. ,,, jj̀ • _e) u , "4	 A	 T; ,,	 ü ,2 u T, z < ,,, 7,, j >	
J-9	 7C„ t , -g ,1.-

s	 < ,-; .7	.(2 .5.0	 -- '''	 w " i
,... -.	 z etl

w	 C.n 	 • 7

z`ä

Los países están clasificados en orden descendente del número de alumnos por clase en instituciones públicas en educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org /edu / ec(q2007).
StatLink lik-Jig E http://dx.doi.org/10.1787/068464517374

esta tendencia encubre una importante variación entre países. En educación primaria en Estados
Unidos, Islandia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suiza y Turquía, y las economías asociadas
Brasil, Estonia y Federación Rusa, por ejemplo, los tamaños medios de la clase en las instituciones
públicas son notablemente mayores: 4 alumnos o más por clase, aunque en todos estos países, ex-
cepto en la economía asociada Brasil, el sector privado es pequeño (como máximo un 5% de los
alumnos del nivel primario). En cambio, los tamaños de clase en instituciones privadas superan a los
de las instituciones públicas en un grado similar o mayor en España, Japón y Luxemburgo.

La comparación de tamaños de clase entre instituciones públicas y privadas también muestra un
panorama heterogéneo en la primera etapa de secundaria, en la que se da una mayor presencia de la
educación privada. Los tamaños medios de la clase en la primera etapa de secundaria son mayores
en las instituciones privadas que en las públicas en 11 países de la OCDE y dos economías asociadas,

aunque las diferencias tienden a ser menores que en el caso de la educación primaria.

Existen numerosas razones para que los países animen tanto al sector público como al privado. En
muchos países, el motivo lógico es facilitar la elección del tipo de colegio. Al ampliar a los alumnos
y sus familias el abanico de opciones, se amplían las posibilidades de elegir colegio. Teniendo en
cuenta la importancia del tamaño de la clase en las discusiones al respecto en muchos países, las dife-
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rencias entre los colegios privados y públicos y otras instituciones podrían convertirse en el vehículo
que diferencie la matrícula en un tipo de centro u otro. Es interesante señalar que en los países de la
O CDE y economías asociadas que cuentan con un sector privado importante en la primera y segunda
etapas de educación secundaria (Australia, Bélgica (Fr.), Corea, Dinamarca y Luxemburgo, y la eco-
nomía asociada Chile; véase Tabla C2.9), solo se dan como media diferencias mínimas en el tamaño
de la clase entre instituciones públicas y privadas. Donde existen países con grandes diferencias,
donde estas tienden a mostrar que las instituciones privadas tienen más alumnos por clase que las
públicas. Esto indica que en los países donde una proporción importante de alumnos y familias han
optado por instituciones educativas privadas, el tamaño de la clase no ha sido un factor determinante
de esa decisión.

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos se refieren al año escolar 2004-05 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre
educación, cuestionario UOE, que realiza todos los años la OCDE.

El tamaño de la clase se ha obtenido dividiendo el número de alumnos matriculados por el número
de clases. Se han excluido los programas de educación especial a fin de garantizar la posibilidad de
comparación internacional de los datos. Este indicador comprende únicamente los programas habi-
tuales impartidos en educación primaria y en la primera etapa de secundaria y excluye los subgrupos

de alumnos constituidos fuera de las clases normales.

La ratio alumnos-profesor se ha calculado dividiendo el número de alumnos en equivalente a tiempo
completo en un nivel educativo determinado por el número de profesores igualmente en equivalente
a tiempo completo en ese mismo nivel y en el mismo tipo de institución educativa.

El desglose de la ratio alumnos-profesor según el tipo de centro distingue entre alumnos y profesores
en instituciones educativas públicas y privadas (privadas subvencionadas dependientes del gobierno
y privadas independientes). En algunos países, la proporción de alumnos matriculados en institucio-
nes educativas privadas es reducida (véase Tabla C2.9).

El personal de instrucción incluye dos categorías:

• El personal docente se refiere al personal cualificado directamente implicado en la enseñanza a los
alumnos. Incluye a los profesores, a los profesores de educación especial y a otros profesores que
se hacen cargo en un aula de alumnos que constituyen una clase entera o de alumnos reunidos en
grupos pequeños en un aula especializada o que dan clases particulares en un aula o en otro lugar.
El personal docente también incluye a los decanos de facultad o directores y jefes de departamento
cuyas obligaciones incluyen algunas horas de clase, pero no así al personal no cualificado que ayuda
a los profesores en sus tareas de enseñanza, como los asistentes educativos o el personal auxiliar.

• La categoría de asistentes educativos y de investigación incluye al personal no profesional o a los
alumnos que ayudan a los profesores a dar clase.
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Tabla D2.1
Tamaño medio de la clase, por tipo de institución y nivel educativo (2005)

Cálculos basados en el número de alumnos y el número de clases
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Alemania 22,0 23,1 23,1 x(3) 22,0 24,7 25,8 25,8 x(8) 24,7

Australia 24,0 24,1 24,1 a 24,0 24,5 25,5 25,5 a 24,9

Austria 20,0 20,7 x(2) x(2) 20,1 24,1 24,8 x(7) x(7) 24,2

Bélgica m m m m m rn m m (11 ni

Bélgica (Fr.) 20,4 21,2 21,2 a 20,8 20,4 m os a m

Canadá m m m rn r„ os M in /11 m

Corea 32,6 32,3 a 32,3 32,6 36,0 34,8 34,8 a 35,7

Dinamarca 19,9 16,8 16,8 a 19,5 19,9 18,3 18,3 a 19,7

España 19,4 24,2 24,2 23,8 20,8 23,8 26,7 27,0 24,1 24,7

Estados Unidos 23,6 19,4 a 19,4 23,1 24,9 19,3 a 19,3 24,3

Finlandia ne m m a m m m m a m

Francia in m m m m 23,4 24,8 25,0 13,1 23,7

Grecia 19,6 21,4 a 21,4 19,7 24,5 24,7 a 24,7 24,5

Hungría 20,1 19,1 19,1 a 20,0 21,4 21,5 21,5 a 21,4

Irlanda 24,3 m a rn m 19,7 ITI a rn m

Islandia 18,5 13,3 13,3 n 18,4 19,8 12,0 12,0 n 19,7

Italia 18,3 19,1 a 19,1 18,3 20,9 21,4 a 21,4 20,9

Japón 28,3 33,7 a 33,7 28,4 33,4 35,7 a 35,7 33,5

Luxemburgo 15,6 19,2 20,0 19,1 15,8 19,2 20,6 20,1 21,3 19,5

México 19,8 21,9 a 21,9 19,9 30,0 26,4 a 26,4 29,7

Noruega a a a a a a a a a a

Nueva Zelanda m m m m m m m „I m m

Países Bajos x(5) x(5) x(5) a 22,0 m m m a M

Polonia 20,6 12,0 12,1 12,0 20,4 25,1 17,2 27,0 15,2 24,9

Portugal 18,2 21,7 24,8 20,7 18,5 22,5 23,5 24,2 22,3 22,6

Reino Unido 25,8 10,7 a 10,7 24,2 24,3 9,7 18,4 9,2 22,1
23,4República Checa 20,6 16,9 16,9 a 20,5 23,5 21,2 21,2 a

República Eslovaca 19,9 19,2 19,2 n 19,8 23,0 22,9 22,9 n 23,0

Suecia m m 111 M M M M 1„ M M

Suiza 19,5 15,4 14,5 15,5 19,4 19,1 19,1 21,1 18,7 19,1

Turquía 27,5 16,2 a 16,2 27,2 a a a a a

Media OCDE 21,7 20,1 19,2 20,4 21,5 23,8 22,7 23,0 21,0 24,111

Media UE19 20,3 18,9 19,7 18,1 20,2 22,5 11,6 22,9 18,9 22,8

Brasil 25,9 18,7 a 18,7 25,0 32,7 25,9 a 25,9 31,9

Chile 30,2 31,8 33,5 23,5 31,0 31,1 31,9 33,5 24,6 31,5

Eslovenia 18,2 17,3 17,3 n 18,2 20,6 21,0 21,0 n 20,6

Estonia 19,9 15,2 a 15,2 19,7 23,0 15,1 a 15,1 22,8

Federación Rusa 15,6 9,9 a 9,9 15,6 18,9 9,6 a 9,6 18,8

Israel 26,6 a a a 26,6 31,7 a a 31,7

Fuente OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 www.oecd.org/eduleag2007).
Para obtener mas informacuM acerca de los símbolos st !Izados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Gsía del lector.

StatLink MWAla http//dx.doi.org/10.1787/068464517374
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Tabla D2.2
Ratio alumnos-profesor en instituciones educativas (2005)

Por nivel educativo, cálculos basados en equivalente a tiempo completo
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Alemania 10,5 13,9 18,8 15,5 14,0 15,1 16,3 11,6 12,3 12,2
Australia 1,2 m m 16,2 x(6) x(6) 12,1 m m 15,0 m

Austria 14,3 17,0 14,1 10,6 11,3 10,9 10,7 7,5 16,3 15,3

Bélgica 16,1 16,1 12,8 9,4 9,9 9,8 x(5) x(10) x(10) 19,6

Canadá m 111 111 III „1 ill ill 111 M 1„

Corea 20,2 20,2 28,0 20,8 16,0 18,2 a 111 111 I„

Dinamarca m 6,6 x(4) 11,9 m (11 In In M M

España m 14,1 14,3 12,5 8,1 10,6 a 7,0 11,9 10,6
Estados Unidos 11,9 14,5 14,9 15,1 16,0 15,5 21,5 x(10) x(10) 15,7
Finlandia m 12,5 15,9 10,0 18,0 13,9 x(5) x(5) 12,5 12,5

Francia 13,7 19,3 19,4 14,2 10,3 12,2 m x(10) x(10) 17,3

Grecia 12,5 12,5 11,1 7,9 8,8 8,3 7,4 23,2 35,8 30,2

Hungría m 10,7 10,6 10,4 12,2 11,2 12,8 24,8 15,5 15,9
Irlanda m 13,9 17,9 x(6) x(6) 15,5 x(6) x(10) x(10) 17,4

Islandia m m x(4) 11,3 10,8 11,2 x(5, 10) x(10) x(10) 11,0

Italia 12,4 12,4 10,6 10,1 11,0 10,7 m 8,5 21,7 21,4
Japón 16,7 17,4 19,4 15,1 13,0 13,9 x(5, 10) 8,5 12,3 11,0

Luxemburgo 2 so 111 m x(6) x(6) 9,0 m m m in

México 28,9 28,9 28,3 33,7 25,8 30,6 a 13,7 15,0 14,9
Noruega 111 111 1/1 !TI 1111 111 1/1 M 111 1„

Nueva Zelanda 9,8 9,8 18,1 16,8 12,9 14,8 15,8 13,9 17,2 16,3
Países Bajos m x(3) 15,9 x(6) x(6) 16,2 x(6) m 14,3 m
Polonia m 17,9 11,7 12,7 12,9 12,8 11,0 12,5 18,3 18,2

Portugal m 15,4 10,8 8,2 8,0 8,1 m x(10) x(10) 13,2

Reino Unido 1,2 16,1 16,3 20,7 17,0 11,8 14,1 x(5) x(10) x(10) 18,2
República Checa 13,5 13,5 17,5 13,5 12,8 13,2 16,9 16,9 19,2 19,0
República Eslovaca 13,5 13,6 18,9 14,1 14,3 14,2 10,9 12,5 11,7 11,7
Suecia 11,7 11,9 12,2 12,0 14,0 13,0 18,5 x(10) x(10) 8,9

Suiza" m 18,3 14,6 11,7 10,5 11,4 In M ill rn
Turquía m 19,7 25,8 a 16,2 16,2 a 52,7 13,6 17,3

Media OCDE 14,8 15,3 16,7 13,7 13,0 13,4 14,2 16,4 16,4 15,8
Media UE19 13,4 14,0 14,9 11,9 11,8 12,2 13,1 13,8 17,2 16,4

Brasil m 17,6 22,9 18,1 17,6 17,9 a x(10) x(10) 13,6

Chile 19,3 20,8 25,9 25,9 26,6 26,3 a m rn m
Eslcn enia	 9,6 9,6 15,0 11,1 14,6 12,9 x(S) x(10) x(10) 23,0

Estonia	 7,3 7,3 m	 m	 m m m 13,3 15,9 14,9

Federación Rusa 	 rn in r„	 m	 11,2 ni x(5) 11,2 14,4 13,4

Israel	 1	 12,7	 27,8 17,3	 13,4	 1	 13,4 13,4 m os m m

1. Incluye solo programas generales de la segunda etapa de educación secundaria.
2. Solo instituciones públicas (en Australia, en el nivel CINE 5A/6 solamente).
3. La ratio alumnos , personal de contacto se refiere solo a instituciones públicas.
4. Excluye programas generales de la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007) .
Para obtener sea, información acercada los símbolos utilizados en lugar de los datos gue faltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068464517374
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Cuáles son la ratio alumnos-profesor y el tamaño de las clases? - INDICADOR D2	 CAPÍTULO D

Tabla D2.3
Ratio alumnos-profesor, por tipo de instituciones (2005)

Por nivel educativo, cálculos basados en equivalente a tiempo completo

Primera etapa de educación
secundaria

Segunda etapa de educación
secundaria Toda la educación secundaria

Instituciones privadas Instituciones privadas Instituciones privadas

1 g

.2. ...

g

Institu-
.e 1 i E:

.17, e 3 ' lnstitu-
2 .

Institu-
e
2 2 II 1

-E; :a. 3 2
ciones
ptibli- 2 -

..1 f, gi)
17,'	 c..-

.	 t. cienes
 públi-

'
2 .1. -

'',,	 c.
e -S'

ciones
mí bli-

,..,7 -1,
2 .e.

.9 ,9 L
- c-Z.-

.....	 ,,
«if:

cas g á. 3 -	 -.5. cas .- r-- cas [2. t 2 -51 .e:	 á....E.

4111111» (3) (4) 1110) (6) (7) (8) (9) (10) (11) . #111
Alemania 15,8 13,0 13,0 x(3) 14,2 12,8 12,8 x(7) 15,3 12,9 12,9 x(11)

Australia . x(9) x(10) x(11) a x(9) x(10) x(11) a 12,3 11,9 11,9 a
Austria 10,5 11,8 x(2) x(2) 11,0 13,2 x(6) x(6) 10,7 12,5 x(10) x(10)

Bélgica2 9,1 m 9,7 m 10,3 m 9,7 m 9,9 m 9,7 m
Canadá m m m m m m m M 171 111 M M

Corea 20,8 20,8 20,8 a 15,3 16,7 16,7 a 18,5 17,8 17,8 a
Dinamarca 3 11,8 12,6 12,6 a m m m a m m m a

España 11,2 16,2 16,4 15,0 7,4 11,5 11,5 11,5 9,5 14,7 15,3 12,5

Estados Unidos 15,7 10,7 a 10,7 16,5 12,2 a 12,2 16,1 11,4 a 11,4

Finlandia'' , ' 9,9 12,5 12,5 a 17,6 20,6 20,6 a 13,5 18,8 18,8 a

Francia 13,9 15,5 x(2) x(2) 9,6 12,5 x(6) x(6) 11,7 13,8 x(10) x(10)
Grecia 7,9 7,8 a 7,8 8,9 6,9 a 6,9 8,4 7,3 a 7,3

Hungría 10,4 10,3 10,3 a 12,3 11,5 11,5 a 11,3 11,1 11,1

Irlanda2 x(9) x(10) a x(12) x(9) x(10) a x(12) 15,5 16,3 a 16,3

Islandia 3 11,3 10,9 10,9 n 10,7 11,4 11,4 n 11,2 11,3 11,3 n

Italia 10,3 7,3 a 7,3 11,9 4,4 a 4,4 11,2 5,2 a 5,2

Japón 4 15,2 13,2 a 13,2 12,3 14,9 a 14,9 13,7 14,6 a 14,6

Luxemburgo x(9) m m m x(9) m m m 9,0 m ni in

México 35,8 23,8 a 23,8 30,2 16,6 a 16,6 33,8 19,8 a 19,8

Noruega m m m m m m mil-1m m m m

Nueva Zelanda 17,0 15,9 17,1 13,6 13,2 12,0 14,2 7,7 15,2 13,5 15,3 10,0

Países Bajos m 171 M a M M M a /71 111 M a

Polonia 12,8 9,8 12,5 9,2 13,1 10,2 16,0 9,7 12,9 10,1 14,3 9,5

Portugal 8,0 10,2 11,4 8,9 8,5 6,3 9,5 5,6 8,2 7,5 10,5 6,3

Reino Unido . 18,6 7,2 a 7,4 12,5 7,8 9,8 7,7 15,2 7,6 5,9 7,6

República Checa 13,5 11,4 11,4 a 12,6 14,5 14,5 a 13,1 14,0 14,0 a

República Eslovaca 14,1 13,2 13,2 n 14,5 13,2 13,2 n 14,3 13,2 13,2 n

Suecia 12,1 11,4 11,4 a 14,0 14,5 14,5 a 13,0 13,0 13,0 a

Suiza (' 11,7 m m m 10,5 m m m 11,4 m m m

Turquía a a a a 16,7 7,9 a 7,9 16,7 7,9 a 7,9

Media OCDE 13,8 12,7 13,1 9,8 13,2 12,0 13,3 8,1 13,5 12,4 13,0 9,2

Media UE19 11,9 11,4 12,2 9,3 11,9 11,4 13,1 7,6 11,9 11,9 12,6 9,2

Brasil 19,3 11,2 a 11,2 20,1 10,4 a 10,4 19,6 10,8 a 10,8

Chile 26,6 25,2 27,4 16,7 27,1 25,8 29,8 13,8 27,1 25,6 29,0 14,6

Eslovenia 2 11,1 8,2 8,2 n 13,2 14,9 14,6 27,0 12,2 14,6 14,3 27,0

Estonia m m a	 in rn m a M M M a 111

Federación Rusa m m a	 m m m a m m m a rn

Israel 13,4 a a	 a 13,4 a a a 13,4 a a a

1. Solo incluye programas generales de primera y segunda etapa de educación secundaria.

2. La segunda etapa de educación secundaria incluye la educación secundaria no terciaria.

3. La primera etapa de educacións ecundaria incluye la educación primaria.

4. La segunda etapa de educación secundaria incluye programas de educación postsecundaria.

5. La segunda etapa de educación secundaria incluye educación terciaria de tipo B.

6. Solo incluye programas generales de segunda etapa de educación secundaria.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (oomoecd.org/edu/eag2007).
Para obtener mis mformacxón acerca de los símbolos utilizados en lugar dejos datos quefaltan, consulte la Guía del Lector.

StatLink -~n1 http: / /dx.doi org/10 .1787/068464517374
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INDICADOR D3

¿CUÁL ES LA RETRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES?

Este indicador muestra las retribuciones reglamentarias iniciales, las correspondientes a
la mitad de la carrera y las retribuciones máximas de los profesores de centros públicos
de educación primaria y secundaria, y pasa revista a diversos sistemas de incentivos y
gratificaciones. Ofrece asimismo información sobre varios aspectos de las disposiciones
para la contratación de profesores. El análisis combinado de la retribución de los profe-
sores, del tamaño de las clases (Indicador D2) y del tiempo de trabajo de los profesores
(Indicador D4), ilustra algunos aspectos esenciales de las condiciones de trabajo de los
mismos. Por otra parte, las diferencias retributivas entre profesores y en otros ámbitos,
como la proporción de alumnos por profesor (Indicador D2), explican en cierta me-
dida las diferencias observadas en el gasto educativo por alumno (Indicador B-1).

Resultados clave

Gráfico D3.I. Retribución de los profesores en la primera etapa
de educación secundaria (2005)

Retribución reglamentaria anual de los profesores en instituciones públicas en la primera etapa
de educación secundaria, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA,y la proporción

entre la retribución tras 15 años de ejercicio profesional )  el PIB por habitante

En la primera etapa de secundaria, la retribución de los profesores tras al menos 15 años de
ejercicio profesional varía entre menos de 16.000 $ en Hungría y 51.000 $ o más en Alemania,
Corea y Suiza, y sobrepasa los 88.000 $ en Luxemburgo.
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Retribución de los profesores

En la primera etapa de educación secundaria, la retribución de los profesores tras al menos 15 arios
de ejercicio profesional representa más del doble del PIB por habitante en Corea y México, y es
igual o inferior al 75% del PIB por habitante en Islandia y Noruega, y la economía asociada Israel.

Proporción entre las retribuciones tras 15 años
de ejercicio profesional y el PIB por habitante 

o	 .9 2 2	 4 „?...if	 lo I
5 - o	 zia	 „ E z`') c.) E	 „, ‘A, 4' 1.7	 << E°© 5	 ir.

cza,,,

Jc?
Los países están clasificados en orden descendente de las retribuciones de los profesores en la primera etapa de
educación secundaria tras 15 años de ejercicio profesional y con la formación mínima requerida.
Fuente: OCDE. Tabla D 3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wvvw.oecd.org / edu / eag2007).
StatLink NaleW http://dx.doi.org/10.1787/068520240747

382	 Panorama de la Educaoón	 Sanollana 2007



INDICADOR D3 II

Otros puntos destacables de este indicador

• Entre 1996 y 2005, la retribución de los profesores ha aumentado en valor real
en casi todos los países. Los aumentos más notables se han registrado en Finlandia,
Hungría y México y en las retribuciones iniciales en Australia, mientras que en el
mismo periodo la retribución de los profesores de educación primaria y de la segun-
da etapa de secundaria ha disminuido en valor real en España, si bien la retribución
sigue estando por encima de la media de la OCDE.

• En los países de la OCDE, la retribución de la hora lectiva de un profesor de la se-
gunda etapa de secundaria es superior como media aproximadamente en un 42 %

a la de un profesor de educación primaria, aunque la diferencia es mínima en Escocia
y Nueva Zelanda y es igual o superior al 75 % en Hungría y Países Bajos.

• Tanto en educación primaria como en secundaria, la retribución máxima de la escala
es un 70% más elevada que la retribución inicial, aunque existen variaciones con-
siderables entre países, debido principalmente a los diferentes números de arios de
servicio que un profesor necesita para avanzar en la escala salarial. Por ejemplo, en
Corea la retribución máxima es casi tres veces la retribución inicial, pero son necesa-
rios 37 arios de ejercicio profesional para alcanzar el punto más alto de la escala. Sin
embargo, en Portugal, aunque la diferencia retributiva entre el mínimo y el máximo
de la escala es similar a la de Corea, los profesores alcanzan la retribución máxima
tras 26 arios de servicio. Pero es importante considerar que no todos los profesores
llegarán a alcanzar el máximo de la escala salarial. Por ejemplo, en los Países Bajos
en el año 2005, solo el 13% de los profesores de educación secundaria estaban en el
nivel salarial máximo.

• En los países de la OCDE, una media de alrededor de uno de cada seis profesores de
primaria y de primera etapa de secundaria que trabajan en instituciones públicas lo
hace a tiempo parcial. Alrededor de un tercio o más de los profesores de Alemania,
Noruega y Suecia y en torno a la mitad de los profesores de los Países Bajos trabajan
a tiempo parcial.

• Quince países de la OCDE tienen periodos obligatorios de prueba para los profe-
sores. La duración media de estos periodos de prueba es de 12 meses. En siete países

de la OCDE, los profesores se convierten en trabajadores fijos después de pasar con
éxito su periodo de prueba. En los países de la OCDE, los profesores deben haber

trabajado durante 20 meses como media hasta obtener un puesto fijo.
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CAPÍTULO D	 EL ENTORNO PE APRENPIZALE Y LA ORGANIZACION PE LOS CENTROS ESCOLARES

Aspectos contextuales para la adopción de politicas

La retribución de los profesores es el capítulo principal del presupuesto de educación, por lo que
constituye un elemento clave en manos de los responsables políticos que tratan de mantener tanto
una educación de calidad como un presupuesto de educación equilibrado. La elaboración de dicho
presupuesto es, sin duda, fruto de un compromiso entre diversos factores interdependientes, en par-
ticular la retribución de los profesores, la ratio alumnos-profesor, el tiempo de instrucción previsto

D3
	 para los alumnos y el número de horas de clase asignado a los profesores.

Una de las grandes preocupaciones en todos los paises de la OCDE es asegurar un número suficiente
de profesores cualificados. En mercados de trabajo competitivos, el equilibrio entre la retribución
pagada a distintos tipos de profesores reflejaría la oferta y la demanda existentes de los mismos. Esta
situación no se da con frecuencia en algunos países de la OCDE, donde las retribuciones y otras
condiciones laborales se establecen a menudo de forma centralizada para cubrir a todos los profeso-
res. Por tanto, las retribuciones y condiciones laborales de los profesores son un factor maleable de
planificación política que puede afectar tanto a la oferta como a la demanda de profesores. Además,
las retribuciones y las condiciones laborales pueden ser factores clave a la hora de atraer, formar
y mantener a profesores cualificados y eficaces.

La comparación entre los niveles retributivos en diferentes momentos de la vida profesional permite
analizar la estructura del desarrollo de la carrera y de las posibilidades de ascenso disponibles dentro
de la profesión docente. En teoría, una estructura profesional con un perfil de aumento salarial por
antigüedad (por medio del cual el salario aumenta con la antigüedad de los trabajadores) con un
gradiente poco pronunciado ofrece mayores incentivos a los profesores a lo largo de su carrera. Una
estructura salarial puede ofrecer incentivos salariales que atraigan a profesores altamente cualificados
y con dicha compensación más elevada pueden aumentar la satisfacción laboral y el rendimiento de
los profesores. Otros aspectos importantes de la estructura profesional de los profesores son el papel
del periodo de prueba al inicio del desarrollo de la carrera y la cuestión de la concesión de puestos
fijos y antigüedad.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Comparación de las retribuciones de los profesores

La primera parte de este indicador compara las retribuciones reglamentarias iniciales, las corres-
pondientes a la mitad de la carrera profesional y las retribuciones máximas de los profesores con la
titulación mínima exigida para dar clases en instituciones públicas de educación primaria y secun-
daria. En primer lugar, se examinan las retribuciones (iniciales, a mitad de la carrera y máximas) en
valores absolutos. A continuación, se muestran los cambios en estas retribuciones entre 1996 y 2005.
Las disposiciones contractuales y pagos adicionales a los profesores permiten una mejor visión de la
estructura de la carrera de los profesores.

Las comparaciones internacionales de los salarios ilustran de manera simplificada la compensación
recibida por los profesores a cambio de su trabajo. El resultado es tan solo una visión general de
los sistemas completos de retribución y las prestaciones sociales que pueden incluir. Es obligada la
cautela en la comparación de las retribuciones de los profesores, dado que los sistemas fiscales y de
prestaciones sociales varían notablemente en los países de la OCDE, así como los incentivos eco-
nómicos (incluyendo primas regionales si los puestos de trabajo se encuentran en zonas apartadas,
asignaciones familiares, tarifas reducidas en el transporte público, reducciones fiscales en la compra
de bienes culturales y otras medidas asimilables a ventajas financieras que contribuyen a los ingresos
básicos de un profesor).
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¿Cuál es la retribución de los profesores? — INDICADOR D3	 CAPÍTULO D

Gráfico D3.2. Retribución de los profesores (inicial, tras 15 años de ejercicio profesional
y máxima) en la primera etapa de educación secundaria (2005)

Retribución reglamentaria anual de los profesores en instituciones públicas en la primera etapa de educación
secundaria en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA,y la proporción entre la retribución tras

15 años de ejercicio profesional y el PIB por habitante

O Retribución inicial/formación mínima requerida
O Retribución tras 15 años de ejercicio profesional/formación mínima requerida
• Retribución máxima en la escala salarial/formación mínima requerida

Proporción entre las retribuciones tras 15 años
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Los países están clasificados en orden descendente de las retribuciones de los profesores en la primera etapa de educación secundaria
tras 15 años de ejercicio profesional y con la formación mínima requerida.
Fuente: OCDE. Tabla D3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).

StatLink al-~gi http://dx.doi.org/10.1787/068520240747

Es preciso distinguir las retribuciones reglamentarias presentadas en este indicador de la masa sala-

rial efectivamente a cargo del Estado y de las retribuciones medias de los profesores, influidas estas
últimas por otros factores, como la pirámide de edad o la frecuencia del trabajo a tiempo parcial. El

Indicador B6 da una idea de las cantidades totales percibidas por los profesores en concepto de retri-

bución. Por otra parte, dado que las horas de clase, la carga de trabajo y la proporción de profesores a
tiempo parcial pueden variar considerablemente entre países, estos factores deben tenerse en cuenta

en la comparación internacional de las retribuciones reglamentarias correspondientes para poder

juzgar los beneficios que reciben los profesores en diferentes países (véase Indicador D4-). Al conside-

rar las estructuras salariales de los profesores es importante tener en cuenta asimismo que no todos
los profesores llegarán a alcanzar el máximo de la escala salarial. Por ejemplo, en los Países Bajos en

2005, solo el 13% de los profesores de educación secundaria estaban en el nivel salarial máximo.

La retribución reglamentaria anual de los profesores de primera etapa de secundaria tras al menos

15 arios de ejercicio profesional varía entre 16.000 $ en Hungría y más de 51.000 $ en Alemania,

Corea y Suiza, y sobrepasa los 88.000 $ en Luxemburgo (Tabla D3.1).
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CAPÍTULO D	 EL ENTORNO DE APRENDIZAJE Y LA ORGANIZACION DE LOS CENTROS ESCOLARES

D3

En la mayoría de los países de la OCDE, la retribución de los profesores aumenta con el nivel
educativo impartido. Por ejemplo, en Bélgica (comunidad flamenca), Bélgica (comunidad francesa),
Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, la retribución de un profesor de segunda etapa
de secundaria, tras al menos 15 años de experiencia es al menos un 25 % mayor que la de un profesor
de primaria con la misma experiencia. Por el contrario, en Australia, Corea, Escocia, Estados Unidos,
Grecia, Inglaterra, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa y Turquía, y las econo-
mías asociadas Eslovenia e Israel, las retribuciones de los profesores de primaria y de la segunda etapa
de secundaria son más equiparables (diferencia inferior al 5%, véase Tabla D3.1). El grado de varia-
ción está influido por la estructura salarial del profesorado hasta la mitad de su carrera. En algunos
países, como Estados Unidos, los salarios del profesorado están relacionados con el nivel educativo
conseguido por los profesores. Dado que el nivel no es igual entre los profesores en todas las etapas
profesionales a lo largo de su carrera, es obligada la cautela a la hora de interpretar las diferencias
salariales de los profesores de distintos niveles en educación primaria y secundaria.

Las diferencias comparativamente notables entre los salarios de profesores de distintos niveles edu-
cativos pueden afectar al modo en que los centros y sistemas escolares atraen y mantienen a los
profesores de distintos niveles. También pueden afectar al grado de movilidad de los profesores entre
niveles y, por tanto, al grado de segmentación en el mercado laboral de los profesores.

Retribuciones reglamentarias en relación con el PIB por habitante

El volumen de la inversión que los países destinan a la enseñanza depende, entre otros factores, de
su capacidad para financiar el gasto en educación. Comparar las retribuciones reglamentarias de los
profesores con el PIB por habitante es otra forma de calibrar el valor relativo de dichas retribuciones
en los diferentes países. Sería, sin duda, más convincente comparar la retribución de los profesores
con otras profesiones análogas pero, en ausencia de datos al respecto, el PIB por habitante tiene la
ventaja de ofrecer una base sólida para las comparaciones normalizadas.

En relación con el PIB por habitante, la retribución de los profesores con al menos 15 arios de ejerci-
cio profesional en educación primaria y en la primera etapa de secundaria es la más baja en Hungría
(0,89), Islandia (0,75) y Noruega (0,74), y en la economía asociada Israel (0,70); y la más elevada en
Corea (2,34 en primaria y 2,33 en la primera etapa de secundaria), México (2,01 en la primera eta-
pa de secundaria) y Turquía (2,54 en primaria). En la segunda etapa de educación secundaria (rama
general) la retribución más baja en relación con el PIB por habitante se registra en Islandia (0,88)

y Noruega (0,80) y en la economía asociada Israel (0,70), y la retribución más alta en relación con el
PIB por habitante, a mitad de carrera, es la de Corea (2,33) y Turquía (2,57) (Tabla D3.1).

Algunos países, como Hungría, República Checa y Turquía, y la economía asociada Israel, tienen a la
vez un PIB por habitante relativamente reducido y bajos niveles de retribución para los profesores.
En cambio, otros países como Corea, España, Nueva Zelanda y Portugal, con un PIB por habitante
relativamente bajo, la retribución de los profesores es equiparable a la de países con un PIB por ha-
bitante mucho más elevado. En Alemania, Luxemburgo y Suiza el PIB por habitante es elevado y la
retribución de los profesores considerable (Gráfico D3.2 y Tabla D3.1), mientras que en Noruega,
con un PIB por habitante elevado, la retribución de los profesores a mitad de su carrera equivale a la
media.

Retribución reglamentaria por hora lectiva neta

También se pueden calcular las retribuciones y el coste de las horas lectivas analizando la retribución
reglamentaria de los profesores en relación con el número anual de horas lectivas que un profesor
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a tiempo completo tiene que impartir (véase Indicador D4). Aunque esta aproximación no permite
corregir la retribución en función del tiempo dedicado a diversas actividades relacionadas con la en-
señanza, sí da una idea aproximada de lo que cuesta el tiempo que los profesores pasan en el aula.

La retribución reglamentaria media por hora lectiva, tras 15 arios de experiencia, es de 47 $ en
primaria, 59 $ en la primera etapa de secundaria y 68 en los programas de carácter general de
la segunda etapa de secundaria. En educación primaria, el coste retributivo de la hora lectiva es
más bajo en Hungría, México, República Checa y la economía asociada Israel (30 $ como máxi-
mo). Por el contrario, las retribuciones son relativamente altas en Alemania, Corea, Dinamarca,
Japón y Luxemburgo (60 $ como mínimo). La retribución por hora lectiva varía mucho más en los
programas de carácter general de la segunda etapa de educación secundaria, entre los aproximada-
mente 35 $ o menos en Hungría, Turquía y la economía asociada Israel, y los más de 80 $ en Corea,
Dinamarca, Japón, Luxemburgo y Países Bajos (Tabla D3.1).

Incluso en los países donde las retribuciones reglamentarias son iguales en educación primaria y se-
cundaria, la retribución por hora lectiva es más elevada, por lo general, en la segunda etapa de secun-
daria que en educación primaria, porque los profesores de secundaria deben impartir menos horas de
clase que los de primaria en la mayoría de los países (véase Indicador D4). En los países de la OCDE,
como media, la retribución por hora lectiva de los profesores de segunda etapa de secundaria es un
42% superior a la de los profesores de primaria. Esta diferencia no supera el 5% en Escocia y Nueva
Zelanda, pero alcanza o supera el 60% en Finlandia, Francia, Grecia, Hungría y Portugal, y supera
el 80% en Países Bajos (Tabla D3.1). Sin embargo, esta gran diferencia retributiva por hora lectiva
entre profesores de primaria y segunda etapa de secundaria no existe cuando se compara el salario
por hora de trabajo prestada en el centro. Por ejemplo, en Portugal, donde existe una gran diferencia
retributiva por hora lectiva entre los profesores de primaria y segunda etapa de secundaria, la dife-
rencia del tiempo dedicado a la enseñanza en primaria y en segunda etapa de secundaria está entre
las más grandes de los países de la OCDE, aun cuando sus retribuciones reglamentarias y las horas
lectivas requeridas en el centro sean las mismas (Tabla D4.1).

Influencia de la experiencia y la formación docentes en la escala retributiva

del profesorado

Las estructuras salariales ilustran los incentivos salariales disponibles para los profesores en diferen-
tes momentos de su vida profesional. Existen algunos datos que indican que una proporción impor-
tante de los profesores y administradores escolares no desea progresar hasta los niveles más altos de
su profesión (OCDE, 2005). Se supone que esto se debe a que los aspectos negativos de la promoción
superan a los aspectos positivos tales como los aumentos en la retribución, prestigio y otras recom-
pensas. Para enfrentarse a este problema, las estructuras salariales podrían ajustarse de forma que
ofrecieran incentivos adecuados durante toda la vida profesional del profesor.

Como puede verse en la Tabla D3.1, los datos de la OCDE sobre la retribución de los profesores se
limitan a las retribuciones reglamentarias en tres puntos de la escala salarial: retribución inicial, re-
tribución tras 15 años de ejercicio profesional y retribución máxima de la escala. Estas retribuciones
corresponden a profesores con la formación mínima necesaria. Por tanto, estos datos deben inter-
pretarse con cautela, dado que en algunos países de la OCDE es posible obtener mayor retribución
con una cualificación de mayor nivel.

En teoría, un sistema que recompensa la experiencia profesional y el rendimiento proporciona tam-
bién incentivos salariales que pueden influir en la motivación y la satisfacción laboral, así como en el
rendimiento escolar. La compensación aplazada es un incentivo fundamental para muchos trabajado-
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res en numerosos sectores. Las organizaciones pueden crear planes de compensación complejos que
atraigan a trabajadores altamente cualificados y ofrecerles los incentivos más apropiados a lo largo de
su vida laboral dentro de la organización de que se trate. La compensación aplazada recompensa a los
trabajadores más eficaces para que se queden dentro de una determinada organización o profesión
y para que cumplan los criterios de rendimiento establecidos.

Las pensiones son una forma importante de compensación aplazada. En la mayoría de los países de la
OCDE, los profesores reciben algún tipo de pensión que aumenta a lo largo del ejercicio profesional
de la enseñanza. Esta pensión supone un incentivo para permanecer en la profesión. Otro incentivo
económico es el que proporcionan aquellos sistemas en los que el importe de la pensión que recibe
un profesor depende del nivel que alcanza dentro de su estructura profesional. Esta es una forma
de compensación aplazada que proporciona un incentivo fundamental para los trabajadores, ya que
el nivel máximo de ingresos futuros depende de su capacidad actual para cumplir los criterios de
rendimiento establecidos (si los hay). Sin embargo, los sistemas de pensiones no se incluyen en este
análisis.

La compensación aplazada está presente en las estructuras salariales de los profesores en los países
de la OCDE. En los países de la OCDE, la retribución reglamentaria media de los profesores de pri-
maria, y de primera y segunda etapa de secundaria (rama general) aumenta un 36, un 37 y un 41 %
tras15 años de experiencia. Las retribuciones máximas de la escala son un 69, 70 y 71 % más eleva-
das como media que las iniciales. En la primera etapa de secundaria, la retribución inicial media fue
de 29.772 $. Después de 15 años de experiencia, con un mínimo de formación, esta cifra asciende
a 40.322 S, para alcanzar los 48.983 S en el punto máximo de la escala. Por lo tanto, se hace evidente
un aumento similar entre la retribución inicial y la retribución tras 15 años de experiencia, y entre
esta última y el punto máximo de la escala retributiva (que se suele alcanzar después de 24 años de
experiencia como media).

Existen grandes diferencias en las estructuras retributivas entre países. Los perfiles de aumento sa-
larial por antigüedad de los profesores en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Turquía y la
economía asociada Eslovenia tienen gradientes menos pronunciados que los de otros profesores de
la OCDE. En estos mismos países, con la excepción de los profesores de segunda etapa de secun-
daria en Dinamarca, los profesores que se encuentran en el punto más alto de la escala retributiva
ganan solo hasta un 30% más que los profesores que se encuentran en el punto más bajo de la escala
retributiva.

La relación entre retribución inicial y retribución máxima ha de ser interpretada en función del
número de años que necesita un profesor para progresar en la escala retributiva, y ese número de
años puede variar considerablemente entre los diversos países. En Australia, Dinamarca, Escocia,
Inglaterra y Nueva Zelanda, los profesores de primera etapa de secundaria alcanzan con bastante
rapidez (solo necesitan de 5 a 9 arios) el nivel más alto de la escala retributiva. En estos países, los in-
centivos monetarios unidos a la promoción laboral y a aumentos salariales proporcionales desapare-
cen relativamente pronto en comparación con otros países. Si la satisfacción y el rendimiento laboral
están determinados, al menos en parte, por las perspectivas de incremento salarial, podrían surgir
dificultades al aproximarse los profesores al punto más alto de la escala retributiva por antigüedad.
Alternativamente, esto puede formar parte de un sistema que los responsables de planificación de
políticas consideran que refleja mejor el trabajo del profesor y las etapas de su vida laboral que se
consideran más productivas.

En Austria, Corea, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo y República Checa,
y en la economía asociada Israel, los profesores de primera etapa de secundaria necesitan más de
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30 arios de servicio para alcanzar el nivel más alto de la escala retributiva (Tabla D3.1). Es difícil

clasificar a los países solo sobre la base de si tienen estructuras retributivas con gradientes poco

pronunciados o muy pronunciados. La mayoría de los países cuenta con gradientes más o menos

pronunciados que varían a lo largo de la carrera del profesor en razón de la antigüedad. Por ejemplo,

los profesores en Alemania y Luxemburgo tienen la oportunidad de obtener aumentos similares de

salario en los primeros 15 arios de vida laboral, pero luego se encuentran tasas de crecimiento salarial

muy diferentes tras 15 arios de experiencia. En Luxemburgo la tasa de crecimiento salarial aumenta,

mientras que para los profesores en Alemania dicha tasa aumenta relativamente poco. Los planifica-

dores de políticas de estos países se enfrentan a problemas diferentes respecto a estos profesores con

más años de experiencia.

Aunque en este debate se enfatizan las oportunidades salariales de los profesores, debe admitirse que

también puede haber ventajas en la limitación de las escalas de salarios. Se considera con frecuencia

que en las organizaciones donde hay menores diferencias retributivas entre los trabajadores, hay

un mayor nivel de confianza y la información fluye con fluidez, facilitándose así mayores niveles de

compañerismo. Estas ventajas han de sopesarse frente a las ventajas de los incentivos de aumento

salarial.

Variación de la retribución de los profesores entre 1996 y 2005

La comparación de los indices de variación de la retribución de los profesores entre 1996 y 2005

pone claramente de relieve que la retribución de los profesores de primaria y secundaria ha aumen-

tado en valores reales en casi todos los países. Los incrementos más notables se han registrado en
Hungría, aunque estas retribuciones continúan estando por debajo de la media de los países de la

OCDE. No obstante, las retribuciones han disminuido en términos reales en algunos países entre

1996 y 2005, muy especialmente en España en educación primaria y segunda etapa de secundaria

(Tabla D3.2 y Gráfico D3.3), si bien siguen estando por encima de la media de la OCDE.

Gráfico D3.3. Variación en la retribución de los profesores en la primera etapa de educación
secundaria según su situación en la escala retributiva (1996, 2005)
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Z1. Los datos de 1996 para Bélgica corresponden a todo el país.

Los países estén clasificados en orden desdendente del índice de variación de la retribución inicial de los profesores entre 1996

y 2005.
Fuente: OCDE. Tabla D3.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. org / edu / eag2007).

StatLink MWPV http://dx.doi.org/10.1787/068520240747
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La variación de las retribuciones difiere asimismo según las posiciones en la escala retributiva. Por
ejemplo, en Australia, Dinamarca, Escocia, Finlandia e Inglaterra las retribuciones iniciales han aumen-
tado más rápidamente que las correspondientes a 15 arios de ejercicio profesional o a las máximas de
todos los niveles educativos. En cambio, las retribuciones tras 15 años de experiencia han aumentado
comparativamente con mayor rapidez (que las retribuciones iniciales o las máximas) en Austria, Japón,
Países Bajos y Portugal. En Nueva Zelanda, las retribuciones máximas también han aumentado más rá-
pidamente que las iniciales y en la misma proporción que la retribución correspondiente tras 15 años de
ejercicio profesional. En este país, donde es necesaria una experiencia docente relativamente reducida
(8 arios) para alcanzar la retribución máxima, la primera preocupación es contratar nuevos profesores.

Los motivos de estos cambios varían entre países. Para algunos países que han aumentado sus salarios
iniciales, estos aumentos han tenido como objeto atraer a la docencia un mayor número de titulados
universitarios. Esta política es peligrosa si las retribuciones no aumentan en otros puntos de la escala
retributiva. Si no ocurriera así, los profesores se encontrarán con perfiles de aumento salarial por
antigüedad con gradientes menos pronunciados y esto se convierte en un incentivo negativo dentro
de la estructura profesional, ya que puede repercutir en la continuidad de los profesores. Las con-
sideraciones sobre el rendimiento profesional al utilizar recursos que atraigan un mayor número de
titulados al ejercicio de la docencia como opción profesional temprana han de sopesarse frente a las
implicaciones potenciales existentes para su continuidad. Es importante destacar que la comparación
de los cambios salariales en tres puntos de la estructura retributiva de los profesores puede no refle-
jar los cambios en otros aspectos de la misma. Por ejemplo, en Finlandia actualmente puede pagarse
un componente adicional de los salarios basado en el rendimiento personal de los profesores. Este
elemento no se refleja en la comparación realizada anteriormente, pero es un cambio importante en
la estructura retributiva de los profesores.

Pagos adicionales: incentivos y prestaciones

Además de las escalas retributivas básicas, numerosos sistemas educativos aplican esquemas que ofre-
cen a los profesores pagos adicionales que pueden tomar la forma de ventajas financieras y/o reduc-
ción del número de horas lectivas. Junto a la retribución inicial, estos pagos adicionales pueden ser
determinantes en el momento de decidir hacerse profesor o continuar siéndolo. Entre los pagos adi-
cionales para profesores titulados en los primeros años de su carrera profesional se pueden incluir las
asignaciones familiares y las primas por emplazamiento del centro o una retribución inicial superior
para aquellos profesores que tienen una titulación superior a los requisitos mínimos requeridos para
el ejercicio de la profesión. También se pueden asignar mejoras retributivas a profesores en posesión
de varias titulaciones o que se han especializado en atender a alumnos con dificultades especiales.

En algunos países, la reducción de horas lectivas requeridas se utiliza para recompensar la experien-
cia o los muchos años de servicio (por ejemplo, en Grecia e Islandia). En otros países como Portugal,
los profesores que llevan a cabo tareas o actividades especiales (dirección de un grupo de teatro,
supervisión de profesores en prácticas, etc.) disfrutan de reducciones horarias. En el sector público,
son el director del centro educativo o las autoridades locales, regionales o nacionales los que pueden
decidir los aumentos retributivos del profesorado.

Tipos de pagos adicionales

Los pagos adicionales pueden agruparse en tres grandes categorías:

1. Pagos adicionales basados en las responsabilidades asumidas por los profesores y en condiciones
especiales de trabajo (por ejemplo, responsabilidades administrativas adicionales o enseñar en
regiones muy necesitadas, centros desfavorecidos).
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2. Pagos adicionales basados en las características demográficas de los profesores (por ejemplo, edad

y situación familiar).

3. Pagos adicionales basados en la titulación, formación y rendimiento de los profesores (por ejem-

plo, tener una titulación superior a los requisitos mínimos exigidos y/o completar actividades de

desarrollo profesional).

No se han recogido datos sobre los importes de estos pagos, sino sobre si los profesores tienen acceso

a ellos y sobre el nivel al que se toman las decisiones para conceder dichos pagos (véanse Tabla D3.3a

yTablas D3.3b, D3. 3c y D3.3d disponibles en Internet, en hup: / / dx.doi.org / 10.1787 / 0685240747 , y

el Anexo 3, en la dirección www.oecd.org / edu / eag2007).

Lo más frecuente es que los pagos adicionales se concedan por asumir responsabilidades o condicio-

nes de trabajo especiales. Un ejemplo claro es dar clase en los centros educativos más desfavorecidos,

concretamente en centros situados en vecindarios muy pobres o con una alta proporción de alum-

nos que hablan otras lenguas diferentes de la utilizada en clase, lo que significa que los profesores

se enfrentan en su trabajo a unas exigencias especiales que los profesores de otros centros pueden

no encontrar. Se ha demostrado que este tipo de centros suele tener problemas para atraer a los

profesores y que son los profesores con menos experiencia docente los que suelen trabajar en ellos

(OCDE, 2005). Aproximadamente dos tercios de los países de la OCDE y economías asociadas

ofrecen pagos adicionales por enseriar en centros educativos desfavorecidos, y diez países ofrecen

también pagos adicionales a los profesores que enserian en determinados campos. Estos pagos pueden

responder a una escasez de profesores en esas áreas.

Más de la mitad de los países de la OCDE ofrecen pagos adicionales basados en las características

demográficas de los profesores. Los pagos adicionales basados en la titulación, formación y ren-

dimiento son incluso más comunes en todos los países de la OCDE y economías asociadas. Entre

estos, cinco tipos de pagos adicionales se basan en la educación inicial y la cualificación de los pro-

fesores. Los tipos más comunes de pagos se dan por tener una titulación educativa superior a los
requisitos mínimos requeridos y /o un nivel de certificación y formación para la enseñanza superior

al mínimo. Estos pagos existen en casi la mitad de los países de la OCDE y economías asociadas, y
un tercio de los países ofrece ambos tipos de pagos adicionales. Trece de los países de la OCDE

y economías asociadas ofrecen pagos adicionales por completar con éxito actividades de desarrollo

profesional.

Otro tipo de pago adicional es el que se concede a los profesores por su trabajo destacado como

docentes. Trece países de la OCDE y una economía asociada disponen de este pago, que es el único

que podría ser considerado como un incentivo al rendimiento. En 9 de los 14 países (Dinamarca,
Finlandia, Hungría, Inglaterra, Nueva Zelanda, Países Bajos, República Checa, Suecia, y la economía

asociada Eslovenia) que ofrecen este incentivo, la decisión de concederlo puede tomarse en el centro

educativo.

La forma del incentivo y el método utilizado para identificar el rendimiento extraordinario varía
entre los 14 países que cuentan con este incentivo. En México, el rendimiento extraordinario se

calcula a través de los resultados logrados por los alumnos, así como en criterios relativos a la expe-

riencia docente, rendimiento y titulación de los profesores. Las recompensas al rendimiento también
pueden basarse en la evaluación del director (Portugal), o en evaluaciones llevadas a cabo por las

administraciones educativas (la Dirección Provincial de Educación y el Ministerio de Educación en

Turquía).
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Aspectos de las disposiciones contractuales de los profesores

Al analizar los ingresos recibidos por los profesores no basta con comparar las retribuciones regla-
mentarias. Una consideración importante es la comparación de las disposiciones contractuales y, en
particular, la proporción de trabajo a tiempo parcial entre profesores. Ello permitirá una visión
en profundidad del importe real de la retribución recibida por los profesores y no simplemente de
las retribuciones reglamentarias. Desde un punto de vista organizativo, la búsqueda de mayor flexi-
bilidad en el mercado laboral ha llevado al aumento del trabajo a tiempo parcial en muchos sectores
de la economía. Por otra parte, la posibilidad de trabajar a tiempo parcial es importante para mucha
gente que no desea emplearse a tiempo completo debido a otros compromisos o preferencias.

Como media, en los países de la OCDE uno de cada seis profesores trabaja a tiempo parcial en ins-
tituciones públicas en los niveles de educación primaria y primera etapa de secundaria. Esta media
oculta grandes diferencias entre los 20 países de la OCDE y economías asociadas de los que hay
información disponible. En Grecia y México (solo en educación primaria), los profesores no pueden
enseriar a tiempo parcial. En nueve países de la OCDE y una economía asociada, el trabajo a tiempo
parcial es posible pero marginal, con menos del 10% de los profesores en esta modalidad de em-
pleo. En los diez países restantes, el trabajo a tiempo parcial representa una mayor proporción de
los profesores: menos de uno de cada cinco profesores en Austria y Luxemburgo, entre uno de cada
cinco y uno de cada tres profesores en Australia, Bélgica (comunidad flamenca), Islandia y Nueva
Zelanda, algo más de un tercio del profesorado en Noruega y Suecia y casi la mitad de los profesores
de Alemania (educación primaria) y Países Bajos (Tabla D3.4).

En la mayoría de los países de los que se dispone de información, las oportunidades de trabajo a tiem-
po parcial dependen de un decisión que se toma en el centro educativo o por parte de las autoridades
o gobiernos locales, y en cinco de los países con las mayores proporciones de trabajo a tiempo parcial
la decisión se toma en el centro educativo. Esto puede indicar que el trabajo a tiempo parcial se utiliza
para incrementar la flexibilidad del cuerpo de profesores. Los centros educativos reconocen que las
necesidades de la organización escolar y docente cambian y que es necesaria mayor flexibilidad en sus
cuerpos de profesores que refleje esas necesidades cambiantes del centro. Las decisiones tomadas en
el centro educativo sobre el trabajo a tiempo parcial de los profesores pueden permitir dicha flexibi-
lidad y facilitan el cumplimiento de las demandas cambiantes de los centros educativos.

Los periodos de prueba ofrecen tanto a los profesores como a los centros educativos las oportunidades
de valorar si están satisfechos con sus condiciones de trabajo. Permiten un grado de conocimiento sobre
el profesor y el centro que puede facilitar un mejor ajuste entre el profesor y su función en el centro
educativo. La obtención de un puesto fijo garantiza la seguridad en el empleo a los profesores. El empleo
fijo se está descartando en muchos sectores de algunos países de la OCDE, ya que puede entorpecer la
flexibilidad del mercado laboral y reducir la necesidad de rendir cuentas. Por otro lado, los puestos fijos
deben considerarse también en el contexto de los incentivos ofrecidos a los profesores. La concesión
de un puesto fijo puede suponer un fuerte incentivo para los profesores e incluso superar los efectos
incentivadores ya expuestos en relación con la progresión salarial. Además, una vez que los profesores
tienen un puesto fijo, esto repercute sobre los efectos incentivadores de los aumentos salariales.

Entre los 26 países de la OCDE y economías asociadas de los cuales se dispone de información com-
parable, los profesores tienen que pasar un periodo de prueba obligatorio en 16 países. Este periodo
suele ser de un año, pero puede alcanzar dos arios (Grecia, Luxemburgo) e incluso extenderse a tres
(Alemania). En siete países de la OCDE, los profesores obtienen un puesto fijo tras completar el
periodo de prueba. Pero en otros países como Austria, son necesarios seis arios para conseguir un
puesto fijo, mientras que el periodo de prueba es solo de un mes. En algunos países es necesario

392	 Panorarna d E, EducacIón	 Sanullana 2007



¿Cuál es la retribución de los profesores? — INDICADOR 05	 CAPÍTULO D

un periodo de tiempo para obtener el puesto fijo aunque no haya un periodo de prueba. Por ejem-
plo, en México son necesarios seis meses para que los profesores consigan un puesto fijo sin ningún
periodo de prueba, dos años en Islandia y tres arios en Bélgica (comunidad flamenca).

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se refieren al ario escolar 2004-2005 y proceden de la Encuesta OCDE-INES 2006 sobre
Profesorado y Currículo.

Los datos sobre retribuciones reglamentarias de los profesores y primas complementarias (Tablas D3.1

y D3.3a) proceden de la Encuesta OCDE-INES 2006 sobre Profesorado y Currículo. Corresponden
al ario escolar 2004-2005 y están de acuerdo con las políticas oficiales que se aplican en los centros
públicos.

La retribución reglamentaria (Tabla D3.1) es la establecida en las escalas retributivas oficiales. Las
cantidades indicadas son brutas y corresponden a la suma total de dinero abonado por el empleador,
una vez deducidas las cotizaciones patronales de seguridad social y jubilación (de acuerdo con las
escalas retributivas en vigor). La retribución mencionada es «antes de impuestos», es decir, antes de
practicar la deducción correspondiente al impuesto sobre la renta. En la Tabla D3.1 la retribución
por hora de contacto neto es el resultado de dividir la retribución anual reglamentaria de un profesor
(Tabla D3.1) entre el número de horas lectivas netas anuales (Tabla D4.1).

La retribución bruta de los profesores ha sido convertida a partir de las tasas de cambio basadas en
las cifras del PIB y de las paridades del poder adquisitivo (PPA), tal como figuran en la base de datos

de la OCDE sobre Contabilidades Nacionales. El ario de referencia para el PIB por habitante es el
ario 2005, mientras que el periodo de referencia para las retribuciones de los profesores se extien-
de del 30 junio de 2004 al 30 de junio de 2005. La fecha de referencia para las PPA es el periodo

2004-2005. Los datos se han corregido según la inflación de enero de 2005. Para los países que tienen
años fiscales diferentes (Australia y Nueva Zelanda) y los que tienen periodos retributivos ligeramen-
te diferentes a la norma general de la OCDE (por ejemplo, España, Hungría, Islandia y Noruega),

solo se ha corregido el deflactor si tal corrección genera un ajuste superior al 1 %. No se han tenido
en cuenta los ajustes de alcance reducido, ya que el periodo exacto al que se refieren las retribuciones
solo será ligeramente diferente, incluso para las referidas a 2004-2005. Las estadísticas y los años de
referencia para las retribuciones de los profesores figuran en el Anexo 2.

Para calcular los cambios de las retribuciones de los profesores (Tabla D3.2) se ha utilizado el deflac-

tor del PIB para convertir las retribuciones de 1996 a los precios de 2005.

La retribución inicial es la retribución anual media bruta de un profesor a tiempo completo con la
formación mínima requerida para estar plenamente cualificado al comienzo de su carrera docente.

La retribución tras 15 años de experiencia es la que corresponde anualmente a un profesor a tiempo
completo con la formación mínima requerida para estar plenamente cualificado después de 15 arios

de ejercicio profesional. La retribución máxima corresponde al máximo anual previsto en la corres-
pondiente escala retributiva para un profesor a tiempo completo con la formación mínima requerida
para estar plenamente habilitado para ejercer su profesión.

Un ajuste de la retribución básica es toda diferencia de retribución entre la que percibe un profesor
determinado por el trabajo realizado en un centro y la que debería percibir en virtud de su expe-
riencia (es decir, el número de arios dedicados a la enseñanza). Los ajustes pueden ser temporales
o permanentes y pueden favorecer realmente el progreso de un profesor, haciéndole cambiar de
escala o avanzar dentro de la misma.

D3
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Los datos sobre toma de decisiones proceden de la Encuesta OCDE-INES 2004 sobre toma de deci-
siones en la primera etapa de secundaria en el sector público y se refieren al ario escolar 2004-2005.

En relación con las escalas retributivas de los profesores, la encuesta preguntaba qué nivel del sistema
educativo es responsable de las mismas (excluyendo las primas) y con qué grado de autonomía se
actúa a tal efecto.

Otras referencias

El siguiente material adicional relevante para este indicador puede consultarse en Internet en:
StatLmk m--Tíos. http://dx.doi.org/10.1787/068520240747

• Tabla D3.3b Ajustes de la retribución básica de profesores de centros públicos decididos por los di-
rectores de los centros (2005)

• Tabla D3.3c Ajustes de la retribución básica de los profesores de centros públicos decididos por auto-
ridades locales o regionales (2005)

• Tabla D3.3d Ajustes de la retribución básica de los profesores de centros públicos decididos por las
autoridades nacionales (2005)

Véase también: OCDE (2005), Teachers Matter: Attracting, Developing y Retaming Effective Teachers,
OCDE, Paris.

En el Anexo 3 en la dirección www. oecd. org / edu / eag2007 se incluyen observaciones específicas sobre
definiciones y metodologías en relación con este indicador para cada país.

Por otra parte, el Indicador D6 de Education ay a Glance 2004 (OCDE, 2004c) contiene un análisis
más detallado del proceso de toma de decisiones. La información sobre dicho proceso figura en
el Anexo 3 (www.oecd.org / edu/ eag2004) de la mencionada edición de Education ata Glance, bajo el
epígrafe del Indicador D6 «Locus of decision making at lovver secondary levels». Los datos com-
pletos sobre toma de decisiones pueden consultarse bajo el epígrafe del Indicador B6 «Underlying
data on decision making» (www.oecd.org / edu/ eag2004). En el Anexo 2, como complemento a la
Tabla D3.1, que presenta los salarios de los profesores en equivalente a dólares estadounidenses
usando PPA, se incluye una tabla con los salarios de los profesores en equivalente a euros conver-
tidos mediante PPA.
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Tabla D31

Retribución de los profesores (2005)
Retribución reglamentaria anual de los profesores en instituciones públicas: retribución inicial, retribución tras ¡5 años de ejercicio profesional

y retribución máxima de la escala, por nivel educativo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Educación primaria
Primera etapa de educación

secundaria
Segunda etapa de educación

secundaria
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Alemania 40.125 49.930 52.062 1,62 41.630 51.240 53.493 1,66 45.022 55.195 57.671 1,79
Australia 30.858 44.423 44.423 1,30 31.092 44.526 44.526 1,30 31.092 44.526 44.526 1,30
Austria 27.094 35.823 53.938 1,04 28.379 38.805 56.139 1,13 28.589 39.531 59.151 1,15
Bélgica (FI.) 29.270 41.007 50.001 1,24 29.270 41.007 50.001 1,24 36.327 52.451 63.054 1,59
Bélgica (Fr.) 27.754 38.901 47.452 1,18 27.865 39.335 48.190 1,19 34.729 50.601 61.039 1,53
Corea 30.183 51.641 82.915 2,34 30.058 51.516 82.790 2,33 30.058 51.516 82.790 2,33
Dinamarca 34.517 38.911 38.911 1,14 34.517 38.911 38.911 1,14 33.902 47.374 47.374 1,39
Escocia 30.213 48.205 48.205 1,47 30.213 48.205 48.205 1,47 30.213 48.205 48.205 1,47

España 31.847 37.056 46.623 1,35 35.840 41.588 51.904 1,52 36.611 42.552 53.120 1,55
Estados Unidos 33.521 40.734 m 0,97 32.225 41.090 m 0,98 32.367 41.044 m 0,98
Finlandia 27.806 32.406 32.406 1,05 32.273 38.159 38.159 1,23 34.681 43.346 43.346 1,40
Francia 23.212 31.224 46.071 1,03 25.711 33.723 48.692 1,11 25.960 33.974 48.967 1,12
Grecia 25.823 31.439 37.772 1,06 25.823 31.439 37.772 1,06 25.823 31.439 37.772 1,06
Hungría 11.818 15.622 20.682 0,89 11.818 15.622 20.682 0,89 13.706 19.541 25.508 1,12
Inglaterra 29.992 43.835 43.835 1,33 29.992 43.835 43.835 1,33 29.992 43.835 43.835 1,33
Irlanda 28.198 46.709 52.930 1,20 28.198 46.709 52.930 1,20 28.198 46.709 52.930 1,20
Islandia 24.134 27.295 31.925 0,75 24.134 27.295 31.925 0,75 25.952 31.966 33.917 0,88
Italia 24.224 29.301 35.641 1,04 26.108 31.917 39.135 1,14 26.108 32.813 40.917 1,17
Japón 25.593 47.855 61.054 1,56 25.593 47.855 61.054 1,56 25.593 47.863 62.865 1,56
Luxemburgo 49.219 67.779 100.314 0,96 70.908 88.634 123.187 1,26 70.908 88.634 123.187 1,26
México 12.753 16.784 27.824 1,58 16.351 21.347 35.286 2,01 mm m m

Noruega 31.382 35.058 39.044 0,74 31.382 35.058 39.044 0,74 33.589 37.778 40.950 0,80
Nueva Zelanda 19.071 36.894 36.894 1,42 19.071 36.894 36.894 1,42 19.071 36.894 36.894 1,42
Paises Bajos 32.195 41.835 46.734 1,19 33.298 45.960 51.207 1,31 33.630 61.511 67.848 1,75
Polonia 111 /II M M MM M M MM M M

Portugal 19.704 32.275 50.634 1,62 19.704 32.275 50.634 1,62 19.704 32.275 50.634 1,62
República Checa 18.654 24.423 29.078 1,19 18.654 24.423 29.078 1,19 18.955 24.868 29.663 1,21
República Eslovaca mm m m m m m III M M In M

Suecia 26.234 30.802 35.750 0,96 26.756 31.585 36.153 0,98 28.387 34.108 38.785 1,06
Suiza 40.657 52.743 63.899 1,48 46.751 60.061 72.706 1,68 54.973 70.300 83.900 1,97
Turquía 17.909 19.577 21.623 2,54 a a a a 18.179 19.847 21.893 2,57

Media OCDE 27.723 37.603 45.666 1,28 29.772 40.322 48.983 1,30 31.154 43.239 51.879 1,41

Media UEI9 28.311 37.762 45.739 1,19 30.366 40.177 48.332 1,25 31.655 43.629 52.263 1,36

Brasil mmmmmmm mmmm in

Chile mm m m in m m m mm m m

Eslovenia 25.148 29.766 31.664 1,30 25.148 29.766 31.664 1,30 25.148 29.766 31.664 1,30

Estonia m M M rn M M rn m m M 111 rn

Federación Rusa m m m In rn M M M mm m m

Israel 14.716 18.055 25.131 0,70 14.716 18.055 25.131 0,70 14.716 18.055 25.131 0,70

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/ea82007).
Para obtener mas información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quejaban, consulte la Guía del lector.
StatLink .4ffle http://dxdoiorg/101787/068520240747
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Tabla D3.1. (continuación)

Retribución de los profesores (2005)
Retribución reglamentaria anual de los profesores en instituciones públicas: retribución inicial, retribución tras 15 años de ejercicio profesional

y retribución máxima de la escala, por nivel educativo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Proporción entre la retribución
máxima de la escala

y la retribución inicial

g
.71,8

,ou 'E' .6;
.51.9,4
.

Retribución por hora lectiva
neta tras 15 años de ejercicio

profesional
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Alemania 1,30 1,28 1	 28 28 62 68 77 1,25

Australia 1,44 1,43 1,43 9 50 55 SS 1,10

Austria 1,99 1,98 2,07 34 46 64 67 1,45

Bélgica (FI.) 1,71 1,71 1,74 27 51 57 78 1,53

Bélgica (Fr.) 1,71 1,73 1,76 27 54 54 76 1,41
Corea 2,75 2,75 2,75 37 64 90 93 1,46

Dinamarca 1,13 1,13 1,40 8 61 61 85 1,39

Escocia 1,60 1,60 1,60 6 54 54 54 1,00

España 1,46 1,45 1,45 38 42 58 61 1,46

Estados Unidos m m m m w w , w

Finlandia 1,17 1,18 1,25 16 48 64 79 1,65

Francia 1,98 1,89 1,89 34 34 53 54 1,60

Grecia 1,46 1,46 1,46 33 40 63 66 1,63

Hungría 1,75 1,75 1,86 40 20 28 35 1,75

Inglaterra 1,46 1,46 1,46 5 m m m m
Irlanda 1,88 1,88 1,88 22 51 64 64 1,25

Islandia 1,32 1,32 1,31 18 41 41 57 1,40

Italia 1,47 1,50 1,57 35 40 53 SS 1,37

Japón 2,39 2,39 2,46 31 83 95 112 1,35

Luxemburgo 2,04 1,74 1,74 30 88 138 138 1,58

México 2,18 2,16 m 14 21 20 m m

Noruega 1,24 1,24 1,22 16 47 53 72 1,53

Nueva Zelanda 1,93 1,93 1,93 8 37 38 39 1,04

Países Bajos 1,45 1,54 2,02 18 45 61 82 1,82

Polonia m m m m m m m m

Portugal 2,57 2,57 2,57 26 38 57 63 1,67

República Che. 1,56 1,56 1,56 32 30 38 40 1,34

República Eslovaca ni	 m m m m m m m

Suecia m	 m m ni m m m

Suiza 1,57	 1,56 1,53 26 ni In ni m

Turquía 1,21	 u 1,20 a 31 a 33 1,14

Media OCDE 1,69 1,70 1,71 24 47 59 68 1,42

Media UEI9 1,65 1,63 1,70 26 47 61 69 1,48

Brasil	 ni	 m ni m ni m ni ni

Chile	 ni	 ni m m ni m ni m

Eslovenia	 1,26	 1,26 1,26 13 43 43 47 1,09

Estonia	 m	 m m m m m m m

Federación Rusa	 m	 m ni m m m m ni

Israel	 1,71	 1,71 1,71 36 18 23 27 1,84

\nta: La proporción entre la retribución máxima de la escala y la retribución inicial no ha sido calculada para Suecia, debido a que las retribuciones
Ne estiman a partir de las retribuciones observadas y no de las reglamentarias.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (een:oecd.oeg/edu/eag200T).
Please refer to the Reader's Guidefor information concerning the symbols replacing missing data.
StatLink 68I	 http://dx.doi.org/10.1787/068520240747
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Educación primaria
Primera 

secundaria
e Segunda etapa de educación

secundaria, programas generales
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( 1 )	 (2) (3)	 (4) ( 5 ) (6)	 (7)	 (8) /01111
Alemania
Australia 130 103 103 131 103 103 131 103 103

Austria 106 109 105 107 113 102 102 105 96

Bélgica (F1.)2 106 110 113 103 103 103 103 103 103

Bélgica (Fr.)2 100 105 107 98 99 100 99 100 100

Corea rn rn

Dinamarca 121 112 109 121 112 109 109 107 102

Escocia 120 115 115 120 115 115 120 115 115

España 95 94 93 94 93 93

Estados Unidos
Finlandia 134 118 114 138 117 112 143 127 120

Francia
Grecia 116 118 121 112 115 118 112 115 118

Hungría 206 201 206 206 201 206 187 202 211

Inglaterra 123 106 106 123 106 106 123 106 106

Irlanda 107 114 110 102 108 108 102 108 108

Islandia rn

Italia 111 111 112 110 110 111 110 110 110

Japón 107 117 104 107 117 104 107 117 104

Luxemburgo
México 133 132 133 133 137 140

Noruega 114 104 114 114 104 114 112 109 110

Nueva Zelanda 102 115 115 102 115 115 102 115 115

Paises Bajos 105 112 102 103 113 102 103 109 101

Polonia rn rn

Portugal 104 113 103 104 113 103 104 113 103

República Checa

República Eslovaca rn

Suecia
Suiza 101 98 104 111

Turquía

Brasil
Chile rn

Eslovenia
Estonia rn

Federación Rusa 111

Israel rn 111

73

E
.2

¡Cuál es la retribución de los profesores? — INDICADOR D3	 CAPÍTULO D

Tabla D3.2.
Cambios en la retribución de los profesores (1996 y 2005)

indice de variación' entre 1996 y 2005 de la retribución inicial de los profesores, tras 15 años de ejercicio profesional ): retribución máxima
en la escala, por nivel educativo, convertida a los precios de 2005 mediante deflactores del PIB (1996 = 100)

1. El índice está calculado como la retribución de los profesores en divisas nacionales (2005) '11 100/Retribución de los profesores en divisas

nacionales (1996) * Deflactor del PIB (2005) (1996 = 100). Para ver estadísticas acercado los deflactores del PIB y las retribuciones en divi-

sas nacionales en 1996 y 2005, véase Anexo 2.
2. Los datos de 1996 sobre Bélgica corresponden a toda Bélgica.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del lector

StatLink 8iiiñ7 http://dx.doi.org/10.1787/068520240747
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Tabla D3.3a.
Ajustes de la retribución básica de los profesores de instituciones públicas (2005)

Tipos de criterios de ajuste de la retribución básica de los profesores en instituciones públicas

Criterios basados en las condiciones y responsabilidades educativas

D3

a> u

a.

c o.
E

ti) E

p' Alemania
Australia
Austria
Bélgica (FI.)
Bélgica (Fr.)
Corea
Dinamarca
Escocia
Esparta
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Inglaterra
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa

República Eslovaca

Suecia
Sui.

Turquía

Brasil
hChile

Eslovenia

Estonia
Federación Rusa
Israel

• •
• •

•
•

•
•

•

• • •
• • • • • • •
• • • • • •

• •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • •
• u • • •

• • •
• • •
• • • •

•
a

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

• Existe en el país.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (...v.oecd.org / edu / eag2007).

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
StatLink kaVat http://dx.doi.org/10.1787/068520240747
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L.12

Tabla D3. 3a. (continuación)
Ajustes de la retribución básica de los profesores de instituciones públicas (2005)

Tipos de criterios de ajuste de la retribución básica de los profesores en instituciones públicas

Criterios asociados a la titulación, la formación
y el rendimiento del profesorado

Criterios de carácter
demográfico
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Alemania • •
Australia • • • •
Austria • • •
Bélgica (FI.) • •
Bélgica (Fr.) •
Corea •
Dinamarca • • • • •
Escocia •
España • •
Estados Unidos • • •
Finlandia • • • • •
Francia •
Grecia • • •
Hungría • • • • • • •
Inglaterra • •
Irlanda • • •
Islandia • • • • •
Italia •
Japón • •
Luxemburgo • • • •
México • • • • • •
Noruega • • •
Nueva Zelanda • • • • •
Paises Bajos • • • • • • •
Polonia m m m m m m m os m

Portugal • • • • •
República Checa • •
República Eslovaca ns m m ns ns in m m in

Suecia •
Suiza • •
Turquía • • • • •

Brasil in m rn rn rn m m m rn

Chile m in in iss rn m m rn rn

Eslovenia • • • • •
Estonia os os m m m m m m m

Federación Rusa m m m m m Hl rn in ni

Israel • • • • •
• : Existe en el país.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (intwoecd.orgieduleag2007).
Para obtener más Información  aessa de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector

StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068520240747
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Tabla D3.4.
Disposiciones contractuales de los profesores (2005)
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1. Donde existe diferencia de requisitos exigidos entre profesores empleados como funcionarios y profesores empleados como asalariados, la
cifra representa la categoría del profesorado que comprende la mayor proporción de la plantilla de profesores.
2. Para la categoría «Número de meses de prueba hasta obtener un puesto fijo», la cifra representa solo a los profesores de primaria y primera
etapa de secundaria.
3. Para la categoría «Número de meses de prueba hasta obtener un puesto fijo», la cifra representa solo a los profesores de primera etapa de
secundaria.
4. Para la categoría «Número de meses de prueba hasta obtener un puesto fijo», la cifra representa solo a los profesores de primaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (kGmv.oecd.org /edu leag2007).
Para obtener	 información acerca de los símbolos umhzados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

StatLink	 http. //dx.doi.org/10.1787/068520240747

400	 Panorama de la Educación 0 Santóana 2007





NDICADOR D4

Horas por año
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¿CUÁNTOTIEMPO DEDICAN LOS PROFESORES
A ENSEÑAR?

Este indicador examina la jornada laboral reglamentaria del profesorado en los diferen-
tes niveles educativos, así como el número de horas lectivas reglamentarias que deben
impartir. A pesar de que las horas lectivas y la jornada laboral determinan solo en parte
el volumen de trabajo real del profesorado, estas dos variables aportan una información
valiosa sobre la diversidad de exigencias de los diferentes paises a sus profesores. Junto
con la retribución de los profesores (Indicador D3) y el tamaño medio de las clases
(Indicador D2), este indicador describe algunos aspectos esenciales de las condiciones
de trabajo de los profesores.

Resultados clave

Gráfico D4.1. Número de horas lectivas por ario
en la primera etapa de secundaria (2005)

Cifra neta del número de horas de contacto al año en instituciones públicas

La media de horas lectivas por ario en centros públicos de la primera etapa de secundaria es
de 707, pero varia desde las 505 horas por año en Japón hasta más de 1.000 horas en México
(1.047 horas) y Estados Unidos (1.080 horas).
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Los países están clasificados en orden descendente del número de horas lectivas por año en la primera etapa de
educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org /edu/ eag2007).

StatLink ñSIi5 http://dx.doi.org/10.1787/068521306487
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INDICADOR D4

Otros puntos destacables de este indicador

• En centros públicos de educación primaria, los profesores imparten una media de
803 horas lectivas por año (2 menos que en 2004), pero esta cifra varía desde menos
de 650 horas en Dinamarca, Japón y Turquía hasta 1.080 horas en Estados Unidos.

• En la segunda etapa de educación secundaria general los profesores imparten una
media de 664 horas al año, pero esta cifra varía entre menos de 450 en Japón (429 ho-
ras) y más de 1.000 horas en Estados Unidos (1.080 horas).

• La distribución del número de horas lectivas anuales por días, semanas y número
de horas por día varía considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, aunque en
Dinamarca los profesores trabajan hasta 42 semanas al año (en educación primaria
y secundaria) en comparación con las 35-36 semanas al año en Islandia, el total de
horas lectivas de los profesores en Islandia es mayor que el de los profesores en
Dinamarca (o igual, en el caso de la segunda etapa de educación secundaria).

• La regulación respecto a la jornada laboral del profesorado varía entre los distin-
tos países. En la mayoría de los países, los profesores están formalmente obligados
a trabajar un número determinado de horas; mientras que en otros el tiempo de tra-
bajo se especifica como el número de clases por semana y pueden hacerse supuestos
sobre el número de horas no lectivas necesarias por clase (en el centro educativo
o fuera de este). Por ejemplo, en Bélgica (Fr.), el número adicional de horas no
lectivas dentro del centro educativo se fija en el ámbito del centro y el gobierno
determina solo el número mínimo y máximo de periodos lectivos por semana en
cada nivel de educación.
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D4

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Además de factores como el tamaño de la clase y la ratio alumnos/profesor (véase Indicador D2), las
horas de enseñanza previstas para los alumnos (véase Indicador 1)1) y la retribución de los profesores
(véase Indicador D3), también influye en los recursos financieros que los países necesitan destinar a la
educación el número de horas que los profesores dedican a la enseñanza propiamente dicha. Además,
el número de horas lectivas y la importancia de otras actividades distintas a la enseñanza constituyen
aspectos importantes de las condiciones laborales de los profesores e influyen en el grado de atrac-
ción que la profesión docente ejerce en los jóvenes.

La parte del horario laboral que el profesor dedica a la enseñanza proporciona información acerca del
tiempo que se puede dedicar a otras actividades, preparación de clases, corrección, formación con-
tinua y reuniones de personal. Una elevada proporción de horas lectivas puede indicar que se puede
dedicar menos tiempo a otras tareas, como la evaluación de los alumnos y la preparación de las clases.
Por otro lado, estas obligaciones pueden realizarse al mismo nivel que los profesores con una menor
proporción de horas lectivas, pero llevándolas a cabo fuera de la jornada laboral reglamentaria.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Número de horas lectivas en educación primaria

El número de horas lectivas que un profesor tipo de un centro público debe impartir por ario, tanto
en educación primaria como en educación secundaria, varía dependiendo del país. Habitualmente,
es más elevado en primaria que en secundaria.

Gráfico D4.2. Número de horas lectivas por ario, por nivel educativo (2005)
Número de horas lectivas netas por año en instituciones públicas
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Fuente: OCDE.Tabla f)4. 1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (invw.oecd.orgiedu/eag2007).
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En los países de la OCDE, un profesor de primaria imparte una media de 803 horas por año (2 menos

que el ario anterior), pero esta cifra varía desde 650 horas o menos en Dinamarca, Japón y Turquía

hasta 900 horas o más en Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Países Bajos, y más de 1.000 horas en

Estados Unidos y en la economía asociada Israel (Gráfico D4.2 y Tabla D4-.1) (para obtener más de-

talles, véase Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2007).

La distribución de las horas lectivas a lo largo del año varía considerablemente de un país a otro. Corea

es el único país en el que los profesores de primaria tienen seis días de clase a la semana, si bien su

número total de horas lectivas al ario es inferior a la media, ya que las horas lectivas impartidas por día

son inferiores a la media. A este respecto, Dinamarca e Islandia ofrecen un interesante contraste, dado

que ambos países tienen un número similar de horas lectivas netas anuales (Gráfico D4.3). Sin embar-

go, los profesores de Dinamarca en principio deben dar clase 200 días en 42 semanas, comparados con

los 180 días en 36 semanas de Islandia. El número de horas impartidas por día explica esta diferencia.

Los profesores de primaria en Islandia deben dar clase 20 días menos que los profesores en Dinamarca,

pero estos días incluyen una media de 3,7 horas lectivas comparadas con las 3,2 horas lectivas de

Dinamarca. Los profesores de Islandia deben impartir ligeramente más de media hora lectiva más

por día de clase que los profesores de Dinamarca. Por lo tanto, una diferencia en las horas lectivas

diarias relativamente pequeña puede resultar en una diferencia sustancial en el número anual de días

de clase que los profesores deben trabajar.

Número de horas lectivas en educación secundaria

En los países de la OCDE, los profesores de la primera etapa de secundaria imparten una media de

707 horas al año. El número de horas lectivas varía desde menos de 600 horas en Corea (570 horas),

Finlandia (592 horas), Grecia (583 horas), Hungría (555 horas), Japón (505 horas) y Portugal (564)

hasta más de 1.000 horas en Estados Unidos (1.080 horas) y México (1.047 horas) (Gráfico D4.2

y Tabla D4- .1) .

El número de horas lectivas en la segunda etapa de educación secundaria general es habitualmente

inferior al de la primera etapa de secundaria. En la segunda etapa, un profesor que imparte asigna-
turas generales tiene como media una carga lectiva reglamentaria de 664 horas al año en los países

de la O CDE. Esta cifra varía desde menos de 450 horas en Japón hasta más de 800 horas en Australia

(810), Escocia (893), México (848) y la economía asociada Chile (873), más de 900 horas en Nueva

Zelanda (950) y la economía asociada Federación Rusa (946) y más de 1.000 horas en Estados Unidos

(1.080) (Gráfico D4.2 y Tabla D4.1).

Como en la educación primaria, el número de horas lectivas al día y el número de días lectivos

varía entre países. Como consecuencia, la media de horas lectivas diarias impartidas por los pro-

fesores varía ampliamente, en la primera etapa de secundaria desde tres horas diarias o menos en

Corea y Hungría hasta cinco horas diarias o más en México y Nueva Zelanda y la economía asociada

Federación Rusa, y seis horas diarias en Estados Unidos. De forma similar, en la segunda etapa de
secundaria general, los profesores imparten una media de tres horas lectivas al día o menos en Corea,

Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Noruega y Portugal, pero cinco en Nueva Zelanda y la eco-

nomía asociada Federación Rusa, y seis en Estados Unidos. Corea es un interesante ejemplo de las
diferencias que se dan en al organización de la jornada laboral del profesorado. En Corea, los profe-

sores deben impartir el número mayor de días lectivos (220), pero el número de horas lectivas para

la primera etapa de secundaria es el cuarto más bajo y para la segunda etapa de secundaria el quinto
más bajo (Gráfico D4.4). El hecho de que algunos países incluyan en las horas lectivas los descansos

entre clases y otros países no lo hagan puede explicar algunas de estas diferencias.
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Gráfico D4.3. Número de horas lectivas netas por número de días de clase (2005)
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Nota: Para ver la lista con los códigos de los países utilizados en este gráfico, consulte la Guía del lector.
Fuente: OCDE. Tabla D4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2007) .
StatLink 44W,1 http://dx.doi.org/10.1787/068521306487
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Diferencias en el número de horas lectivas según los niveles educativos

En Corea, Francia, Hungría, Portugal y la economía asociada Israel, un profesor de primaria debe im-

partir más de 220 horas más que un profesor de primera etapa de secundaria y, excepto en Hungría,

250 horas más que una profesor de segunda etapa de secundaria (programas generales). En cambio,

en Bélgica (Fr.), Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Islandia, Nueva Zelanda, y las economías aso-

ciadas Brasil, Chile, Eslovenia y Estonia, la diferencia entre las horas lectivas que deben impartir los

profesores de primaria y secundaria es pequeña o inexistente, especialmente entre los profesores

de primaria y primera etapa de secundaria. México es el único país de la OCDE y Federación Rusa

la única economía asociada que tienen profesores de secundaria que imparten un número signifi-
cativamente mayor de horas lectivas que los profesores de primaria. En México, los profesores de

primera etapa de secundaria han de impartir más de un 30% más de horas lectivas que los profesores

de primaria. Los profesores de segunda etapa de secundaria en México tienen un número menor de
horas lectivas que los profesores de primera etapa de secundaria, pero su número de horas lectivas

reglamentarias sigue siendo un 6% mayor que el de los profesores de primaria (Gráfico D4.1). En

gran parte esto es debido a que imparten un mayor número de horas por día.

A la hora de interpretar las diferencias en el número de horas lectivas entre los distintos países, debe

prestarse atención al hecho de que el tiempo de contacto en términos netos, tal como lo considera

este indicador, no se corresponde necesariamente con la carga de trabajo de los profesores. Aunque

el tiempo de contacto es un componente importante de dicha carga de trabajo, la preparación de

clases y el seguimiento necesario (incluyendo la corrección de ejercicios de los alumnos) también han

de tenerse en cuenta al comparar las cargas de trabajo de los profesores. También se deben tener en

cuenta otros factores, como el número de asignaturas impartidas, el número de alumnos a los que se

enseña y el número de arios que un profesor da clase a los mismos alumnos. Es frecuente que estos

factores solo puedan evaluarse en el propio centro educativo.

Jornada laboral del profesorado

La regulación de la j ornada laboral de los profesores varia notablemente de un país a otro. Mientras

que en algunos países solo se regula el tiempo de contacto, en otros se determinan además las horas

de la jornada laboral. En algunos países, la distribución del tiempo entre enseñanza y otras activida-

des no lectivas dentro del horario laboral reglamentario se establece con precisión.

En la mayoría de los paises, los profesores deben trabajar un número determinado de horas por semana

para percibir las retribuciones correspondientes a un contrato a tiempo completo, lo que incluye tanto
la enseñanza como las actividades no docentes. La distribución de la jornada laboral entre la enseñanza

propiamente dicha y las demás actividades es más o menos precisa según los paises (Gráfico D4.4). En

general, la regulación prescribe el número de horas que han de dedicarse a la enseñanza (excepto en
Inglaterra y Suecia, y en Suiza, donde solo se especifica a nivel de distrito), pero algunos países también

concretan a nivel nacional el tiempo que los profesores deben estar presentes en el centro.

En Australia, Bélgica (Fl. en educación primaria), Dinamarca (educación primaria y primera etapa

de secundaria), España, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México,
Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y Turquía, y la economía asociada Israel, se especifica el tiempo que

los profesores deben permanecer en el centro, sea para dedicarlo a la enseñanza o a otras actividades.

En Grecia, la legislación exige la reducción de las horas de enseñanza de acuerdo con el número de

los arios de servicio. Los profesores principiantes tienen 21 horas de enseñanza semanales. Tras seis

arios, ese tiempo se reduce a 19 horas de enseñanza semanales y, después de 12 arios, a 18 horas

semanales. Finalmente, después de 20 años de servicio, un profesor imparte 16 horas de enseñanza

D4
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Gráfico D4.4. Porcentaje de la jornada laboral que los profesores deben dedicar
a la enseñanza, por nivel educativo (2005)

Cifra neta del tiempo dedicado a la enseñanza como porcentaje de la jornada laboral reglamentaria
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Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de la jornada laboral que los profesores deben dedicar a horas
lectivas en educación primaria.

OCDF . Tabla 1)4.1. Para ver notas. consulte Anexo 3 ( www.oecd. ora / edu han20071.
StatLink MWAU http://dx.doi.org/10.1787/068521306487
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semanales, casi tres cuartas partes de las horas de un profesor al inicio de su carrera docente. Sin

embargo, el profesor debe pasar el resto de las horas de su jornada laboral en el centro.

En Alemania, Austria (educación primaria y primera etapa de secundaria), Corea, Escocia, Hungría,

Japón, Noruega, Países Bajos y República Checa, y en la economía asociada Estonia, se especifica el total

de horas que los profesores han de trabajar al ario, bien sea en el centro o fuera de él (pero no se espe-

cifica qué proporción del tiempo se ha de pasar en el centro o fuera de él). Además, en algunos países sí

se especifica en parte el número de horas que han de dedicarse a otras actividades. Sin embargo, no se

especifica si los profesores han de pasar las horas no dedicadas a la enseñanza en el centro o fuera de él.

Horas de trabajo dedicadas a actividades diferentes de la enseñanza

En Bélgica (Fr.), Finlandia, Francia, Italia y Nueva Zelanda no existe regulación formal del tiempo

que deben dedicar los profesores a actividades diferentes de la enseñanza, pero ello no significa que
tengan plena libertad en la materia. En Austria, las disposiciones legales relativas a la jornada laboral

de los profesores se basan en el supuesto de que las tareas que les incumben (incluyendo la prepa-

ración de clases y exámenes, corrección de ejercicios, exámenes y tareas administrativas) suman un

total de 40 horas a la semana. En Bélgica (Fr.), el centro establece el número de horas dedicadas

a actividades diferentes de la enseñanza. No se regula el tiempo que ha de dedicarse a la preparación

de clases, corrección de ejercicios y exámenes de los alumnos, etc. El gobierno determina exclu-
sivamente los números mínimo y máximo de periodos de enseñanza (de 50 minutos cada uno) por

semana en cada nivel de educación (Tabla D4.1).

Conceptos y criterios metodolágicos
Los datos se refieren al año escolar 2004-2005 y proceden de la Encuesta OCDE-INES 2006 sobre

el Profesorado y Currículum.

Tiempo de enseñanza (horas lectivas)

El tiempo de enseñanza se refiere al número de horas de clase al año que un profesor a tiempo com-
pleto imparte a un grupo o a una clase de estudiantes según las normas oficiales en vigor en cada país.

Normalmente se calculan multiplicando el número de días lectivos al año por el número de horas de

clase que un profesor imparte al día (excluyendo los periodos de tiempo formalmente destinados a
los descansos entre clases o conjunto de clases). Algunos países aportan estimaciones del número de

horas lectivas basadas en datos procedentes de encuestas.

En educación primaria se incluyen los breves descansos entre clases si el profesor es responsable de

su clase durante ese tiempo.

Jornada laboral

La jornada laboral se define como el número de horas de trabajo de un profesor a tiempo completo.

Según la práctica oficial vigente en cada país, la jornada laboral puede comprender:

• El tiempo dedicado a la enseñanza (y a otras actividades escolares dirigidas a los estudiantes, tales

como realización de deberes y controles, pero excluyendo exámenes anuales); o bien

• El tiempo directamente dedicado a la enseñanza y las horas dedicadas a otras actividades relaciona-

das con la enseñanza, como preparación de clases, orientación de alumnos, corrección de deberes

y controles, actividades de perfeccionamiento profesional, reuniones con los padres, reuniones de

personal y tareas generales de carácter escolar.

La jornada laboral no incluye las horas extra remuneradas.

D4
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Jornada laboral en el centro educativo

La jornada laboral en el centro educativo corresponde al tiempo que los profesores deben permane-
cer en el mismo, sea para la enseñanza o para otras actividades.

Número de semanas y días lectivos

El número de semanas lectivas corresponde al número de semanas de enseñanza, excluyendo las
semanas de vacaciones. El número de días lectivos se calcula multiplicando el número de semanas
lectivas por el número de días lectivos a la semana, menos los días en los que el centro está cerrado
por fiestas o vacaciones.

Otras referencias

Existe material adicional relevante para este indicador en Internet en:
StatUnkeNwahttp://dx.doi.org/10.1787/068521306487

• Tabla D-1.1. Número de horas lectivas al año (1996, 1005)

Observaciones específicas sobre conceptos y criterios metodológicos de este indicador para cada país
figuran en el Anexo 3 (www.oecd.org / edu / eag2007).
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Tabla D4.1.
Organización de la jornada laboral del profesorado (2005)

Número de semanas, días y horas lectivas netas,y jornada laboral del profesorado en el año escolar

Semanas de clase Días de clase
Cifra neta de horas

lectivas
Horas de trabajo

en el centro
Total reglamentario
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Alemania 40 40 40 193 193 193 808 758 717 a a a 1.742 1.742 1.742

Australia 40 40 40 197 198 198 888 810 810 1.209 1.233 1.233 a a

Austria 38 38 38 180 180 180 774 607 589 a a a 1.792 1.792 a

Bélgica (FI.) 37 37 37 179 180 180 806 720 675 931 a a a a a

Bélgica (Fr.) 37 37 37 163 181 181 722 724 664 a a a a a a

Corea 37 37 37 220 220 220 810 570 553 a a a 1.613 1.613 1.613

Dinamarca 42 42 42 200 200 200 640 640 560 1.306 1.306 m 1.680 1.680 1.680

Escocia 38 38 38 190 190 190 893 893 893 a a a 1.365 1.365 1.365

España 37 37 36 176 176 171 880 713 693 1.140 1.140 1.140 1.425 1.425 1.425

Estados Unidos 36 36 36 180 180 180 1.080 ¡.080 1.080 1.332 1.368 1.368 a a a

Finlandia 38 38 38 188 188 188 677 592 550 aaaa aa

Francia 35 35 35 m m m 918 639 625 a a a a a a

Grecia 40 38 38 195 185 185 780 583 559 1.500 1.425 1.425 1.762 1.762 1.762

Hungría 37 37 37 185 185 185 777 555 555 a a a 1.864 1.864 1.864

Inglaterra 38 38 38 190 190 190 a a a 1.265 1.265 1.265 a a

Irlanda 37 33 33 183 167 167 915 735 735 1.036 735 735 a a a

Islandia 36 36 35 180 180 175 671 671 560 1.650 1.650 1.720 1.800 1.800 1.800

Italia 40 38 38 167 167 167 735 601 601 m m m a a a

Japón 35 35 35 m m m 578 505 429 a a a 1.960 1.960 1.960

Luxemburgo 36 36 36 176 176 176 774 642 642 1.022 890 890

México 41 41 36 200 200 173 800 1.047 848 800 1.167 971 a a

Noruega 38 38 37 190 190 187 741 656 524 m m m 1.680 1.680 1.680

Nueva Zelanda 39 39 38 197 194 190 985 968 950 985 968 950 a a

Países Bajos 40 37 37 195 180 180 930 750 750 a a a 1.659 1.659 1.659

Polonia m m m m rn M 111 M M ITI M M M M M

Portugal 36 36 36 171 171 171 855 564 513 855 616 564 1.540 1.540 1.540

República Checa 40 40 40 196 196 196 813 647 617 a a a 1.659 1.659 1.659

República Eslovaca m m m m m m in m m M ITI M M ITI III

Suecia a a a a a a a 1.360 1.360 1.360 1.767 1.767 1.767

Suiza m m m m m m m m m m rn TII rn rn m

Turquía 37 a 37 180 a 180 639 a 567 870 a 756 1.808 a 1.808

Media OCDE 38 38 37 187 186 184 803 707 664 1.151 1.163 1.106 1.695 1.687 1.688

Media UEI9 38 38 37 184 183 182 806 668 643 1.157 1.092 1.054 1.660 1.660 1.646

Brasil 40 40 40 200 200 200 800	 800	 800 m m m m m m

Chile 40 40 40192192192873873873 rnm mmm m

Eslovenia 39 39 39 192 192 192 697	 697	 639 aaa aa a

Estonia 35 35 35 175 175 175 770	 770	 700 a a a 1.225 1.225 1.225

Federación Rusa 34 35 35 164 169 169 656	 946	 946 m nn m m m m

Israel 43 42 42 183 175	 175 1.025	 788	 665 1.221 945 945 a a

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (Havw.oecd org / edu / eag2007).
Paro obtener mas Información acerca de los símbolos utrlaados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068521306487
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INDICADOR Ds

¿CÓMO EVALÚAN SUI RENDIMIENTO LOS CENTROS
EDUCATIVOS?

Este indicador examina las medidas de evaluación y control de los centros educati-
vos públicos de primera etapa de secundaria que existen en cada país basándose en la
recopilación, utilización y disponibilidad de información sobre el rendimiento de los
alumnos y de los centros educativos. Este indicador complementa la información cuan-
titativa relativa a las retribuciones de los profesores, horas lectivas y horario laboral de
los profesores (Indicadores D3 y D4), horas lectivas de los alumnos (Indicador D1) y la
ratio alumnos-profesor (Indicador D2), proporcionando información cualitativa sobre
el uso y tipo de medidas concretas de evaluación y control de los centros educativos.

Resultados clave

• Las evaluaciones de los alumnos dentro de las medidas de evaluación y control de los
centros educativos son cada vez más comunes en los países de la OCDE. Algo más
de la mitad de los países de la OCDE y la economía asociada Israel cuentan con exá-
menes a escala nacional que los alumnos de los centros educativos de primera etapa
de secundaria han de realizar. Más comunes en los países de la OCDE son las evalua-
ciones periódicas a escala nacional de los alumnos en la educación obligatoria. Estas
se realizan en dos tercios de los países de la OCDE y en la economía asociada Israel.
En algunos países como Australia, los centros educativos realizan test estandarizados
como requisito para obtener fondos gubernamentales.

• Dos tercios de los países de la OCDE y la economía asociada Israel tienen normas
que exigen que los centros educativos de primera etapa de secundaria sean inspec-
cionados con regularidad. Un número ligeramente inferior de países (19 países de la
OCDE) cuentan con normas que exigen a los centros educativos realizar autoevalua-
ciones periódicas.

• Solamente tres países de la OCDE utilizan la información sobre evaluación y con-
trol de los centros educativos para conceder compensaciones económicas (Corea
y Estados Unidos) y/o sancionar a los centros educativos (Bélgica [FI.!, Corea y
Estados Unidos).
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¡Cómo evalúan su rendimiento los centros educativos? — INDICADOR D5	 CAPÍTULO D

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

En la última década, la adopción de medidas para una mayor descentralización de responsabilidades
en el sector educativo y los intentos de aumentar la atención del sector público a los resultados, en
contraposición a las inversiones, han conducido a modificaciones de los sistemas de supervisión den-
tro del sector público. En algunos países esto es evidente en el grado y forma en que se evalúan el
funcionamiento y el rendimiento de los centros educativos.

La descentralización de responsabilidades y actividades que se delegan en los centros educativos pue-
de ocasionar una mayor necesidad de evaluación y control de los centros. Las actividades que antes
se dirigían de forma centralizada han de supervisarse para garantizar un funcionamiento eficiente.
La mayor autonomía concedida a los centros educativos para gestionar la educación que ofrecen
crea una necesidad de evaluación del rendimiento de los centros educativos a fin de garantizar el
mantenimiento de la calidad educativa y supervisar las mejoras y, si es posible, desarrollarlas más
plenamente. Los resultados educativos son difíciles de medir. Históricamente, numerosos países han
utilizado cuerpos de inspectores de enseñanza para supervisar y evaluar el rendimiento de los centros
educativos. De manera creciente, los países están utilizando también los resultados obtenidos por los
alumnos en test normalizados para valorar el rendimiento de los centros educativos.

Los objetivos de la evaluación y control de los centros varían entre países. A veces, estas medidas se
consideran como puntos de apoyo para la adopción de políticas que pueden impulsar la eficacia de la
educación y las mejoras en los centros educativos. Entre otros objetivos se incluye el control del uso
que las instituciones hacen de los fondos públicos. Un aspecto importante de esta cuestión es el papel
de la elección de centro educativo y si la información sobre evaluación y control de los centros se
utiliza para promover la elección de centro educativo que hacen los padres y familias. Aquí nueva-
mente los objetivos a la hora de promover la elección de centro educativo pueden ser diversos. En
muchos países existe la creencia generalizada de que los ciudadanos deben tener derecho a elegir la
formación escolar que mejor convenga a sus necesidades. Además, una mayor posibilidad de elección
de centro educativo puede aumentar la eficacia del sistema educativo y facilitar la mejora del mismo.
Para que esto ocurra se parte de la suposición de que los padres y alumnos se trasladarán a aquellos
centros educativos que mejor se adapten a sus necesidades, asumiendo que elegirán los centros que
crean que imparten la mejor educación. Esto serviría como señal de atención tanto para el centro
que recibe más alumnos como para aquel del que los alumnos se marchan. También serviría para se-
ñalar diversos puntos del sistema educativo escolar relativos a qué tipo de educación se adapta mejor
a las necesidades de alumnos y familias.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Información sobre valoración y rendimiento de los alumnos

Pueden utilizarse diversos sistemas de recogida de información tanto para crear un sistema de con-
trol de los centros como para evaluar el rendimiento de los mismos. La información puede centrarse
en los alumnos, en los profesores o en los propios centros. Se obtuvieron datos de los distintos
países para averiguar si se recopilaba información sobre rendimiento de los alumnos y cómo se ha-
cía. Se identificaron tres categorías de información sobre alumnos: exámenes a escala nacional que
tienen alguna consecuencia oficial en los alumnos; evaluaciones nacionales periódicas; y estadísticas
de seguimiento sobre la educación de los alumnos tras la primera etapa de secundaria y su posterior
actividad en el mercado de trabajo.

Algo más de la mitad de los países de la OCDE, así como la economía asociada Israel, tienen

nes a escala nacional que han de completar los alumnos de primera etapa de educación se
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y que tienen algún tipo de efecto o consecuencia oficial (como pasar a un nivel educativo superior).
Más habituales son las evaluaciones periódicas a escala nacional de los alumnos de educación obliga-
toria que se realizan en dos tercios de los países de la OCDE, así como en la economía asociada Israel.
En algunos países, como Australia, la realización de test estandarizados es una obligación vinculada
a los fondos del gobierno que reciben los centros educativos. La información sobre los resultados de
la evaluación de los alumnos también varía por países, dándose importancia en algunos países a los
niveles mínimos que han de alcanzarse y en otros países a la proporción de alumnos de los centros
educativos que han alcanzado un determinado nivel de resultados.

Austria, España, Japón, República Checa y Suiza no realizan exámenes a escala nacional ni valoracio-
nes periódicas de los alumnos. En estos países, al menos en lo que respecta a los centros educativos
públicos de primera etapa de secundaria, parece haber relativamente poca información sobre el ren-
dimiento de los alumnos (a través de exámenes y evaluaciones a escala nacional).

Inspección y evaluación escolar

La información sobre el rendimiento y las actividades dentro de los centros educativos, en contrapo-
sición a la información sobre el rendimiento de los alumnos, puede utilizarse en un marco de control
y evaluación de los centros. Las inspecciones y evaluaciones escolares proporcionan información
sobre el rendimiento de los centros educativos en una serie de aspectos. Se distinguen unas de otras
en el modo de organizar la evaluación del rendimiento.

Dos tercios de los países de la OCDE, así como la economía asociada Israel, tienen normas que obli-
gan a que los centros educativos de primera etapa de secundaria sean inspeccionados con regularidad.
Un número ligeramente inferior de países (19 de los países de la OCDE) tienen normas que exigen
a los centros educativos realizar autoevaluaciones periódicas. La mitad de los países de la OCDE
cuentan con estos dos tipos de normas obligatorias. En algunos países estas se utilizan como fuentes
complementarias de información. Por ejemplo, en Inglaterra, los inspectores escolares utilizan la in-
formación de autoevaluación de los centros educativos para preparar sus inspecciones de los mismos
y los aspectos específicos en los que centrarse en sus inspecciones. La utilización de ambas fuentes de
datos puede considerarse tanto una muestra de eficiencia como un signo de la existencia de mecanis-
mos más serios de evaluación y control de los centros.

En Dinamarca, Hungría, Japón y Noruega, la normativa exige una autoevaluación escolar, pero no
una inspección regular de los centros. En cambio, en Bélgica (F1.), México, República Checa, Suiza
y Turquía, y la economía asociada Israel, la normativa obliga a la inspección de los centros educativos
de primera etapa de secundaria, pero no a la autoevaluación escolar (Tabla D5.1). Estos sistemas
optan por centrarse en una inspección especializada o en una gestión más jerárquica a diferencia de
los sistemas que se centran en la autoevaluación, en los que la información se genera y analiza dentro
de los centros educativos.

La interpretación de estas preferencias de evaluación debe hacerse con cautela, dado que se centran
en las normas obligatorias, que pueden no coincidir con la práctica real. En Austria, por ejemplo,
no existe obligación de autoevaluaciones escolares, pero estas se realizan muy frecuentemente y la
inspección de enseñanza proporciona ayuda en las mismas. Esta ayuda suele producirse en forma de
orientación o mediante la provisión de «plantillas» con las que los centros educativos pueden realizar
las autoevaluaciones. En Japón, a partir de 2002, la normativa sobre la primera etapa de secundaria
y otras regulaciones estipulan que los centros educativos deben esforzarse en poner en práctica una
autoevaluación de su actividad educativa y del estado de otros aspectos de la gestión escolar, y hacer
públicos los resultados. También se estipula que los centros educativos deben proporcionar activa-
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mente información sobre el centro a padres y tutores. Sin embargo, menos del 50% de los centros
educativos públicos de primera etapa de educación secundaria revelan o facilitan esta información.

Se recopiló además información sobre el marco organizativo de las medidas de evaluación y control.
18 países de la OCDE y la economía asociada Israel tienen un cuerpo de inspectores nacional o re-
gional específico. 24 países de la OCDE y la economía asociada Israel tienen una unidad específica en
la administración central que se ocupa de las evaluaciones sistemáticas de los alumnos y los centros.
A la hora de evaluar los centros educativos, se asume que la persona u organización que realice la eva- 	 Ds
luación está adecuadamente capacitada. Está claro que algunos países tienen esta capacidad en la ad-
ministración central y en los cuerpos de inspectores de enseñanza, mientras que en otros se cree que
esta capacidad ya existe o están intentando desarrollarla dentro de los propios centros educativos.

Utilización de la información sobre la evaluación de los centros

La recopilación de información es quilo poco util si no se hace nada con la información recopilada. La
información sobre la evaluación de los alumnos y de los centros educativos puede utilizarse para fines
diversos por las diferentes categorías de personas implicadas en el sistema educativo. Por ejemplo, las
autoridades educativas, como la administración central, pueden utilizar esta información para veri-
ficar el funcionamiento eficiente del sistema educativo, las instituciones educativas pueden utilizarla
para el desarrollo de los centros y del sistema educativo, y los padres de alumnos para la elección de
centro educativo. Esta sección muestra la utilización de esta información en los distintos países para
facilitar la elección de centro educativo, para recompensar o sancionar a los centros y para influir en
las decisiones de mejora de los centros.

Para facilitar el acceso a la elección de centro educativo por parte de los padres y familias es funda-
mental que la información sobre el rendimiento de los alumnos y sobre la inspección y evaluación
de los centros sea accesible. Si esta información se pone a disposición de los padres y familias podrá
influir en sus decisiones sobre qué centro educativo se adapta mejor a sus necesidades. 18 países
de la OCDE ponen la información sobre la evaluación de los centros educativos a disposición de la
comunidad escolar local o del público en general. Italia y Turquía permiten el acceso a esta informa-
ción a grupos de población concretos, como los padres de alumnos, pero no al público en general
(Tabla D5.2).

Como se ha expuesto anteriormente, existen numerosas razones para recopilar información sobre la
evaluación de los centros educativos y para ponerla al alcance de grupos concretos o del público en
general. Diez países de la OCDE afirman que esta información se pone al alcance de los padres a efec-
tos de la elección de centro. Alemania, España, México y Portugal permiten el acceso a esta infor-
mación al público en general o a grupos de población concretos, pero la intención de estos países no
es influir en la elección de centro educativo. Para poner esta información a disposición de los padres
existen numerosos objetivos que pueden no estar relacionados con la elección de centro educativo.
Por ejemplo, proporcionar más información a personas implicadas con un papel clave respecto al
centro podría formar parte de unas medidas de control y evaluación más amplias. Por otra parte, en
algunos países los padres tienen poca elección de centros educativos y algunos países admiten grandes
diferencias en cuanto a la posibilidad de elección de centro educativo. Por ejemplo, la posibilidad de
elección de centro educativo puede ser sustancialmente diferente entre padres y familias que vivan
en zonas urbanas consolidadas y aquellos que vivan en zonas menos urbanas o en zonas remotas
con una densidad de población más baja. Debe destacarse asimismo que estos datos no descartan la
posibilidad de que los padres utilicen esta información para elegir aquella opción que más convenga
a sus necesidades. Por ejemplo, en Bélgica (Fl.), las evaluaciones de los centros educativos no están
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concebidas por norma para utilizarse en la elección de centro educativo, pero en realidad los padres
las utilizan para este fin.

Los sistemas de evaluación y control de los centros pueden ir ligados a compensaciones o sancio-
nes económicas. Pero solamente Bélgica (F1.), Corea y Estados Unidos utilizan dicha información
para compensar o sancionar económicamente a los centros educativos. En estos tres países se uti-
liza información diferente para establecer el nivel de compensaciones o sanciones económicas. En
Bélgica (Fl.) se utiliza la información solo para imponer sanciones económicas y en la mayoría de las
situaciones, cuando el resultado de la evaluación es insuficiente, no se imponen sanciones económicas
de forma inmediata. En su lugar, se da un plazo de tres arios a los centros para mejorar sus puntos
débiles. Tras ese periodo se realiza una evaluación definitiva. Solamente en el caso de que las mejoras
no sean satisfactorias se pueden imponer sanciones económicas.

Muchos más países de la O CDE utilizan esta información para motivar sus decisiones sobre la mejora
de los centros. De hecho, 19 países de la OCDE y la economía asociada Israel utilizan la informa-
ción sobre evaluación de los alumnos y de los centros educativos para la mejora de los centros. La
utilización de esta información para este fin es de gran relevancia, teniendo en cuenta que el punto
principal del debate sobre la evaluación de los centros educativos y sobre la realización de pruebas
a los alumnos a escala nacional tiene que ver a menudo con el buen funcionamiento de los centros.
Sin embargo, debe observarse que los países que utilizan esta información para conceder compensa-
ciones económicas o imponer sanciones a los centros educativos pueden tener como último objetivo
la mejora de los centros. Un aspecto clave de estas compensaciones o sanciones puede ser la intro-
ducción de incentivos para la mejora de los centros. De hecho, los tres países (Bélgica EF1,1, Corea
y Estados Unidos) que aplican compensaciones o sanciones económicas a partir de esta información
también utilizan dicha información para motivar las decisiones sobre el apoyo a la mejora de los cen-
tros. Este rasgo puede ser indicativo de sistemas más exhaustivos de mejora y control de los centros
educativos. Sin embargo, en algunos países, como Estados Unidos, el objetivo principal de la impo-
sición de medidas de control sobre los centros es mejorar el nivel de calidad.

Conceptos y criterios metodológicos
Los datos proceden de la Encuesta OCDE-INES 2006 sobre Profesorado y Currículo y se refieren al
ario escolar 2004-2005.

Centros públicos

Un centro se considera público si es:

• Controlado y gestionado directamente por un organismo o autoridad educativa pública, o

• Controlado y gestionado ya sea directamente por un organismo gubernativo o por un cuerpo
directivo (un consejo, comité, etc.), la mayoría de cuyos miembros han sido nombrados por una
autoridad pública o bien elegidos públicamente.

Exámenes, evaluaciones y estadísticas de seguimiento a escala nacional

Los exámenes nacionales deben considerarse valoraciones con efecto oficial sobre los alumnos. Los
países participantes recibieron instrucciones de contestar «Sí» independientemente del alcance de
los exámenes en cuanto a las asignaturas que cubrieran; así las respuestas deben ser «Sí», aunque los
exámenes solo cubran una o dos asignaturas o áreas. Como en el caso de los exámenes, las evalua-
ciones a escala nacional suelen estar basadas en test de conocimientos realizados a los alumnos; sin
embargo, esto no es aplicable a aquellas evaluaciones en las que los exámenes tengan alguna conse-
cuencia oficial en la vida de los alumnos.
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Las estadísticas de seguimiento pueden basarse en datos del censo de población, que incluyen a todos
los alumnos, o en encuestas representativas.

Inspecciones y evaluaciones escolares

Las obligaciones de la inspección escolar estan recogidas en marcos legales que pueden derivar de
la administración central o de niveles inferiores, como gobiernos regionales o ayuntamientos. La
inspección puede ser efectuada por inspectores, comités visitantes o grupos de expertos. La autoeva-
luación escolar es la evaluación interna de los centros educativos para mejorar sus propias prácticas
y/o para informar a los padres y a la comunidad local.

Información sobre evaluación y control de los centros educativos

La información sobre evaluación y control de los centros educativos se define como cualquier tipo
de información sistemática y descriptiva a la que se le dé una interpretación con fines valorativos;
puede proceder de puntuaciones en test, informes de inspección, auditorías o datos estadísticos.

Otras referencias
En el Anexo 3 se incluyen observaciones específicas para cada país sobre definiciones y metodologías
en relación con este indicador (www.oecd.org / edu / eag2007).

Ds
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CAPÍTULO D	 EL ENTORNO PE APRENDIZAJE Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES

Tabla D5.1.
Evaluación cle centros públicos en primera etapa de educación secundaria (2005)

Información sobre los alumnos Información sobre el centro Marco organizativo

• •
• •

3 4

In°
•
•

•
•

Austria
t	 Bélgica (FI.)

Bélgica (Fr.)
Corea •

u
111

• •
111

• •

•
•

•

•

•
Dinamarca • • • • •
Escocia • • •	 • • • •
España • • • •
Estados Unidos
Finlandia • •
Francia • • •	 • •
Grecia • • • • •
Hungría • • •
Inglaterra • •	 • • •
Irlanda • • • • •
Islandia • • • •
Italia •
Japón •
Luxemburgo • • • u • •
México • • • •
Noruega • • • • •
Nueva Zelanda • • • •
Países Bajos • • u • u •

Polonia
Portugal • • • • • •

República Checa • • •

República Eslovaca /11 111

Suecia • • • • • • •

Suiza • •
Turquía • • • • •

Al,	 Brasil
Chile
Eslovenia

Estonia rn
Federación Rusa
Israel • • •	 •

• existe en el país.

1. Existencia de estadísticas de seguimiento del progreso de los alumnos en educación superior o/y en el mercado laboral.
2. Existencia de un marco administrativo legal u oficial que exige que los centros sean inspeccionados regularmente.
3. Existencia de un marco administrativo legal u oficial que exige que los centros lleven a cabo autoevaluaciones periódicas.
4. Existencia, en la administración central, de unidad(es) que Ileva(n) a cabo evaluaciones sistemáticas de los alumnos o de los centros.
5. Respuesta afirmativa si más del 50% de los estados federales proporcionan una respuesta afirmativa.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (uamoecd.org/edu/eag2007).
Para obtener masinformación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/sao, consulte la Guía del lector.
StatLink	 http://dx.doi.org/10.1787/068530238142
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¿Cómo evalúan su rendimiento los centros educativos? — INDICADOR D5	 CAPÍTULO  D

Tabla D5.2.
Utilización de la información sobre la evaluación y control de los centros escolares públicos

(primera etapa de educación secundaria, 2005)

Disponibilidad de información
sobre la evaluación y control

Utilización de la información
sobre la evaluación de centros

a niveles administrativos más altos

3 7,
O

t32 2 o.

2 1-E

cro

Alemania i •
`."•.' 	 Australia • •

Austria a a a a a

Bélgica (FI.)
j.	 Bélgica (Fr.)

• • • •

Corea • •
Dinamarca •	 • • •
Escocia •	 • • •
España •	 • •
Estados Unidos
Finlandia

• • • • •
a

Francia • • •
Grecia •
Hungría
Inglaterra •	 • • •
Irlanda •
Islandia • •
Italia •
Japón
Luxemburgo • •
México •	 •
Noruega •	 • a •
Nueva Zelanda • • • •
Países Bajos • • •
Polonia
Portugal • • •

República Checa • • a

República Eslovaca I„

Suecia • • • •

Suiza
Turquía •

,2 4 Brasil
I'? Chile

Eslcó enia

Estonia
Federación Rusa
Israel

• existe en el país.
1. Respuesta afirmativa si más del 50% de los estados federales proporcionan una respuesta afirmativa.

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu hag2007).
Para obtener mas información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que/alias, consulte la Guía del lector.

StatLink it http: / /dx.doi.org/10.1787 /068530238142
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Anexo

1
CA RACTERiSTICAS

DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

La edad habitual de titulación en un nivel
o programa es la correspondiente al final
del último ario académico del mismo. Tal
edad se corresponde con la edad en la cual
normalmente se obtiene la titulación. (Nótese
que en ciertos niveles educativos el término
«edad de titulación» puede no resultar muy
apropiado, pero aquí se utiliza como una pura

convención.)
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ANEXO 1	 Características de los sistemas educativos

Anexo 1

Tabla XI l a.

Edades habituales de titulación en la segunda etapa de educación secundaria

Orientación del programa Objetivos educativos y laborales

Programas
generales

Programas
preprofesionales/

profesionales
Programas

CINE 3A
Programas

CINE 3B

Programas
cortos

CINE 3C 1

Programas
largos

CINE 3C 1

Alemania 19 19 19 19 19 a
Australia 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18
Austria 18 18 18 18 18 a
Bélgica 18 18 18 a 18 18
Canadá m rn m m m m
Corea 17-18 17-18 17-18 a a 17-18
Dinamarca 19-20 19-20 19-20 a 19-20 19-20
Esparta 17 17 17 a 17 17
Estados Unidos m m m m m m
Finlandia 19 19 19 a a
Francia m m m m m m
Grecia 17-18 17-18 17-18 a 16-17 17-18
Hungría 18 18 18-20 a 16-17 18
Irlanda 17-18 18 17-18 a 19 17-18
Islandia 20 20 20 19 18 20
Italia 19 19 19 19 17 a
Japón 18 18 18 18 18 18
Luxemburgo 17-19 17-19 17-19 19 17-19 17-19
México 18 18 18 a a 18
Noruega 18-19 18-19 18-19 a m 18-19
Nueva Zelanda 17-18 17-18 18 17 17 17
Países Bajos 18-20 18-20 17-18 a 18-19 18-20
Polonia 18 20 19-20 a a 19-20
Portugal 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18
Reino Unido m m m m m m
República Checa 18-19 18-19 18-19 18-19 a 18-19
República Eslovaca 18-20 18-20 19-20 a 17 18-19
Suecia 19 19 19 a a 19
Suiza 18-20 18-20 18-20 18-20 m 17-19
Turquía 16-17 16-17 16-17 a m a

Brasil 17 18 19 18 a a
Chile 18 18 18 a a a
Eslocenia 19 19 19 19 17-18 a
Estonia 19 19 19 a a
Federación Rusa 17 17 17 17 17 17-18
Israel 18 18 18 a a 18

1. Duración de los programas CINE 3C: cortos, como mínimo un ario menos que los programas CINE 3A/3B; largos, duración similar a los
programas CINE 3A o 311.

Fuente: OCDE.

Para obtener más información  aceroa de los símbolos utilizados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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Características de los sistemas educativos 	 ANEXO 1

Tabla XI . lb.

Edades habituales de titulación en educación postsecundaria no terciaria

Objetivos educativos o laborales

Programas CINE 4A Programas CINE 4B Programas CINE 4C

Alemania 22 22 a

Australia a a 18-19

Austria 19 20 20

Bélgica 1 9 19 19 - 21

Canadá m m m

Corea

Dinamarca 21 - 22 a a

España 18 a a

Estados Unidos iu m m

Finlandia a 25 - 29

Francia m m m

Grecia a a 19 - 20

Hungría a a 19-22

Irlanda a a 18-19

Islandia a a 21

Italia a a 20

Japón m m m

Luxemburgo a a 20 - 25

México a a a

Noruega 19 a 20

Nueva Zelanda 18 18 18

Países Bajos a a 18-20

Polonia a a 2/

Portugal m es m

Reino Unido m m m

República Checa 20 a 20

República Eslovaca 20-21 a a

Suecia a a 19 - 20

Suiza 19 - 21 21 - 23 a

Turquía a a

Brasil a a a

Chile a a a

EsIoN enia 20 20 a

Estonia a a 21

Federación Rusa a a 19

Israel m m a

Fuente: OCDE.
Para obtener más información  aserca de los símbolos utilizados en lugar dolos datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

Anexo 1
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Federación Rusa

Israel
25-30111

20-22 22-26 28-30

ANEXO 1	 Características de los sistemas educativos

Tabla X1. 1c.

Edades habituales de titulación en educación terciaria

Anexo 1

Programas
terciarios
de tipo B
(CINE 5B)

Programas terciarios de tipo A (CINE 5A) Programas .
de in. cstigacion

aranzada
(CINE 6)

De 3 a menos
de 5 años De Sa 6 años

De más
de 6 años

Alemania 21-22 25 26 a 28

Australia 23-29 20 20 22 24-28

Austria 20-22 22 23 25 25

Bélgica 21-23 22-24 23-24 25-27 25-29

Canadá m 22 23 25 29

Corea 20 m m m 26

Dinamarca 21-25 22-24 25-26 26-28 30-34

España 19 20 22 24 25-27

Estados Unidos 20 22 24 25 27

Finlandia 21-22 22-26 24-28 30-34 29

Francia 20-21 m m m 25-26

Grecia 24 21-22 22-24 22-24 24-28

Hungría 21 m m m 30
Irlanda 20 21-22 23-24 24 27

Islandia 22-24 23 25 a 29

Italia 22-23 22 23-25 a 27-29

Japón 20 22 24 a 27

Luxemburgo no ro no in os

México m m m m 24-28

Noruega 20 22 24 25 27
Nueva Zelanda 20 21-22 22-24 23-24 28

Paises Bajos 19-20 22-23 22-24 25-26 25

Polonia 24-25 24 25 a 26

Portugal 21 22 23 25-26 m

Reino Unido 20-21 21 23 24 24

República Checa 23-24 22-23 24-25 a 27-28

República Eslovaca 21-22 21-22 23-24 a 27

Suecia 22-23 23-25 25-26 a 27-29

Suiza 23-29 23-26 23-26 28 29

Turquía 19 22-24 24-28 30-34 30-34

Brasil 24 m m m 27

Chile	 ro m m m 25

EsIoNenia	 m m m	 rn 28

Estonia	 m os os	 rn 28

Nota: Cuando los datos de educación terciaria de tipo A están disponibles según la duración del programa A, la tasado titulación de todos los
programas es la suma de las tasas de titulación por la duración del programa.
Fuente OCDE.
Para obtener más información acerca de/as símbolos utilizados en lugar de los datos gue faltan, consulte la Guía del lector.
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Características de los sistemas educativos	 ANEXO 1

Tabla X1 .2a.

Arto escolar y año presupuestario utilizados en los cálculos de los indicadores para los paises de la OCDE

Año escolar
EMMM.M.M.M.M. Ano re'nfnin'''''

Mes

2003 2004	 2005 2006

I	 2 3	 4 5	 6 7 8 9 10 11	 12 1	 2 3	 4 5 6 7 8	 9 10 11 12 1	 2	 3	 4	 5 6 7 8 9 10 II 12	 I 2	 3 4	 5	 6

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Corea

Dinamarca

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Luxemburgo

México

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

República Eslovaca

Suecia

Suiza

Turquía

111111111111
MMMMIIIIIII

MMIZMIIIIIII
MMMAIMI

111111111
MMMIMMOM

MMMINIIIII
IIMMMOMMI
111111111111111
MMIMMIOM
MMMIMMIEM

MMMMIIMMO

....111111
MMIMEENE
MMMMENEE
~Mal!
11111111111
MMIMME...
MERMES".

....1133
--.-...-

MIMMEENE
WIIIK

MIIIM
ilMIMIIIIIE,

Malla
111113111
MWMMOOMO

EMIUMIIM
MANEE
MIMMENEN

Mes 1	 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 567891l11l21 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6

lAill 2004	 2005 2006

Fuente: OCDE.
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2003 2004 2005 2006

1	 2 3	 4 5 6 7	 8 9 10 11	 12 1	 2 3	 4 5	 6 7	 8 9	 10 II 12 I	 2 3	 4 5 6 7	 8 9 10 11 12 I	 2 3	 4 5	 6

II

Mal

MM

MM

1	 2 3	 4 5	 6 7	 8 9 10 11	 12 I	 2 3	 4 5 6 7 8 9	 10 11 12 I	 2 3	 4 5 6 7 8 9 10 11	 12 1	 2 3	 4 5	 6

2003 2004 2005 2006

Mes

Brasil

Chile

Eslovenia

Anexo 1
Estonia

Federación Rusa

Israel

Mes

ANEXO 1	 Características de los sistemas educativos

Tabla X1.2b.
Año escolar y año presupuestario utilizados en los cálculos de los indicadores para las economías asociadas

.•\ U° escolar	 Año presupuestario

Fuente: OCDE.
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Tabla X1.3.
Resumen de los requisitos de titulación en programas de segunda etapa de secundaria (CINE 3)

Programas CINE 3A Programas CINE 3B Programas CINE 3C
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Alemania

Australia 1,2

Austria
Bélgica (FI.) 3

Bélgica (Fr.)

Canadá (Québec) .

Corea

Dinamarca'

España

Estados Unidos'

Finlandia

Francia
Grecia'
Hungría

Irlanda'
Islandia'
Italia
Japón

Luxemburgo
México

Noruega

Nue,a Zelanda

Países Bajos'
Polonia
Portugal
Reino Unido'

República Checa'

República Eslovaca l

Suecia
Suiza
Turquía'
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Nota: S = Sí; N = No; AE =- Algunos estados.

1. Para ver notas sobre los requisitos de titulación, consulte Anexo 3 (erww.00DE.org/eduleag2007).

2. Los requisitos de titulación para CINE 3A varían según estados y territorios. Esta información es una generalización de los diversos requisitos.

3. Solo incluye los programas generales.

4. No suele haber examen final, aunque algunos programas CINE 3A pueden incluir tal requisito de titulación.

5. Casi todos los estados se ajustan a los niveles de.los créditos Carnegie (es decir, créditos adquiridos mediante el seguimiento de un curso de

dos semestres sobre temas específicos que varían de un estado a otro).

Para obtener más mformación acerca de/os símbolos util,ados en lugar dolos datos quejaban, consulte la Guía del lector.

Fuente: OCDE.
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ANEXO 2	 Estadísticas de referencia

Anexo 2

Tabla X2.1.
Visión general del contexto económico mediante las variables básicas
(periodo de referencia: año natural 2004, precios corrientes de 2004)

PIB por habitante,
en dólares

estadounidenses

Número de alumnos
matriculados en

instituciones educativas
en equivalentes

Gasto público convertidos mediante a tiempo completo
total como la paridad de poder Deflactor del PIB como porcentaje

porcentaje del PIB adquisitivo (PPA) (1995 = 100) de la población total

Alemania 47,1 29.916 105,67 20,3

Australia m 30.875 125,00 22,5

Austria 50,3 33.235 110,38 19,4

Bélgica m 31.975 114,47 25,3

Canadá 39,9 32.413 118,03 In
Corea 28,1 20.723 131,51 24,2

Dinamarca 55,1 32.335 120,47 25,5

España 38,7 26.018 135,65 19,2

Estados Unidos 36,4 39.660 118,84 22,9

Finlandia 50,3 29.833 114,18 24,5

Francia 53,2 29.006 113,63 24,1

Grecia 39,4 27.691 146,56 19,3

Hungría m 16.519 248,77 20,9

Irlanda 33,9 36.536 143,12 24,5

Islandia 44,7 33.271 139,66 30,7

Italia 47,8 27.744 129,18 19,0

Japón 37,2 28.930 91,56 16,5

Luxemburgo 43,1 64.843 118,67 m

México 23,4 10.145 302,43 30,2

Noruega 45,8 41.880 141,74 25,1

Nueva Zelanda 31,1 24.834 119,95 27,0

Países Bajos 46,4 33.571 126,12 21,9

Polonia m 13.089 187,56 23,9

Portugal 46,7 19.324 134,11 20,7

Reino Unido 43,3 31.780 126,15 24,8

República Checa 44,4 19.426 156,29 21,3

República Eslovaca 23,1 14.651 163,63 22,6

Suecia 56,8 31.072 112,11 24,9

Suiza 46,0 34.740 105,04 m

Turquía m 7.212 3.972,22 19,7

Brasil 32,7 9.054 224,69 27,2

Chile' m 12.635 150,09 27,9

Eslovenia 47,4 21.536 184,81 20,1

Estonia 34,2 14.441 187,99 24,7

Federación Rusa m 9.899 868,01 14,8

Israel 49,2 24.512 146,38 30,1

1. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE.

Para obtener más información  acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, coscaba la Guia del ¡caos'.
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Estadísticas de referencia	 ANEXO 2

Tabla X2.2.
Estadísticas básicas de referencia (periodo de referencia: año natural 2004, precios corrientes de 2004)1

Paridad
de poder

adquisitivo
Gasto público Paridad Paridad para

PIB total Población de poder de poder el consumo
(en millones PIB (en millones total en miles adquisitivo adquisitivo privado
de la divisa (ajustado al año de la divisa (estimaciones (PPA) (PPA) (PPA)
nacional) 2 presupuestario) 3 nacional) a mitad de año) (dólar EEUU = 1) (Zona Euro = 1) (dólar EE111.1 = I)

Alemania 2.207.200 1.039.600 82.501 0,89429 1,0327 0,9

Australia 857.765 848.008 m 20.204 1,359422 1,5698 1,4

Austria 235.819 118.664 8.175 0,867975 1,0023 0,89

Bélgica 288.089 m 10.421 0,864572 0,9984 0,91

Canadá 1.290.788 515.468 31.989 1,24549 1,4382 1,26

Corea 779.380.500 218.768.500 48.082 782,194214 903,2266 888,8

Dinamarca 1.467.310 807.820 5.403 8,398717 9,6983 8,94

España 840.106 325.095 42.692 0,756343 0,8734 0,78

Estados Unidos 11.657.300 11.469.975 4.243.239 293.933 1 1,1547 1

Finlandia 151.935 76.484 5.227 0,974275 1,1250 1,07

Francia 1.659.020 883.116 62.324 0,917704 1,0597 0,95

Grecia 212.734 83.801 11.062 0,694512 0,8020 0,75

Hungría 20.712.284 m 10.107 124,053262 143,2486 133,39

Irlanda 147.569 50.072 4.059 0,99503 1,1490 1,08

Islandia 915.286 409.233 293 94,023652 108,5723 103,4-6

Italia 1.388.870 663.443 58.175 0,860514 0,9937 0,91

Japón` 496.050.500 491.920.250 183.222.000 127.751 133,100917 153,6962 152,31

Luxemburgo 26.996 11.647 453 0,918444 1,0606 0,9

México 7.709.096 1.802.610 104.000 7,306949 8,4376 7,9

Noruega 1.716.933 786.170 4.591 8,929665 10,3114 9,72

Nueva Zelanda 148.484 46.234 4.063 1,471595 1,6993 1,5

Países Bajos 489.854 227.535 16.276 0,896506 1,0352 0,91

Polonia 922.157 m 38.180 1,845321 2,1309 2,07

Portugal 143.478 66.975 10.502 0,706991 0,8164 0,75

Reino Unido 1.176.527 1.126.854 509.421 59.835 0,618715 0,7145 0,61

República Checa 2.781.060 1.235.094 10.207 14,02564 16,1959 15,06

República Eslovaca 1.355.262 312.732 5.382 17,186158 19,8454 18,89

Suecia 2.565.056 1.456.493 8.994 9,178642 10,5989 9,57

Suiza 447.309 205.981 7.454 1,727346 1,9946 1,86

Turquía 430.511 m 71.789 0,831471 0,9601 0,9

Zona Euro 0,866 1,0000 m

Brasil 1.941.498 634.416 182.937 1,1722 1,3536 os

Chile 5 64.549.001 m 16.295 313,522 362,0346 in

Eslovenia 6.271.795 2.974.939 1.996 145,8705 168,4417 m

Estonia 146.694 50.217 1.351 7,5186 8,6820 m

Federación Rusa 17.008.400 m 143.850 11,9443 13,7925 m

I srael 548.936 270.251 6.809 3,289 3,7979 m

1. En los paises de la Zona Euro, los datos sobre PIB, PPA y gasto público total se presentan en euros.

2. El PIB de Australia y el PIB y el gasto público total de Nueva Zelanda se calculan para el año fiscal.

3. En los paises en los cuales el PIB no tiene el mismo periodo de referencia que los datos sobre gasto educativo, el PIB se calcula como sigue:
wt-1 (PIBt - 1) + vvt (PIBt), donde wt y wt-1 representan el peso relativo de los dos periodos de referencia del PIB que coinciden con el año
presupuestario educativo. En el capitulo B se han aplicado los ajustes necesarios en los casos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino

Unido.
4. Gasto público total ajustado al año presupuestario.

5. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE.
Para obtener másinformación acercado los símbolos utilizados en lugar de/os datos quefaltan, consulte la Guía del lector.

Anexo 2
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ANEXO 2	 Estadísticas de referencia

Tabla X2.3.
Estadísticas básicas de referencia (periodo de referencia: alto natural 1995, precios corrientes de 1995)1

I
Paridad

de poder
PIB Gasto público Paridad :adquisitivo

PIB (precios total Población de poder para el
(en millones PIB constantes (en millones total en miles adquisitivo consumo
de la divisa (ajustado al aho de 2003, ario de la dis isa (estimaciones (PPA) privado (PPA)
nacional)' presupuestario)' debate . 1995)2 national) a mitad de año) (dólar EEUU = I) (dólar EELIU = I)

Alemania 1.848.450 2.088.821 1.012.330 81.661 1,02654 0,99959
Australia 518.144 502.361 686.212 184.270 18.193 1,319122 1,37969
Austria 175.526 213.639 98.374 7.948 0,949892 0,98335
Bélgica 207.782 251.680 107.927 10.137 0,921861 0,95232
Canadá 810.426 771.914 1.093.593 381.542 29.302 1,214619 1,27027
Corea 398.837.700 592.620.667 83.080.800 45.093 690,03741 685,20741
Dinamarca 1.019.545 1.217.947 606.983 5.230 8,589436 8,91466
España 447.205 619.337 192.633 39.388 0,708614 0,75011
Estados Unidos 7.342.300 7.261.100 9.809.217 2.717.835	 . 266.588 1 I
Finlandia 95.916 133.067 59.039 5.108 0,979608 1,13104
Francia 1.194.808 1.460.042 650.674 59.419 0,959259 1,02936
Grecia 102.790 145.150 m 10.634 0,578868 0,64704
Hungría 5.767.686 8.325.998 2.327.299 10.329 59,296251 61,86322
Irlanda 53.147 103.107 21.840 3.601 0,817283 0,89372
Islandia 454.213 655.371 186.845 267 75,172041 87,62692
Italia 947.339 1.075.108 499.713 56.844 0,775789 0,82553
Japón' 493.271.700 488.212.650 541.780.074 m 125.472 174,850793 197,74651
Luxemburgo 15.110 22.748 5.996 410 1,002795 0,96317
México 1.837.019 2.549.055 380.924 90.164 2,928674 3,17044
Noruega 937.445 1.211.317 483.072 4.358 9,012985 9,53392
Nueva Zelanda 93.387 123.793 31.743 3.676 1,462794 1,47642
Países Bajos 305.261 388.412 170.327 15.460 0,903208 0,91699
Polonia 337.222 491.667 147.561 38.588 1,147401 1,25985
Portugal 85.138 106.983 m 10.030 0,61231 0,63843
Reino Unido 719.747 690.268 932.671 322.934 58.025 0,623732 0,64311
República Checa 1.466.522 1.779.434 783.678 10.331 10,857984 12,26405
República Eslovaca 585.784 828.265 189.100 5.363 13,140138 13,24353
Suecia 1.787.889 2.287.929 1,199,338 8.827 9,421095 10,211
Suiza 372,250 425.849 157.093 7.081 1,997352 2,10287
Turquía 7.762 10.838 m 61.644 0,022613 0,02584

Brasil 646.192 745.444 224.283 152.945 0,63 m

Chile 25.875.699 43.007.633 5.265.291 14.210 247,49 in

hslovenia m 3.393.643 m 1.990 0,4017 os

Estonia 43.061 78.031 m 1.448 4,8101 m

Federación Rusa 1.540.493 1.959.467 m 147.613 1,63 m

Israel 283.038 389.898 147.374 5.545 2,986 in

o

•4:

Anexo 2

1. En los paises de la Zona Euro, los datos sobre PIB, PPA y gasto público total se presentan cn euros.
2. En Australia v Nueva Zelanda, el PIB y el gasto público total se calculan para el ano fiscal.
3. En los países en los cuales el PIB no tiene el mismo periodo de referencia que los datos sobre gasto educativo, el PIB se calcula como sigue:
wt-1 (PIBt - 1) est (PIBt), donde ‚St y vvt-1 representan el peso relativo de los dos periodos de referencia del PIB que coinciden con el año
presupuestario educativo. En el capitulo B se han aplicado los ajustes necesarios en los casos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino
Unido.
4.Gasto público total ajustado al año presupuestario.
Fuente: OECD.

Pam obtener MjS Información acerca dele, símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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Estadísticas de referencia	 ANEXO  2

Tabla X2.4.
Gasto anual de las instituciones educativas por alumno en todos los servicios (2004)

En dólares estadounidenses convertidos mediante la paridad de poder adquisitivo (PPA) para el consumo privado,
por niveles educativos y en equivalentes a tiempo completo

Educación secundaria

Educación terciaria
(incluyendo

las actividades I+D)

(2) (3) (7)
Alemania 5.454 4.917 6.043 10.393 7.528 10.506 6.372

Australia 5.609 7.522 8.596 7.923 7.738 8.181

Austria 5.955 7.479 8.747 9.715 9.213 x(4) 9.823

.2	 Bélgica 4.670 6.304 x(5) x(5) 7.364 x(5) x(9)
2 Canadá m m

Corea 2.218 3.952 5.331 6.587 5.950 3.752
Dinamarca 5.001 7.592 7.726 8.893 8.313 x(4, 9) x(9)

España 4.477 4.814 x(5) x(5) 6.498 x(5) 8.109

Estados Unidos 7.896 8.805 9.490 10.468 9.938 x(9)

Finlandia 3.899 5.081 8.120 5.968 6.775 x(5) 7.948
Francia 4.770 4.909 7.570 9.547 8.440 3.943 8.803
Grecia x(2) 4.255 x(5) x(5) 4.828 5.267 2.360
Hungría 3.935 3.572 3.193 3.690 3.434 5.906 4.733

Irlanda 4.559 4.996 6.397 6.734 6.550 4762 x(9)

Islandia 5.556 7.665 7.528 6.662 7.017 x(4, 9) x(9)

Italia' 5.646 6.988 7.240 7.538 7.417 7.922
Japón 3.447 5.725 6.401 6.889 6.655 x(4, 9) 6.658
Luxemburgo' X(2) 13.734 18.406 18.094 18.242
México 1.659 1.567 1.481 2.371 1.777 a x(9)

Noruega 3.975 7.839 8.705 11.482 10.206 x(5) x(9)

Nueva Zelanda 5.016 5.092 5.233 7.283 6.179 5.310 5.681

5.721 6.130 7.830 6.526 aPaises Bajos 6.933 7.429

Polonia' 3.606 2.791 2.516 2.629 2.576 2.806 2.457

Portugal' 4.205 4.413 5.994 5.621 5.815 x(9)

Reino Unido 8.037 6.026 x(5) x(5) 7.191 x(5) x(9)

República Checa 2.959 2.600 4.441 4.461 4.451 2040 3.048

República Eslovaca 2.343 1.886 2.173 2.870 2.496 x(4) x(4)

Suecia 4.236 7.164 7.516 7.882 7.710 3.296 x(9)

Suiza' 3.326 7.959 8.541 14.272 11.307 7.801 5.545

Turquía' 1.035 1 670 1 670

Media OCDE 4.503 5..548	 6.566	 7.490	 6.927 4.393

Educación
prepri-
maría
(para

niños de
3 años o

mayores)

Edu-
cación

primaria
Anexo 2

1. Solo instituciones publicas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (nnviv.oecd.org /edu /eag2007).
Para obtener más información acercado los símbolos utilizados en lugar dolos datos quejaban, consulte la Gura del lector.
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ANEXO 2	 Estadísticas de referencia

Anexo 2

Tabla X2.5.
Gasto anual de las instituciones educativas por alumno en todos los servicios (2004)

En euros convertidos mediante la paridad de poder adquisitivo (PPA) para el consumo privado,
por niveles educativos y en equivalentes a tiempo completo

Porcentaje
Educación de alumnos
terciaria matriculados,

Educación (incluyendo las en equivalentes a
secundaria actividades I+D) tiempo completo
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S: r,
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z	 1... g
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. E E
ri.. ,,9
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.1. 4,,

M

E o
1., ,...,
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q?,
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E
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exclu-
yendo las

activi-
dades de

res) na o. es nt, h2	 Itl terciaria Zi ^E, CZ. 	>, li I+D	 ria u., -	`1•' j•
( ) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8) (9) (10) a» (12) (13) (34):'.

Alemania 4.754 4.285 5.267 9.057 6.561 9.156 5.554 11.447 10.613 6.689	 6.757 13,4 73,1 13,4
Australia m 5.002 6.709 7.667 7.066 6.901 7.296 12.990 12.155 8.876	 6.974 2,9 81,5 15,5
Austria 5.288 6.641 7.767 8.627 8.181 x(4) 8.723 12.367 12.089 8.310	 8.490 13,2 71,9 15,0
Bélgica 4.257 5.746 x(5) x(5) 6.713 x(5) x(9) x(9) 10.255 6.859	 6.945 15,3 71,4 13,2
Canadá m m mmm m m m m m	 mm m ITI

Corea 2.183 3.889 5.245 6.482 5.855 a 3.692 7.447 6.121 5.330	 5.191 4,7 67,4 27,9
Dinamarca 4.610 6.998 7.122 8.198 7.663 x(4,9) x(9) x(9) 13.185 9.861	 8.457 20,5 64,5 15,0
España 3.998 4.299 x(5) x(5) 5.803 x(5) 7.242 8.298 8.121 5.935	 5.715 16,8 66,3 16,9
Estados Unidos 6.838 7.626 8.218 9.065 8.607 m x(9) x(9) 19.464 17.183	 10.472 8,7 72,4 19,0
Finlandia 3.708 4.833 7.723 5.676 6.444 x(5) 7.559 10.831 10.829 6.666	 6.753 10,8 71,8 17,4
Francia 4.276 4.401 6.787 8.559 7.566 3.535 7.892 9.694 9.238 6.384	 6.824 17,3 67,7 15,0
Grecia x(2) 3.979 x(5) x(5) 4.515 4.926 2.207 6.235 4.843 3.915	 4.447 x(13) 71,2 28,8
Hungría' 3.664 3.327 2.973 3.436 3.197 5.500 4.407 6.234 6.144 4.856	 3.747 16,4 71,0 12,7
Irlanda 4.285 4.696 6.012 6.330 6.157 4476 x(9) x(9) 8.843 6.447	 5.814 0,1 82,6 17,3
Islandia 5.295 7.304 7.174 6.348 6.687 x(4, 9) x(9) x(9) 7.691 m	 7.157 12,8 73,7 13,5
Italia' 5.171 6.400 6.631 6.903 6.792 m 7.255 6.682 6.688 4.167	 6.688 11,7 69,6 18,7
Japón 3.416 5.673 6.343 6.827 6.595 x(4 9) 6.598 11.930 10.559 m	 7.056 8,4 71,9 18,6
Luxemburgo' x(2)

1.554
11.655 15620 15.355 15.481 m m m m m	 mm mm

México 1.467 1.387 2.220 1.664 a x(9) x(9) 5.004 4.186	 1.843 12,3 80,2 7,5

3.747Noruega 7.389 8.206 10.823 9.620 x(5) x(9) x(9) 12.987 9.049	 9.285 11,5 72,2 16,0
Nueva Zelanda 4.427 4.495 4.619 6.429 5.455 4.687 5.015 8.516 7.678 7.136	 5.454 6,0 79,1 14,9
Países Bajos 5.029 5.388 6.883 6.094 6.531 5.737 a 11.991 11.991 7.479	 6.927 9,9 76,0 14,1
Polonia' 3.503 2.711 2.444 2.554 2.502 2.725 2.386 3.872 3.821 3.372	 2.877 9,2 75,4 15,3
Portugal' 3.863 4.054 5.507 5.163 5.342 m x(9) x(9) 6.703 m 5.030

6.296
7,8 76,2 16,1

Reino Unido 6.862 5.145 x(5) x(5) 6.1441 x(5) x(9) x(9) 9.945 7.614 4,3 83,5 12,2

3.884República Che. 2.752 2.417 4.130 4.148 4.139 1.897 2.834 6.185 5.847 4.946 13,3 72,2 14,5
República Eslovaca 2.230 1.796 2.069 2.732 2.376 x(4) x(4) 5.659 5.659 5.144	 2.648 12,6 76,5 10,9
Suecia 3.825 6.469 6.786 7.117 6.962 2.976 x(9) x(9) 14.045 7.235	 7.868 14,7 71,8 13,5
Suiza' 3.102 7.422 7.964 13.309 10.544 7.275 5.171 20.260 19.023 10.838	 10.290 10,6 77,8 11,6
Turquía' m 970 a 1.565 1.565 a x(9) x(9) m 3.664	 1.322 1,6 89,6 8,8

Media OCDE 4.105 5.051 5.983 6.827 6.301 3.986 - 9.613 6.886	 6.115 10,5 74,3 15,5

Brasil' 1.014 1.004 1.015 694 894 a x(4) 7.811 7.810 7.710	 1.128 9,9 87,5 2,6
Chile' 2.131 1.836 1.823 1.786 1.799 a 3.786 7.006 5.952 m	 2.480 8,8 76,6 14,6
Eslovenia l 5.515 x(3) 6.433 4.384 5.651 x(4) x(9) x(9) 6937 5.946	 5.910 10,4 71,6 18,0
Estonia' 1.027 2.506 3099 3.178 3.137 a 3.632 n 3.942 m	 2.946 19,2 76,7 4,1
Federación Rusa' m x(5) x(5) x(5) 1.398 x(5) 1.613 2.460 2.218 m	 1.537 m ni ni
Israel 3.705 4.496 x(5) x(5) 5.253 3.700 7.511 10.324 9.776 7.596	 5.664 16,0 68,0 15,7

1. Solo instituciones públicas.
2. Año de referencia 2005.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (inmoecd.org ledu leag2007).
Para obtener más mformación acercado los símbolos utilizados enjugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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Estadísticas de referencia	 ANEXO 2

Tabla X2.6a.
Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores

por niveles de educación (1996, 2005)

Retribuciones de los profesores en divisas nacionales (1996) 1

Educación primaria
Primera etapa de educación

secundaria
Segunda etapa de educación

secundaria, programas generales
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Alemania w w w w w w w w w

Australia 25.693 46.781 46.781 25.693 46.781 46.781 25.693 46.781 46.781

Austria 19.911 25.522 40.136 20.598 26.791 42.910 21.891 29.334 48.204

Bélgica (FI.) 1 20.479 27.542 32.721 20.950 29.346 35.781 25.998 37.534 45.119

Bélgica (Fr.) 2 20.479 27.542 32.721 20.950 29.346 35.781 25.998 37.534 45.119

Corea W W VV W W w w w w

Dinamarca 200.000 244.000 250.000 200.000 244.000 250.000 218.000 310.000 325.000

Escocia 12.510 20.796 20.796 12.510 20.796 20.796 12.510 20.796 20.796

España 18.609 21.823 27.940 m m m 21.582 25.327 31.780

Estados Unidos m m m m m m m m m

Finlandia 17.660 23.378 24.051 19.846 27.751 28.928 20.519 28.928 30.610

Francia w w w w w w w w w

Grecia 10.772 12.854 15.148 11.141 13.223 15.518 11.141 13.223 15.518

Hungría 341.289 462.618 597.402 341.289 462.618 597.402 435.279 574.067 717.756

Inglaterra 12.113 20.423 20.423 12.113 20.423 20.423 12.113 20.423 20.423

Irlanda 18.235 28.189 33.362 19.141 29.872 33.679 19.141 29.872 33.679

Islandia m m m m m m m m m

Italia 14.939 18.030 21.864 16.213 19.796 24.233 16.213 20.412 25.442

Japón 3.462.000 5.917.000 8.475.000 3.462.000 5.917.000 8.475.000 3.462.000 5.917.000 8.733.000

Luxemburgo m m m m m m m m m

México 29.105 38.606 63.264 37.092 47.174 76.196 m m m

Noruega 165.228 201.446 204.211 165.228 201.446 204.211 178.752 207.309 222.078

Nueva Zelanda 23.000 39.220 39.220 23.000 39.220 39.220 23.000 39.220 39.220

Países Bajos 21.772 26.537 32.627 22.925 28.847 35.840 23.120 40.273 47.756

Polonia m m m m m m m m m

Portugal 9.970 15.001 25.902 9.970 15.001 25.902 9.970 15.001 25.902

República Checa w w vi, w w w w w w

República Eslovaca m m m m m m m m m

Suecia w w w w w w w w w

Suiza 65.504 87.585 100.847 m m m m m rn

Turquía w w w a a a w w w

Brasil m m m m m m m m m

Chile m m m m m m m m m

Eslovenia m m m m m m m m m

Estonia m m m m m m m m m

Federación Rusa m m m m m m m m m

Israel m m m m m m m m m

1. Los datos de las retribuciones de paises que ahora están en la Zona Euro se muestran escures.

2. Los datos de la retribuciones de los profesores en 1996 corresponden a toda Bélgica.

Puesto OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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ANEXO 2	 Estadísticas de referencia

Tabla X2.6a. (continuación)
Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores

por niveles de educación (1996, 2005)

Retribuciones de los profesores en divisas nacionales (2005)2

Educación primaria
Primera etapa de educación

secundaria

Segunda etapa de educación
secundaria, programas

generales

';'e .-... ,...
.2

E 7.;	 E
. 2 	 .
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g ,	 ,
';	 ä	 ';:,	 E

il r„	 :g 1 :E ...d . E r, 1 . -'„	 A '.g.	 . E	 :,	 :E
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f, E
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del PIB
2005

é 1 cl?.» C1 ' 1:9' ec"' ,19.7 el ,1'.. ¿á ''' 'II. /' , '6 rä ,11 - '6.'	 .--".	 (19964. 0 196)
Alemania 35.656 44.370 46.264 36.994 45.534 47.536 40.008 49.048 51.249	 107
Australia 43.234 62.240 62.240 43.562 62.384 62.384 43.562 62.384 62.384	 130
Austria 23.485 31.050 46.752 24.598 33.635 48.660 24.780 34.265 51.270	 111
Bélgica (FI.) 25.280 35.417 43.185 25.280 35.417 43.185 31.375 45.301 54.459	 117
Bélgica (Fr.) 23.970 33.598 40,984 24.066 33.973 41.621 29.995 43.704 52.719	 117
Corea 23.211.000 39.712,000 63.762.000 23.115.000 39.616.000 63.666.000 23.115.000 39.616.000 63.666.000	 125
Dinamarca 294.528 332.015 332.015 294.528 332.015 332.015 289.274 404.229 404.229	 121
Escocia 18.694 29.827 29.827 18.694 29.827 29.827 18.694 29.827 29.827	 125
España 24.169 28.122 35.382 27.199 31.561 39.390 27.784 32.293 40.313	 136
Estados Unidos 33.521 40.734 m 32.225 41.090 m 32.367 41.044 m	 120
Finlandia 27.020 31.490 31.490 31.360 37.080 37.080 33.700 42.120 42.120	 114
Francia 21.109 28.395 41.896 23.381 30.667 44.280 23.608 30.895 44.530	 114
Grecia 17.640 21.476 25.802 17.640 21.476 25.802 17.640 21.476 25.802	 141
Hungría 1.470.996 1.944.576 2.574.420 1.470.996 1.944.576 2.574.420 1.706.028 2.432.388 3.175.116	 209
Inglaterra 18.558 27.123 27.123 18.558 27.123 27.123 18.558 27.123 27.123	 125
Irlanda 28.127 46.591 52.796 28.127 46.591 52.796 28.127 46.591 52.796	 145
Islandia 2.275.524 2.573.556 3.010.140 2.275.524 2.573.556 3.010.140 2.447.000 3.014.000 3.198.000	 139
Italia 20.862 25.234 30.694 22.484 27.487 33.703 22.484 28.259 35.238	 126
Japón 3.335.000 6.236.000 7.956,000 3.335.000 6.236.000 7.956.000 3.335.000 6.237.000 8.192.000	 90
Luxemburgo 45.123 62.139 91.966 65.007 81.258 112.936 65.007 81.258 112.936	 129
México 94.282 124.082 205.700 120.878 157.816 260.864 m m in	 244
Noruega 277.032 309.480 344.664 277.032 309.480 344.664 296.508 333.492 361.488	 148
Nueva Zelanda 28.419 54.979 54.979 28.419 54.979 54.979 28.419 54.979 54.979	 122
Países Bajos 28.636 37.210 41.568 29.617 40.880 45.547 29.913 54.712 60.348	 125
Polonia m m ni m in m ni ni in	 164
Portugal 13.905 22.775 35.731 13.905 22.775 35.731 13.905 22.775 35.731	 134
República Checa 262.181 343.266 408.694 262.181 343.266 408.694 266.417 349.521 416.924	 142
República Eslovaca m m m m m m m m m	 162
Suecia 241.200 283.200 328.700 246.000 290,400 332.400 261.000 313.600 356.600	 112
Suiza 69.749 90.483 109.622 80.203 103.037 124.731 94.308 120.602 143.934	 105
Turquía 1003.401000 17.166.140.100 18.960.140.000 a a a 15.939.800.000 17.402.540.000 19.196540.00o	 2.353

Brasil	 o O O O O rtl O O o	 m

Chile	 m m m in m m m m m	 rn
Eslovenia	 15.156 17.939 19.083 15.156 17.939 19.082 15.156 17.939 19.083	 m
Estonia	 m ni m m m o O m ni	 m
Federación Rusa O 111 O O M IO m ni ITI	 M

Israel 46.240 56.731 78.966 46.240 56.731 78 966 46.240 56.731 78.966	 134

In11

Anexo 2

1. Para el cálculo de las retribuciones de los profesores en equivalentes a dólares estadounidenses presentado en el indicador D3, la conversión de divisas
nacionales a dólares estadounidenses se ha hecho mediante PPA para el PIB en enero de 2004, ajustados según la inflación si es necesario. En laTabla X2.5 de
este Anexo 2 se presentan las retribuciones de los profesores en equivalentes a dólares estadounidenses mediante PPA para consumo final en enero 2004.
2. Los datos de la retribuciones de paises que ahora están en la Zona Euro se muestran en euros.
Fuente: OCDE.
Para obtener mds información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
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Estadísticas de referencia	 ANEXO 2

PIB por
Paridad Paridad Paridad habitante Fechas de

de poder de poder de poder PIB Población (en equivalen- referencia
adquisitivo adquisitivo adquisitivo (en millones total tes a dólares para los Ajustes
para el PIB para el PIB para el PIB de la divisa en miles estadouni- datos de re- según la

(PPA) (PPA) (PPA) nacional, año (año denses, año tribuciones inflación
(2004) 1 (2005)1 (enero 2005) 1 natural 2005) 1 natural 2009 natural 2005)2 de 2005 (2005)

Alemania 0,89 0,88 0,89 2.241.000 82.464.000 30.777 2004/2005 1,00

Australia 1,36 1,38 1,37 965.969 20.474.000 34.240 2005 0,98

Austria 0,87 0,87 0,87 245.103 8.233.306 34.393 2004/2005 1,00

Bélgica (F1.) i 0,86 0,86 0,86 298.180 10.473.901 32.996 Enero 2005 1,00

Bélgica (Fr.) 3 0,86 0,86 0,86 298.180 10.473.901 32.996 2004/2005 1,00

Corea 782,19 755,82 769,01 806.621.900 48.294.000 22.098 2005 1,00

Dinamarca 8,40 8,40 8,40 1.551.967 5.419.000 34.091 2005 0,98

Escocia . 0,62 0,62 0,62 1.224.461 60.218.000 32.860 2004/2005 1,00

España 0,76 0,76 0,76 905.455 43.398.200 27.400 2004/2005 1,00

Estados Unidos 1,00 1,00 1,00 12.397.900 296.677.000 41.789 2004/2005 1,00

01 de
Finlandia 0,97 0,97 0,97 157.377 5.245.100 30.959 octubre 1,00

2004

Francia 0,92 0,90 0,91 1.710.024 62.702.400 30.266 2004/2005 1,00

Grecia 0,69 0,69 0,69 228.156 11.103.924 29.578 2004 1,02

Hungría 124,05 124,90 124,47 22.026.763 10.087.452 17.483 Mayo 2005 1,00

Inglaterra. 0,62 0,62 0,62 1.224.461 60.218.000 32.860 Enero 2005 1,00

Irlanda 1,00 1,00 1,00 161.163 4.148.662 38.850 2004/2005 1,00

Islandia 94,02 94,55 94,29 1.012.201 295.864 36.183 2004/2005 1,00

Italia 0,86 0,86 0,86 1.417.241 58.530.300 28.094 2005 1,00

Japón 133,10 127,52 130,31 501.402.600 127.773.000 30.773 2004/2005 1,00

Luxemburgo 0,92 0,92 0,92 29.396 457.300 70.244 2004/2005 1,00

México 7,31 7,48 7,39 8.369.246 105.300.000 10.627 2004/2005 1,00

Noruega 8,93 8,73 8,83 1.903.841 4.622.000 47.207 2004/2005 1,00

Nueva Zelanda 1,47 1,46 1,47 155.885 4.101.000 25.950 2005 0,99

Países Bajos 0,90 0,88 0,89 505.646 16.316.000 35.120 2004/2003 1,00

Polonia 1,85 1,85 1,85 979.191 38.161.000 13.894 2003/2004 1,00

Portugal 0,71 0,70 0,71 147.787 10.549.424 19.889 2004/2005 1,00

República Checa 14,03 14,08 14,06 2.970.261 10.234.092 20.606 2004/2005 1,00

República Eslovaca 17,19 17,09 17,14 1.471.131 5.387.099 15.983 2002/2003 1,00

Suecia 9,18 9,21 9,19 2.670.547 9.030.000 32.111 2005 1,00

Suiza 1,73 1,70 1,72 455.594 7.501.000 35.650 2005 1,00

Turquía 831.471,00 876.766,00 854.119 487.202 72.065.000 7.711 2005 0,97

Brasil m rn os m m m III os

Chile m rn rn m m os 111 M

Eslovenia 0,60 0,60 0,60 27.625 2.001.000 22.908 2004/2005 1,00

Estonia	 in m m tu m rn rn	 m

1FederaciOn Rusa	 m rn os m m rn rn	 os

Israel	 3,16 3,12 3,14 553.970 6.909.000 25.670 2004/200S	 1,00

Tabla X2.6b.

Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores (1996, 2005

Anexo 2

1. Los datos de las retribuciones de paises que ahora están en la Zona Euro se muestran en euros.

2. El PIB por habitante en divisas nacionales (2005) se calcula a partir de la población total (2005) y del PIB total (2005), y se convierte a dólares

estadounidenses mediante PPA para el PIB (2005). Estos datos están disponibles en esta tabla.

3. Los datos del PIB y de la población total corresponden a toda Bélgica.

4. Los datos del PIB y de la población total corresponden al Reino Unido.
Los ajustes por inflación se utilizan si el año de referencia se desvía de 2004/2005 y la inflación entre el año de referencia actual y 2004/2005

se desvía más del 1 por ciento.
Fuente: OCDE.
Para obtener más informac n iin acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos guefaltan, consulte la Guía del lector.
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ANEXO 2	 Estadísticas de referencia

Anexo 2

Tabla X2.6c.
Retribuciones de los profesores (2005)

Retribuciones anuales reglamentarias de los profesores en instituciones públicas: inicial, tras 15 arios de ejercicio profesional
y retribución máxima por niveles educativos, en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Educación primaria
Primera etapa de educación

secundaria
Segunda etapa de educación

secundaria
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Alemania 35.229 43.838 45.710 1,62 36.551 44.989 46.967 1,66 39.529 48.461 50.635 1,79
Australia 27.093 39.003 39.003 1,30 27.298 39.093 39.093 1,30 27.298 39.093 39.093 1,30
Austria 23.789 31.452 47.357 1,04 24.917 34.071 49.290 1,13 25.101 34.708 51.934 1,15

Bélgica (FI.) 25.699 36.004 43.901 1,24 25.699 36.004 43.901 1,24 31.895 46.052 55.361 1,59

Bélgica (Fr.) 24.368 34.155 41.663 1,18 24.465 34.537 42.310 1,19 30.492 44.428 53.592 1,53

Corea 26.501 45.340 72.799 2,34 26.391 45.231 72.690 2,33 26.391 45.231 72.690 2,33

Dinamarca 30.306 34.164 34.164 1,14 30.306 34.164 34.164 1,14 29.766 41.594 41.594 1,39
Escocia 26.527 42.324 42.324 1,47 26.527 42.324 42.324 1,47 26.527 42.324 42.324 1,47

España 27.962 32.535 40.935 1,35 31.468 36.514 45.572 1,52 32.144 37.361 46.640 1,55

Estados Unidos 29.431 35.764 m 0,97 28.294 36.077 ni 0,98 28.419 36.037 III 0,98

Finlandia 24.414 28.453 28.453 1,05 28.335 33.504 33.504 1,23 30.450 38.057 38.057 1,40

Francia 20.380 27.415 40.450 1,03 22.574 29.609 42.752 1,11 22.793 29.829 42.993 1,12

Grecia 22.673 27.603 33.164 1,06 22.673 27.603 33.164 1,06 22.673 27.603 33.164 1,06

Hungría 10.376 13.716 18.159 0,89 10.376 13.716 18.159 0,89 12.034 17.157 22.396 1,12

Inglaterra 26.333 38.487 38.487 1,33 26.333 38.487 38.487 1,33 26.333 38.487 38.487 1,33

Irlanda 24.758 41.010 46.472 1,20 24.758 41.010 46.472 1,20 24.758 41.010 46.472 1,20

Islandia 21.189 23.965 28.030 0,75 21.189 23.965 28.030 0,75 22.786 28.066 29.779 0,88

Italia 21.269 25.726 31.293 1,04 22.923 28.023 34.360 1,14 22.923 28.810 35.925 1,17

Japón 22.470 42.017 53.606 1,56 22.470 42.017 53.606 1,56 22.470 42.023 55.196 1,56

Luxemburgo 43.214 59.510 88.075 0,96 62.257 77.820 108.158 1,26 62.257 77.820 108.158 1,26

México 14.736 1,58 14.356 18.743 30.981 2,01 m m mm11.197

27.554

24.430

34.280Noruega 30.781 0,74 27.554 30.781 34.280 0,74 29.491 33.169 35.954 0,80

Nueva Zelanda 16.744 32.393 32.393 1,42 16.744 32.393 32.393 1,42 16.744 32.393 32.393 1,42

Países Bajos 28.267 36.731 41.032 1,19 29.235 40.353 44.960 1,31 29.527 54.007 59.570 1,75
Polonia m m mm m m mm m m mm

Portugal 17.300 28.337 44.457 1,62 17.300 28.337 44.457 1,62 17.300 28.337 44.457 1,62

República Checa 16.378 21.443 25.530 1,19 16.378 21.443 25.530 1,19 16.642 21.834 26.044 1,21

República Eslovaca m m 1/1 M in rn m rn m rn m 111

Suecia 23.033 27.044 31.389 0,96 23.492 27.731 31.742 0,98 24.924 29.947 34.053 1,06

Suiza 35.697 46.308 56.104 1,48 41.047 52.733 63.836 1,68 48.266 61.723 73.664 1,97

Turquía '	 13 724 17.189 18.983 2,54 a	 a a 15.961 17.426 19.222 2,37

Media OCDE 24.341 33.015 40.094 1,28 26.140 35.403 43.007 1,30 27.353 37.964 45.550 1,41

Media UE19 24.857 33.155 40. 1 5 9 1,19 26.661 35.276 42.435 1,25 27.793 38.307 45.887 1,36

Brasil o m m ni m in m III 111 III III III

Chile m m m rn m rn III 111 M M M III

Eslovenia 22.080 26.134 27.801 1,30 22.080 26.134 27.801 1,30 22.080 26.134 27.801 1,30

Estonia m m mm m m mm m m mm
Federación Rusa fIl M MM m no in m m m mm

Israel 12.921 15.852 22.065 0,70 12.921 15.852 22.065 0,70 12.921 15.852 22.065 0,70

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (nylv oecd.org/ edu/eag2007).
Para obtener más información acerca de los símbolos utshzados en lugar de/os datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.7

Ingresos públicos por los conceptos expresados en los encabezamientos
de las columnas como porcentaje del PIB, 2004

Ingresos
Y Ganancias

Seguridad
Social Nóminas Propiedad

Bienes
y Servicios Otros

Alemania 9,5 14,1 - 0,9 10,1 0,0

Australia 18,2 - 1,4 2,7 8,9 -

Austria 12,5 14,4 2,6 0,6 12,0 0,4

Bélgica 17,4 14,1 - 1,8 11,3 0,0

Canadá 15,6 5,1 0,7 3,4 8,7 0,1

Corea 6,9 5,1 0,1 2,8 8,9 0,9

Dinamarca . 29,5 1,2 0,2 1,8 16,0 0,0

España' 9,8 12,1 - 2,8 9,8 0,2

Estados Unidos 11,1 6,7 - 3,1 4,7 -

Finlandia 17,1 11,9 - 1,1 14,0 0,0

Francia' 10,1 16,1 1,1 3,3 11,1 1,6

Grecia 8,2 12,1 - 1,5 13,0 -

Hungría 9,0 11,5 0,9 0,9 15,5 0,3

Irlanda 11,8 4,5 0,2 2,1 11,4 -

Islandia 17,0 3,2 - 2,5 15,9 0,1

Italia 12,9 12,5 - 2,5 10,8 2,3

Japón 8,5 10,0 - 2,6 5,3 0,1

Luxemburgo 12,6 10,7 - 3,0 11,5 0,1

México 4,7 3,1 0,2 0,3 10,5 0,1

Noruega' 20,3 9,5 - 1,1 13,1 -

Nueva Zelanda 21,7 - - 1,8 12,0 -

Países Bajos 9,2 13,8 - 2,0 12,0 0,2

Polonia 6,1 14,0 0,3 1,3 12,4 -

Portugal' 8,3 11,0 - 1,6 13,3 0,2

Reino Unido 13,2 6,8 - 4,3 11,5 -

República Checa 9,7 16,2 - 0,4 12,0 0,0

República Eslovaca l 5,7 11,9 - 0,6 12,1 -

Suecia 19,0 14,3 2,4 1,6 13,0 0,1

Suiza 12,7 7,1 - 2,5 6,9 -

Turquía 6,9	 7,3 - 1,0 14,9	 1,0

Media OCDE 12,5	 1	 9,4 0,3 1,9	 11,4	 0,2

1. Los ingresos públicos totales se han reducido por la cantidad de fondos públicos transferidos. La transkrencia de fondos públicos se han
repartido entre los conceptos de los encabezamientos de las columnas proporcionalmente, según el informe acerca de los ingresos públicos.

Fuente: OCDE, ESTADÍSTICAS DE INGRESOS FISCALES 1965-2005- ISBN9264028129 - © OECD 2006 (Tabla 6).

Para obtener más información  acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quefaltan, consulte la Guía del lector.
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Anexo 2

Notas generales

Definiciones
Producto interior bruto (PIB) Se refiere al valor de mercado de la producción bruta de los productores residentes,

incluyendo el transporte y la comercialización, restando el valor del consumo intermedio de los compradores y el valor

de las tasas de importación. El PIB se expresa en millones de divisas nacionales. En aquellos países cuyo año de referencia

del PIB sea diferente al año natural (como Australia y Nueva Zelanda) la ponderación lineal del PIB entre dos años de

referencia consecutivos se hace de manera que se corresponda con el año natural.

Deflactor del PIB Se obtiene dividiendo el PIB expresado en precios corrientes por el PIB expresado en precios cons-

tantes, lo que indica el nivel de precios relativos de un país. Los datos se basan en el año 1995.

PIB por habitante Es el producto interior bruto (en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA) dividido por

la población.

Tasas de paridad de poder adquisitivo (PPA) Son tipos de cambio que igualan el poder adquisitivo de las diferentes

monedas. Lo que significa que si se convierte una determinada suma de dinero a diferentes monedas nacionales utilizando

las tasas de PPA, se puede adquirir la misma cesta de bienes y servicios en los países en cuestión. En otros términos, las

tasas de PPA son tipos de cambio monetario que eliminan las diferencias de niveles de precios entre países. De esta ma-

nera, si se convierten los gastos relativos al PIB a una moneda común utilizando las tasas de PPA, tales gastos se refieren

a un mismo conjunto de precios internacionales, aunque las comparaciones entre países van a reflejar únicamente las

diferencias en cuanto al volumen de productos y servicios adquiridos.

Gasto público total Referido al cálculo de los indicadores educativos, corresponde a la suma de gastos corrientes y de

capital no reembolsables de todos los niveles de la administración. Los gastos corrientes incluyen el consumo final (por

ejemplo, la remuneración de los empleados, los bienes y servicios consumidos, el consumo de capital fijo y los gastos

militares), los pagos de las rentas de propiedades, subsidios y otros pagos de transferencias corrientes (por ejemplo, seguri-

dad social, prestaciones sociales, pensiones y otros beneficios sociales). Los gastos de capital se destinan a adquirir o mejorar

bienes de capital fijo, terrenos, activos intangibles, reservas de la administración y activos no militares y no financieros, y a

financiar las transferencias netas de capital.

Fuentes
Edición 2007 de National Accounts of OECD Countries: Main Aggregates, Volumen I.

Desde hace años el marco teórico utilizado para las cuentas nacionales procede de la publicación de Naciones Unidas

A System of National Accounts, editada en 1968. Existe una versión actualizada en 1993 (más conocida como SNA93).

Base de Datos Analítica de la OCDE, enero de 2007.
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Anexo

FUENTES, MÉTODOS

Y NOTAS TÉCNICAS

El Anexo 3 sobre fuentes y métodos tan solo
está disponible en formato electrónico y se
puede encontrar en la siguiente dirección:

www. oecd .org / edu / eag2007
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