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Introducción

El artículo 62 de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) aborda el tenia de la evaluación
del sistema educativo, que confía al Instituto Nacional de t"alidad
y Evaluación (INCE):

"La ti-aluaeión general del sistema educativo se realizará por ti

Instituto Saríoniil de Calidad y Evaluaciim qtie podrá realizar las

siguientes actividades:

a) Elaborar sistemas de evaluación para las diferentes enseñanzas

reguladas en la presente ley y SIIS correspondientes centros.

b) Realizar uiivsiigaáones, estudios y cviilitationes del sistema

educativo y, en general, proponer ¡i /<í¿ Administraciuncs educa-

tivas cuantas iniciativas y sugerencias puedan contribuir a fa-

vorecer la calidad y mejora de la enseñanza."

Corresponden al INCE los procesos de evaluación general
de! sistema educativo cuyo objetivo sea obtener indicadores del
funcionamiento del mismo en su conjunto. E«os procesos, par-
tiendo de los resultados obtenidos, tienen por objeto descubrir
qué (actores contribuyen a lograr una mejora de la calidad de
la enseñanza y sobre cuáles de ellos se puede incidir para tal
fin. Las Administraciones educativas necesitan conocer y eva-
luar el funcionamiento del sistema educativo, en el ámbito de
sus competencias, para comprobar hasta qué punco te alcanzan
los objetivos de la educación y se respetan sus principios, con
la finalidad de adoptar las medidas necesarias para el desarrollo
y la mejora del sistema.

El propósito fundamental de la evaluación general del sis-
tema educativo es, pues, proporcionar información relevante
a las Administraciones educativas, a los órganos de participa-
ción institucional, a los actores implicados en el proceso edu-
cativo (familias, alumnos, profesores y otros profesionales y en-
tidades), asi como a los ciudadanos en general, sobre el grado
de calidad que dicho sistema alcanza en un determinado mo-
mento de su evolución.

Para desarrollar lo dispuesto en la LOGSE. el 18 de junio
de 1993 se aprobó el Real Decreto 928/1993. por el que se re-
gula el INCE. y en el cual se especifican con mayor delaDe sus
funciones, la composición y atribuciones de sus órganos de go-
bierno y los principios básicos de su organización.

Entre las funciones atribuidas al INCE en el precitado Real
Decreto se encuentra la de "elaborar un sistema estatal ilv in-
dicadores que permita evaluar e! grado de eficacia y de eficiencia
del sistema educativo" (artículo 3.3).

La elaboración de un sistema estatal de indicadores de la
educación es un proyecto que ha formado parte de los sucesi-
vos planes de actuación del INCE. Constituye una línea de ac-
tuación de carácter estable, que comporta: a) la definición de

indicadores: b) la construcción o cálculo de los indicadores pre-
viamente definidos, y c) la actualización y el perfeccionamien-
to continuos del sistema de indicadores.

El objetivo fundamental del proyecto es definir y construir
un sistema de indicadores capaz de proporcionar información
sobre el estado de la educación en el ámbito estatal, compatible
con los modelos internacionales que se están elaborando y sus-
ceptible de ser también aplicado por las Administraciones edu-
cativas en sus respectivos ámbitos de competencias. Dichos in-
dicadores han de referirse tanto a los factores contextúales del
sistema educativo, como a los costes, e! funcionamiento y los
resultados del mismo. Así pues, no se trata de un proyecto de du-
ración determinada, sino de un programa de actuación perma-
nente que exige una revisión periódica.

Para la obtención de indicadores se requieren fuentes de
datos fiables y periódicas. De ello se derivan dos exigencias pa-
ra la eficacia del proyecto: a) la colaboración estrecha de las ins-
tancias responsables de los servidos estadísticos en las respecti-
vas Administraciones y b) la coordinación dd proyecto con los
demás estudios de evaluación del INCE, que constituyen las
fuentes naturales de datos para algunos indicadores, especial-
mente los de procesos y resultados educativos.

La primera dificultad que plantea la construcción de un sis-
tema de indicadores es la necesidad de su coherencia interna y
del establee límenlo de las relaciones entre ellos, lo que exige la
adopción de un modelo teórico de referencia. La experiencia
internacion.il. sin embargo, muestra h imposibilidad práctica de
establecer este modelo: en general, M: considera que el substra-
to teórico que aportan las ciencias de la educación no permite
aún la elaboración de un modelo conceptual riguroso: por ello,
se ha optado por establecer un marco de referencia operativo
que permita distribuir con coherencia los indicadores y rela-
cionarlos entre si. Este marco funcional de referencia ha sido el
esquema Contexto- Recursos- Escolamación- Procesos-
Kesitltados. similar al utilizado por otros sistemas de indicado-
res, como el Proyecto INÉS de la OCDE, el propuesto para el
Proyecto europeo de indicadores de calidad y los sistemas de
indicadores de la mayoría de !os países (por ejemplo, es el caso
de Dinamarca, Estados Unidos. Francia y Suiza). Este marco re-
fleja el niodo en que operan los sistemas educativos pero sin pre-
detennitur Lis relaciones internas entre sus componentes.

Es difícil determinar el número de indicadores que deben
integrar un sistema. Un número excesivo hace inviable la ob-
tención de la información necesaria y su interpretación: por el
contrario, un número muy reducido deja necesariamente im-
portantes parcelas del sistenu educativo sin describir. La prime-
ra elaboración del sistema estatal de indicadores, del ano 2001).
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estaba constituida por veintinueve indicadores: la versión que

se presenta en esta publicación, correspondiente al año 2002,

consta de treinta y dos. En ambas versiones, los indicadores se

han agrupado en cinco grandes dimensiones: contexto de Li edu-

cación, recursos, escolanzaclón, procesos y resultados educati-

vos. Los criterios seguidos para b selección de tus indicadores

fueron los siguientes:

• Relevancia y significación: los indicadores deben
aportar información significativa sobre aspectos relevan-

tes del sistema educativo.

• Inmediatez: los indicadores deben facilitar LIIIJ idea rá-

pida y global del estado y situación del sistema educati-

vo, ofreciendo sus rasgos más característicos de torma

sin cérica.

• Solidez técnica: es decir, validez y fiabilidad.

• Viabilidad: implica U obtención y cálculo factible de

los indicadores, tanto en términos de la información

que se necesita como de su coste.

• Perdurabilidad: supone la estabilidad temporal de los

indicadores cikulados. de modo que se asegure la posi-

bilidad de estudios longitudinales del sistema educativo.

• Selección consensuada: el proceso de selección de

indicadores es siempre difícil, puesto que obliga a poner

de acuerdo puntos de vista no necesariamente coinci-

dentes y prioridades diferentes. Es fundamenta] que di-

cho proceso esté regido por la búsqueda del consenso.

],<i primera versión deJ sistema est.it.il de indicadores de l.i

educación se finalÍ7Ó en junio de 2000 y quedó reflejada en tres

publicaciones: el informe Sistema estatal de indicadores de U

educación 2000. el resumen Sistema estatal de indicadores de

h educación 20(1(1: Síntesis y la versión en inglés de esta última

publicación.

El proceso seguido en la versión yue ahora se presenta en

es el siguiente:

A principios de 20<H se elaboró el proyecto "Sistema es-

tatal de indicadores de la educación 2002" con los siguientes

objetivos:

a) Continuar proporcionando información relevante a las

Administraciones educativas, a los órganos de partiepa-

ción institucional, a los actores implicados en el proceso

educativo (familias, alumnos, profesores y otros profesio-

nales y entidades), a_sí como a los ciudadanos en genera!,

sobre el grado de calidad que el sistema educativo alcanza

en un determinado momento de su evolución.

b) Consolidar el sistema estatal de indicadores de la educación.

c) Fijar de forma sistemática cuáles han de ser las fuentes

que nutren el sistema estatal de indicadores.

d) Elaborar dos publicaciones, una de carácter más esten-

so y otra más sintética, que presenten a la comunidad

educativa y a la sociedad en general los indicadores del

sistema educativo español.

En 21H11 la Conferencia de Educación aprobó las lineas ge-

nerales del proyecto "Sistema estatal de indicadores de la edu-

cación 2i H.I2" y consideró oportuno añadir algunos indicadores

nuevos a los veintinueve presentados en la primera versión. Los

indicadores incluidos por primera vez en el sistema estatal son:

• Formación continua.

• Número de lloras de enseñanza en cada una de las áreas.

• Agrupamiento de alumnos.

•Tutoría y orientación educativa.

Algunos indicadores han cambiado su denominación res-

pecto a la primera versión; así, el indicador "Atención al alum-

nado con necesidades educativas especiales" del 2000 h.l pasado

a denominarse "Atención a la diversidad" por que incluye, ade-

más, la atención al alumnado extranjero. Los indicadores "Resultados

a los 12 años" y "'Resultados a los Id años" de la primera ver-

sión han pasado a mularse"Kesultados en educación primaria"

y "[Resultados en educación secundaria obligatoria" respectiva-

mente. Finalmente, no ha sido posible obtener información so-

bre el indicador "Educación y situación laboral de los padres y

educación de los hijos", que estaba incluido en la primera ver-

sión del sistema. Con estas modificaciones la versión del año

21H12 del sistema estatal de indicadores de la educación está cons-

tituida por treinta y dos indicadores agrupados en los cinco

bloques que ya se presentaban en el "Sistema estatal de indica-

dores 2000". Son los siguientes:

a) Contexto:
1. Proporción de población en edad escolarizable.

2.1*113 por habitante.

3. Relación de la población con la actividad económica.

4. Nivel de estudios de la población adulcí.

3. Expectativas de nivel máximo de estudios.

b) Recursos:
fi. Casto total en educación en relación ¿\ I'IB.

7. < lasto público en educación.

8. Gasto en educación por alumno.

9. Proporción de población activa empleada como

profesorado.

111. Alumnos por grupo y por profesor.
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c) Escolarización:
1 1. Escolarización en cada etapa educativa.
12. Escolarización y población.
13. Evolución de bs tasas de escolarización en las eda-

des de los niveles no obligatorios.
14. Acceso a la educación superior universitaria.
15. Atención a la diversidad.
16. Formación continua.

d) Procesos educativos.
17.Tareas directivas.
18. Número de horas de enseñanza en cada una de

las áreas.
19. Agrupaniiento de alumnos.
20. Participación de los padres en el centro.
21.Trabajo en equipo de los profesores.
22. Estilo docente del profesor.
23. Actividades del alumno dieta del horario escolar.
24.Tutoría y orientación educativa.
25. Formación permanente del profesorado.
26. Relaciones en el aula y en el centro.

e) Resultados educativos.
27. Resultados en educción primaria.
28. Resultados en educación secundaria obligatoria.
29. Adquisición de actitudes y valores.
3U. Idoneidad en la edad del alumnado de educación

obligatoria.
31.Tasas de graduación.
32.Tasa de actividad y de desempleo según nivel

educativo.

Para cada uno de los indicadores seleccionados se ha esta-
blecido su definición y el tipo de desagregaciones que se ha lle-
vado a cabo en su estudio. La definición de los indicadores ha
presentado dificultades en muchos casos, ya que tras un mismo
enunciado puede haber interpretaciones diferentes; por ello,
ha sido necesario precisar la definición de cada indicador y des-
cribir operativamente ios términos utilizados, sobre todo en los
indicadores de procesos educativos, con el fin de evitar inter-
pretaciones incorrectas de la información.

Se decidió, además, que en la segunda versión del sistema
estatal,al igual que en la primera. !,i presentación de los indica-
dores se organizara de acuerdo con un esquema que incluyera
varios componentes:

a) Definición: a continuación de su título, en términos
precisos pero comprensibles para un lector no especialista.

b) Explicación: comentario y análisis de los datos in-
cluidos en tablas y gráficos, explicando para un públi-
co no especialista la información obtenida más relevante.

c) Síntesis: resumen de la información más significativa
obtenida a través del indicador.

d) Tablas y gráficos: expresión en forma numérica y
gráfica de la información resultante, incluidas las desa-
gregaciones realizadas y las series construidas.

e) Especificaciones técnicas: la fórmuia o fórmulas
necesarias para MJ cálculo, ¡os datos en que se basan y
las fuentes para su obtención.

Buena parte de los indicadores seleccionados se nutren bá-
sicamente de las estadísticas educativas, por lo que las tu entes
de los mismos son el Instituto Nacional de Estadística y la
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

Los indicadores de procesos educativos y aquellos basados en
opiniones y en resultados de pruebas de rendimiento han sido
elaborados porei propio Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
a partir de los datos proporcionados por io-> diversos estudios de
evaluación que lleva a cabo el Instituto en colaboración con las
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. La
diversidad de las fuentes en que se basa la información necesa-
ria ha exigido en muchos casos una adecuada coordinación en
el modo de elaborar los datos.

También ha supuesto una importante dificultad en la ela-
boración y estudio de determinados indicadores la coexisten-
cia de sistemas educativos diferentes durante el intervalo de
tiempo tomado como referencia en los niveles de estudios no
universitarios. Desde comienzos de la década de los noventa han
coexistido las enseñanzas reguladas por la Ley Genera! de
Educación de 1970 con las reguladas por la LOGSE en 1990.
Este doble nurco legislativo, que se representa gráficamente en
la página Id, debe tenerse en cuenta en l,i lectura e interpreta-
ción de los indicadores.

El Anexo de este informe incluye información comple-
mentaria sobre cada indicador: datos y estadísticos de los gráfi-
cos y de las tablas, especificaciones técnicas complementarias y
notas explicativas.

La publicación de la segunda versión del sistema estatal de
indicadores, aunque pueda ser claramente mejorablc en suce-
sivas versiones, debe ser considerada como un paso decisivo pa-
ra la consolidación del sistema.
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GLOSARIO DE SIGLAS

BUP: Bachillerato unificado polivalente.

CCAA: Cumumdades autónomas.

CF: Ciclo formativo.

CIDE: Centro de investigación y Documentación Educativa

CINE: Clasificación Internacional Normalizada de Educación.

COU: Curso de orientación universitaria.

EE: Educación especial.

EG[): Educación general básica.

ESO: Educación secundaria obligatoria.

FP: r-orinación profesional.

1NCE; Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

LGE: Ley General de Educación

1 Oí )F Ley Orgánica reguladora del 1 )errcho .1 la Educación.

LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.

MEO.): Ministerio de Educación. Cultura y Deporte.

OC13E: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Pili: Producto Interior Bruto

PPA: Pandad de Poder Adquisitivo

UE: Unión Europea

UNED: Universidad Nacion.il de Educación a Distancia

USA: Estados Unido1, de América
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE

2000-01

2001-02

2002-03

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

LOGSE (1990)

Cuno [ Implantación generalizada

1991-92

1992-93 • Primer ciclo de educación primaria

1993-94 • Segundo cido * educación pnmana

1994-95 • 5° de educación primaria

1995-9G • 6° de educación primaria

1996-97 • 1° de educación secundaria obligaron*

1997-98 • 2° de educación secundaria obligatoria

1998-99 « r de educación secundaria oblígale™

1999-00 • 4° de educación secundaria obligatoria

• 1°de bachilléralo
• Formación profeuonal

especifica de grado medio

• 2" de bachillerato

• Formación profesional
especifica de giado superior

Implantación anticipada

• Educación infantil

• Segundo (ido de educación secundada obbgalona
• Bachillerato LOGSE

• Pruna cicla de educación secundaria obligatoria
• Garantía social

• Ciclos formativos de grado media (Terrilono MEO
• Ciclos Normativos de grado superior (Territorio MEC)

LGE (1970)

Deja de impartirte

• 1° , 2" de EGB

• r i ¥ EGB

• 5 * EGB

• 6° EGfl

•7-EGB

• 1° BUP
• TdeFPI

• Y BUP
• 2° de FPI

• 3" BUP
• p FPll (Régimen de enseñanzas especializadas!
• Curso de acceso a la FP de Régimen Genera)

•COU
• 2a Fp II {Régimen de enseñanzas especializadas)
• 1° FP II (Régimen Geneial)

• 3" FPll (Régimen de enseñanzas especializadas)
• 2° FP II (Régimen General)

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

LOGSE (1990)

Se implanta

• P y 2° grado elemental de Música
• P Enseñanzas de Arte Dramático

• 3° grado elemental de Música
> V grado elemental de Danza
• 2" Enseñanzas de Arte Dramauco

> 4° grado elemental de Música
• 2" grado elemental de Danza
• J° Enseñanzas de Arte Dramático

• 1° grado medio de Música
• 3" grado elemental de Danza
• 4° Enseñanzas de Arle Dramático

»2" grado medio de Música
' V grado medio de Danza
• 4" grado elemental de Danza

• y grado medio de Música
• 2° grado medio de Danza

• 3° grado medio de Danza
• 4° grado medio de Música

• i' grado medio de Danza

> 5" orado medio de Música

• 6° grado medio de Música
• 5° grado medio de Danza
• Se inicia la implantación del grado superior déla Música y de la Oanza
• Ciclos de grado medio y de grado superirjj de Artes Plásticas y Drseño

LGE (1970)

Deja de impartirse

• r Enseñanzas de Arle Dramático (oten antiguo!

• 2° Enseñanzas de Arle Dramático (plan anSguOl

• 3* Enseñanzas de Arte Dramático (plan anliguo)

2001-02 • 6° grado medio de Danza

• 1 ° de los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

• Plan antiguo de Dama

• Plan antiguo de Música

' 1° de los cursos de especialidad <te Art» Aplicadas y Oficios Artísticos
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Resumen

En el año 2000 la población en
edad escolarizable, de 0 a 29
años de edad, representa el
37% de la población total
española. Las comunidades
autónomas con mayor
porcentaje de esta población
son Ceuta y Melilla, con un
49% y la Región de Murcia.
Canarias y Andalucía, con
porcentajes cercanos al 42%
cada una; en cambio, el
Principado de Asturias, con un
32%, y La Rioja, Castilla y León y
Aragón, con un 33% cada una,
son las comunidades autónomas
con los porcentajes más bajos.

Desde 1986 al año 2000 la
población española menor de 30
años ha decrecido en 10 puntos
de porcentaje, correspondiendo
cuatro de ellos a los últimos
cuatro años. Desde 1996 al 2000,
el porcentaje de población joven
en todas las comunidades
autónomas ha bajado, siendo la
variación mayor en Canarias,
Cataluña, Galicia y la
Comunidad Foral de Navarra,
que bajan alrededor de cuatro
puntos cada una. Las
comunidades que pierden
menos son Ceuta y Melilla,
Cantabria y Aragón, no llegando
a dos puntos porcentuales en
cada una de ellas.

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD
ESCOLARIZABLE

Número de personas de 0 a 29 años de edad por cada
100 personas del total de la población.

El sistema educativo de cualquier país debe tener en cuenta entre sus primeras con-
sideraciones el número de personas a bs que potencialmeme puede llegar, es decir.la
población en edad cscolanzable;esta es una información del contexto educativo que
condicionará en gran medida la planificación educativa que se haga. En este sentido,
se presentan en este indicador datos acerca de IJ población escolarizable en España,
expresados cuino el porcentaje que representa esta población respecto al total de la
población española. Se comidera edad cscoUrizable o población joven la comprendi-
da entre U y 29 años, ambos inclusive.

En el año 2(XH>, el 37% de la pobLición española son personas que tienen menos
de 30 años, es decir, están en edades de escolar i zación. Si se tienen en cuenta dentro
de esta franja de edad los tramos que corresponden a las edades teóricas de las etapas
educativas, se observa que un 9% de l.t población tiene de 18 a 23 años y otro por-
centaje igual tiene de 24 a 29 años, edades teóricas de la educación superior; a estos
porcentajes les sigue, en orden decrecí cute, un 6% en el tramo de f> a 11 años, edad
teórica de educación primaria, y un 5%, tanto en el tramo de 0 a 5 años como en el
de 12 a 15 años, edades teóricas de educación infantil y de educación secundaria
obligatoria respectivamente;finalini-nte.de H> a 17 ¿ños.edjd teórica de educación
secundaria post-obligatoria.solamente está incluido un 3% de la población. En edad
obligatoria de escolar iza c ion. por lo tanto, se encuentra un II % de la población es-
pañola.Ver gráfico I.

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población entre 0 y 29
años en el año 2CHHI son, por este orden, Ceuta y Melilla con un 49%, la Región de
Murcia, Canarias, y Ai ida lucia, con porcentajes cercanos a! 42% cada una; estas mis-
mas coiniíiiidjdo ya ocupaban ios primeros puestos en 19%'' ;por el contrario.las
comunidades autónomas con menor porcentaje de esta población son el Principado
de Asturias, 32%, y La Rioja. Castilla y León y Aragón, con un 33% cada una.

Desde IVVd al año 2IMKI hay una tendencia decreciente en el porcentaje u,ue re-
presenta la población joven respecto 3 la población total; este porcentaje ha bajado
cuatro puntos, a una media de un punto por año; la pérdida procede de todos los tra-
mos de edad .in.itiz.idos. a excepción de los tramos correspondientes a !as edades de
educación secundaria. 12-15 años y 16-17 .iños. que mantienen »u población en es-
tos cuatro años.Ver tabla 2.

Esta tendencia decreciente del porcentaje de jóvenes en edad escolar i zable viene
detectándose desde años anteriores; en la misma tabla puede verse como desde 1986
hasta el 2lH!U este grupo de población ha bajado H> puntos de porcentaje, observán-
dose las mayores pérdidas de población en los tramos de edad más bajos, los com-
prendidos entre 0 y 17 años. (Continúa).
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Gráfico 1 .C1: Porcentaje de población en edad escolarizable por comunidad autónoma y tramos de edad. 2000.
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Tabla 2.C1: Evolución del porcentaje be población en edad escolarizable por intervalos de edad.
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En todas las comunidades autónomas, desde 1996 al año 20011. también baja el por-
centaje de población esc o lanza ble y lo hace de forma desigual en cada una; las co-
munidades que han perdido más porcentaje de esta población han sido Cananas,
Cataluña. Galicia y la Comunidad Foral de Navarra, con alrededor de 4 puntos por-
centuales de pérdida cada una; en cambio, Ceuta y Metilla, Cantabria y Aragón, por
este orden, son las que han tenido menos pérdida, no llegando ninguna de ellas a dos
puntos porcentuales.Ver gráfico i.

A pesar de estos datos, España es, dentro de la Unión Europea, uno de los países
que tiene mayor porcentaje de población menor de 30 años; así, el 4(1% que alcanzaba
en el año 1997, supera en dos puntos porcentuales a la media de los quince paises de la
Unión Europea y hace que España ocupe el tercer puesto, ordenados ios países de ma-
yor a menor porcentaje de población joven, detrás de Irlanda y Portugal.Ver gráfico 4.
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Gráfico 3.C1: Variaciones del porcentaje de población en edad escolarizable por comunidad autónoma. 1996 a 2000.
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Gráfico 4.C1: Porcentaje de población en edad escolarizable en los países de la Unión Europea. 1997.
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Especificaciones técnicas

Los tramos de edad se han elegido teniendo en cuenta las edades teóricas de las etapas educativas según la Ley General de Ordenación del Sistema
Educativo (1990): Educación infantil (0-5 años), educación primaria (6-11 años), educación secundaria obligatoria (12-15 años), educación
secundaria post-obligatoria (16-17 año;), educación superior (18-23 años) y (24 a 29 arios).

Fuentes: Datos proporcionados por el Imtituto Nacional de Estadístico.
Pagina web ODE: Eurydice, "¿as cifras clave de la educación en Europa'. Eurostat, eslac/i'slícas demográficas.
Sistema estala! de indicadores de la educación 2000. iNCE. 2000.
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Resumen

PIB POR HABITANTE

Valor de la producción interior de España relativa a cada
persona, expresada en euros.

En el año 2000 el PIB por
habitante en España se sitúa en
15.184 euros. Las comunidades
autónomas con un PIB por
habitante más alto son fa
Comunidad de Madrid, la
Comunidad Foral de Navarra, el
País Vasco y Cataluña con más
rif> IR ?nf) Pi.irns. senniria*; H<* las

Islas Baleares, La Ríoja y Aragón,
todas ellas por encima de la
media nacional. Extremadura y
Andalucía son las comunidades
con el menor PIB por habitante
en el mismo año.

El PIB por habitante del año 2000
es el 128% del correspondiente a
1996. El crecimiento del PIB por
habitante en estos cuatro años se
ha producido de forma muy
regular, siendo algo mayor del
6% la tasa de crecimiento
interanual. Cantabria, País Vasco,
la Comunidad de Madrid,
Extremadura, el Principado de
Asturias y la Comunidad
Valenciana son las comunidades
autónomas con mayor
crecimiento deí PIB por habitante
en estos años. Con el menor
crecimiento se sitúan las Islas
Baleares, Ceuta y Melifla, La Rioja,
Castilla-La Mancha y Aragón.

El producto interior bruto (1'IB) de un país constituye una medida económica que
indica el valor de los bienes y servicios producidos en el territorio nacional durante
un periodo. La parte de esta magnitud que corresponde a cada uno de sus habitantes
es a su vez una medida de la capacidad de un país para financiar, entre otros, los gas-
tos en educación. Es, por lo tanto, un dato de! contexto educativo que en combina-
ción con !a población en edad escolarizable indica la potencia de un país para prove-
er recursos al sistema educativo.

En España y en el año 2(KX>, el PIB por habitante es de 15.1H4 euros. Las comu-
nirtaHít; -nimrmfnTi rwir i»nrim3 At> Ti mf*ríi:i mrinn.i l rn f sre ru r l í ^n to <ionF en 1111

primer grupo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra, el País
Vasco y Cataluña, con más de 18.200 euros de PIB por habitante; en un segundo
grupo, las Islas Baleares, La R-ioja y Aragón, con un PIB por habitante entre 16. KHI y
18.200 euros. Por el contrario. Extremadura y Andalucía son las comunidades autó-
nomas con el PIB por habitante más bajo, inferior a 11.900 euros.Ver gráfico 1,

Tomando como base el año 1996 y considerando el PIB por habitante que le co-
rresponde, 11.819 euros, como el 100%.puede verse lo que el PIB por habitante de
una serie de años representa respecto a él.Ver gráfico y tabla 2.

A partir de 1996 el PiB por habitante en España ha crecido, pasando de I 1.819
euros a 15.1S4 euros en el año 2000. siendo esta cifra un 128% respecto a la primera;
en estos últimos cuatro años el crecimiento del PIB por habitante ha sido muy regu-
lar y constante, como puede verse en el citado gráfica, correspondiendo un creci-
miento interanual algo mayor del 6%. El crecimiento de los diez años anteriores a
1996rué muy intenso especialmente entre 1986 y 1991;el PiB por habitante corres-
pondiente a 1986 era solamente el 4-37í> del de 1996,yelde IWI llegó a ser el 72%
del de 1996. (Continúa).
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Gráfico 1.C2: PIB por habitante y por comunidad autónoma. Precios corrientes (euros). 2000.

Asturias (Principado de) 13.400

Galicia 12.258

Castilla-León 14.196

Madrid (Comunidad de) 20.364

Cantabria 14.520
País Vasco 18.585

Rioja (La) 16.836
Navarra {Comunidad Foral de) 19.073

Aragón 16.152

Cataluña 18.443

Islas Baleares 17 998

:'. ( Castilla-La Mancha 12.138

Murcia (Región de) 12.465

Ceuta y Melilla 12.045

TOTAL NACIONAL 1 5.184 €

| 18.200 a 20.400

| 16.100 a 18.200

H 14.000 a 16 100

C"1 11 900 a 14 000

I , 9.800 a 11.900

Gráfico y tabla 2.C2: Evolución del PIB por habitante. Precios corrientes (euros).

140

120

100

SO

60

40

Total
en euros 5.041

1996=100%

8.482

1996 1997 1993 1999

11.819 12534 13336 14.211 15184



C2

C!<>]uparandn di" igual forma el l'IH pur habitante de cada comunidad .iiimimm.i del

año 2IHH), respecto al que temían en 1996, se observa ijue las de mayor crecimiento

lian sido Cantabria y País Visco siendo su I'lli por habitante en el año 20(H> un 1.12%

del l'llí pur habitante de !'-»% y, la Comunidad de Madrid, Extremadura, el

Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana, con alrededor de un 130% del de

19%. Las que presentan un menor crecimiento son las Islas Baleares. 122%.Ceuta y

MelilU, 123%, La Kioja y CaHilla-La Mancha con un 124% y Aragón con un 125%.

Ver gráfico 3.

Tanto en 1997 como en l')99 España tiene un Pili por habitante en precios

constantes por debajo de la media de la Unión Europea.Ver gráfico 4. Solamente

Portugal y Grecia lo tienen en estos años por debajo del de España. Sin embargo,

analizando la tasa de crecimiento entre los dos años citados se observa que España

lugar por debajo de Irlanda, que cruce en estos años un 21%, Reino Unido, un 16%

y Luxemburgo, un 14%.
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Gráfico 3.C2: Evolución del PIB por habitante por comunidad autónoma. Precios corrientes. 1996 a 2000.
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Gráfico 4.C2: PIB por habitante en los países de la Unión Europea. Precios constantes (euros).
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Especificaciones técnicas

Las cifras del PIB se presentan a precios corrientes, es decir, su modo de evaluación se funda sobre et sistema de los precios del periodo de
observación Solamente en la comparación internacional las cifras del PIB se presentan en precios constantes.
El PIB da una medida de la actividad económica de un país, y expresa el valor de los bienes y servicios producidos en el lerritono nacional durante
un periodo, cualquiera que sea la nacionalidad de los productores.
Los dalos del año 2000 tienen la consideración de primera estimación, los de 1999 de datos avance y los de 1996 de datos provisionales.

Fuentes; Servidor weo del Instituto Nacional de Estadística, wwm.ine.es- Octubre 2001:
• Contabilidad Regional de España Base 1995 (1996, 1997, 1998, 1999, 20O0).INE.
- España en cifras. Año 20OD. INE.
- Población Proyecciones de población (Base Censo de población 19911 INE.

Sistema estatal de indicatíoreí de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En el año 2000, 49 de cada 100
personas de la población
española con 16 años o más son
inactivas; de las 51 personas
activas, 44 tienen ocupación o
empleo y 7 son personas
desempleadas. Hay diferencias
significativas entre la situación
lahnrsl HPI hnmhrp v ri(> la
mujer: el 54% de los hombres
son activos frente al 40% de las
mujeres y el 58% de los
hombres son personas activas
ocupadas frente al 32% de las
mujeres en la misma situación.

Las Islas Baleares, Canarias,
Cataluña, la Comunidad de
Madrid, la Región de Murcia, la
Comunidad Foral de Navarra, la
Comunidad Valenciana y el País
Vasco son las comunidades
autónomas que tienen un
porcentaje de personas activas y
un porcentaje de personas
ocupadas más altos que los
porcentajes medios nacionales.

Desde 1997 al año 2000 ha
aumentado el porcentaje de
personas activas en algo más de
un punto y el de personas
activas ocupadas, en cinco
puntos. Las islas Baleares,
Canarias, Castilla-La Mancha,
Extremadura, la Comunidad de
Madrid, la Región de Murcia, la
Comunidad Valenciana y el País
Vasco son las comunidades
autónomas que aumentan tanto
la tasa de actividad como la de
ocupación por encima de la
media nacional en este periodo.

RELACIÓN DE LA POBLACIÓN
CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Porcentaje de la población a partir de los 16 años que se
considera población inactiva y población activa, asi como el
porcentaje de ocupados y parados dentro de esta última.

El bienestar económico de un país está influido por la actividad económica o bboral
de la población: esta gran dimensión inténtenla en dos direcciones con l.i prepara-
ción de capital humano que se realiza mediante su sistema educativo. En principio, el
bienestar económico es parte del contexto en el que se desarrolla la educación, ya
que condicionará las motivaciones y decisiones personales sobre b permanencia o el
abandono de la escobrizadón;pero, a su vez, la preparación recibida en el sistema
educativo incidirá en las diferentes situaciones iaburales pusteriores'. Este indicador
se centra en la descripción de la situación laboral de la población española como un
farriir i'nnrr\rn.il más de h educación.

En el año 2(KHI,el49% de la población española con 16 años o más es población
inactiva y el porcentaje complementario, 51%, es población activa.es decir, o bien
está trabajando o bien ha manifestado su intención de hacerlo: este porcentaje de
población activa se desglosa en un 44% que es población ocupada y un 7% que es
población desenipleada o parada. Ver gráfico I.

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas activas son, por
este orden, bs hl.is Bajeares, la Comunidad de Madrid. Ceuta y Melül.i. Canarias, b
Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia, todas ella', con porcentajes
iguales o superiores al 53%. Por el contrario, quedan con las usas de actividad más
bajas el Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cistiüa-I.a Mancha. La
Rioja, Andalucía y Galicia, con porcentajes inferiores al 51 fió. Teniendo en cuenta la
tasa de actividad y el porcentaje de personas activas ocupadas, se observa que presen-
tan situación ventajosa en cuanto a la situación laboral al tener ambas tasas más altas
que l.i media nacional: las Islas Baleares, Canarias. Cataluña, la Comunidad de
Madrid, la Región de Murria,la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad
Valenciana y el País Vasco.

Desde el año 1W7 el porcentaje o tasa de actividad ha subido 1 ,ñ puntos por-
centuales, crecimiento medio algo más intenso que en los diez años .interiores, don-
de sobmente se produjo la subida de un punto porcentual. El porcentaje de personas
ocupadas entre tW7 y 2tM>0 ha pasado de! 39% al 44%; este porcentaje no había te-
nido ninguit.i subida en los diez años ante rio res. Ver tabla 2. Las comunidades autó-
nomas que auiíK-nuri tanto la rasa de actividad como la de ocupación por encima de
la media nacional en los tres años anteriores al 2000 son:bs Islas Baleares, Canarias,
Castilla-La Mancha. Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia,
la Cunumid.id Valenciana y el País Vasco. Ver tabb 3. (Continúa).
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Gráfico 1.C3: Relación de la población con la actividad económica por comunidad autónoma. Porcentajes. 2000.
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Tabla 2.C3: Evolución de la actividad económica de la población de 16 y más años de edad. Porcentajes.
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Tabla 3.C3: Evolución de la actividad económica de la población de 16 y más años de edad por comunidad autónoma.

Porcentajes.

TOTAL NACIONAL
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Resumen

Las diferencias en la actividad
económica del hombre y de la
mujer se mantienen
prácticamente desde 1997,
aunque diez años antes se
acortaron debido a un mayor
crecimiento de las tasas de
actividad y de ocupación

Tanto en 2IKN) como en los años .interiores hay una gran diferencia en los índices que
refleja» la actividad económica del hombre y de la mujer. Asi. en el año 2<H>(), un 64%
de los hombres eran activos y un 58% tenían ocupación o empleo, frente J un 40% de
las mujeres que pertenecían a la población activa y un 32% que tenían empleo.
Atendiendo a la evolución se observa que la rasa de actividad en ambos sexos tiene un
crecimiento parecido desde 1997 a 2'HMI: un punto porcentual en los hombres y dos
puntos en las mujeres. Sin embargo, desde 1987 a l'J(J7 la tasa de actividad de los va-
rones había bajado cinco puntos porcentuales mientras que la tasa de las mujeres ha-
bía <iiihiHii \¡-K I a evolución et, semejante en el porcentaje de personas activas ocupa-
das; por una parte, desde IW7 hasta 2<KHi.se da un nmino crecimiento de cinco
puntos porcentuales tanto en hombres como en mujeres; por otra, desde 1987 hasta
1997.hay un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en b tasa de las mujeres
frente a una disminución de uvs puntos en la tasa de los hombres.Ver gráfico 4.

El porcentaje de hombres activos y el de mujeres activas en España eran, en
1998, bastante bajos en comparación con muchos países de la Unión Europea.Ver
gráfico 5. En el caso de los hombres. España se situaba con la misma tasa que Grecia
y solamente por encima de las de Francia. Italia y Uélgica. Respecto a la tasa las mu-
jeres, solamente eran más bajas las de Grecia e Italia. Por otra parte, España, con 25
puntos de diferencia entre la [asa de actividad del hombre y la de la mujer, era uno
de los países con mayores diferencias en este sentido,solo igualada por Irbntia y su-
perada por los 2<i puntos de Italia y de (¡recia.
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Gráfico 4.C3: Evolución de la actividad económica de la población de 16 y más años de edad por sexo.
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Gráfico 5.C3: Tasa de actividad económica en varios países de la Unión Europea. 1998.
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Especificaciones técnicas

Población económicamente activa. Población de 16 años y mas que satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre (as personas
ocupadas o d«empleadas.
Población ocuparla: Pobfacion de 16 años y masque tienen un trabajo por cuenta a|ena (asalariados) o ejercen una actividad por cuenta propia.
Población parada: Personas de 16 y más años que están sin trabajo, en busca de trabajo y disponibles para trabajar.
Población inactiva: Población de 16 y más años no clasificadas como ocupadas o paradas (se incluyen personas que se ocupan de su hogar.
estudiantes que no ejercen una actividad económica, jubilados o retirados, incapacitados para trabajar y otras situaciones).

Fuentes: Servidor web del Instituto National de Estadística" www.ine.es. Marzo 2001
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000 INCÍ. ¡000.
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Resumen

NIVEL DE ESTUDIOS
DE LA POBLACIÓN ADULTA

Porcentaje de la población adulta de 25 a 64 años de edad
que ha completado un cierto nivel de enseñanza.

En el año 1999, un 31% de la

población adulta española entre

25 y 64 años tiene un nivel de

estudios primarios, seguido de

un 23% con estudios similares a

los secundarios obligatorios y de

un 21 % con estudios superiores;

porcentajes más bajos correspon-

den a la población con estudios

secundarios post-obligatorios, un

15%, y a la población con nivel

de estudios inferior a primaria,

un 11%. El tramo más joven de

esta población, entre 25 y 34

años, tiene mejor nivel medio de

estudios ya que hay porcentajes

más altos de personas con

estudios secundarios y superiores.

La Comunidad de Madrid, el

Pais Vasco y la Comunidad Foral

de Navarra tienen los porcen-

tajes más altos de población con

estudios superiores a los

obligatorios, entre un 42% y un

47%; los porcentajes más bajos

de personas con estos estudios

corresponden a Castilla-La

Mancha, Extremadura y

Andalucía, entre un 25% y un

29%. El País Vasco, la

Comunidad Foral de Navarra, el

Principado de Asturias y Aragón

son las comunidades en las que

el porcentaje de personas entre

25 y 34 años con niveles de

estudio post-obligatorios

presenta mayor diferencia

positiva con el de personas

entre 25 y 64 años.

IX- los múltiples factores del contesto en el que se desarrolla el sistenu educativo espa-

ñol que pueden analizarse, adquiere una relevancia especial el nivel de estudios alcan-

zado por U población adulta española. Este hecho condicionará en gran parte las ex-

pectativas y motivaciones de la población sobre el sistema educativo e influirá

consecuentemente en la planificación educativa. Los datos analizados en este indicador

reflejan esta información a través de los porcentajes de población entre 25 y 64 años

que han alcanzado los diferentes niveles de estudio en el año I W í .

En el citado año, el porcentaje más alto, un 31% de la población adulta, tiene un n i -

vel de estudien primarios, seguido de un 23% y un 21% que poseen estudios similares a

los secundarios obligatorios y estudios superiores respectivamente; porcentajes más ba-

jos corresponden a la población con estudios secundarios post-obligatorios, 15%. o

con niveles interiores a estudios primarios, 11%: por lo tanto, un 36% de la población

española nene estudios post-obli 151 torios.Ver gráfico 1. Observando en el mismo tráfi-

co comparativa mente estos datos con los que también en 1999 corresponden al tramo

niás joven de la población adulta, 25 a 34 años, se observa la "ganancia" en términos

educativos Je h población mis joven respecto a toda la población adulta. Asi. los por-

centajes de personas con estudios secúndanos o superiores son más altos y los que co-

rresponden a personas con estudios primarios o inferiores son más bajos; concreta-

mente, en la población con estudios post-obligatorios el porcentaje es t lí puntos

mayor en el grupo de edad de 25 .1 34 años que en el de 25 a 64 años. 55% trente a

36%. En el grupo joven el mayor porcentaje, un 33%, corresponde a la población con

estudios superiores.

Las comunidades autónomas se encuentran en el gráfico citado ordenadas de me-

nor 3 mayor porcentaje de población con estudios superiores a los obligatorios Tinto

en el tramo 25 a 64 años como en el de 25 a 34 años, la Comunidad de Madrid, el País

Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen los porcentajes más altos de población

con estudios post-obligatonos, porcentajes entre 42% y 47% en el primer grupo de

edad y entre 66% y 7'I% en el tramo mis joven; sin embargo, Castilla-La Mancha.

Extremadura y Andalucía son las comunidades que tienen menor porcentaje de pobla-

ción con estos estudiov superiores a ¡os obligatorios en los dos mmm de edail citados,

estando comprendidos los porcentajes entre 25% y 2lJ% en la población de 25 a 64

años y entre 4(í% y 45% en su tramo joven, entre 25 a 34 años. Las comunidades autó-

nomas con mayor "ganancia" educativa reflejadJ en una mayor diferencia entre los

porcentajes de personas con estudios post-oblig.it lirios entre ambos trunios de edad,

son el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, el Principado de Asturias y Aragón

con alrededor de 25 puntos porcentuales a favor de los más jóvenes; con la menor dife-

rencia entre los porcentajes de estas dos poblaciones con este ripo de estudios, entre 12

y 15 puntos.se sitúan Ceuta y Melilla. Cananas. Extremadura y Castilla-LJ Mancha.

Dentro de la población adulta considerada es algo mayor el porcentaje de hombres

que de mujeres con niveles de estudios superiores a los obligatorios, 37% frente a 33%;

sin embargo, en el grupo joven de esta población. 25 a 34 años, se invierten los datos

siendo piwpo re i o 11 di mente mis las mujeres que los hombres con estos niveles de estu-

dios, 58% fitnte a 51%. Ver gráfico 2. (Continua).



C4

Gráfico 1.C4: Nivel de estudios de la población adulta por comunidad autónoma. 1999.
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Gráfico 2.C4: Nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad y sexo. 1999.
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Resumen

Es algo mayor el porcentaje de
hombres que de mujeres entre
25 y 64 años con niveles de
estudios post-obligatorios, pero
en la población joven son
porcentualímente más las
mujeres que los hombres con
estos niveles de estudios.

Desde 1987 a 1999 se ha
elevado el nivel medio de
estudios de la población
española ya que ha bajado en
31 puntos porcentuales el
porcentaje de personas con
niveles de estudios primarios o
inferiores, y ha subido en 12
puntos el porcentaje de
personas con niveles de estudios
secundarios obligatorios y en 19
puntos el de personas con
niveles post-obligatorios.

Desde I9K7 a 1999 en la población de 25 a 64 año*, ha bajado i\ puntos el porcentaje
ule personas con niveles de estudios prinuriov o inferiores: por el contrario, lia subido
12 pumos, el porcentaje de personas con niveles de estudios secundarios obligatorios;
8 puntos, el de personas con niveles secundarios post-obligatorios y 1 ] punios, el de
personas con estudios superiores Aunque se partía de situaciones diferentes la evolu-
ción del nivel de estudios en el grupo de 25 a 34 años ha llevado un ritmo muy pare-
cido: ha bajado el porcentaje de personas con estudios primarios o inferiores y ha su-
bido el porcentaje de personas con todos los demás niveles de estudio, siendo las
variaciones de potvcntaie inuv parecidas al ijrupo trcneral.Ver gráfico 3.

En la población adulta entre 2T> y M años y atendiendo solamente a la evolución
en los dos últimos años, desde 1997'" a I999.de las personas con niveles de estudios
post-obligatorios.se observa que el porcentaje total de la población española sube
cerca de cuatro puntos; las comunidades autónomas que más aumentan el porcentaje
de personas con estudios superiores a los obligatorios son la Comunidad de Madrid,
Cataluña. IJ Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco; con un crecimiento cerca-
no Á la variación nacional se encuentran las Islas Ualcarcs y Galicia; La Rioja, Región
de Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón son tas comunidades que en menor pro-
porción han aumentado las personas con estos niveles de estudios. Ver gráfico 4.

En el misino año del que se analiza el nivel de estudios de !a población adulta es-
pañola. (9W, y teniendo como referente los países de la OCDE. Españajuiuo con
Francia e Irlanda queda un punto porcentual por debajo de la media de estos países
en porcentaje de personas con niveles de estudios superiores .Ver gráfico 5.
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Gráfico 3.C4: Evolución del nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad.

25-64 anos %
BO

25-34 añoi

iO

1987 1991 1996 1997 1998 1999 1987 1991 1996 1997 1998 1999

• inferior Ed. Primaria y Ed. Primaria # Ed. Secundaria obligatoria • Ed. Secundaria posl-obligaloria A Ed. Superior

Gráfico 4.C4: Variaciones del porcentaje de personas de 25 a 64 años con estudios superiores a los obligatorios
por comunidad autónoma. 1997 a 1999.
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Gráfico 5.C4: Porcentaje de población entre 25 y 64 años en los países de la OCDE con estudios superiores';i. 1999.
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Especificaciones técnicas

Las categorías de niveles tíe estudios del indicador tienen el siguiente contemdoi
Inferior 3 educación primaria: Analfabetos y población que «abe leer y escribir pero no ha completado al meóos 5 años de escolaridad.
Educador! primaria: Población que ha completado al menos 5 años de escolaridad, generalmente iniciados a los 5 6 6 años y terminados a los 11 ó
12 años, no completando un nivel mas alto
Fducacón secundaria obligatoria: Graduado en secundaria, graduado escolar, bachiller elemental, certificado de escolaridad.
Educación secundaria post-obligatona: Bachiller, titulo técnico (ciclos formalivos de grado medio), técnico auíiliar (fPI) y titulaciones equivalentes y
asimilables.
Educación superior Doclor. licenciado, diplomado universitario, técnico superio' (ciclos formativos de giado superior), técnico especialista (FPII) y
titulaciones equivalentes o asimilables.

Fuentes: DafOí proporcionados por el tnttíluto Nacional de Estadística.
Regardi íur l'education Les indicateurs de VOCDE. OCDE. 2001.
S/siema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

El mayor porcentaje de alumnos
tanto al terminar los estudios de
educación primaria, doce años,
como al terminar tos estudios de
educación secundaria obligato-
ria, dieciséis años, tienen padres
que desean que terminen
estudios universitarios, 78% y

expectativa de estudios de
formación profesional es
expresada por el doble de
padres de alumnos de
educación secundaria
obligatoria que de educación
primaria, 21% frente al 10%.

A menor nivel de estudios de los
padres, menor es el nivel de
estudios que piensan que
terminarán sus hijos. El deseo
de que los alumnos terminen
estudios universitarios es
expresado por los padres de 9
de cada 10 alumnos si tienen
estudios universitarios; por
aproximadamente 8 si los
padres tienen estudios de
bachillerato o formación
profesional, y por aproximada-
mente 6 si los padres tienen
estudios primarios o no tienen
ningún estudio.

Hay porcentualmente más
chicas que chicos cuyos padres
quieren que terminen estudios
universitarios y hay más chicos
que chicas cuyos padres quieren
que terminen alguna modalidad
de formación profesional.

EXPECTATIVAS DE NIVEL MÁXIMO
DE ESTUDIOS

Porcentaje de padres que desean que sus hijos alcancen
determinados niveles de estudios

Se considera que el rendimiento escolar está influido por las expectativas que e! alum-
no tiene de! nivel de estudios al que quiere llegar y ésta*, a su vez, están condicionadas
por las expectativas que sobre ello tienen los padres de! alumno. En el marco de este
supuesto, el indicador analiza la información que dan los padres sobre el nivel de estu-
dios que ellos piensan van a terminar sus hijos, asi como lo que a este respecto pien-
san los propios alumnos. Son padres y alumnos, de 12 años de edad teórica, que en
199V estaban terminando educación primaria, y padres y alumnos, de 16 años de
edad teórica, que en el año 2(MK) terminaban educación secundaria obligatoria.

Más de! 7""A de Ip5 ali.imnnt pn jinh™ rasos tienen familias que DÍensan OUe SUS

hijos terminarán estudios universitarios medios o superiores: entre el 10% y el 21%.
según sean alumnos de 12 o de 16 años respectivamente, tienen padres que quieren
que terminen alguna modalidad de formación profesional, y. finalmente, son muy
bajos los porcentajes de alumnos cuyos padres piensan solamente en estudios obliga-
torios o de bachillerato, menos del 7% en todos los casos. Ver gráheo 1.

Puede observarse como al aumentar la edad de los alumnos, son menos porcen-
tuaimente los que tienen padres con expectativas de estudios universitarios, de 7H% a
7!%, y más los que piensan que sus hijos terminarán formación profesional o ciclos
formativos.de 10% a 21%.

Las expectativas que los padres tienen respecto a los estudios de sus hijos están li-
gadas al nivel de estudios alcanzado por ellos mismos y al sexo de sus hijos, y se dis-
tribuyen de forma diferente según la titularidad de los centros; esto ocurre en las fa-
milias de los dos colectivos de alumnos analizados. A menor nivel de estudios de los
padres, menor es el nivel de estudios que piensan que terminarán sus hijos; así entre
los padres con estudios umversicanos, el 93% o más desean este nivel de estudios para
sus hijos; entre los padres con estudios de bachillerato o alguna modalidad de forma-
ción profesional la expectativa de estudios universitarios baja hasta e! 85% y 75%,se-
gún sean alumnos de 12 o 16 años.y entre los padres con estudios primarios o sin
estudios la misma expectativa se sitúa en el 67% y el 53% en las dos edades respecti-
vamente .Ver graneo 2.

Es mayor el porcentaje de padres que piensa en estudios universitarios sí se trata
de una hija que de un hijo y aJ contrario ocurre con la expectativa de estudios de
formación profesional, mayor para los chicos que para las chicas, alrededor de 7 pun-
tos porcentuales de diferencia en todos los casos.Ver tabla 3.

Las expectativas de estudios de los padres tienen un reflejo significativamente di-
ferente en las dos redes de centros, púbhtos y privados; puede observarse como a los
doce años un 87% de los alumnos de la enseñanza privada frente a un 74% de los de
la enseñanza pública tienen padres que piensan para ellos en estudios universitarios;
estas diferencias se invierten en la expectativa de formación profesional, l'J% frente i
11%, correspondiendo el mayor porcentaje en e«e caso a los alumnos de la enseñan-
za pública. El sentido de estas diferencias no sólo se mantiene sino que aumenta en
cuantía en el colectivo de padres de alumnos de 1f> años.Ver tabla 3. (Continúa).



Gráfico 1.C5: Expectativas de los padres de nivel máximo de estudios para sus hijos. 1999 y 2000.
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Gráfico 2.C5: Expectativas de los padres de nivel máximo de estudios para sus hijos por su nivel de estudios. 1999 y 2000.
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Estudios

Primarios O Sin estudios

Bachillerato o FP

Universitarios

Primarios o sin estudios

Bachillerato o FP

Universitarios

Desean estudios obligatorios

Expectativas

Desean bachillerato o FP

too

Desean estudios universitarios

Tabla 3.C5: Expectativas de los padres de nivel máximo de estudios para sus hijos por sexo y titularidad del centro.
Porcentajes. 1999 y 2000.

Desean estudios obligatorios

12 años Desean bachillerato o FP

Desean estudios universitanos

Desean estudios obligatorios

16 años Desean bachillerato o FP

Desean estudios universitarios

Chicos

6

19

75

4

29

67

Chicas

5

13

82

3

22

75

Centros
públicos

7

19
74

S

31

64

Centre»
privados

3

11

87

2

15

83
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Resumen

Las diferentes expectativas de
los padres tienen una desigual
distribución en los centros
públicos y privados; en los
primeros son menos que en los
segundos los alumnos cuyos
padres quieren que terminen
estudios universitarios y más los
nuo nijiprpn ni jf> tprminpn

alguna modalidad de formación
profesional.

Las expectativas de los padres
inciden significativamente en
las expectativas de los alumnos
y se manifiestan más a los
dieciséis años que a los doce
años; así, más de siete
alumnos de cada 10 que finaliza
educación secundaria
obligatoria quieren alcanzar el
mismo nivel de estudios que
quieren sus padres. Al igual que
las expectativas de sus
progenitores, están influidas en
la misma dirección por los
estudios de los padres y por su
sexo y, se distribuyen de forma
desigual entre los centros
públicos y privados.

Se ha analizado la incidencia de tas expectativas de los padres en las propias expecta-
tivas de los hijos respecto a sus estudios y si' observa una correlación muy alta en
ambos colectivos y nuyor a los 16 años que ;i los 12 años. Ln que desean los padres
cuando los alumnos tienen 16 años es lo que mayoritariameme deiean los alumnos;
así. si los padres han expresado su deseo de estudios obligatorios, estudios de bachi-
llerato o formación profesional, o de estudios universitarios, estas mismas expectati-
vas son expresad.» por ti 72%. 77% y 75% de los hijos respectivamente.Ver gráfico 4.

Teniendo en cuenta el influjo analizado anteriormente, las expectativas de los
alumnos il lin.il de <'titii\trión prinwri.i y do educación secundan.! obligatoria, que-
dan configuradas tic la torm.i que refleja el gráfico 5; la mayoría, alrededor de un
47% en ambos colectivos, desean estudios universitarios; a los doce años le siguen los
alumnos que "no saben" hasta que nivel piensan seguir estudiando. 35%. el doble que
a los dieciséis años, y en esta edad le siguen los alumnos que piensan terminar bachi-
llerato o alguna modalidad de tormación profesional.29%,casi tres veces masque en
l.i de finalización de educación primaria.

El análisis de las expectativas de los alumnos teniendo en cuenta los estudios de
los padres.su sexo y la titularidad de los centros en los que están cursando estudios,
lleva a las mismas conclusiones que las expuestas en el caso de las expectativas de los
padres y ello es lógico dada la incidencia de ésus sobre las primeras: a mayor nivel de
estudios de los padres, expectativas de mayor nivel de estudios de los alumnos y me-
nor indefinición; son porcentual mente mas las chicas que los chicos con expectativa
de estudios universitarios y menos con expectativa de estudios de bachillerato o for-
mación profesional. En los centrns privadm hay más alumnos que en los centros pú-
blicos con deseos de tormirwr estudios universitarios y menos ton deseos de hacer
estudios de formación profesional, especial menee a (os 16 años. Ver tabla 6.
(Continúa).
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Gráfico 4.C5: incidencia de las expectativas de los padres en las
expectativas de los hijos. 1999 y 2000.

Gráfico 5.C5: Expectativas de los alumnos de nivel
máximo de estudios. 1999 y 2000.
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Tabla 6.C5: Expectativas de ios alumnos de nivel máximo de estudios por estudios de los padres, sexo y titularidad
del centro. Porcentajes. 1999 y 2000.

1 Sanos

No losé

Estudios obligatorios

Bachillerato o FP

Estudios universitarios

No tose

Estudios obligatorios

Bachillerato o FP

Estudios uoiversilarios

Estudios
primarios a sin

«ludios

38

Id

10

38

18

10

39

33

Bachillerato 1
fP

34

7

7

52

18

3
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La evolución de las expectativas de nivel máximo de estudios que muestra el gráfico
7 se hace retomando de oíros estudios paralelos realzados en años anteriores las res-
puestas de padres y alumnos a ¡as mismas preguntas y que ya quedaron reflejadas en
U publicación "Sistema estatal de indicadores de la educación 2<KKI".Se observa co-
mo de 1995 a 1999 son porcentualmente más los padres de alumnos de doce años
con !a expectativa de esludios universitarios y menos los que tienen la expectativa de
estudios de formación protesional. En cuanto a los alumnos de esta edad, y en con-
sonancia con los padres, ha subido el porcentaje de los que piensan tenninar estudios
universitarios y ha bajado el porcentaje de ios que "no saben" que van a estudiar.

En los alumnos de dieciséis años y en sus padres se dan evoluciones inversas entre
1997 y el año 2(KM). a las observadas en los colectivos homólogos de doce años: bajan
los porcentajes de los padres y de alumnos con la expectativa de estudios universita-
r{i\< « 2""!-"111" '"i noreen'íw* Hi« n.iHrrs <*on ta t*vn<*ffariw» de rerminar formación
profesional en la modalidad de ciclos íbrmarivos y de alumnos que "no saben" que
estudios terminarán.
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Gráfico 7.C5: Evolución de las expectativas de los padres y alumnos de nivel máximo de estudios.
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Especificaciones técnicas
Las preguntas de los cuestionarios de familias en las que se recoge la información acerca del nivel de estudios deseado para sus hijos tienen tanto la
opinión del padre como de la madre. En los datos se presenta la aspiración de nivel de estudios para sus hijos del pad'e o madre que |a (¡ene más
alta. Las aspiraciones se han recodificado en varias categorías de estudios1 obligatorios, bachillerato y modalidades de formación profesional (FPII,
cidOi formativos medios y superiores) y universitarios (diplomatura y licenciatura) Las respuestas dadas por las familias se han atribuido a sus hijos
correspondientes por lo que tos porcentajes obtenidos son "porcentajes de alumnos cuyos padres dicen...". Se han realizado desagregaciones en
función del nivel de estudios de los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad del centro Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el
valor máíimo entre et nivel de estudios del padre y ei de la madre. La categoría centros privados incluye centros concenados y no concertados. Las
respuestas han sido ponderadas por el numero de alumnos de cada comunidad autónoma para obtener estimaciones insesgadas.

Fuentes: Cuestionar/os de familia y de alumnos de /os siguientes «ludios:
• Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.
• Evaluación de la educación iecundana obligatoria. INCC. 1000.

Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En 1999, España gasta en
educación un 5,8% de su
Producto Interior Bruto (PIB),
siendo un 4,6% del PIB el
asignado a gasto público en
educación y un 1,3% del PIB el
destinado al gasto de las
familias en educación.

El gasto público destinado a
educación en las comunidades
autónomas con transferencias
educativas asumidas es un
3,02% del PIB, el asignado al
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, un 0,83% y
el asignado a educación en
otras Administraciones, un 0,5%
del PIB.

Entre 1992 y 1999 el porcentaje
del PIB destinado a educación se
mantiene en torno al 5,8%; ha
bajado 0,2 puntos porcentuales
el porcentaje del PIB asignado a
gasto público en educación y ha
subido en ¡a misma proporción
el de las familias en este
concepto. En estos mismos años
y, dentro del gasto público, el
porcentaje del PIB destinado al
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha bajado
0,79 puntos porcentuales; en
cambio, el asignado a las
comunidades autónomas con
competencias educativas
asumidas experimenta una
subida de 0,62 puntos
porcentuales.

GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN
CON RELACIÓN AL PIB

Porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado
a educación.

La importancia que para la política de un país tiene la educación de sus ciudadanos
se niide. en parte, por los recursos humanos y materiales que destina a SU sistema
educativo. Un indicador global de todos estos retimos lo constituye el porcentaje
del PIB que se destina a educación; en él se incluye tanto el gasto público como el
gasto de las familias en la educación. La correcta interpretación de este índice debe
hacerse junto a estas otras magnitudes: el propio PIB por habitante, la proporción de
población en edad escolariz.ible. las tasas de escolarizaeión y la estructura del sistema
educativo, entre otros.

En España se dedica en el año 1999 un 5,8% del Producto Interior Bruto como
gasto total a educación, siendo un 4.f>% del Pl lí el asignado a gasto público en edu-
cación y un 1,3% el asignado al gasto de las familias en la educación.Ver graneo 1.
El gasto total en educación, como porcentaje del 1*1 li.es el mismo en este año de
referencia que en 1992 aunque en los años intermedios ha sufrido pequeñas varia-
ciones. Para una correcta interpretación de este hecho hay que tener en cuenta que
el PIH en los mismos anos ha experimentado un crecimiento considerable11' por lo
que los recursos asignados i la educación en términos absolutos han pasado de 2! .6
miles de millones de euros en 1992 a 32.4 miles de millones de euros en IWJ.VLT
tabla 1. Por otra parte, en orden a la distribución de estos recursos, debe tenerse en
cuenta que en estos ocho años ha bajado la proporción de población en edad csco-
larizable2 pero han subido las tasas de escolar i z.ic ion ' y la escolaridad obligatoria
ha aumentado dos años.

Teniendo solamente en cuenta el gasto público en educación como porcentaje
del PLB, se observa una bajada del).2 puntos porcentuales desde 1992 a 1999; en
cambio, el porcentaje del I'IB asignado al gasto de I.is familias a la educación ha subi-
do los mismos puntos en la serie de años analizada.

En 1999 este pasto público en educación como porcentaje del PIB se desglosa
como puede verse en el gráfico 2. de esta forma; un í,l)2% del PIB está asignado al
gasto en educación de las comunidades autónomas con competencias asumidas, un
0.83% del PIB está destinado al Ministerio de Educación. Cultura y Deporte, un
0,1% del PIB corresponde al gasto en educación en las comunidades autónomas sin
todas las competencias educativas asumidas y un < >.$"••• al gasto en educación de otras
Administraciones. Estos porcentajes han sufrido variación en la serie de años analiza-
da, de 1992 i 199lJ.ya que en estos años se produce el proceso de transferencias edu-
cativas de la Administración central a las distintas Administraciones autonómicas, lle-
gando en 1999 a ser trece las comunidades que las tenían asumidas. Por ello, el
porcentaje del PIB destinado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha ba-
jado (1.79 puntos porcentuales: en cambio, el asignado a las comunidades autónomas
con competen das asumidas ha subido il,f>2 puntos porcentuales.

Entre las trece comunidades autónomas que en 1999 tienen las competencias
educativas asumidas, las que tienen asignado mayor porcentaje del Pil i son:
Andalucía, 11.65%: Cataluña. IJ.55%: la Comunidad Valenciana. (J.39%, y la
Comunidad de Madrid. 0,32%.
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Gráfico y tabla I.Rci: Evolución del gasto en educación.
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Gráfico 2.Reí: Evolución del gasto público en relación al PIB por tipo de administración.
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Otras Admimslractiones
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Especificaciones técnicas

El gasto total está consolidado leí ¡mi nadas las transferencias entre el sector público y las familias).
El gasto publico se refiere al gasto en educación (Presupuestos liquidados) del conjunto de las Administraciones Públicas incluyendo Universidades.
Contiene una estimación de las cotizaciones sociales imputadas a educación.
El gasto de las familias está lomado de fuente: INE.
PIB, base 199S y metodología Sistema Europeo de Cuentas 1995. Fuente INE.
En la distribución del gasto público por tipo de administración de! gráfico 2:

• El apartado "CCAA sin todas las competencias educativas" incluye el gasto en educación de las Administraciones educativas y no educativas
de las CCAA sin lodas las competencias educativas asumidas, eicepto en el ano 1999, que comprende solamente el de Administraciones educativas.

- El apartado "otras Administraciones" incluye el gasto en educación del resto de Ministerios, Administraciones no educativas de las CCAA con
competencias plenas y Corporaciones Locales En el año 1999 incorpora el de Administraciones no educativas de las CCAA sin competencias plenas.

- El apartado "Otros" incluye el "Gasto no distribuido por administración" y las "Partidas de ajuste"
Los datos de 1999 tienen la consideración de datos provisionales.

Fuentes: Datos y afras del curso escolar 2001-2002: Servidor vjeb del Ministerio de educación. Cultura y Deporte: www.mec.es. Octubre 2001,
Estadística del gasto público en educación, Prewpueito Liquidado, 1992 a 1999. Oficina de Estadística del MECO.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000 INCE. 2000
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Resumen

El gasto público en educación
de 1998 representa el 9,4% del
gasto público total,
correspondiendo un 5% al
gasto realizado por las
Administraciones educativas con
todas las competencias, un 2,4%
al efectuado por el Ministerio
de Educación. Cultura y
Deporte, un 0,8% al de las
Administraciones educativas sin
todas las competencias, y un
0,9% al de otras
Administraciones.

Desde 1992 a 1998 el porcentaje
del gasto público destinado a
educación ha bajado cerca de
un punto porcentual. En estos
años, el porcentaje del gasto
público en educación realizado
por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha bajado en
un punto y ha subido el
realizado por las
Administraciones autonómicas
en su conjunto.

GASTO PUBLICO EN EDUCACIÓN

Rc2.1. Gasto público total en educación

Porcentaje del gasto público destinado a educación.

El gasto en educación realizado en España procede de dos fuentes de financiación: el
gasto realizado en educación por las diferentes Administra dones públicas o gasto pú-
blico y el gaseo realizado en educación por las lamillas o gasto privado. En el año 1998
el aporte de las Administraciones públicas a este fin supone un 4,6% del PIB frente a
un 1.3%del Pili que supone la aportación de las familias' .El gasto público en educa-
ción, por lo unto, constituye la parrilla más alta de recursos destinados a la educación.
El esfuerzo que un país haga en este sentido denotará la importancia que concede a la
educación y a la reducción de las desigualdades económicas y sociales. Este indicador
referido a! Basto público en educación, por una pane.se pone en relación con el gasto
público total y se expresa como porcentaje del mismo y. por otra, se desglosa porcen-
tualmentc en el gasto que suponen las diferentes actividades educativas.

En 1998 un 'M%del gasto público se destina a educación. Este gasto, teniendo en
cuenta el tipo de Administración que lo realiza, queda desglosado de esta forma: el
gasto efectuado por las Administraciones educativas de las comunidades autónomas
con todas las competencias supone el 5% del gasto público, seguida del gasto efectua-
do por el Ministerio de Educación. Cultura y Deporte.que alcanza un 2,4%,el efec-
tuado por IJS Administraciones educativas de las comunidades autónomas sin todas las
competencias, un 0,8%. y el de otras Administraciones, un 0,9%.Ver gráfico 1.

El gasto en educación, como porcentaje del gasto público total, ha experimenta-
do una bajada de 0,8 puntos porcentuales entre 1992 y 1998. En esta serie de años el
porcentaje mis bajo correspondió a IW7 con un 9,2%. Para interpretar este dato hay
que tener en cuenta el crecimiento del gasto público total y, así. ocurre que los re-
cursos públicos en educación, en términos absolutos, han subido de 17.7 miles de
millones de euros en 1W2 i 24 miles de millones de euros en I'W8 :. En estos años,
el porcentaje del gasto público en educación realizado por el Ministerio de
Educación. Cultura y Deporte ha bajado un punto porcentual, mientras que las
Administraciones do las comunidades autónomas sin todas las competencias educati-
vas asumidas ha subido 0,7 puntos porcentuales, produciéndose este incremento
principalmente a partir de 1996; este hecho es explicable teniendo en cuenta que se
había iniciado el proceso de transferencias de las competencias educativas a las
Administraciones autonómicas que no las tenían. (Continúa).
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Gráfico i.Rc2.i: Porcentaje del gasto público destinado a educación por tipo de administración y su evolución.
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Resumen

Los grandes bloques en los que
se distribuye el gasto público en
educación son: un 29%
corresponde al gasto de la
educación infantil y educación
primaria/ educación general
básica; algo más del 30%
supone el gasto de la educación
ser i inri a ría ínrm^ciiSn

profesional y enseñanzas de
régimen especial, y a casi un
16% se eleva el gasto público
de la educación universitaria. En
menor porcentaje la educación
ocupacional supone un 5% del
gasto público en educación, y la
educación especial, la educación
de adultos y la educación en el
exterior no superan ninguna de
ellas el 2%.

En la distribución del gasto
público en educación en esta
serie de años ha disminuido en
seis puntos porcentuales el
porcentaje dedicado a la
educación infantil y educación
primaria/ educación general
básica, y ha subido cerca de
cinco puntos porcentuales el
porcentaje dedicado a
educación secundaria,
formación profesional y
enseñanzas de régimen
especial, y en algo más de un
punto porcentual ef gasto de la
educación universitaria.

El gasto público que se realiza en educación en 1998 tiene la siguiente distribución
porcentual en Lis distintas actividades de enseñanza: en primer lugar, un aproximado
68% se invierte en educación no universitaria, seguido de un aproximado 16% en
educación universitaria; en menor porcentaje, sigue el gasto de la formación ocupa-
cional. que representa algo más del 5%, y el dinero dcsrinado a becas y ayudas que al-
canza un 3,2%. Por otra parte, los gastos no distribuidos por actividad suben a un
7,5% del gasto público en educación. Ver gráfico 2.

En la ampliación del citado gráfico y tornando Jos datos de 1998 puede observarse
lfw íí?í**rer?*rr? corv_"ento? m_ie eni'íobs **! ^^to ^ú^ltco en '3 í"dui"z/~!'̂ n 1" IÍPÍ^'T^'C-
ria: en primer lugar, los dos grandes bloques a los que se asignan los porcentajes más
altos de este gasto son, por un lado, la educación secundaria, formación profesional y
enseñanzas de régimen especial.con algo más de un3Ü% y, por otro, la educación in-
fantil, educación primaria y educación general básica, con cerca de un 29%. En se-
gundo lugar, Us actividades que representan menor porcentaje dei gasto público en
educación son; la educación especial, un 2% aproximadamente, y la educación de
adultos, cerca de un I %; la educación en el exterior y otras enseñanzas no llegan a este
último porcentaje ninguna de ellas, l'or otra parte, en el gasto en educación no uni-
versitaria también están incluidos los gastos de los servicios complementarios junto a
la educación compensatoria y los gasros de administración general que suponen cada
uno un 2% del gasto público en educación; las actividades e xtrae s col ares y anexas, así
como la formación y perfeccionan uento del profesorado, alcanzan cerca del 1% cada
uno; no llega a este porcentaje el gasto dedicado a investigación educativa.

Los porcentajes en los que se distribuye el gasto público en educación en 1998 y
que corresponden al gasto de las diferentes actividades educativas han experimentado
algunos cambios desde 1992. En cuanto alas grandes etapas educativas, el gasto en
educación infantil y en educación primaria/ educación general básica representa seis
puntos porcentuales menos respecto ai gasto público en educación; en cambio, el gasto
en educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial re-
presenta cerca de cinco puntos porcentuales más. Hay que tener en cuenta para expli-
car estos hechos que en estos años se implanta la educación primaria (LOGSE) con
dos años menos de escolaridad que ¡a educación general básica (Ley 19711); estos Jos
anos se incorporan a la educación secundaria obligatoria (LOGSE). El gasto en educa-
ción universitaria pasa de ser el 14.1% a ser el 15.9%! del gasto público en educación.

Respecto a ¡a evolución de la proporción del gasto público en educación en el
resto de actividades se observa que: representan mayor porcentaje en 1998 que en
1992 las becas y ayudas.los servicios complementarios y la educación compensato-
ria, y la formación y perfeccionamiento del profesorado, diferencias que en ningún
caso llegan a un pumo porcentual; representan menor porcentaje entre estos años Lis
actividades extra escolares y anexas, otras enseñanzas y la educación en el exterior,
con bajadas porcentuales que tampoco llegan a un punto en ningún caso; por últi-
mo, representan el mismo porcentaje del gasto público en educación entre ambos
años: la educación especial,la educación de adultos, la formación ocupacional,la in-
vestigación educativa y la administración general.
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Gráfico 2.Rc2.1: Disribucióndel gasto público en educación por tipo de actividades y su evolución.
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Especificaciones técnicas

El gasto publico en educación es el gasto destinado a educación por las Administraciones y universidades públicas proveniente de fondas públicos,
independientemente de si se ejecuta en centros privados o públicos.
La evaluación del gasto publico en educación se realiza con base a presupuesto liquidado independientemente del arto en que se presupuestó.
El apartado "Otros" incluye el 'Gasto no distribuido por administración' y las 'Partidas de ajuste".
En el gasto de los estudios universitarios se han eliminado las becas de exención de precios académicos y la financiación de origen privado de les
universidades.

Fuentes: Datos proporcionados por /a Oficina de Estadística del MECO.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000
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Resumen

En 1998, el gasto corriente de
las Administraciones educativas
destinado a subvenciones y
conciertos a la enseñanza
privada se eleva a 2.314,6
millones de euros y representa
el 9,6% del gasto público en
educación; el 6,6% corresponde
al gasto realizado por las
Administraciones autonómicas
con todas las competencias
educativas asumidas y el 3% al
efectuado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
con esta finalidad.

Entre 1992 y 1998 el gasto
público en subvenciones y
conciertos se ha mantenido
entre el 9% y el 10% del gasto
público en educación.

En 1998, en datos absolutos, se
financia la enseñanza
concertada con 697,1 millones
de euros más que lo que se hizo
en 1992. En precios constantes,
se observa un crecimiento
regular a partir de 1994,
situando el gasto público en
conciertos y subvenciones de
1998 en un 116,1% del
realizado en 1992.

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

Rc2.2. Gasto público destinado a conciertos

Proporción del gasto público en educación destinado
a conciertos

En el CURO 1998-99, un 27% de los centros que imparten enseñanzas no universita-
rias son privados y un 31% de tos alumnos de escás enseñanzas cursan estudios en es-
tos centros. Un porcentaje alto de los centros privados, variable según las enseñanzas
impartidas, son concertados'", es decir, reciben financiación pública mediante con-
ciertos económicos y deben adecuar su funcionamiento a las mismas normas que los
centros públicos. Por lo tanto, una parte del gasto público en educación va destinado
a la financiación de la enseñanza concertada.

El gasto público en educación en precios corrientes se eleva a 24 miles de millo-
nes de euros'1 en el año 1998.de clios. 2.314.6 millones de euros se dedica a finan-
ciar la enseñanza privada concertada, un 9.6%; este porcentaje se desglosa en un 3%
quff corresponde al gasto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este
concepto y en un 6.6% que corresponde al gasto de las Administra ("ion es educativas
de las comunidades autónomas con competencias educativas1'.Ver gráfico 1.

Las comunidades autónoma* que más dinero dedican a subvenciones y concier-
tos en el año referido son, por este orden, Cataluña (494,1 millones de euros). País
Vasco (327.2), Andalucía (32ft,f») y Comunidad Valenciana (2lH.8).Ver gráfico 2.

Desde 1992 hasta 199H, el porcentaje que represen» b financiación de la ense-
ñanza privada concertada respecto al gasto público en educación se ha mantenido
entre el 9% y el 10%; el mayor incremento correspondió a 1993 que supuso algo
más de un punto porcentual respecto a 1992, porcentaje que bajó en 1994 y a partir
de ahí se mantuvo en valores parecidos. El porcentaje correspondiente al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte es prácticamente el mismo en la serie de años ana-
lizada y el de las Administraciones educativas autonómicas sube algo más, de 6,2% a
6,6% del gasto público en educación.Ver gráfico 1.

Sin embargo, en datos absolutos en millones de euros, se observa también un ma-
yor crecimiento en 1993 y un crecimiento continuo, desde 1994 a 1998. llegando en
este año a financiarse la enseñanza concertada con (íl)7,l millones de euros más que
lo que se hizo en 1992; de ellos, 213 millones de euros corresponden a la subida del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte y 484,1 millones de euros a la subida de
tas Administraciones .uminótnicas con competencias educativas en este capítulo de
subvenciones y conciertos.Ver gráfico 2.

Los índices de variación de este gasto en precios constantes indican tendencias
parecidas: un repunte en 1993 y un crecimiento más regular a partir de 1994 situan-
do el gasto público en conciertos y subvenciones de 1<W8,en un 116,1% del realiza-
do en iy92.Vertabla3.
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Gráfico 1.Rc2.2: Porcentaje del gasto corriente de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada.
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Gráfico 2.Rc2.2: Gasto de ¡as Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concenada. (Millones de euros).
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Tabla 3.Rc22: índices de variación del gasto público destinado a conciertos y subvenciones. (Precios constantes)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

TOTAL EffTffl íntül ffHTcl IB*B1 BHnü BffCl «HE

Especificaciones técnicas
La enseñanza concertada incluye la educación impartida en centros privados que. mediante conciertos económicos, reciben financiación del Estado
y adecúan iu funcionamiento a las mismas normas que los centros públicos.
La proporción que representa el gasto en conciertos y subvenciones sobre el gasto publico en educación se ha realizado con precios corrientes.

Fuente»: Estadísticas de la educación en España 1998-99. Estadística del gasto publico en educación, íYeíupuejto liquidado, 1992 a 1998. Oficina de
Estadística del MECD.
las cifras de la educación en España. Edición 200}. Oficina de Estadística del MECD.
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GASTO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO

Resumen

El gasto medio por alumno en
el conjunto de las etapas
educativas, en 1998, se sitúa en
3.046 euros y supone un 22,8%
del PIB por habitante. El gasto
medio por alumno es mayor a
medida que se sube de etapa
educativa: 2-030 euros en
prinrarinn infantil, ? S64 purni
en educación primaría, 3.354
euros en educación secundaria
obligatoria y 3.954 euros en
educación superior.

En el año 1998, el gasto medio
por alumno es un 86% más alto
que el del año 1992 y un 12%
más que el de 1996. Desde 1993
el crecimiento del gasto medio
por alumno se ha ido
ralentizando. La educación
primaria y la educación
secundaria obligatoria son las
etapas educativas que más han
visto crecer el gasto medio por
alumno desde 1992, seguidas de
la educación superior y de la
educación infantil.

Gasto medio por alumno en euros

Los recursos materiales invertidos en e! sistema educativo, bien de procedencia pú-
blica o privada11, puestos en relación con el número de alumnos esc olorizad™ en los
diferentes niveles educativos-' da un índice que informa de la medida en que llegan
ios recursos a cada uno de los alumnos por término medio. Este índice, que se asocia
con ta calidad en la educación, es el objcrivo de este indicador y se expresa como el
gasto medio por alumno en euros; en él están incluidos los diversos conceptos del
gasto educativo: las remuneraciones del personal docente y no docente, los gastos
corrientes en bienes y servicios, las inversiones en edificios y mobiliario, los concier-
tos y snhvennniws a la erueñaira privada...

En 1 99K. el gasto medio por alumno en el conjunto de las etapas del sistema
educativo español se sitúa en 3.046 euros, lo que supone un 22.8% del Pil i por ha-
bitante. Ver gráfico i . Estos datos varían en cada una de las etapas educativas, obser-
vándose que a medida que se asciende en las etapas educativas el gasto por alumno
es mayor. Asi. el gasto medio de un alumno de educación infantil es ele 2.1130 euros,
un 15.2% del IM13 por habitante, mientras que el de un alumno de enseñanza supe-
rior es de .VJ54 euros, un 29.6% del 1*113 por habitante. En la zona intermedia está
el gasto medio de un alumno de primaria. 534 euros más que el del alumno de
educación infantil.y el gasto medio de un alumno de educación secundaria, 790
euros más que el de educación primaria y 600 euros menos que el do] alumno de
educación superior. En la enseñanza superior es mayor el pisto medio de un alum-
no universitario que el de un alumno superior no universitario, 3.9(>« euros frente a
3.741 euros respectivamente.

En los últimos años ha subido el gasto medio por alumno, siendo el realizado en
el año 199H un Hí>% más que el del año 1992 y un 12% más que el de 1996. En 1993
se produjo la mayor subida. 4119 euros por alumno respecto al año anterior; a partir
de este año el crecimiento se fue ralentizando: la subida anual hasta 1995 fue de más
de 200 euros por alumno y entre 1996 y 1998 no ha llegado en ningún caso a 2D0
euros por alumno.Ver gráfico 2. (Continúa).
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Gráfico 1.Rc3: Gasto medio por alumno por nivel educativo. 1998.
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Resumen

España tiene un gasto medio
por alumno inferior a la media
de los países de la OCDE y de los
más bajos entre los países de la
Unión Europea.

Las etapas educativas que mis han aumentado en gasto medio por alumno, en la se-
rie de años entre 1992 y 1998, han sitio la educación primaria y la educación secun-
daria, por este orden, con un crecimiento de alrededor del 73%; con menor creci-
miento se encuentra la educación superior, un 511%, y la educación infantil, un 42%.
En los últimos dos años, desde 1996, el aumento mayor se ha experimentado en el
gasto medio del alumno de educación secundaria y el más bajo ha correspondido al
gasto medio del alumno de educación superior.

España, en 1997, tenía un gasto medio por alumno en todas las etapas educativas
(«presado en dólares USA usando PPA1 por debajo de h media de los países de la
OCDE y ocupaba los últimos lugares dentro de los países de la Unión Europea.Ver
gráfico 3. En educación infantil solamente Portugal tiene un menor gasto medio por
alumno; en educación primaria están por debajo Grecia e Irlanda; en educación se-
cundaria. Grecia. Irlanda y Portugal, y en educación superior, Grecia.
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Gráfico 3.Rc3: Gasto medio por alumno en varios países de la OCDE. (Dólares USA convertidos usando PPA). 1997.
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Especificaciones técnicas

Ei gasto medio por alumno incluye tanto el gasto público como el gasto privado y se ha calculado con una metodología acorde a la utilizada por la
OCDE para el calculo de este indicador.
Los niveles educativos « tan clarificados de acuerdo con los niveles CINE (Clasificación Internacional Normalizada de Educación):

. Educación infantil Nivel CINE 0.
• Educación primaria. Nivel CINE 1.
- Educación secundaria Nivel CINE 2-3
- Educación superior: Nivel CINE 5-6.

Fuentes: ías cifras de la educador) en España. Edición 2001. Oficina de Estadística del MECD.
Sistema eststat de indicadores de la educación 2000. INCt. 2000.
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Resumen

En el curso escolar 1998-99, la
población española empleada
como profesorado supone un
4,5% de la población activa
ocupada, siendo un 1,6%
profesores de educación infantil
y primaria, un 1,8% profesores
de educación secundaria y
fcrmarión nrnfpíinnal \t un

0,7% profesores de educación
superior universitaria.
Extremadura, Andalucía, la
Comunidad Foral de Navarra, el
Principado de Asturias, Canarias
y Ceuta y Melilla son las
comunidades autónomas que
tienen un porcentaje mayor de
su población activa ocupada
empleada como profesorado.

En el total del profesorado, un
58% son mujeres. Esta
proporción varia según las
etapas educativas pasando de
representar un 77% del
profesorado de educación
infantil, primaria y educación
especial, a ser un 34% del
profesorado universitario. En
general los porcentajes de
profesoras son más altos en la
enseñanza privada que en la
pública.

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA
EMPLEADA COMO PROFESORADO

Porcentaje de población activa ocupada empleada
como profesorado.

F,l sistema educativo exige para su funcionamiento no sólo [3 inversión en recursos
materiales sino también en recursos humanos; un recurso humano de primer orden
en materia educativa ¡o constituye el profesorado. Este indicador trata de reflejar h
evolución del esfuerzo que se está haciendo a este respecto y debe ser puesto en rela-
ción con la población en edad esc ola riza ble y con las tasas de escolarización en las
distintas edades y niveles tic enseñanza'1.

En eí año 1W), un 42% de la población española mayor de 16 años es población
activa ocupada'11; teniendo a esta población como referente, un 4,5% de la misma está
eirmit-aiia romo profesorado en el curso escolar 19'ífi-W. La mayor parte de este
porcentaje corresponde a proíesorado de ias grandes etapas educativas no universita-
rias: un 1.6% son profesores de educación infantil y educación primaria y un 1,8% lo
son de educación secundaria y formación profesional; porcentajes a ios que hay que
sumar un 0.2% que es profesorado que comparte ambos niveles de enseñanza. El
profesorado de la educación universitaria alcanza un 0,7% de !a población activa
ocupada y el resto, un 0,2%, procede del profesorado de centros y aulas específicos
de educación especial, del profesorado no distribuido por enseñanza y del profesora-
do de enseñanzas de régimen especial. Ver gráfico I.

Considerando el conjunto del profesorado, en tas Islas Baleares alcanza un 3,7%
de su población activa ocupada, lo que la sitúa como la comunidad autónoma con el
porcentaje más bajo, seguida de un 4% que corresponde a La Rjoja y a Aragón. En el
otro extremo. Extremadura, Andalucía, la Comunidad Foral de Navarra, el
Principado de Asturias, Canarias y Ceuta y Melilla, con un 5% o más, son las comu-
nidades con mayor porcentaje de profesores. Anal lían di) por etapas y siempre con el
referente de la población activ.i ocupada, se observa: en educación infantil y primar»
el porcentaje más bajo de profesorado. t,3%,corresponde a la Comunidad de
Madrid y a la Comunidad Valenciana y el más alto, un 2%. a Extremadura; en educa-
ción secundaria y formación profesional, el más bajo. 1.5%. es el de la Comunidad
de Madrid y el más alto. 2.2%, el de Andalucía, el Principado de Asturias y
Extremadura; por último, en educación universitaria la menor proporción de profe-
sores respecto a su población activa ocupada, 0.3%, lo alcanzan Castilla-La Mancha y
las Islas Baleares y b más alia, 1,5%, la Comunidad Horal de Navarra.

Uu 58% del total de profesorado son mujeres, disminuyendo la proporción a me-
dida que se asciende en el sistema educativo; as!, pasan de ser un aproximado 77% en
el profesorado de educación infantil, primaria y educación especial, a representar un
52% del profesorado de educación secundaria y formación protesional. y llegan a ser
solamente un 34% del profesorado de educación universitaria. En las enseñanzas de
régimen especial están igualados los porcentajes de profesores de ambos sexos.Ver
gráfico 2. [Continúa).
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Gráfico 1.Rc4
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Gráfico 2.Rc4: Porcentaje de mujeres en el profesorado por enseñanza que imparten y por titularidad del centro.
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Resumen

E! número de profesores se ha

incrementado en 16 puntos
porcentuales entre 1991-92 y
1998-99. El crecimiento mayor
se ha producido en el
profesorado de las enseñanzas
de régimen especial y en el de
educación universitaria, con 34

3Q m intnr HAr^int

respectivamente; el profesorado
de las enseñanzas de régimen
general no universitario
solamente lo ha hecho en 12
puntos porcentuales. El
porcentaje de mujeres en el
conjunto del profesorado no ha
sufrido apenas variación desde
el curso 1991-92.

En el misino gráfico puede observarse como en los grandes niveles del sistema edu-
cativo hay mayor proporción de mujeres en el profesorado de la enseñanza privada
que en el de h púbiica: en educación infantil y primaria son cerca de seis pumos
porcentuales más, en educación universitaria cuatro puntos y en educación secunda-
ria y formación profesional dos punios. Consecuentemente en el total del profesora-
do las mujeres son propon, ionalmenie más en la enseñanza privada ijuir en la ense-
ñanza pública, M% trente a 56%.

Considerando el número de profesores del curso 1991 -92 como el 1(H)% se ob-
serva qus desde entonces hasta Í99S 99 e! conjunto de! prsíescrado se ha incre-
mentado en 16 puntos porcentuales y también ha aumentado el profesorado de to-
dos los niveles de enseñanza. Las enseñanzas de régimen especial y la educación
universitaria han incrementado su profesorado en 34 y 3° puntos porcentuales res-
pectivamente; el conjunto de las enseñanzas de régimen general no universitario so-
lamente lo ha hecho en 12 puntos porcentuales, habiendo sido mayor el incremento
del profesorado de los centros públicos que el de los privados.Ver tabla 3. Desde el
curso 1996-97 se mantiene el incremento del profesorado con características pareci-
das a las descritas, excepto entre profesores de centros públicos y privados que se in-
crementan en las mismas proporciones. Estos datos evolutivos deben ser interpreta-
dos teniendo en cuenta los otros indicadores ya citados.

Por lo que respecta a la evolución del porcentaje mujeres en el profesorado se
observa que se encuentra estabilizado desde 1991 -92 en turno al 5H%, aunque en los
cinco años anteriores subió dos puntos porcentuales.Ver gráfico 4. La evolución de
este porcentaje en las etapas educativas debe verse en dos periodos: en primer lugar,
entre 19H6-K7 y 1996-97, cursos en los que disminuyó t i porcentaje de profesoras
de educación infantil en cuatro puntos porcentuales y subió on el resto de niveles,
correspondiendo el mayor incremento a la educación secundaria/ formación profe-
sional y a la educación especial específica, con aproximada mentí* siete puntos por-
centuales; en segundo lugar, entre 19'Jn-97 y 19VH-91). cursos en los que h subida
mayor del porcentaje de mujeres se produce en el profesorado de la universidad y en
las enseñanzas de régimen especial, situándose el crecimiento en torno a un punto
porcentual.



Tabla 3.Rc4: Evolución del profesorado por nivel de enseñanza que imparte.
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Gráfico 4Rc4: Evolución del porcentaje de mujeres en el profesorado por nivel de enseñanza que imparte.
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Especificaciones técnicas

El indicador considera el profesorado de enseñanzas de Régimen General y de Régimen Especial.
Se considera profesorado a todo el personal que ejerce la docencia directa en el centra docente dentro del horario escolar No se incluye el
personal docente que interviene exclusivamente en actividades complementarias o extra esc ola res.
El profesorado incluido en (as categorías'

"Ambos niveles (anteriores)" es el profesorado que compatibili/a la enseñanza de la educación infantil/educación primada y la de educación
...secundaria/ formación profesional.
-"Educación especial" se refiere al profesorado de centros y de aulas especificas de educación especial.

La proporción de población activa ocupada empleada como profesorado es la relación porcentual entre el profesorado y el total de la población
activa ocupada.
La evolución del profesorado por nivel de enseñanza que imparte es la relación porcentual del profesorado de un curso con el curso base (1991-92).
El porcentaje de mujeres en el profesorado en cada nivel educativo es la relación porcentual entre el número de profesoras del nivel educativo
considerado y el total del profesorado de ese nivel educativo.

Fuentesi f nserianra un/ye rata ría: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de estadística.
Estadística de la Educación en España 1998-99 y 1997-98. Estadística de /as enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
Las cifras de la educación en España. Edición 2001. Oficina de Estadística de! MECD.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En el curso 2000-01 todas ias
enseñanzas reguladas por la Ley
Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo
(LOGSE) tienen un número
medio de alumnos por grupo
que queda dentro de lo
regulado legislativamente. La
educación infantil" \B
educación primaria alcanzan
medias de alrededor de 20 y 21
alumnos por grupo educativo,
respectivamente; la educación
secundaria obligatoria y el
bachillerato LOGSE se sitúan
aproximadamente en 26
alumnos y los ciclos formativos
de grado medio y grado
superior tienen una media de
20 y 21 alumnos
respectivamente.

Las comunidades autónomas
con menor número de alumnos
por aula en varias enseñanzas
no universitarias son: el
Principado de Asturias, la
Comunidad Foral de Navarra y
el País Vasco; con mayor
número de alumnos por unidad
en varias de las enseñanzas se
encuentran Andalucía, Ceuta y
Melilla y la Comunidad de
Madrid.

ALUMNOS POR GRUPO Y POR PROFESOR

Rc5.1. Alumnos por grupo educativo

Número medio de alumnos por grupo educativo en la
enseñanza no universitaria.

El número medio de alumnos por grupo educativo y por profesor son elementos
que se consideran factores de calidad en el funcionamiento del sistema educativo. En
la actual legislación educativa el número máxima de alumno1, por aula está estableci-
do en las enseñanzas de régimen general no universitarias. En el curso 2(KMM)1 todas
las enseñanzas reguladas porta Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo de I W l tienen de hecho un número medio de alumnos por grupo que
queda dentro de lo regulado legislativamente.

La educación infantil alcanza una media cercana a 20 alumnos por grupo. Dentro

obh |nn pringaría ron "M alumnn* <n* «irúa i
cuatro y cinco alumnos menos que la educación secundaria obligatoria, ya que sus
dos ciclos tienen alrededor de 25 y 2(í alumnos por aula respectivamente. En las mo-
dalidades de bachillerato que en este curso se impartían, al bachillerato LüGSE le
corresponden cerca de 27 alumnos, lo que supone unos 5 alumnos menos que los
que por término medio tiene el BU1* y Í .OU de la Ley J 97N. Respecto a los eslu-
dios de formación profesional, se mantienen en el mismo sentido las diferencias en-
tre las enseñanzas correspondientes .i Lis dos leyes citadas; así los ciclos formativos de
grado medio alcanzan una media de 2(1 alumnos por grupo educativo, un alumno
menos que los ciclos de grado superior y cuatro alumnos menos que la formación
profesional de segundo grado, situada aproximadamente en 24 alumnos. Por lo que
respecta a los programas de garantía social la media por grupo educativo en el año de
referencia es aproximadamente de 12 alumnos por grupo. En educación especial la
media se sitúa en algo más de seis alumnos por aula incluyendo tanto los centros es-
pecíficos como las aulas de este tipo de enseñanza en centros orciinaricvVer gráfico 1.

Cilobaluiente, en el conjunto de las enseñanzas citadas, las comunidades autóno-
mas con menor número de alumnos por aula en varias de dichas enseñanzas son:
el Principado de Asturias. la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. l*or el con-
trario entre las comunidades autónomas que tienen mayor número de alumnos por
grupo en vanas etapas educativas se encuentran Andalucía.Ceuta y Melilla, y la
Comunidad de Madrid; en el caso de Ceuta y Melilla este número supera el máximo
legislado en algunas etapas educativas. (Continúa).
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Gráfico 1.RcS.1: Númefo medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias por comunidad
autónoma. Curso 2000-01.
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Resumen

El número medio de alumnos
por aula en educación infantil y
primaria tiene una tendencia
descendente desde eí curso
1986-87 hasta 2000-01, más
acusada en la primera década y
más moderada en los últimos
cuatro cursos: educación infantil

de 28 a 20 alumnos por aula y
educación primaria de 30 a 21
alumnos por aula.

En todas las enseñanzas no
universitarias, excepto en los
ciclos formativos y en los
bachilleratos, el número medio
de alumnos por grupo
educativo es menor en la
enseñanza pública que en la
enseñanza privada. Estas
diferencias en educación
infantil y educación primaria
han disminuido desde 1986-87 y
se encuentran situadas en estas
etapas en uno y cinco alumnos
respectivamente.

En la mayor parte de las enseñanzas, el número media de alumnos por aula es más
bajo en la enseñj.nzj pública que en la privada.Ver gráfico 2. Las diferencias en este
sentido entre ambas, y de mis a menos, quedan ordenadas así: la easeñanza pública
tiene aproxima dame n te cuatro alumnos menos por grupo en la educación primaria
y el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, alrededor de dos alumno-; me-
nos en la educación infantil y en e! segundo ciclo de educación secundaria obligato-
ria, y cerca de un alumno en la formación profesional de segundo nivel, en educa-
ción especial y en los programas di- garantía social. Las medias llegan a ser muy
t?£í'""¡d!¿^> eílírC ¡imbcS '^t**1 d " **••"«'*« *.j» ]nc r-j,-lr\s rnrmihiAK Ai* orarin ni fn l r t V f*nr t " ~ "~ - - - Q-- - - t

el bachillerato LOGSE. Solamente en BUP, COU y ciclos formativos de grado su-
perior, los centros privados tienen menos alumnos por aula que la enseñanza pública.
siendo la diferencia aproximadamente de cuatro y un alumno respectivamente.

En las tres primeras etapas educativas la evolución del número medio de alumnos
presenta una clara tendencia descendente, menos acusada en los últimos años de la
serie analizada. Ver gráfico 3. En educación infantil /educación preescolar se tiene un
número de alumnos por aula muy superior en los cursos en los que todavía se regia
por la Ley de 1971) respecto a los cursos en los que se rige por la LOCASE; asi. des-
ciende en cerca de siete alumnos por aula durante la década lVRlí-87 a 19S>íi-97 y
desde este curso al de referencia, 2000-01, el descenso medio ha sido aproximada-
mente de un alumno. Algo parecido ha ocurrido con educación primaria/ECíB. que
partiendo de cerca de 30 alumnos por aula en el año escolar 1986-87 baja unos siete
alumnos en los diez años siguientes y en el tramo desde 19%-97 hasta el curso
2<HH)-01 el descenso es solamente de cerca de dos alumnos. En educación secundaria
obligatoria se tienen datos evolutivos desde el cuno lWíi-97. habiéndose producido
hasta 2<HH)-01 un descenso medio de un alumno poT aula.

En la serie de cursos analizados el número medio de alumnos siempre fue ma-
yor en la enseñanza privada que en la enseñanza pública, pero estas diferencias se
han acortado en educación infantil llegando a estar estabilizadas desde !**'.)(»-'J7 en
torno a uno o dos alumnos. Se han acortado también, pero no tanto, en educación
primaria.estando la diferencia desde el cuno citado en torno a cinco alumnos. En
educación secundaria obligatoria las diferencias entre público y privado se sitúan en
torno a tres alumnos en rodos los años analizados no observándose una disminu-
ción de las diferencias.
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Gráfico 2,Rc5.1: Número medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias por titularidad
de! centro. Curso 2000-01.
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Gráfico 3.Rc5.1: Evolución del número medio de alumnos por grupo educativo en cada enseñanza según titularidad

del centro.
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Especificaciones técnicas
Lm íiguienteí apartados incluyen:
- En educaciOn primaria se metuyen también lai unidades de educación primaria con alumnado de eduqation infantil y primaria.
- En educación especial se incluyen las unidades en centros especificas y las aulas de educación especial en centros ordinarios.
- En garanlia social se incluyen ¡os grupos de programas de garantía social en centre» docentes.
Los datos del curso 2000-01 tienen la consideración de dalos avance.

Fuentei: f stadiiticas de 'a educación en España. 2000-Qí y 1999-00. Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Datos avance. Oficina de
Estadística del MECO
estadísticas de la Educación en España 1993-99 Estadística de 'as Enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECO.

, Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

ALUMNOS POR GRUPO Y POR PROFESOR

Rc5.2. Alumnos por profesor

Número medio de alumnos por profesor en la enseñanza
no universitaria.

En España el número medio de
alumnos por profesor se sitúa en
cerca de 14 alumnos en las
enseñanzas de régimen general
no universitarias en el curso
escolar 1998-99. El País Vasco, el
Principado de Asturias, la
Comunidad Foral de Navarra y
r-,,-»;ii-. .. i ~A~ .-,>„ i-,,-

comunidades autónomas con el
número más bajo de alumnos por
profesor; Ceuta, Andalucía y
Melilla son las comunidades que
lo tienen más alto. Por término
medio, hay cerca de cuatro
alumnos más por profesor en la
enseñanza privada que en ta
enseñanza pública.

Los centros exclusivamente de
educación infantil tienen algo
más de 12 alumnos por profesor;
los centros de educación primaria,
casi 14; los centros que imparten
educación primaria y educación
secundaria obligatoria, algo más
de 15; los centros que imparten
educación secundaria obligatoria
y/o alguna de las enseñanzas
post-obligatorias, unos 12, y los
centros específicos de educación
especial, cerca de cinco alumnos
por profesor.

El número medio de alumnos por profesor complementa los datos reteridos al nu-
mero medí» de alumnos por unidad1' y es un índice que contribuye al análisis de la
medida en que los recursos humanos llegan a! alumno y de cujíes son las condicio-
nes de calidad en que se desarrolla el sistema educativo. Dada la relación de estos dos
conceptos (alumnos por unidad y por protesor) existen bastantes coincidencias glo-
bales en el análisis de los datos correspondientes, especialmente en las desagregacio-
nes y en la evolución.

En las enseñanzas de régimen general no universitarias y en el curso escolar 1998-
99 ?! número medie d° :Ju¡ur¡o£ por profesor s? ?itÚ3 en <??rc* di* 14 íiliminíw **n H
total nacional. El PaisVasco, el Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra
y Castilla y León son las comunidades autónomas donde este número medio es más
bajo; en el otro extremo están las comunidades que lo tienen más alto, entre 16 y 17
alumnos por profesor, en estas enseñanzas: Ceuta. Andalucía y Meliila.Ver gráfico 1.

La enseñanza privada nene, por término medio, cerca de cuatro alumnos por
profesor más que la enseñanza pública. Estas diferencias entre las dos redes de centros
son mayores en La Rioja. con unos diez alumnos de diferencia, la Comunidad Feral
de Navarra, algo mis de siete alumnos y el Pais Vasco con aproximadamente seis
alumnos más por profesor. En Cataluña estas diferencias son menores, no llegando a
dos alumnos por profesor más en la enseñanza privada que en la enseñanza pública.

En el curso lit.uio los centros de educación infantil, con unos 12 alumnos por
profesor, tienen aproxima Jamen le un alumno menos por profesor que los centros de
educación primaria. Los centros que imparten educación primaria y educación se-
cundaria obligatoria tienen aproxima Jamen le tres alumnos mis por profesor que los
centros que imparten educación secundaria obligatoria y/o alguna de Lis enseñanzas
jKKt-obligJtorias, bachillerato o formación profesional, unos 15 y 12 alumnos por
profesor, respectivamente. Los centros con la mayor parte de las etapas educativas no
universitarias tienen unos 1H alumnos por profesor, 3unqne hay que indicar que es-
tos centros son prácticamente en su totalidad centros privados; por último, el número
medio de alumnos por profesor «i los centros específicos de educación especial se
sitúa en cerca de cinco.Ver gráfico 2. Se vuelve a repetir en todos los tipos de centros
que el número medio de alumnos por protesor es mayor en la enseñanza privada que
en la enseñanza pública.

En el mismo gráfico puede observarse como en el curso 1998-99 hay aproxima-
damente un alumno menos por profesor que en 19%-97 en el conjunto de las ense-
ñanza!, no universitarias: esic descenso se ha experimentado en la mayor parte de los
tipos de centro, habiendo sido mayor en los centros de educación primaria y educa-
ción secundaria obligatoria donde el descenso ha sido de dos alumnos, por término
medio. Los centros que imparten la mayor parte de las etapas educativas y los centros
específicos de educación especial no han sufrido apenas variación. (Continúa).

¡ra
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Gráfico 1.Rc5.2: Número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias según comunidad autónoma
y titularidad del centro. Curso 1998-99.
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Gráfico 2.Rc5.2: Número medio de alumnos por profesor, en dos cursos escolares, según el tipo de centro por enseñanzas
que imparte y titularidad.
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Resumen

En los últimos nueve cursos se ha
producido un descenso
progresivo y uniforme del
número medio de alumnos por
profesor en las enseñanzas no
universitarias, por lo que en el
curso 1998-99 hay cerca de seis
alumnos menos que en el curso
1990-91.

Si se ve la evolución desde 19W~9t en el gráfico 3, se observa un descenso progresivo
y bastante uniforme del número medio de alumnos por profesor en las ensen.1117.1t no
universiunas, con certa de seis alumnos menos por profesor en el curso 1VJ8-W ijue
nueve cursos antes. El descenso ha sido mayor en la enseñanza privada que en la pú-
blica, cerv.i de seis y finco alumnos respectivamente, lo que ha hecho que hay.in dis-
minuido levemente las diferencias entre ambas redes de centros; no obstante, en los
últimos dos cursos este descenso se ha producido en la misma cuantía.
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Gráfico 3.Rc5.2: Evolución del número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias por titularidad
del centro.
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Especificaciones técnicas

Los tipos de centro se han establecido atendiendo a tas enseñanzas que imparten en el año de referencia:
- Centros de educación infantil: centros con alumnado exclusivamente de educción infantil.
- Centros de educación primaria: centros con alumnado de educación primaria, aunque también pueden tener alumnado de educación

infantil.
- Centros de educación primaria y educación secundaria obligatoria: centros con alumnado de ambas etapas educativas, aunque también
pueden tener alumnado de educación infantil.

- Centros de educación secundaria obligatoria y/o bachilleratos y/o formación profesional: centros con alumnado de una o varias de (as
enseñanzas siguientes educación secundaria obligatoria, bachilleraros y enseñanzas de formación profesional. Se incluyen
también en este apartado (as Escuelas de Arle que imparten bachillerato

- Centros de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachilleratos/formación profesional: teñiros con alumnado de
educación primaria, educación secundaria obligatoria y con alumnado de una o varias de las enseñanzas siguientes: bachilleratos
y enseñanzas de formación profesional. También pueden tener alumnado de educación infantil.

- Centros específicos de Educación Especial: centros con exclusivamente alumnado con necesidades educativas especiales.
El número medio de alumnos por profesor según tipo de centro es el cociente entre el alumnado matriculado en un tipo de centro y el total del
profesorado que imparte enseñanza en ese tipo de centro.

Fuentes: La¡ cifras de la educac/ón en España. Edición 1001. Oficina de Estadística del MECD.
Estadísticas de la Educación en España. 1998-99 y 1997-93. Estadística cíe lai Enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECO
Sistema estatal de indicadores de la educación ¿000. INCE. 2000.
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Resumen

En el curso 2000-01, el 59% de
la población española menor de
30 años estaba escolarizada en
el sistema educativo; este
porcentaje escolarizado se
distribuye en cada etapa
educativa de la forma siguiente:
un 17% en educación primaria,
un 13% en educación
secundaria obligatoria, un 10%
en educación superior
universitaria y un 8% tanto en
educación infantil como en
educación secundaria post-
obligatoria.

La Comunidad Foral de Navarra,
Castilla y León, la Comunidad
de Madrid, Aragón y el
Principado de Asturias son las
comunidades autónomas con un
porcentaje de escolarización por
encima de la media nacional.
Los porcentajes más bajos de
escolarización lo tienen las Islas
Baleares, Ceuta y Melilla, y
Castilla-La Mancha.

Desde el curso 1990-91 al
2000-01 la población
escolarizada en términos
absolutos ha disminuido en algo
más de un millón de alumnos;
sin embargo, esta población
escolarizada respecto a la
población menor de 30 años ha
aumentado en un punto
porcentual.

ESCOLARIZACIÓN EN CADA ETAPA
EDUCATIVA

El .1. Escolarización y población escolarizable

Número de estudiantes escolarizados en los diferentes
niveles educativos por cada 100 personas de la población
entre 0 y 29 años.

Uno de los indicadores educativos esenciales en codo sistema de indicadores de la
educación es el que muestra b ptopomóit de poblado» esedarisada ea los diferente1; nive-
les del sistema educativo respecto a b población en edad escolarizable; ello da la vi-
sión general de la participación de la población de uit país en su sistema educativo.

Para poder comextualizar este indicador hay que tener en cuenta, por una parte,
que en el curso al que hace referencia, 2000-01, en España están implantadas bs eta-
pas de educación intanri), educación primaria y educación secundaria obligatoria se-
gún la Ley Orgánica de Ordenación Genera] del Sistema Educativo (LOCSE) de
199Ü y. por otra parte, que en el año 2000 el 37% de la pobbción cota] españob tiene
edades entro II y 29 años, que son consideradas esc ola riza bles'.

En España y en el curso 20OO-U!,esiá escolarizada el 59% de esta población me-
nor de 3ll años en los diferentes niveles del sistema educativo. Este porceni.ije de es-
cobrización se distribuye de masa menos de esta forma:un 17%en educación pri-
maria, un 13% en educación secundaria obligatoria, un 111% en educación superior
universitaria y un 8% tanto en educación infantil como en educación secundaria
post-obligatoria.

Teniendo en cuenta la escohrización en el conjunto del sistema educativo, tie-
nen un porcentaje de escolan/ación por encima de la media nacional: la Comuni-
dad Foral de Navarra.Castilla y León.b Comunidad de Madrid.Aragón y el
Principado de Asturias; por el contrario, el porcentaje más bajo corresponde a las
Islas Baleares, con un 52%. y a Ceuta y Melilb y a Castilla-La Mancha, con un 56%
cada una. Ver gráfico I.

Desde 1990-41 b población escolarizada en términos absolutos ha disminuido
en algo más de un millón de alumnos debido en gr.in parte al descenso de la pobla-
ción en este tramo de edad. Sin embargo, dichs pobbción escolarizada,en términos
porcentuales respecto a b población en edad esc ola r i zable. supone un punto porcen-
tual masen el curso 2000-01 que en el curso 1990-91.Ver tabla 2.

La implantación de bs nuevas etapas educativas según la LOGSE influye en la
evolución del porcentaje escolarizado en cada una de ellas. Así. la educación secun-
daria obligatoria aparece con un porcentaje que se incrementa progresivamente des-
de 1992-93. año en el que <e inicia su implantación anticipada, hasta 1999-2(11 MI.
curso en el que toda b etapa estaba generalizada, llegando a ser los alumnos matricu-
lados en ella un 13% de b población en edad esc ola riza ble. En paralelo con este he-
cho, las etapas de educación primaria/EGB, por una parte, y los bachilleratos/ FP. por
otra, van perdiendo porcentaje de alumnos:asi. la educación primaria/ECiU pasa de
tener un 29% de ü población menor de 30 años en 199(1-91 j tener un 17% en el
curso 2000-Ul. Los bachilleratos/FP en la misma serie de años pasan de tener un
14% a un 8%. La población escolar izada en educación infantil sube dos puntos de
porcentaje en la misma sene de años y en tres puntos ponen tu al es. la educación su-
perior universitaria. (Continúa).
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Gráfico 1.E1.1: Alumnos escolarizados por 100 personas de la población de 0 a 29 años según comunidad autónoma y nivel
educativo. Curso 2000-01.
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Tabla 2.E1.1: Evolución del alumnado escolarizado por 100 personas de la población de 0 a 29 años según nivel educativo.
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Especificaciones técnicas

Tasa neta de eMolarización en educación infantil: relación porcentual entre el alumnado de 3 a 5 años escolanzsdQ en esta el apa y la población
con esta edad.
Tasa bruta de escoladzación en educación primaria y educación secundaria obligatoria: relación porcentual entre el alumnado que cursa estas
enseñanzas y la población con la edad teórica de las mismas: 6-11 años en educación primaria y 12-15 artos en educación secundada obligatona. a
31 de diciembre del año correspondiente.

Fuente*: Enseñanza uníi/ersitana de primer y segundo cilio. Avance de resultados. Curso 2000-2001 Instituto Nacional de Estadística.
Fítaduftcas de la educación en España. 2000-2001. Estadístico Oe las Enseñanzas no universitarias Datos avance. Oficina de Estadística del MECD.
Estadística! de la educación en España 1998-99 Estadística Oe las Fnserian/as no universitarias. Oficina de Estadística del MECD
Población: Proyecciones de población (Base Censo de población 1991}. INE.
Sistema estatal de inóicadorei de la educación 2000. INCE. 2000
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Resumen

El 92% de los alumnos de 3 a 5
años está escolarizado en
educación infantil. Esta
población está escolarizada al
100% en Las Islas Baleares,
Cataluña, la Comunidad Foral
de Navarra, el País Vasco y
La Rioja.

Tanto en educación primaría
como en educación secundaria
obligatoria están escolarizados
mayor número de alumnos que
los que los que les corresponde
por su edad, un 105% en la
primera y un 113% en la
segunda.

La información anterior, referida siempre a la población menor de 30 años, se com-
pleta con las tasas de esa>lari;tiaótt en las tres primeras etapas educativas; en este caso la
escolarización en cada una es puesta en relación con la población teórica correspon-
diente. La tasa neta de escolarizacion en ía educación infantil refleja como el 92% de
los alumnos que tienen en el año 20011-01 entre 3 y 5 año? están escola rizados en es-
ta etapa educativa. Las Islas Bajeares, Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra, el
l'aísVasco y La Rioja son las comunidades autónomas en las que «ta población está
escolarizada al 100%. Ver gráfico 3. En los últimos diez años ha habido un aumento
progresivo de esta tasa de escolarización siendo lf> puntos porcentuales más alta la
tasa del curso de referencia que la del curso 1 Wl)-'>!.Ver grafito 5.

En educación primaria, la tasa bruta de escolar iza ción indica que los alumnos de
esta etapa en el curso 2<KMWM son un 105% de ta población que tiene entre h y 11
años, edades teóricas de esta enseñanza. Esta tasa, correspondiente a una erapa obliga-
toria y más alta dd 100%, está indicando que hay alumnos escolarizados con más
edad y, por lo tanto, hipotéticamente repetidores. Consecuentemente las tasas más
cercanas ai 1(N)% indican menor proporción de estos alumnos; este es el caso de la
Comunidad Foral de Navarra, el PaisVasca, Cataluña y Ceuta y Mdilta.con un
102% cada una, y el Principado de Asturias y Cantabria, con un 103%.Ver gráfico 4.
Desde el curso en que terminó de implantarse la educación primaria, I 995-96, b ta-
sa bruta de escola rizan ón en esta etapa educativa ha bajado cuatro puntos porcen-
tuales, lo que implica un hecho positivo ya que la tasa de repetidores es menor. En
los cinco años anteriores, entre 1990-91 y 1995-96. en los que convivían cursos de
los dos sistemas educativos, esta tasa también bajó pero solamente lo hizo en dos
puntos porcentuales.Ver gráfico 5.

La tasa bruta de escolarización en educación secundaria obligatoria se sitúa en el
curso de referencia en el 113%. Al igual que la educación primaria, se trata de una
etapa obligatoria, por lo que se deduce que están escolarizados en día alumnos de
edades más aJtas que las correspondientes a esta etapa: de 12 a 15 años. Según estojas
tasas mis bajas, y por lo tanto más cercanas a la población teórica, se dan en la
Comunidad Foral de Navarra. Ceuta y Melilla y Cataluña.Ver gráfico 4. La evolu-
ción de esta tasa solamente puede vene desde el año 1999-00 en el que se generaliza
la implantación de toda la etapa.Ver gráfico 5.
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Gráfico 3.E1.1: Tasa neta de escolaridad en educación infantil por comunidad autónoma. {3-5 anos). Curso 2000-01.
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Gráfico 4.E1.1: Tasas brutas de escolaridad en educación primaria y educación secundaria obligatoria por comunidad
autónoma. Curso 2000-01.
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Resumen

En el curso 1998-99, más del
75% de los alumnos de cada
etapa educativa cursa estudios
en centros financiados con
fondos públicos. De cada 100
alumnos: en educación infantil,
68 asisten a centros públicos y
10 a centros privados
concertados: en educación
primaria, 67 asisten a centros
públicos y 30 a centros privados
concertados; en educación
secundaria obligatoria, 69
asisten a centros públicos y 28 a
centros privados concertados;
en el conjunto de la educación
secundaria post-obligatoria, 73
asisten a centros públicos y 13 a
centros privados concertados y,
por último, en educación
universitaria, 89 asisten a
centros sostenidos con fondos
públicos, bien universidades
públicas o bien otros entes
públicos adscritos a las primeras.

Figuran en los cinco primeros
lugares por mayor porcentaje
de alumnos escolarizados en
centros públicos en dos o más
etapas educativas: Canarias,
Castilla-La Mancha y
Extremadura (en todas las
etapas analizadas), Melilia (en
cuatro etapas), y Andalucía y
Ceuta (en dos etapas). Estos
porcentajes oscilan alrededor
del 80% en lastres primeras
etapas y del 90% en las etapas
posteriores.

ESCOLARIZACION EN CADA ETAPA
EDUCATIVA

E1.2. Escolarización y financiación de la enseñanza

Porcentaje de alumnos que está escolarízado en las siguientes
modalidades: enseñanza pública, enseñanza privada concertada
y enseñanza privada no concertada.

En e¡ curso escolar 1998-99 aigo más de nueve millones de alumnos, un 60% de la

población entre 0 y 29 años, está escola rizada en los diferentes niveles del sistema

educativo1". Esta información acerca de h escolarización conviene completarla con

un análisis sobre su financiación, expresada, en este indicador, como porcentaje de

alumnos cuya educación se sufraga con fondos públicos, bien asistiendo a centros

públicos o a centros privados concertados12', o con fondos privados, en centros priva-

dos que no mantienen conciertos de financiación pública.

La mayoría cié lus alumnos de las etapas educativas obligatorias asisten a centros

financiados con fondos públicos en el curso 1998-99; así, un 97% de los alumnos

tanto de educación primaria como de secundaria obligatoria están matriculados en

centros públicos o en centros privados concertados. La financiación pública sigue

siendo mayoritaria, pero en menor proporción, en la educación universitaria, afec-

tando a un 89% de ¡os alumnos; seguida de la educación secundaria post-obligatoria,

con un 86% de alumnos, y de la educación infantil, con un 78%. Dentro de esta fi-

nanciación pública los porcentajes cié alumnos que asisten a centros privados concer-

tados alcanzan alrededor del 29% en las dos etapas obligatorias y se sitúan en el 10%

y 13% en b educación infantil y en !a educación secundaria post-obligatoria respec-

tivamente; en la educación universitaria no existe este tipo de centros poT lo que to-

dos los centros financiados con fondos públicos son centros públicos. Ver gráfico 1.

En educación infarilil.de cada HUÍ alumnos, 68 alumnos asisten a centros públicos y

10 a centros privados concertados; los otros 22 alumnos lo son de centros privados no

concertados. La Comunidad Foral de Navarra tiene a todos sus alumnos en centros fi-

nanciados con fondos públicos: un 60% en centros públicos y un 40% en centros pri-

vados concertados. También tienen más del 90% de alumnos en centros financiados

con fondos públicos el PaisVasco, Galicia y las Islas Baleares; escás cuatro comunidades

autónomas y Cataluña son ias que a su vez presentan la mayor proporción de alumnos

de educación infantil en centros privados subvencionados, entre el 26% y el 45%. Las

comunidades autónomas que tienen los porcentajes mis altos de alumnos en centros

públicos, alrededor del 8(1%. son: Extremadura. Melilla, Castilla-La Mancha, Canarias

y Andalucía. Por otra parte, destaca la Comunidad de Madrid con un 4()% de sus

alumnos en centros privados no subvencionados con fondos públicos.

En cdiutuióii ¡imitaría, de oda 100 alumnos, 67 asisten a centros públicos y 30 a cen-

tros privados concertados; los otros 3 alumnos lo son de centros privados no concertados.

La Comunidad Foral de Navarra, Ceuta, Melilla, Cantabria, Extremadura y Castilla-La

Mancha tienen a! 101)% de sus alumnos en centras financiados con fondos públicos; por

el contrario, la Comunidad de Madrid tiene b menor proporción de alumnos financia-

dos de esta forma ya que un 12% de alumnos asiste a centros privados no concertados.

En cuanto a lo< alumnos que asisten a centros privados concertados, destaca el País Vasco

con la mayor proporción, 54%; seguido de la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña,

Cantabria y las Islas Baleares. Tienen entre el 75% y el 81% de sus alumnos en centros

públicos, Castilla-La Mancha, Extremadura, Melilla, Canarias y Andalucía. (Continúa).
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Gráfico 1.E1.2: Porcentaje de alumnos escolarizados en las modalidades de enseñanza pública, enseñanza privada
concertada y enseñanza privada no concertada. Curso 1998-99.
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Resumen

Las comunidades autónomas
que ocupan uno de los cinco
primeros lugares por mayor
porcentaje de alumnos en
centros privados concertados en
dos o más etapas educativas
son: Cataluña, la Comunidad
Foral de Navarra y el Pais Vasco

V«n (di LUdüu eídpeis

analizadas), las Islas Baleares (en
tres etapas), y Aragón y
Cantabria (en dos etapas). Estos
porcentajes oscilan entre el 16%
y el 55% dependiendo de las
etapas.

La Comunidad de Madrid es la
comunidad con mayor
proporción de alumnos
escolarizados en centros
privados no concertados en
todas las etapas educativas no
universitarias. El porcentaje más
alto de alumnos universitarios
en centros privados corresponde
a la Comunidad Foral de
Navarra con un 52%.

La educación secundaría ohtig¡itoria, en su conjunto, tiene unas características muy pare-
cidas a la educación primaria en cuanto a su financiación. En este caso, el 100% de
estos alumnos está financiado con fondos públicos en Ceuta, Melilla. Cantabria y
Extremadura; IJ Comunidad de Madrid sigue siendo también en esta etapa la que
proporcionalmente más alumnos tiene en centros privados no concertados. El País
Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña repiten los porcentajes más altos
de alumnos en centros privados concertados y Melilia, Castilla-La Mancha, (:anarias,
Extremadura y Ceuta en centros públicos, con mas del 78% cada una.Ver gráfico 1.

En cJu psü'iéli£iasríi,dc esds !!H! ̂ ursinos, 73 asistsn a centres
públicos y 13 a centros privados concertados; los otros 14 alumnos lo hacen en cen-
tros privados no concertado*. Ceuta tiene al HHJ% de sus alumnos financiados con
fondos públicos y cscolarizados mayoritartamente en centros públicos. La
Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y Meiilla son hs siguientes comunidades
donde la financiación pública es mayor del 96%. El mayor porcentaje de alumnos en
centros privados no concenados, un 28%, lo sigue presentando la Comunidad de
Madrid. En el País Vasco, un 45% de los alumnos de estas etapas, el más alto de todas
las comunidades autónomas, asiste a centros privados concertados, seguida de la
Comunidad Foral de Navarra con un 29%. Los porcentajes mis altos de escolaridad
en centros públicos corresponden a Ceuta, Melilla y Canarias, todas eílas por encima
del 88%. Ver gráfico I.

En los esmdios universitarios de cada I00 alumnos, 89 están financiados con fondos
públicos, bien en universidades públicas o en otras entes públicos adscritos a las pri-
meras, y 11 alumnos están financiados con fondos privados, bien en centros privados
adscritos a universidades públicas o integrados en universidades privadas.Todos los
alumnos universitarios de Canarias y Castilla-La Mancha asisten a centros públicos, y
más del 95% asisten a estos centros en La Rioja, Extremadura, el Principado de
Asturias y Galicia. En el otro extremo se encuentra La Comunidad Foral de Navarra
con un 52% de alumnos en centros privados seguida de Ceuta y ei Pais Vasco con un
31% y 25% respectivamente.Ver gráfico 1.

Desde el curso 1996-97 hasta 199H-99 no ha habido apenas diferencia en el por-
centaje de alumnos que asiste a uno u otro tipo de centro en razón a su financiación.
Solamente en educación secundaria obligatoria se observa una subida de seis puntos
porcentuales de los alumnos que asisten a centros privadas concertados en detri-
mento del porcentaje de alumnos que asisten a centros públicos que baja siete pun-
tos porcentuales.Ver tabla 2.
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Tabla 2.£1.2: Evolución del alumnado escolarizado según el tipo de financiación del centro.

Centres püUk«

1996-97 1997-91 1998-»
Educación infantil 68 68 68

Educación primaria / EGB 66 66 67

Educación secundaria obligatoria 76 73 69

Educaoón secundaria posi-obligatnria 71 71 73

Educación unnieríitana 90 90 89

Centres privados concertados C nitros privados no concertado!

!.-."»; U££¿1
8

31

22
14

10

»

25

13

10

30

28

13

14

3

2

15

10

23

3

2

15

10

12

3

3

14

11

Especificaciones técnicas

Los centros pueden ser públicos o privados, según dependan de un úrgano público o no, con independencia del origen de sus recursos económicos.
Los datos que se presentan facilitan una visión de conjunto sobre las diferentes ofertas educativas atendiendo a la titularidad del centra y a la
financiación de la educación Toda la información se refiere a las enseñanzas de régimen general tanto universitarias como no universitarias.
Los centros privados concertados se refieren a los centros privados con concterto. subvención o convenio
Alumnado concertado se considera a todo el alumnado de centros privados con unidades concertadas de la ensenania correspondiente. En un
mismo centro privado pueden existir enseñanzas concertadas y no concertadas

Fuentes: Enseñanza univenitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Emeftanzas no universitarias: Datos proporcionados por la Oficina de Estadística del MECO.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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ESCOLARIZACION Y POBLACIÓN

Resumen

En el curso 1998-99, se observa
una pirámide de población
invertida en las edades
escolartzables, entre 0 y 29
años; asi, en las edades teóricas
de educación infantil, la
población es de 375.000
personas aproximadamente en
»-~-4** ¿ ^ , j j j I -J

educación primaria, alrededor
de 400.000; en las de educación
secundaria obligatoria 460.000
aproximadamente; en la
educación secundaria post-
obligatoria, alrededor de los
530.000, y en las edades de
educación superior la población
supera las 600.000 personas en
la mayor parte de las edades.

Entre cuatro y catorce años
prácticamente toda la población
está escolarizada. A los tres
años quedan sin escolarizar algo
más de 70.000 personas; a los
quince, unas 22.000; a los
dieciséis, 77.000, y a los
diecisiete no están escolarizadas
123.000 personas. La
escolarización a los dieciocho
años se sitúa en 367.000
personas y baja
progresivamente hasta ser
188.000 a los 23 años. En los dos
tramos extremos, de 0 a 2 años
y de 24 a 29 años, la
escolarización es muy baja.

E2.1. Escolarización en las edades de 0 a 29 años

Número de alumnos (en miles) escolarizados en cualquier nivel
educativo y no escolarizados de cada una de las edades desde
los 0 a los 29 años de edad.
Relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada y
el total de la población de esa edad (tasa neta).

La visión de la escolarización en un país debe; basarte no solo en b proporción de
personas escolarizadas en cada uno de los niveles deí siscema educativo en su con-
junto respecto a la población escolarizable'.siiio también en la relación enere pobla-
ción y cscolanzación en cada una de las edades; es lo que se denomina tasa neta de
escolarización. En el año 1998 el 39% de la población española tiene entre 0 y 29
años, c; decir, cr.iá en edid cansiderada escolar izabie1'1. En e?te indicador, r^fi-rirln i i
curso escolar 1998-99,se muestra en cada edad del tramo citado qué número de
personas están escolarizadas y qué porcentaje o tasa representan respecto a b pobla-
ción de esa edad. Hay que recordar que en España, en el curso que se analiza, están
implantadas bs etapas de educación infantil, educación primaria y tres cursos de
educación secundaria obligatoria según la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) de 1991.).

En el año 19lí8 se observa una pirámide de población invertida: la mayor pobla-
ción corresponde a la edad de veinticuatro años y U población en bs edades inferio-
res va decreciendo a medida que se baja de edad hasta llegar a dos años, edad a la que
corresponde la menor población; b pobbción a los cero y un año presenta una pe-
queña recuperación respecto a la de dos años. En todas bs edades hay más hombres
que mujeres. Ver gráfico |.

En las edades teóricas de educación infantil, de 0 a 5 años, la escolarización es
muy baja entre cero y do* años; a los cuatro y cinco años toda b población está prác-
ticamente escolarizada en esta etapa educativa y a los tres años sol.iuienie quedan sin
escola rizar algo ñus de 7tüKN) personas.

En bs edades de educación primaria, de 6 a II años, h población aumenta, y está
todj ella eseobrizad.i en esta etapa educativa.

En cada uno de los años de educación secundaria obligatoria, entre 12 y 15 años,
b pobbción es mayor que en los tramos anteriores; está escolarizada toda la pobb-
ción de doce, trece y catorce años; de la pobbción de quince años solamente no lo
están unas 22.001) personas. Es el tramo con mayor población escolarizada por año,
en términos absolutos.

La población en el tramo 16 y 17 afws. edades teóricas de educación secundaria
post-obligatoria, falta por escolarizar 77.1 Hlí I y 123.1100 personas respectivamente.

En las edades teóricas de la enseñanza supenor.de 18 a 23 añe¡, el número de
alumnos escobrizados es menor que en el tramo anterior y va disminuyendo a me-
dida que subimos de edad, asi se pasa de 367.m 1(1 escotar izados a los dieciocho años a
188.000 aproximadamente, i los veintitrés años. Entre 24 y 29dniu.se observa un pe-
queño decrecimiento de la población a medida que se sube de edad. La escolariza-
ción es muy baja en estos años, pasando de 134.00(1 personas a los veinticuatro años.
a 26.000 personas a los veintinueve años. (Continúa).
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Gráfico 1.E2.1: Población y escolarización por sexo y etapas educativas. (Miles de personas). Curso 1998-99.
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Resumen

Las tasas netas de escolanzadón
en el curso 1998-99 entre 0 y 29
años quedan de esta forma:
tasas inferiores al 10%, a los
cero y un año; el 80% a los tres
años; aproximadamente el
100% en las edades de cuatro a
catorce años; entre ef 96% y el

diecisiete años; entre el 64% y
el 28% a los dieciocho y
veintitrés años respectivamente;
el 20% y el 14% a los
veinticuatro y veinticinco años
respectivamente y, por último,
tasas inferiores al 10% de los
veintiséis a los veintinueve años.

El País Vasco tiene una tasa de
escolarización del 100% a los
tres años seguida de ia
Comunidad Foral de Navarra y
Cataluña con el 99%. Por
encima de ias tasas nacionales
desde los 16 a los 23 años se
encuentran las tasas de Aragón,
Principado de Asturias, Castilla y
León, Galicia, la Comunidad de
Madrid y el País Vasco.

Los datos absolutos descritos sobre población y escolarización pueden verse refleja-
dos también en las tofos IU-IOS de escolaridad tanto a nivel nacional como por comuni-
dad autónoma.Ver gráficos 2 y 3.

Las tasas de escolarización nacionales son muy bajas entre cero y do* años, estan-
do situadas entre el l%yel 15% respectivamente;destaca Cataluña corno la comuni-
dad que tiene usas más altas en estas tres edades, superada ,i los dos años por ia casa
de escola riza ción en el País Vasco: 47% y 5u% respectivamente. A los tres años la tasa
nacional sube al 8()%, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con una lasa de
escolar!z¿c!Ón íieí ÍO'-^; ¿eziüdz óz Ü Cornuniíiiíí For2! ̂ !'_i

 NÍI^^ÜT1 *' Cítslu^^ f~o!̂
el 99%. A los cuatro y cinco años prácticamente la totalidad de las comunidades au-
tónomas tiene el 10(1% de la población esc o lanzada.

Toda la población de seis a once años, edad teórica de educación primaria, tiene
unas tasas de escolarización en esta etapa educan va de) 1110% en la mayoría de las co-
munidades autónomas.

Lo mismo ocurre con las [asas de escolanzadón en las edades de educación se-
cundaria obligatoria, siendo de los doce a los catorce años las tasas del 1 (l()% en la
práctica totalidad de las comunidades autónomas; por otra parte, en estos tres años
de edad la población escolarizada. en su mayor parte, cursa educación secundaria
obligatoria, excepto un 12% a los doce años y un 1% a los crece años que todavía se
encuentra en educación primaria.Ver gráfico 2. Al no estar implantado el cuarto cur-
so de educación secundaria obligatoria la tasa de escolarización a los quince años no
llega al 100% siendo del 95.6%: un 72% de personas «colarizadas en esta etapa edu-
cativa y un 24% en estudio* secundarios pnst-obligatorios. Ver gráfico 3.

La escolar i zación a nivel nacional a los dieciséis y diecisiete años es del 85% y
77% respectivamente y, en su mayor parte, en estudios secundarios pos t-obliga cor ios
aunque un 25% y un 9% respectivamente en estas dos edades todavía cursa educa-
ción secundaria obligatoria, l'or encima de la tasa nacional en las dos edades, se en-
cuentra la escolarización en Aragón, el Principado de Asturias, Canarias. Cantabria,
Castilla y León, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra,
el País Vasco y La Rioja.

En las edades de enseñanza superior las tasas de escolarización bajan desde el
64% a los dieciocho años al 28% a los veintitrés: a lo* dieciocho años la mayor esco-
larización está todavía en educador) secundaria pose-obligatoria, 40%; a los dieci-
nueve años el porcentaje está muy igualado con la enseñanza universitaria, 27% y
2H"/o respectivamente, y a partir de los veinte años la escolar i zación es mayor en esta
última enseñanza. En todos los años comprendidos en este tramo se mantienen con
unas tasas más altas que la tasa nacional: Aragón. Principado de Asturias, Castilla y
León, Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco.

En el tramo final de las edades consideradas escolarizables. de veinticuatro a veinti-
nueve años, las tasas nacionales de escolarización están simadas entre un 2(1"% y un 4%.
respectivamente, y de íbrma mayoriiaria en los estudios universicanos.Teniendo en
cuéntalas tasas nacionales, l.is de b Comunidad de Madrid. Castilla y León, el Princi-
pado de Asturias, Galicia y Aragón presentan tasas mis altas en varias de estas edades.
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Gráfico 2.E2.1: Tasas nacionales de escolarización por edad y etapas educativas. Curso 1998-99.

TOTAL NACIONAL

100

90

80

ni

60

so

40

30

2Q

10

0 -i ,1
< 1 1 2 3 A 5 i 7 8 9 10 11 12 13 1* 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 2* J5 26 27 2B 29

Edades

• Ed. Infantil • Ed. Primaria • Ed. Secundaria obligatoria • Ed. Secundaria post-obligatoha Ed. Superior universitaria

Especificaciones técnicas

En la primera parte del indicador tanto la población corno la escola rización se expresa en miles de personas y va referida a cada una de las edades
entre 0 y 29 años. En la segunda parte del indicador se exponer las tasas netas de escolarizactón o porcentajes de alumnado escolaníado de la
edad considerada respecto al total de la población de esa edad
Cobertura: Se considera el alumnado de enseñanzas de Régimen General (universitaria y no universitaria), incluido el alumnado de educación
especial especifica y de la modalidad de educación a distancia de estas enseñanzas.
La educación secundaria post-obligaloria incluye las siguientes enseñanzas: Bachillerato LOGSE (presencial y a distancia), bachillerato experimental,
BUP y COL) (presencial y a distancia}. FP I. FP II. ciclos Normativos de grado medio y superior (presencial y a distancia) y programas de garantía social.

Fuentes; Enseñanza universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Enseñanzas no universitarias: Datos proporcionados por la Oficina de Estadística del MECO.
Estadísticas de la Educación en España. 1998-99 Estadística de las enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
Población: Proyecciones de Población del INE ¡Base Censo de Población 1991)
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Gráfico 3.E2.1: Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.
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Gráfico 3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.
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Resumen

En España, un alumno de seis
años de edad que inicia la
escolaridad obligatoria en el
curso 1998-99 liene una
esperanza de vida escolar de 15
años. Por encima de esta media
nacional se sitúa la de la
Comunidad de Madrid, Castilla y
León, el Principado de Asturias,
el País Vasco, la Comunidad Forat
de Navarra, Aragón y Galicia.

En el mismo curso ta esperanza
de vida escolar de la mujer es
mayor que la del hombre, 15,3 y
14,7 años, respectivamente.

La escolarizacíón media ha
aumentado en España, siendo
dos puntos más alta en el curso
1998-99 que en el curso 1986-87;
también han aumentado las
diferencias entre sexos pasando
de no haber ninguna en el
último curso citado a ser de 0,6
años en 1998-99.

En los dos últimos cursos se
observa un pequeño aumento
en el número medio de años de
escolarización, sobre todo en
Galicia, Extremadura, Canarias,
Castilla y León, Castilla-La
Mancha y la Región de Murcia.

ESCOLARIZACIÓN Y POBLACIÓN

£2.2. Esperanza de vida escolar a los seis años

Número medio de años de permanencia previsible
en el sistema educativo de un niño/a de seis años de edad,
incluidos estudios universitarios.

La esperanza de vida escolar en un país, o número medio de años que prevtsible-
menie una persona estará cscolamada, se calcula con los dalos del nivel de escolari-
zación en cada una de las edades. Es un índice que globalmente indica la participa-
ción de !a población en l.i escolarizacion.

En e! curso escolar I'J'JS-yy, y dadas las tasas ñecas de escolarización'1', la esperan-
za de vida escolar en España de un alumno que en este curso tiene seis años de edad
y que-por lo tanto, inicia la escolaridad obligatoria, es de 15 años; este número me-
dio de años previsibles en el sistema educativo es ligeramente más alto que dos cur-
sos antes, en 1996-97; una de las causas que han podido contribuir a este hecho es la
implantación con carácter generalizado del tercer curso de la educación secundaria
obligatoria y ta implantación adelantada de! último curso de esta etapa educativa se-
gún la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de
199O.Vcr gráfico I.

La Comunidad de Madrid. Castilla y León, el Principado de Asturias, el País
Vasco, la Comunidad Forat de Navarra, Aragón y Galicia son las comunidades autó-
nomas con una esperanza de vida escotar más alta que la molla nacional. Estas co-
munidades autónomas se mantenían también por encima de h media nacional en el
curso 1 996-97. Entre estos dos cursos ha aumentado el número medio de años de
escolarización en Galicia (cuatro décimas), en Extremadura (tres décimas), en
Canarias. Castilla y León.Castilla-La Mancha y la Región de Murcia (dos décimas),
en el Principado de Asturias. Cataluña, la Cuín unidad Valenciana, la Comunidad de
Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja fuña décima); por el contrario.
ha bajado en las Islas Ualeares (dos décimas) y en Andalucía (una décima).

La esperanza de vida escolar en España es más alta en las mujeres que en los
hombres debido .i que las tasas netas de escolarización son más altas en la mu|er.As¡,
en 1998-99 la mujer tiene 15.3 aíios de permanencia previsible en el sistema educa-
tivo frente 14.7 años del hombre.Ver gráfico 2. Esus diferencias han ido aumentando
a ta vez que aumentaba el número medio de años de escolarización: en 19Hí>-H7 para
un alumno de seis años se preveía, por término medio, una escolarización cercana a
13 años, siendo la misma para chicos que para chicas; esta esperanza de vida escolar
en el curso 1998-99 ha subido dos puntos, pero las mujeres tienen 0.6 años más de
esperanza de vida escolar que los hombres.
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Gráfico 1.E2.2: Esperanza de vida escolara los seis años en las enseñanzas de régimen general por comunidad autónoma.
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Gráfico 2.E2.2: Evolución de la esperanza de vida escolar a los seis años en las enseñanzas de régimen general.
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Especificaciones técnicas

la esperanza de vida encolar a los seis años es el número medio de años de escolari?acion en el sistema educativa desde los seis anos, de acuerdo al
nivel o tasa neta de escotan2acion que existe en cada edad Se considera el alumnado desde tos E a los 29 años en las enseñanzas de Régimen
General (universitafia y no universitaria), incluido e) alumnado de educación especial especifica y de la modalidad de educación a distancia de estas
enseñanzas.

Fuentes: Enseñaría universitaria; Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
Enseñanzas no universitarias: Datos proporcionados por la Oficina de Esladlítica del MECD.
Estadísticas de la Educación en España 1998-99 Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
Población: Proyecciones de Población del INE (Base Censo de Población I99I¡
Sistema eítatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En España, entre 1996-97 y
1998-99, se experimenta una
subida de las tasas de
escolarización en las edades
teóricas del primer ciclo de
educación infantil: 0,2 puntos
porcentuales en personas con
menos de un año; 1,3 puntos a
la edad de un año v 2,3 puntos
a la edad de dos años,
situándose dichas tasas en 1,3%,
5,9% y 14,6% respectivamente.

En el mismo periodo de tiempo
y en las edades
correspondientes al segundo
ciclo de educación infantil, la
tasa de escolarización a los tres
años sube 13 puntos
porcentuales y se sitúa en el
80%; a los cuatro y cinco años la
tasa de eseolarización se
mantiene en el 99% y 100%
respectivamente.

En el curso 1998-99, el número
medio de años de escolarización
en educación infantil es de tres
años, lo que significa 0,2 años
más que en 1996-97. Cataluña,
el País Vasco y la Comunidad de
Madrid son, por este orden, las
comunidades autónomas con
una mayor escolarización media
en educación infantil. Las Islas
Baleares, la Comunidad
Valenciana, Andalucía y la
Región de Murcia son las
comunidades donde este Índice
se ha incrementado por encima
del incremento nacional desde
1996-97.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS
DE ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES
DE LOS NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.1. Educación infantil

Evolución de las tasas netas de escolarización de los cero
a los cinco años de edad y del número medio de años
de escolarización en educación infantil.

Nadie duda de la incidencia que tienen las condiciones en las que se desarrolla la
persona en las primeras edades de h vida para su futuro desenvolvimiento. La educa-
ción infantil, primera etapa del sistema educativo y de carácter no obligatorio, tiene
su acción en estos primeros años, desde cero a cinco, constituyéndose en el pumo de
partida de un proceso que continuará en otros eramos educativos. Es una etapa que
responde no solo ;t demandas sociales sino a factores educativos como son el posibi-
litar experiencias que estimulen el desarrollo personal completo y contribuyan a
compensar todo tipo de desigualdades sociales, culturales y económicas, entre otras.

La tendencia evolutiva de bs tasas netas de escolarizacióu en cada una de las edades
teóricas de la educación infantil son el objetivo de este indicador; hay que hacer dentro
de ellas una separación entre las que corresponden al primer ciclo y al segundo ciclo
de esta etapa educativa, de (> a 2 y de 3 a 5 años, respectivamente. En España se observa
una tendencia ascendente en b escolanzación en aquellas edades que no alcanzan el
|(X)% mientra.1; que las que alcanzan esta tasa de escolarización se mantienen"1.

En las edades teóricas del primer cicle de educación iujtwti! la evolución de la escolan-

zjción entre 1996-97 y I99H-99 tiene estas características: en los niños de ambos se-
xos menores de un año la usa de escolarización sube 0.2 puntos de porcentaje si-
tuándose en un 1,3% en el último curso citado; la usa a la edad de un año se
incrementa en 1.3 puntos de porcentaje y se sitúa en 3.9%; por último, a los dos
años.ia tasa de escolarizarión sube 2.3 puntos porcentuales y queda fijada en I4,fi%.
Ver gráfico I.

En estas tres edades y en d curso 1998-99 las diferencias de tasas netas entre se-
xos son mínimas y no llegan a I (.5 puntos en ningún caso aunque siempre apuntan a
una escolarización mayor en los niños. Esta pequeña diferencia de tasas entre los dos
sexos se mantiene prácticamente desde 1996-97 en las edades de uno y de dos años.

La escolarización en las edades teóricas del segundo cicle de educación infantil es clara-

mente más alta que en las de primer ciclo; en 1998-99 están escoLiri/ados el 8(1% de
los. niños de 3 años, el 99% de los niños de 4 años y el 100% de los de 5 años ! . El in-
cremento de las tasa de escolarización es llamativo en ambos sexos a los 3 años: entre
|y%-97 y 149K-99 sube 13 puntos porcentuales mientras que en ios diez años .inte-
riores habia subido 3*1 puntos. L.i tasa de escolarización de niños de 4 años en 199K-
99 es la misma que en 1996-97 y se encuentra a menos de un punto del l(XI%;esta
tasa estaba diez anos antes situada en un 86%. La tasa de escolarización a los cinco
años se mantiene en el UXi% en toda la sene temporal considerada.Ver gráfico I.

Por otra parte, en el curso 1996-97 y en referencia a la tasa de escolarización a
los tres años. España ocupaba uno de los primeros puestos entre varios países de la
Unión Europea, solamente por debajo de Francia, Lfélgjca e Italia.Ver gráfico 2.
(Continúa).
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Gráfico 1.E3.1: Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades de educación infantil.
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En el curso escotar 1998-99, y dadas las tasas netas de escolarización en codas bs eda-
des de educación infantil, el número medio de jños de escotar ización en esta etapa
educativa en España son 3 años lo que significa una subida de 0,2 años respecto a
1996-97. Ver gráfico 3. Las comunidades autónomas con una escolarízación media
más aita son Cataluña con 3.7 años, seguida del I'aís Vasco con 3.5 años y de !a
Comunidad de Madrid con 3.1 años. Desde 1996-97, las comunidades autónomas
que han aumemado la «cobrización media por encima del incremento medio na-
cional en esta etapa educativa han sido las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana,
Andalucía y la kcuión de Murcia. Ninguna comunidad autónoma ha experimenta-
do disminución en este índice.

En el graneo 4 puede observarse como la eseolarización media en las edades de
educación infantil ya se había incrementado en 0,7 años desde 1986-87 hasta 1996-
97 y en 0.2 puntos desde este año al de referencia, 1998-99. El incremento hj sido
igual para los niños que para bs niñas.



Gráfico 3.E3.1: Estoiarización media en educación infantil por comunidad autónoma. (0-5 años).
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Especificaciones técnicas

La lasa neta de escolarizacion es la relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada respecto al total de población de esa edad
La escolanzación media en educación infantil es el numero medio de años de escolar i zación en este nivel, de acuerdo al nivel o tasa neta de
escolanzacion que existe en nada una de las edades.
En el calculo de la estolarization media se considera el alumnado de primer y de segundo ciclo de educación infantil.

Fuente*: f njeriarvas no universitarias: Datoí proporcionados por la Oficina de Estadística del MECD
fstadislica rje la Educación en España. 1998-99 y 1997-98 Estadística de las enseñanzas no universitarias. Oficina efe Estadística del M6CD.
Población Proyecciones de Población del INE (Base Censo de Población 19911
Las cifras clave de la educación en Europa. Comisión europea. Edición 1999-2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000 MCE. 2000.
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Resumen

Desde 1996-97 a 1998-99 la
tendencia creciente de las tasas
netas de escolarízación, que se
venia observando desde diez
años antes, se mantiene a los 15,
16 y 17 años pero retrocede a
los 18- En el curso 1998-99, un
96% de la población de 15 años
está escola rizad 8' a 'os 16 ?"0*
lo está un 85%, con un 60% que
cursa estudios secundarios post-
obligatorios; a los 17 años está
escolarizado un 77% y cursa
estudios secundarios post-
obligatorios un 69%; a los 18
años la escolarízación baja al
64% correspondiendo un 22% a
la educación superior
universitaria.

La tasa de escola rizadón de la
mujer en las edades de la
educación secundaria post-
obligatoria ha crecido mas que
la del hombre en los últimos 12
cursos, lo que hace que en 1998-
99 la supere en un punto a los
15 años, tres puntos a los 16
años, cinco puntos a los 17 años
y diez puntos a los 18 años.

La tasa de escolarización a los 17
años, entre 1996-97 y 1998-99,
se incrementa de forma más
acusada en la Comunidad Foral
de Navarra, Canarias, Castilla-La
Mancha, el Principado de
Asturias y la Comunidad
Valenciana y, en cambio, baja en
La Rioja, Andalucía, País Vasco,
la Región de Murcia y las Islas
Baleares.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES DE LOS
NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.2. Educación secundaria post-obügatoria

Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades
teóricas de los niveles de educación secundaria post-obligatoria
(de 15 a 18 años).

Los datos que se analizan en este indicador corresponden al curso 1998-99, año aca-
démico en el que están implantados con carácter general los tres primeros cursos de
la educación secundaria obligatoria, etapa regulada por la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOG5E) de 1990.En este año acadé-
mico no está implantado de forma generalizada el cuarto curso de esta etapa educa-
>«••>. [«ir !n twif 13 <>Hari Hf 1 T .ifnw v inrlnyr romn edad teórica de educación se-
cundaria post-obligatoria junto con las de 16, 17 y 1S años.

En el indicador "E2.1. Escolarización de la población hasta los 29 años" se obser-
va que en el curso 5 998-9') la escolarización de la población a los ! 4 años de edad es
del 1D(I% prácticamente en todas tos comunidades autónomas; a partir de los 15 años
las tasas netas de escolar izaaón comienzan J disminuir, siendo más bajas a medida
que h edad es mayor; estas usas pisan de ser un 96% a los 15 años a ser un 64% a los
t X años.Ver gráfico I. En las tres primera.1; edades analizada1; los alumnos escolarúa-
doi se distribuyen entre los t)ue siguen estudios secundarios pon-obligatorios (un
24% a los 15 años, un 60% a los 16 y un 69% a los 17) y los que todavía cursan edu-
cación secundaria obligatoria. A los 18 años pane de la tasa neta de escolar izan ó n
está ya en educación superior universitaria, un 22%. quedando en estudios secunda-
rios post-obligatorios un significativo 4(1%.

El País Vasco, ei Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, Castilla y
León. Cantabria. Aragón y Galicia son las comunidades que mantienen una tasa de
eseolanzai ion por encima de IJ lasa nacional en las cintro edades analizadas.
Teniendo en cuenta solamente la escolarización en estudios secundarios post-obliga-
torios.a los 15 años no pueden sacarse conclusiones dado el diferente ritmo de im-
plantación de la LOGSE en algunas comunidades autónomas; a los I(S y 17 años,
edades teóricas de estos niveles, tienen porcentajes de escolar i zarión por encima de
la media nacional en ambas edades el País Vasco, Galicia, la Comunidad Foral de
Navarra, la Comunidad de Madrid. Aragón, La Rioja y el Principado de Asturias:
cinco de estas comunidades mantenían a su vez altas tasas de escolarización total, co-
mo se acaba de ver. A los 18 años, edad de transición entre los estudios secundarios
post-obligatorios y los superiores universitarios, tienen los mayores porcentajes de
escoiarización en los primeros Cantabria. Galicia y Cananas, entre el 45% y el 4H%
de sus respectivas poblaciones, y en los segundos, la Comunidad Foral de Navarra,el
País Vasco y la Comunidad de Madrid. 4ll%,34%y 33% respectivamente.
(Continúa),
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Gráfico 1.E3.2: Tasas netas de escolarizacion de 15 a 18 años por comunidad autónoma. Curso 1998-99.
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Especificaciones técnicas

La educación secundaria post-obligaloria incluye laí siguienles enseñanzas: Bachillerato LOGSE (presencial y a distancia), bachillerato experimental.
BUP y CÚU (presencial y a distancia). FP I. FP II. ciclos formativos de grado medio y superior (presencial y a distancia) y programas de garantía social
Están incluidos alumnos de 2" de BUP y FP I por no estar implantado todavía cuarto curso de educación secundaria obligatoria.

Fuentes; f nseñan?a universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Enseñanzas no universitarias Dato¡ propordonadoí por la Oficina de estadística del MECO.
Estadisticai de la Educación en Esparta. 1998-99 y 1997-98 . Estadística délas enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECO.
Población: Proyecciones de Población del INE ¡Base Censo de Población 1991)
Sistema estafa/de indicadores de /a educación 2000 Íft/Cí. 2000.
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Resumen

En el curso 1998-99, el País
Vasco, el Principado de Asturias,
la Comunidad de Madrid,
Castilla y León, Cantabria,
Aragón y Galicia mantienen la
tasa de escolarización en las
edades entre 15 y 18 años por
encima de la tasa nacional.

Entre los cursos 1986-87 y 1996-97 se observa una clara tendencia creciente en las
tasas netas de escolaridad en cada una de !JS edades analizadas, llegando a ser de apro-
ximadamente 23 puntos porcentuales la subida de la tasa neta de escolarizadón a los
16.17 y 1H años y de 16 puntos a los 15 años. Desde IW6-97 a 1998-99 la tenden-
cia creciente se mantiene en la escolarización eti las tres primeras edades con un cre-
cimiento de alrededor de un punto porcentual pero retrocede a los 18 años en una
cuantía parecida. Ver gráfico 2.

La cusa de escolarización de la mujer en las edades de la educación secundaria

FC;t cbhi72tííri2 ¡12 crscido " _ i c Í3'¡" I1 d*1' l»nn>kf>» ,»r* Í-i e?*rti Hp añr« i'nrrf HÍH&-H7^ - " - " - - ; , - • " - • • - " - _ - . - - . _ - - _ _ . _ * _ . - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

y 1998-99. por lo que en este último curso escolar h tasa de la mujer supera a la del
hombre en un pumo a los 15 años, en tres puntos a los 16 años, en cinco puntos a los
17 años y en diez puntos a los 1H años. Hay que tener en cuenta que en el curso
1986-87 _e partí.t ,i los 15 y 16 jños de una tasa del hombre mayor que la di- la mu-

jer; y aunque .i los 17 y 18 se daba una tasa más alta de la mujer, en torno de uno o
dos puncos porcentuales, esn diferencia entre ambas tasas era menor que la que se da
en 1998-<M_Ver gráfico 2.

Tomando exclusivamente la tasa de escolarizacióu a los 17 años y viendo su evo-
lución en las comunidades autónomas entre 1996-97 y 1998-99, se observa que se
incrementa en la mayor parte de ellas; ¡a subida es más acusada en la Comunidad
Foral de Navarra, Canarias, Castilla-La Mancha, el Principado de Asturias y la
Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta tasa baja cinco puntos porcentuales en La
Riojay. en menor proporción, también baja en Andalucía. País Vasco, la Región de
Murcia y las Islas Baleares.Ver gráfico Í.
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Gráfico 2.E3.2: Evolución de las tasas netas de escolarización de 15 a 18 años por sexo.
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Gráfico 3.E3.2: Variación de la tasa neta de escolarizaciór a los 17 años por comunidad autónoma. 1996-97 a 1998-99.
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Resumen

La tendencia creciente de las
tasas de escolarización en la
educación superior universitaria
que se venía observando entre
1986-87 a 1996-97, se mantiene,
en ios dos cursos siguientes,
desde tos dieciocho a los
veintitrés años, pero retrocede a
\n<i veinticuatro v vpintirinrn

*

años. En el curso 1998-99, las
tasas netas de escolarización
son del 64% a los dieciocho
años, el 44% a los veintiuno, el
28% a los veintitrés y el 14% a
los veinticinco. Dentro de ellas,
los alumnos que cursan
educación superior universitaria
son el 22% a los dieciocho años,
el 31% a los veintiuno, el 23% a
los veintitrés y el 13% a los
veinticinco.

El porcentaje de mujeres en la
educación superior universitaria
ha crecido más que el de los
hombres entre 1986-87 y 1998-
99, lo que hace que en 1998-99
la tasa de la mujer supera a la
del hombre en una cuantía que
oscila entre siete y doce puntos
porcentuales entre los 18 y los
22 años, en tres puntos a los 23
y en un punto a los 24 años;
solamente la tasa del hombre es
ligeramente superior a la de la
mujer a los 25 años.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES DE LOS
NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.3. Educación superior universitaria
Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades
teóricas de la educación superior universitaria (de 18 a 25 años).

En el cuno 199H-SI9, Lis lasos nrias de escolarizañón desde los 1X a los 25 anos, edades
teóricas de educación superior universitaria, son más bajas que en las edades ante-
riores'" y, en este tramo, van bajando a medida que se sube en edad;así, se pasa del
64% a los dieciocho años, al 44% a los veintiuno, al 28% a los veintitrés y al 14% 3
los veinticinco.

En estos años la escolarización se reparte fundamentalmente entre los que toda-
Hi1 rilurnriiw irmtX'iítrin rhKJ-fi/i/ru<iMrifi i1 ínrlusn ni nTiríricircs V

los que siguen estudios superiores universitarios; los primeros disminuyen a medida
que se avanza de edad pasando de ser mayoritarios a los dieciocho años, un 42%. a
representar un 13% a los veintiuno, un 5% a los veintitrés y un 1% a los veinticinco.
En cambio, el porcentaje de alumnos que cursan eduemin superior universitaria au-
menta progresivamente desde los dieciocho hasta los veinte años, de un 22% a un
32%. respectivamente;a partir de esta edad las casas en la universidad también bajan:
un 31% a los veintiún años, un 23% a los veintitrés y un 13% a los veinticinco.
Ver gráfico I.

En todas las edades analizadas, Aragón, el Principado de Asturias, Castilla y León,
la Comunidad de Madrid y Galicia mantienen unas tasas netas de uídañioáón tola!
por encima de la tasa media nacional; la Comunidad Foraí de Navarra y el l'aís Vasco
se encuentran en la misma situación, excepto en las edades desde 23 a 25 años. La
mayor parte de estas comunidades presentan a su vez los porcentajes más altos de
alumnos en la universidad; así, en todas !as edades, desde 1B 3 25 años. Aragón, el
Principado de Asturias. Castilla y León y la Comunidad de Madrid tienen unas tasas
en h umwrüdíid más altas que la tasa nacional; además, en el tramo 18 a 22 años tam-
bién las tienen la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, y en el tramo 23 3 25
años, Galicia. Por e! contrario, las Islas Baleares. Canarias, Castilla-La Mancha y
Ceuta y Melilb presentan en la mayoría de las edades analizadas las tasas de escolari-
zación mis bajas, tanto totales como en la universidad. (Contiuúa).
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Gráfico 1.E3.3: Tasas netas de escolarización de 18 a 25 años de edad por comunidad autónoma. Curso 1998-99.
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Resumen

A los 20 años, entre 1996-97 y
1998-99, tanto la tasa de
escolarización total como la de
alumnos que siguen estudios
universitarios crecen por encima
de la media nacional en
Cataluña, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, la
Comunidad dD Madri r ' ! a

Región de Murcia, la
Comunidad Foral de Navarra y
el País Vasco; en cambio, ambas
tasas bajan en el Principado de
Asturias, las Islas Baleares y
Cantabria.

Considerando exclusivamente las tasas de alumnos en la educación superior univer-
sitaria, entre los cursos 1986-87 y 199fi-97.se observa una ciara tendencia creciente.
más acusada en las edades desde los 19 a los 22 años, con un crecimiento entre diez y
doce puntos porcentuales, y de menor cuantía en el resto de la edades, aunque en
ningún caso crecen menos de seis puntos porcentuales. Esta tendencia creciente se
mantiene en los últimos cursos escolares, entre 1996-97 y 1998-99. en todas edades.
a excepción de las tasas a los 24 y 25 años que sufren un pequeño retroceso, interior
a un punto porcentual.cambiando b dirección creciente que venían manteniendo.

La tasa de oseo larizac ion de la mujer en la mayoría de bs edades de la educación
superior universitaria ha crecido más que la del hombre en la serie de años entre
1986-87 y 1998-99, por loque en este último curso escolar la tasa de b mujer supera
a b del hombre en una cuantía que oscila entre siete y doce puntos porcentuales des-
de los 18a los 22 años, en ties puntos a los 23 y en un punto a los 24 años; solamente
b tasa del hombre es ligeramente superior a la de la mujer a los 25 años. Hay que te-
ner en cuenta i¡ue en el curco 1986-87 se partía ya en todas bs edades analizadas de
unas tasas de bs mujeres en la universidad mayores que las del hombre, aunque las di-
ferencias eran pequeñas e inferiores a tres puncos porcentuales .Ver gráfico 2.

Si se analiza, exclusivamente a los 20 años, la evolución de la tasa neta de escola-
rización total y do la usa de escolarizadón en los estudios universitarios, entre 1 '>%-
97 y I °98-99, se observa que Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Galicia, la
Comunidad de Madrid, b Región de Murcia, b Comunidad Foral de Navarra y el
País Vasco incrementan ambas tasas por encima del incremento medio nacional. En
cambio, ambas usas bajan en Andalucía, el Principado de Asturias, las Islas Balearos y
Cantabria.Ver gráfico 3.
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Gráfico 2.E3.3: Evolución de las tasas de escolarización en la educación superior universitaria.
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Gráfico 3.E3.3: Variación de \a tasa neta de escolarización y de! porcentaje de alumnos universitarios a los 20 años por
comunidad autónoma. 1996-97 a 1998-99.
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Especificaciones técnicas
Se ha considerado alumnado de educación secundaria port-oblítjalofiá al dE las siguientes enseñanzas Bachillerato LOGSE (presencial y a
distancia), bachillerato eiper i mental, BUP y COU (presencial y a distancia). FP I. FP II. ciclos formativos de grado medio y superior (presencial y a
distanáa) y programas de garantía social.

fuentes: Enseñanza universitaria. Datos p ropor zionadoí por el Inítitulo Nacional de Estadística.
sitarias: Dalos proporcionadas por la Oficina de Estadística del MECD

la Fc/ucac/ijn en España. 1998-99 Estadística de las enseñanzas no universitarias Oficina de Estadística del MECO.
Población Proyecciones cíe Población del '/Vf (Base Censo de Población 19911.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INC£. 20O0.
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ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

E4.1. Prueba de acceso a la universidad

Resumen

En el año 1999, los que superan
la prueba de acceso a la
universidad representan un
40% de la población que tiene
la edad teórica de acceder a los
estudios universitarios, 18 años.
Las mujeres consiguen una tasa
de un 48%, superior en quince
D"intr>c ^nrrantii^loc a Ja taca ria

los hombres. El País Vasco, la
Comunidad de Madrid, Aragón,
la Comunidad Foral de Navarra
y el Principado de Asturias son
las comunidades autónomas
que consiguen las tasas más
altas de población que supera la
prueba de acceso a la
universidad.

Esta tasa ha crecido en los
últimos años; en 1999 es dos
puntos porcentuales más alta
que en 1996 y dieciséis puntos
más alta que en 1987. En esta
serie de años la tasa de las
mujeres es más alta y ha
experimentado un crecimiento
mayor que la de los hombres,
por lo que las diferencias entre
ambas han pasado de seis
puntos porcentuales en 1987 a
trece puntos en 1996 y a quince
puntos en 1999. La tasa de
población que supera la prueba
de acceso a la universidad ha
aumentado desde 1996 en la
mayor parte de las comunidades
autónomas, a excepción del
Principado de Asturias, la
Comunidad de Madrid, las Islas
Baleares y La Rioja, en las que
ha sufrido un retroceso.

Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la
universidad: relación porcentual entre el alumnado que supera
la prueba de acceso a la universidad y la población que cumple
18 años en el año de referencia.

La posibilidad de cursar el iranio más alto de! sistema educativo, la educación supe-
rior universitaria, es una aspiración de gran parte de la población española'. El acce-
so a estos estudios está regulado en tres artículos de la Ley Orgánica 1/199(1, de 3 de
octubre.de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).E! articulo 2"'.2
establece que el alumnado ion el tirulo de bachiller deberá superar una prueba de
acceso para cursar estudios universirarios, en la que se valorará, junio a las calificacio-
nes dí! bachillerato \i madurez lo* ilo* ilumnm v I ad-

quiridos en dicha etapa educativa. La necesidad de esta prueba es cxtensible a los
alumnos que hubieran seguido las enseñanzas del Curso de Orientación
Universitaria previstas en la Ley 14/1 970 hasta su extinción. El articulo 35.4 permite
el acceso directo a los estudios universitarios que se determinen a quienes posean el
titulo de Técnico Superior de Formación 1'rotesional Especifica. Finalmente, el artí-
culo 53.5 de la LOGSE dispone que los mayores de 25 años podrán ingresar en la
universidad sin necesidad de titulación alguna mediante la superación de una prueba
específica. Este indicador informa de la primera de estas tres formas de acceso a los
estudios universitarios; la inie se efectúa mediante la prueba de acceso una vez con-
cluidos los estudios de bachillerato.

En el año 1999. los que superan la prueba de acceso a la universidad representan un
4(1% de la población que tiene la edad teórica de acceder a los estudios universitarios,
IH años. Esta tasa es mayor en las mujeres que en los hombres, 48% y 33% respectiva-
mente. Las comunidades autónomas con una tasa bruta más aita que la media nacional
son el País Vasco, con un 53%, la Comunidad de Madrid y Ara¡;ón.con un 48"'" cada
una, la Comunidad Foral de Navarra y el Principado de Asturias, con un 46% cada
una, y Casulla y León, con un 43%. El 1% de la población española de 18 años supera
la prueba de acceso a la educación universitaria en la UNEI >. Ver jíráfico I.

Las diferencias entre sexos son má.s altas en la Comunidad Foral de Navarra, 27
puntos porcentuales más alta la tasa de las mujeres que la de los hombres, el
Principado de Asturias. 24 puntos, el País Vasco, 23 puntos, y La Rioja, 21 puntos. Las
diferencias menores se observan en Extremadura.con tu puntos porcentuales entre
ambas tasas, la Región de Murcia y Andalucía. 13 puntos en ambos casos, y las Islas
Ualcares, con 14 puntos. (Continúa).
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Gráfico 1.E4.1:Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad por sexo, comunidad autónoma y
UNED. 1999.
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Las anteriores tasas brutas de población que supera la prueba de acceso a la univer-
sidad representan un crecimiento significativo desde 1996 y mucho mayor si se to-
ma como referencia el año 19H7. En lo* cuatro últimos años se observan dos ten-
dencias: por una parte, la tasa media nacional jumenta, aunque lo hace a un ritmo
bajo ya que no llega a un punto porcentual por año, pasando de! 38% en 1996 al
40% en 1999; por otra, l.i tasa de Lis mujeres, siempre más alta, crece más que la de
los hombres, por lo que IJS diferencias entre ambas pasan de trece puntos en 1996 a
quince puntos en 1999.Ver gráfico 2. Entre 1987 y 1996 estas dos tendencias tenían
un ritmo más acentuado: asi la tasa media de población que supera la prueba de ac-
ceso a la universidad creció más de un punto porcentual por año. siendo catorce
puntos más alta la tasa de 1996 que la de 1987; también en estos años creció mis la
tasa de acceso a la universidad de las mujeres que la tasa de los hombres, por lo que
hubo un aumento de la diferencia entre ambas, que pasó de seis puntos en 1987 a
trece puntos en 1996.

La Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha son tas co-
munidades autónomas que más han incrementado la tasa media de población que
supera h prueba de acceso a la universidad en los últimos cuatro años, entre cuatro y
cinco punto; porcentuales cada una. En menor cuantía, el resto de las comunidades
autónomas ven crecer también esta tasa, a excepción del Principado de Asturias, la
Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y La Rioja. en las que ha decrecido en los
mismos años, siendo más baja en 1999 que en 1996.Ver gráfico 3.
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Gráfico 2.E4.1: Evolución de la tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad por sexo.
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Gráfico 3.E4.1: Variación de la tasa de acceso a la universidad por comunidad autónoma. 1996 a 1999.
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Especificaciones técnicas

Las tasas brutas de población que supera la prueba de acceso a la universidad incluyen a los aprobados en junio y septiembre.
La clasificación del alumnado por comunidad aulónoma se da hecho atendiendo a la comunidad autónoma donde se encuentra el rectorado de la
universidad que realiza la prueba.
El indicador de Andalucía engloba también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. al realizar sus alumnos las pruebas en universidades de esta
comunidad autónoma.
El indicador de la Comunidad de Madrid engloba la provincia de Guadaiajara. al realizar sus alumnos las pruebaí en una universidad de esta
comunidad autónoma.
Los datos de la UNED se consideran separadamente y la tasa se halla sobre la población nacional.

Fuentes: Estadística de pruebas de acceso a la universidad' Ditos proportionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Evolución de la estadística de pruebas de acceso a la universidad. Servidor web del Instituto Nacional de Estadística: wwvv.me.es. Noviembre 2O0I.
Población. Proyecciones de Población (Base Censo de Población 1991>.
Sisíema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En el curso 1998-99 se matriculan
336.579 alumnos por primera
vez en las universidades
españolas; las que reciben mayor
número de alumnos de nuevo
ingreso son las universidades de
Andalucía (57.096 alumnos), de
la Comunidad de Madrid
(49.751). de Cataluña (47.499),
de la Comunidad Valenciana
(29.995) y la UNED (33.429). La
gran mayoría de estos alumnos
(311.491) se matriculan en la
universidad pública en el curso
citado.

De cada 100 alumnos de nuevo
ingreso, 51 alumnos se
matriculan en ciencias sociales y
jurídicas, 23 en carreras técnicas,
11 en humanidades, 8 en
ciencias de la salud y también 8
en ciencias experimentales. En
conjunto, de cada 100 alumnos,
43 se matriculan en estudios de
primer ciclo y 57 en estudios de
primer y segundo ciclo o de solo
segundo ciclo.

La evolución del alumnado de
nuevo ingreso desde 1986-87
indica que la matricula tiende a
subir en estudios de primer ciclo
y en las carreras técnicas, se
mantiene en ciencias sociales y
jurídicas y en humanidades, y
baja en estudios de primer y
segundo cíelo o de solo segundo
ciclo, en ciencias experimentales
y en ciencias de la salud.
Aparece una tendencia
creciente en los últimos años
hacia la universidad privada.

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

E4.2. Alumnado de nuevo ingreso en la universidad

Número de alumnos que acceden por primera vez al primer
curso de estudios universitarios en un curso académico y su
distribución porcentual en las ramas y ciclos de enseñanza.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Ottubre.de Ordenación General del Sis te ma
Educativo (LOGSE) establece eres tormas de acceso a la educación superior univer-
sitaria"': en primer lugar, median re la superación de b prueba de acceso para cursar
estudios universitarios una vez concluido; los estudios de bachiller; en segundo lu-
gar, mediante el titulo de Técnico Superior de Formación Profesional Especifica y.
por último, por medio de una prueba específica para los mayores de 25 años. Por al-
guna de estas tres vías llega el alumnado de nuevo ingreso al primer curso de la uni-
versidad; e! número de estos alumnos v su distribución en las diferentes comunidades
autónomas, en las dos redes de centros según su titularidad y en las ramas y ciclos de
estos estudios, constituyen el objetivo del presente indicador.

Las universidades (¡ue reciben mayor número de alumnos de nuevo ¡njireso en el
curso I99H-99 son. por este urden, las universidades de Andalucía, con 57.11% alum-
nos, las de la Comunidad de Madrid, con 49.751, las de Cataluña, con 47.499, la
UNEiX con 33.429, y las de la Comunidad Valencia na, con 29.995; les siguen con al-
rededor de veinte mil alumnos las universidades de cada una Je las comunidades de
CastilJj y León, Galicia y el País Vasco. Se mueven entre siete mil y nueve mil alum-
nos de nuevo ingreso las universidades de cada una de las comunidades de la Región
de Murcia. Canarias, Casrilla-La Mancha. Aragón, el Principado de Asturias y
Extremadura. Las universidades del resto de las comunidades autónomas no llegan a
cinco mil alumnos en ningún caso. Ver gráfico I.

En el curso 1998-99 ingresan, en términos absolutos, 33fi.579 alumnos por pri-
mera vez en las universidades españolas, cifra que supone un incremento de casi die-
ciocho mil alumnos con mpecto al curso l'.W6-97,dos años .inte*, y de cerca de se-
senta y dos mil alumnos respecto al 1991 -92,siete años antes.Ver gráfico 2. En este
período se matriculan por primera vez en la universidad, en términos absolutos, más
mujeres que hombres y se observa una tendencia a aumentar las diferencias en i-ste
sentido; asi. en el curso 1991-92 se matricularon 139.745 a!uninas y en el curso
199K-99.181.618 alumnas.lo que supone un 51% y 54%, respectivamente, del nú-
mero tot.il de matriculados de nuevo ingreso en U universidad.

Por otra parte, en ia misma sene de años, los alunuios se matriculan por primera
vez mayoritartamente en las universidades públicas; no obstante, hay que señalar que
en el curso IWK-91) los 311.491 alumnos de nuevo ingreso que se matriculan en la
enseñanza pública suponen un V)2'A¡ del total de alumnos, porcentaje que supone una
disminución en la enseñanza pública respecto a cursos anteriores; así, en el curso
1991-92 los 265.522 alumnos de nuevo ingreso en la enseñanza pública suponían un
97% del toul. Consecuentemente el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en la
enseñanza privada va aumentando no solamente en número sino también en pro-
porción.Ver gráfico 2. (Continúa).
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Gráfico 1.E4.2: Alumnos de nuevo ingreso en los estudios universitarios por comunidad autónoma y UNED.
(Miles de alumnos). Curso 1998-99.

Gráfico 2.E4.2: Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en fos estudios universitarios por sexo y titularidad del
centro. (Miles de alumnos).
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Resumen

En términos tanto absolutos
como porcentuales hay más
alumnas que alumnos de nuevo
ingreso en la universidad,
observándose una tendencia a
aumentar las diferencias. Los
hombres que se matriculan en
las carreras técnicas superan a
las mujeres en veintisiete
puntos porcentuales; en
cambio, en ciencias sociales y
jurídicas, ciencias de la salud y
humanidades, hay
porcentual mente más mujeres.

Los alumnos de nuevo ingreso en la universidad en el curso 1998-<J9 se distribuyen
en las distintas ramas de enseñanza como se recoge en el gráfico 3. En primer lugar,
las ciencias sociales y jurídicas se llevan jigo más del 5<l% de los alumnos, las carreras
técnicas el 23% y las humanidades algo más del 1 ()%; finalmente, un ti% de los alum-
nos se matriculan tanto en ciencias experimentales como en ciencias de la salud.
Teniendo en cuenta la evolución desde 1986-87 se observan algunas tendencias: su-
be la matrícula en las carreras técnicas, se mantiene en ciencias sociales y jurídicas y
en humanidades y baja en ciencias experimentales y ciencias de la salud.

En esta serie de años se mantienen también algunas constantes relativas al sexo
de los alumnos: ¡os hombres se matriculan en las carreras técnicas más que las muje-
res, llegando a ser veintisiete puntos porcentuales la diferencia en el curso 1998-99;
no hay diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres matriculados por pri-
mera vez en las ciencias experimentales, y son porcentualmente más las mujeres en
el resto de ramas de enseñanza universitaria: ciencias sociales y jurídicas, ciencias de
la salud y humanidades.

La distribución de los alumnos de nuevo ingreso según los ciclos que componen
¡os estudios universitarios puede verse en el gráfico 4. En el curso 1998-99 un 43%
de los alumnos se matricula en estudios de primer ciclo y el porcentaje complemen-
tario lo hace en estudios de primer y segundo ciclo o de solo segundo ciclo. Desde
1986-87 hasta el curso de referencia se observa un aumento porcentual de alumnos
hacia estudios de primer ciclo, tres puntos de diferencia, en detrimento de los que se
matriculan en estudios de primer y segundo ciclo o de solo segundo ciclo. En los
cursos anteriores a 1998-99 aparecían pequeñas diferencias entre wsos que indica-
ban una menor preferencia de las chicas por los estudios de primer ciclo, diierencias
que han desaparecido en el curso 1998-99.
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I
Gráfico 3.E4.2: Evolución de la distribución porcentual del alumnado de nuevo ingreso en la universidad por rama

de enseñanza y sexo.
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Gráfico 4.E4.2: Evolución de la distribución porcentual del alumnado de nuevo ingreso en la universidad por sexo y tipo
de estudios según ciclos.
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Especificaciones técnicas

Se comidera alumnado de nuevo ingreso en la universidad al que se matrícula por primera vez en el pr imo curso de un determinado estudio
universitario.

Fuentes: f nseñama universitaria: Datos proporcionados por el Instituto nacional de Estadística.
Población Proyecciones Üe población {Base Censo de Población ¡991). IN£.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En el curso 1998-99, por término
medio, 23 alumnos de cada
1000 son alumnos con
necesidades educativas
especiales permanentes,
estando 18 integrados con el
resto de alumnos en centros
ordinarios y 5 escolarizados en
r<?ntrrK n pn antflí mnpfífiras de
educación especial. Melilla,
Castilla-La Mancha, Cantabria,
Extremadura, Andalucía y la
Región de Murcia tienen las
mayores proporciones de
alumnos con necesidades
educativas especiales integrados
en centros ordinarios en
comparación con los
escolarizados en centros
específicos.

La educación primaria es la
etapa educativa con una
relación mayor de alumnos con
necesidades educativas
especiales integrados en centros
ordinarios, un 23%o, seguida de
la educación secundaria
obligatoria, con un 15%o, y de la
educación infantil, con un 8%o.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

E5.1. Alumnado con necesidades educativas
especiales

Número de alumnos, diagnosticados por sus deficiencias como
alumnos con necesidades educativas especiales, por cada mil
alumnos en las enseñanzas obligatorias y educación infantil,
y su distribución en centros específicos e integrados en centros
ordinarios.

La compensación de las desigualdades es una meta que debe proponerse el sistema
educativo, es decir, una política de equidad debe ser un referente de toda acción
educativa, favoreciendo tjtic lo^ que más lo necesitan recib.in más apoyos y ayudas. La
Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) señala el carácter com-
pn-nsivo de la educación, lo que implica la atención a la diversidad. Uno de los co-
lectivos que se enmarca en este proceso de ayuda, y sobre el que uifornia este indica-
dor, es el constituido por los alumnos que por sus discapacidades «tan valorados
como alumnos con necesidades educativas especiales permanentes.

En el curso 1 WK-'J9, y dentro de las enseñanzas de régimen general no universi-
tarias,cerca de 130.<KK> alumnos están diagnosticados como alumnos con necesida-
des educativas especiales. Su escolarización tiene dos modalidades: en centros ordina-
rios initgradúí con el resto de alumnado y en centros o en aulas esprrifieos de
educación especial.Ver tabla 1. Estos alumnos se distribuyen en las diferentes etapas
educativas, principalmente en las tres primeras, y en los programas de educación es-
pecial después de la escolaridad obligatoria.

Por término medio, todos los alumnos con necesidades educativas especiales su-
ponen un 23%" del conjunto de alumnos de las tres primeras etapas educativas más
los de educación especial: el 18%n están integrados en centros ordinarios y el 5%« es-
tán escolarizados en centros o en aulas especificas de educación especial.Visto de
otra Ioníi.i, de cada 1H de estos alumnos, aproximadamente ocho están integrados en
centros ordinarios y dos están escolar izados en centros o aulas específicas. Ver gráfico
2. Las comunidades autónomas con menor proporción de alumnos con necesidades
educativas especiales son, por este orden. Cataluña, el País Vasco y Galicia, I4%». I6%u
y !*•>%» respectivamente, seguidas de la Comunidad de Madrid y La Kioja con un
2(»%n y 21 %« respectivamente. Por lo que respecta a las dos modalidades de escolan-
zación, la proporción m.ís alta de alumnos integrados en centros ordinarios, casi nue-
ve de cada diez, se da en Melilla. Castilla-L<i Mancha, Cantabria, Extremadura.
Andalucía y la Región de Murcia.

La etapa educativa con mayor proporción de alumnos integrados en centros or-
dinarios es la educación primaria.con un 23%».seguida de la educación secundaria
obligatoria, con un I5%".y de la educación infantil, con un 8%o.Ver gráfico 3.
(Continúa).

III]
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Tabla 1.E5.1: Número de alumnos con necesidades educativas especiales en cada tipo de centro y etapa educativa.
Curso 1998-99.

Ed Infantil Ed. Primar» Ed. .Secundaria Ed PKt-obl¡g*torú « S ™ ^ , No diwibuido por
obligatoria ordinanaO) de garantía sodál ensenan!»

Alumnado integrado en
centros ordinaro^

Alumnado en cemroifauldi

9366 59.005 28.B33 2.691 1.718 472

IOIAL

Gráfico 2.E5.1: Alumnado con necesidades educativas especiales por cada mil alumnos, por tipo de centro y comunidad
autónoma. Curso 1998-99.
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A TOTAL • En centras específicos • Integrados en centros ordinarios

Gráfico 3.E5.1: Alumnado con necesidades educativas especiales integrados en centros ordinarios por cada mil alumnos
escolarizadosencada etapa educativa. Curso 1998-99.
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Resumen

En la enseñanza pública están
escolarizados
proporcionalmente más
alumnos con necesidades
educativas especiales que en la
enseñanza privada: un 27%o
frente a un 15%o. De ellos, están
integrados en centros ordinarios

los centros públicos, frente a
cinco de cada 10 en los centros
privados.

De cada 10 alumnos con
deficiencia visual, auditiva,
motórica o con deficiencia
psíquica, se encuentran
integrados en centros ordinarios
entre ocho y nueve alumnos.
Los alumnos autistas o con
trastornos graves de
personalidad y los alumnos
pluridef icientes son los que en
menor proporción están
integrados en estos centros,
entre cuatro y cinco alumnos de
cada 10.

En la enseñanza pública hay más alumnos con necesidades educativas especules, tan-
to en términos absolutos como relativos, que en la enseñanza privada. Los centros
públicos acogen a un 79% de lo* alumnos con necesidades educativas especiales fren-
te al porcentaje complementario que cursa estudios en los centras privados. Esto su-
pone que por cada UHK) alumnos de la enseñanza pública hay 27 con necesidades
educativas especiales, en tanto que en la enseñanza privada hay solamente 15>. Por
otra parte, en los centros públicos se da una mayor proporción de alumnos con nece-
sidades educativas especiales integrados en centros ordinarios, cerca de nueve de cada
diez,mientns q«e en \oz centros privados ÍO" cer--*- dt -líico de cida diez, estando e!
resto de alumnos en centros o aulas especificas.Ver gráfico 4.

La deficiencia psíquica es el diagnóstico del mayor porcentaje de estos alumnos.
un 68%, seguido de un porcentaje mucho menor de alumnos diagnosticados por
plur¡deficiencia,9%; la deficiencia motórica, el autismo y los problemas graves de
personalidad, así comu las deficiencias sensoriales, lauto h auditiva como la visual,
afectan cada una a porcentajes comprendidos entre el 3% y el 7% de estos alumnos.
Ver gráfico 5. El alumnado con deficiencia visual, auditiva, molones o con deficien-
cia psíquica es el que en mayor porcentaje se encuentra integrado en centros ordina-
rios, entre ocho y nueve alumnos de cada diez. Los alumnos autistas o con trastornos
graves de personalidad y los alumnos pluride6cientes son los que en menor propor-
ción están integrados en centros ordinarios, cuatro y cinco alumnos respectivamente
de cada diez. La integración en centros ordinarios es también mayor en l.i ensefunza
pública que en la enseñanza privada en todas las discapacidades.
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Gráfico 4.E5.1: Distribución del alumnado con necesidades educativas especiales por tipo y titularidad del centro.
Curso1998-99.
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Gráfico 5.E5.1: Distribución porcentual del alumnado con necesidades educativas especiales por tipo de discapacidad,
tipo de escolarización y titularidad del centro. Curso 1998-99.
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Especificaciones técnicas

Se considera en este indicador al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes que ha sido valorado por los equipos
piteo pedagógicos. Estos alumnos cursan tanto programas específicos de educación especial como programas educativos ordinarios.
El numero medio de alumnado con necesidades educativas especiales porcada 1000 alumnos se define como, el numero de alumnos y alunnnas con
necesidades educativas especiales en programas de educación especial y en enseñanzas de régimen general no universitarias, por '000 alumnos del
total de alumnado de educación especial, educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria.
Las aulas especificas en centros ordinarios hacen referencia a las aulas sustitutorias de centros de educación especial; los dalos relacionados con los
alumnos de las aulas especificas están incluidos en los centros específicos.

Fuentes: Estadística de la Educadón en España. 1998-99 y 1997-98. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECO.
Las cifras de la educación en España. Edición 2001, Oficina <te Estadística del MECO.
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Resumen

En el curso 2000-01 y en las
etapas no universitarias del
sistema educativo español, algo
más de 133.000 alumnos son
extranjeros, lo que supone que
19 alumnos de cada 1000 no
tienen nacionalidad española.
En educación infantil, la
proporción es de 20 alumnos
extranjeros por cada 1000; en
educación primaria, 23%o; en
educación secundaria
obligatoria, 19%o, y en
educación secundaria post-
obligatoria, 996o.

Las comunidades autónomas
con mayor proporción de
alumnos extranjeros son la
Comunidad de Madrid y las islas
Baleares, con más de 40%o cada
una, Meíilla y Canarias, con un
31%o, y Cataluña y la
Comunidad Foraí de Navarra,
con algo más del 23%o.

El 78% de los alumnos
extranjeros cursan sus estudios
en los centros públicos. En la
enseñanza pública, de cada
1000 alumnos, 22 son
extranjeros; en cambio, en la
enseñanza privada, solamente
lo son 13 alumnos. Las mayores
diferencias en el mismo sentido
entre ambas redes de centros se
dan en las tres primeras etapas
educativas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

E5.2. Alumnado extranjero

Número de alumnos que no poseen nacionalidad española por
cada mil alumnos en las enseñanzas no universitarias.

Dentro de una política educativa de equidad es interesante conocer la situación de
determinados colectivos que. en principio, pueden presentar desventajas al incorpo-
rarse al sistema educativo español, para así poder planificar posteriormente los recur-
sos que compensen Us desigualdades iniciales. En esta situación de desventaja inicial
se puede considerar al alumnado extranjero, dadas sus diferencias culturales y lingüís-
ticas con el resto de alumnos escolarizados. En este indicador se refleja cómo se dis-
tribuye en el curso 21KXI-01 este alumnado en la red de centros españoles y cuál es
su evolución durante los últimos años.

Más d™ !33.0(.'O alurjitíos eJítrííJísrcs cursan eííudíos el1 e) üítein^ educativo p*-
paíiol. durante el curso citado, en las emeñanzjs no universitarias. Su procedencia
(geográfica, en urden decreciente, es la siguiente: un 35% procede del continente
americano, perteneciendo la mayor parte, un .13%, a Ainérica central y del sur: un
Mf4< procede de países de Europa, mayo rita r ¡amerite, un 21%, de la Unión Europea:
un 28%, de países africanos, principalmente de África del Norte, un 24%, y un 7%,
de Asia y Oeeanía. en su mayoría de países asiáticos.Ver gráfico y tabla 1.

En relación con los alumnos matriculados se observa que en España 1*> de cada
11)0(1 alumnos no universitarios tienen nacionalidad extranjera; estos alumnos se dis-
tribuyen aproximadamente asi: tres están en educación infantil, ocho en educación
primaria, cinco en educación secundaria obligatoria y dos en educación secundaria
post-ubligacorü' .Ver gráfico 2. Las proporciones más alus de alumnos extranjeros se
d.in en la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares, con más de 411%" cada una, en
Melilla y Canarias, con un 3t%n,y en Cataluña y b Comunidad Foral de Navarra,
con algo más del 22%».

Atendiendo a la titularidad de ios centros, un 7K% de los alumnos extranjero.1»
cursan estudios en centros públicos y el porcentaje complementario en centros pri-
vados. Puestos en relación con los alumnos matriculados en ambas redes de centros,
ve observa que la proporción de alumnos extranjeros c mayor en los centros públi-
cos que en los privados en el conjunto de las etapas educativas analizadas, 22!'iti tren-
te a 13'%» respectivamente. Estas diferencias se dan en el mismo sentido en cada una
de las etapas educativas por separado, siendo mayores en las tres primeras: en educa-
ción primaria, un 28%" de los alumnos de los centros públicos son extranjeros frente
a 15%" en k» centros privados; en educación secundaria obligatoria, un 24%. trente
a ll%o, y en educación infantil, un 23%» frente a 12%». En el conjunto de la educa-
ción secundaria post~obh$tJioha la diferencia se reduce a un punto por mil entre
ambos tipos de centros. Ver gráfico 3. (Continúa).
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Gráfico y tabla 1.E5.2: Alumnado extranjero por área geográfica de procedencia. Curso 2000-01.
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Gráfico 2.E5.2: Alumnado extranjero por cada mil alumnos escoiarizados en enseñanzas no universitarias según comunidad

autónoma. Curso 2000-01.
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Gráfico 3.E5.2: Alumnado extranjero por cada mil alumnos en cada etapa educativa según titularidad del centro. Curso 2000-01.
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Resumen

En España, los alumnos
extranjeros pasan de ser un 5%o
de los alumnos matriculados en
las enseñanzas no universitarias
en el curso 1991-92, a ser un
19%o de los alumnos
matriculados en el curso
2000-01. El mayor incremento
fln Ja nrnnnrririn iHo octnc

alumnos ha tenido lugar en los
dos últimos cursos, desde 1998-
99, llegando a un crecimiento
medio anual cercano a cuatro
puntos por mil.

Analizando los datos según las etapas educativas y las comunidades autónomas se lle-
ga a las siguientes conclusiones: en educañim infantil 2(1 de cada IIHHI alumnos que
cursan est.t etapa son extranjeros. Destacan la Comunidad de Madrid, las Islas
Baleares y Melilia con más de 3Wyi*, alumnos extranjeros.Ver gráfico 4.

En educación primaria y en el total nacional hay 23 alumnos extranjeros por cada
HM10 alumnos, siendo las mismas comunidades citadas anteriormente las que tienen
este tanto por mil más alto,en los tres casos mayor al 40%u.

En educarían secundaria obligatoria, los alumnos extranjeros alcanzan el 1W. en e!
íotzl rí2C!orí2!; supensn e! 30%? la Comunidad de Níídrid \?s ísÍ3$ J3í!*?2resT Cstalyn^
y Canarias.

En el conjunto de los estudios secundarios post-obligatorio>, la proporción de alum-
nos extranjeros es más baja, alcanzando el 9%o en el total nacional; por encima de es-
te unto por mil se encuentran Canarias, la Comunidad de Madrid. Mclilla, las Islas
Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Desde el curso 1991-92 hasta el curso 2000-01.el número de alumnos extranje-
ros en el sistema educativo español ha ido aumentando año a año tanto en términos
absolutos como en relación a los alumnos matriculados. Entre ambos cursos los
alumnos extranjeros pasan de representar un 5%n a ser un 19%o de U>s alumnos ma-
triculados en las enseñanzas no universitarias; la proporción de estos alumnos ha cre-
cido más en los últimos dos cursos, desde 1998-99. llegando a un crecimiento medio
anual cercano a cuatro puntos por mil. Ver gráfico 5. La educación primaria es la eta-
pa que ha absorbido mayor proporción de alumnos extranjeros, subiendo en 18 pun-
tos el tanto pin mil inie representaban en el curso 1991-92; en el mismo periodo la
educación infantil lo ha hecho en 15 puntos. La educación secundaria obligatoria,
desde 1992-93, ha experimentado una subida de 16 puntos por mil.

Especificaciones técnicas

Alumno extranjero es aquel que no posee la nacionalidad española. Los alumnos con doble
nacionalidad te consideran t ipa ño leí.
Áreas geográficas: Norte de África (Argelia. Egipto. Libia, Marruecos. Mauritania, Sahara
Occidental y Túnez). América del Norte (Canadá, Estados U nidos y México).
Los daten del cuno 2000-01 tiene la consideración de daten avance.

Fuenxot: Estadísticas de la educación en íspaña 200041 y 1999-00- Estadística de las
enseñanzas na universitarias Datos avance Oficina de Estadística del MECD.
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Gráfico 4.E5.2: Alumnado extranjero por cada mil alumnos en cada etapa educativa según comunidad autónoma.
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FORMACIÓN CONTINUA

Resumen

En España y en el año 1999, un
2,4% de la población activa
entre 25 y 64 años participa en
cursos de formación para el
trabajo; las personas activas
desempleadas lo hacen en
porcentajes más altos que las
activas ocupadas, 6,4% frente a
1 7®?z En e! * T 3 ! T Í " ¿""^f* A&. í*r+^

población, entre 25 y 35 años, la
participación en estos cursos es
más alta: un 4,6% de las
personas activas, un 10,7 de las
activas desempleadas y un 3,3%
de activas ocupadas.

La Comunidad Foral de Navarra,
Castilla y León, la Comunidad
Valenciana, el País Vasco,
Castilla-La Mancha, Canarias y
Andalucía, por este orden,
tienen los porcentajes de
personas activas participantes
en cursos de formación para el
trabajo, en los dos tramos de
edad, por encima del porcentaje
nacional.

Desde 1997 a 1999 aparece una
ligera tendencia ascendente en
Ea participación en cursos de
formación para el trabajo,
siendo, por una parte, más
acusada la subida en el tramo
joven de la población y, por
otra, en la población activa
desempleada.

Porcentaje de la población activa entre 25 y 64 anos que sigue
cursos de formación dirigidos a mejorar sus conocimientos y/o
habilidades en o para el trabajo.

Por formación y educación continuas, en sentido genérico, debe entenderse [odas
aquellas actividades forma ti vas y educativas que la persona cursa con posterioridad a
su educación inicial.entendida esta como todo estudio o formación que ha llevado a
cabo sin interrupción desde el nivel primario, generalmente cursado en el sistema
educativo regulado por las Administraciones públicas.

De las muchas variantes de la formación continua. este indicador se reñirá en la
que va dirigida a mejorar conocimientos y o habilidades para el trabajo:afecta por
lo tanto a b población activa y puede ser cursada por las personas activas ocupadas o

For las sctivsíL desenir^síidas'1'. Ls íoríííscióir r~r- el trabajo de LIE tM r̂̂ '̂ íü5 Í>"'ÉJ"'IÍÍI.I¡

tiene por finalidad la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que les se-
an útiles para el actúa! y futuro empleo; esta formación en las personas desempleadas
o paradas está conformada por los programas de inserción laboral que tienen como
objetivo cualificar, recidar o mejorar su nivel de conocímíen tos para favorecer su in-
corporación al mercado de trabajo.

En el año 1999, un 50% de !a pobbción con 16 años o más era población activa,
correspondiendo un 42% a población ocupada y un H% a población descmpleada(J).
En España y en este mismo año, un 2,4% de b población activa aun- 25 y 64 años
participa en cursos de formación para el trabajo; el porcentaje de los que siguen estos
cursos es mayor entre b población activa desempleada, un 6,4%. que entre la pobla-
ción activa ocupada, un 1.7%. En el tramo más joven de b población, de 25 a .Í5
años, estos porcentajes son mayores: un 4,6% de los activos, un 10,7% de los parados
y un 3.3% de los ocupados siguen cursos de este tipo de formación,Ver gráfico 1.

La Comunidad Forai de Navarra. Castilla y León, la Comunidad Valenciana, el
País Vasco. Castilla-La Mancha. Canarias y Andalucía, por este orden, tienen los por-
centajes de personas activas participando en cutsos de formación para el trabajo por
encima del porcentaje nacional en el tramo entre 25 y 64 años; si se tiene en cuenta
solamente a las personas activas desempleadas que siguen estos cursos, por encima
del valor nacional se encuentran los porcentajes en la mayor parte de las comunida-
des citadas mas en Aragón, la Región de Murcia. Galicia y el Principado de Asturias.

En el tramo joven.entre 25 y 35 años, las comunidades que cieñen porcentual-
mente mayor número de personas activas siguiendo cursos de formación para el tra-
bajo son prácticamente las mismas que en b población amplia. En este tramo joven y
considerando solamente a las personas activas desempleadas, además de bs comuni-
dades citadas en la pobbción activa, Aragón. Galicia y el Principado de Asturias pre-
sentan un porcentaje mayor que el valor nacional.Ver gráfico I.

Desde 1997 a 1999, se observa una tendencia ligeramente ascendente en b parti-
cipación en cursos de formación para ei trabajo en b población activa de 2r> a 64
años, siendo más acusada en la población activa desempleada, con una subida de un
punto porcentual, que en la población activa ocupada. El misma hecho se da en la
pobbción activa entre 25 y 35 años pero el crecimiento en este caso es más acusado
que en b pobbción amplia en todas las situaciones laborales analizadas, llegando la
pobbción activa desetnpleada a pasar de un 8,4% en este tipo de formación en 1997
a 10.7% en 19')9.Ver gráfico 2.
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Gráfico 1.E6: Porcentaje de población activa, ocupada y desempleada que sigue cursos de formación para el trabajo. 1999.
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Gráfico 2.E6: Evolución del porcentaje de población activa, ocupada y desempleada que sigue cursos de formactón
paraei trabajo.
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Especificaciones técnicas

Este indicador se centra en la formac ión cont inua que va d i r ig ida a mejorar conocimientos y/o habi l idades para el t rabajo. La fo rmac ión con t i nua
de las personas activas ocupadas se impar te desde las empresas, ot ras organizaciones sin f i n de lucro y la Administración públ ica. En España la
fo rmac ión cont inua de las personas activas desempleadas se impar te en el marco de l p lan FIP (Formación e inserción profesional) , a t ravés del
INEM ( Inst i tu to Nacional de Empleo), sus centros colaboradores y homo logados y las comunidades au tónomas con esta competenc ia t ransfer ida;
también existen programas mix tos de f o f m ación -empleo que se impar ten en las Escuelas Taller. Casas de Oficios y Talleres de Empleo. Por o t r a
parte, hay programas e iniciativas de la Union Europea en el campo de la fo rmac ión profesional cont inua.

Fuentes: Datos proportionadoí por el Instituto Nacional de Estadística.
Indicadores Sociales de esparta. Instituto Nacional de Estadística. 2001.
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Resumen

En el año 2000, tos directores de
centros públicos en su conjunto,
tanto de educación primaria
como de educación secundaria,
tienen estas características: de
cada 10 directores, casi nueve
tienen más de 40 años y entre
siete y ocho son hombres; entre
cuatro y cinco son licenciados,
siete llevan más de 20 años en
la docencia y otros tantos llevan
nueve años o más en funciones
directivas; tres imparten 10
horas de clase o más a la
semana; cerca de cinco han
estado motivados para el acceso
a la dirección por llevar a cabo
un proyecto pedagógico; seis se
han acreditado por experiencia
anterior en funciones directivas
y también seis han sido
designados como directores por
el consejo escolar.

Dentro de los centros públicos,
los directores que corresponden
a centros de educación primaria
tienen más proporción de
mujeres en la dirección, más
directores que son diplomados y
menos que son licenciados, más
años de experiencia docente y
directiva y más horas de
docencia asignadas a la semana
que los directores de centros de
educación secundaria.

TAREAS DIRECTIVAS

P1.1. Perfil del director de centros educativos

Distribución porcentual de los directores de centros educativos
en las siguientes situaciones personales y profesionales: edad,
sexo, titulación académica máxima, antigüedad en la docencia y
en la dirección, acreditación y acceso a la función directiva, horas
de docencia y motivaciones en el ejercicio de la función directiva.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora de! Derecha a la Educación
(LODE), modificada porta Ley Orgánica 9/1995, de 2(1 de rtoviembrc.de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, establece que los
centros públicos tendrán los siguientes óranos unipersonales de gobierno: director,
secretario, jefe de estudios, administrador, que sustituirá al secretario en los centros
que se determinen, y cuantos otros órganos se establezcan en los respectivos regla-
mentos orgánicos de los centros. Respecto a los centros privados concertados b pri-
mera de las leyes citadas establece que estos centros tendrán al menos los siguientes
órganos de gobierno: director, consejo escolar del centro y claustro de profesores.

Con este indicador se pretende informar del perfil personal y profesional de uno
de los órganos unipersonales de gobierno: el director de los centros educativos. Se
toman para ello las respuestas dadas por los directores a un cuestionario de opinión
pasado en centren públicos y privados concertados que imparten las etapas obligato-
rias (educación primaria y educación secundaria obligatoria). Dadas las diferencias
en el nombramiento de los directores entre las dos redes de centros, se presentan los
perfiles de sus directores por separado.

1'rácticamenie las tres enanas panes de los direciorrs de centros público*, considera-
dos en su conjunto, son hombres y. por lo respecta a su edad, un 87% tiene más de 40
años. Hay diferencias en estos dos aspectos entre el grupo de directores de centros
públicos de primaria y el de secundaria, siendo estos últimos directores los que en
mayor proporción son hombres. 78% trente a Íi9%, y los que tienen una media de
edad menor, ya que el porcentaje con niis de 40 años es nueve puntos menor que el
de los directores de educación primaria.Ver ^ráfico I.

Respecto a Lis características docentes de los directores de centros públicos se
observa que están muy igualados en proporción los que son diplomados y licencia-
dos, 49% y 45% respectivamente, correspondiendo, como cabría esperar, una mayor
proporción de diplomados a los directores de educación primaria. 82% frente a 14%
de lov de educación secundaria, y una proporción mayor de licenciados a los directo-
res de educación secundaria, 75% trente a 18% en educación primaria. Un 66% de
los directores lleva trabajando en la docencia más de 2i> años, siendo los directores de
educación primaria los que en mayor porcentaje tienen esta experiencia docente, un
81% frente 3 un 5(1% de los de educación secundaria. El actual ejercicio de la fun-
ción directiva es compatibilizado con la función docente; en este sentido, el 86% de
los directores de centros públicos tiene seis horas o más de clase a la semana, corres-
pondiendo un 32% a los que imparten más de diez horas; en este aspecto, los direc-
tores de educación primaria imparten, por término medio, mayor número de horas
de docencia que los de educación secundaria. (Continúa).
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Resumen

De cada 10 directores de los
centros privados concertados de
ambas etapas educativas, ocho
tienen más de 40 años, cinco
son hombres, cerca de seis son
licenciados, nueve han accedido
a la dirección por acuerdo entre
el titular del centro y el consejo
escolar, seis llevan nueve años o
más en cargos directivos y
también seis tienen asignadas
más de 10 horas semanales de
docencia. El resto de
características se distribuyen de
forma parecida a los directores
de los centros públicos.

Como características del perfil directivo hay que señalar, entre otras, que la motiva-
ción para acceder al puesto de director ha sido el llevar a cabo un proyecto pedagó-
gico determinado para el mayor porcentaje de directores de centro* públicos, un
47%, seguida muy de lejos por otras: realización personal, promoción profesional, etc.
Alrededor de un 6i)% de leu directores, en cada caso, se acreditaron para ejercer estas
funciones por experiencia directiva anterior y accedieron a la (unción directiva por.
elección del consejo escolar. En estos tres aspectos no aparecen diferencias significa-
tivas entre los directores de primaria y de educación secundaria. Lógicamente la ex-
periencia en algún cargo directivo (órganos de gobiento unipersonales) es más baja
que la experiencia díñeme y así el fi3% de los directores lleva nueve años o más en
alguno de estos puestos, siendo el porcentaje de los directores de educación primaria
14 puntos más alto que el de los de educación secundaria.Ver gráfico 1.

£1 perfil de los directores de ceñiros privados concertados, sin hacer diterenciación
entre centros de educación primaria y secundaria, responde a estas características: los
sexos están repartidos más igualitariamente que en los centros públicos, al 5t>%, y es
algo menor el porcentaje de los que tienen más de 411 jños. XI%.Ver gráfico 2.

Hay en la dirección de los centros concertados mayor proporción de licenciados
que en la dirección délos centros públicos, correspondiendo un 41% y 58% a los di-
plomados y los licenciados, respectivamente. Un porcentaje parecido al correspon-
diente a los directores de centros públicos lleva más de 2U años en la docencia: sin
embargo, por término medio, tienen asignadas más horas de docencia, que compatíbi-
lizan con las funciones directivas: un 64% imparte clase más de H> horas a la semana.

La motivación que ha llevado i cerca de la mitad cíe los directora de centros
concertados a ejercer funciones directivas ha sido el llevar a cabo un proyecto deter-
minado, porcentaje que no presenta diferencias significativas con los centros públi-
cos; j diferencia de ellm, un 91 >% han accedido mayor i car i amen te ,i la función direc-
tiva por acuerdo entre el titular y el consejo escolar. Por otra parte, los que llevan
nueve años o más ejerciendo cargos directivos no presentan en términos estadísticos
diferencias significativas con los directores de la enseñanza pública.
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Gráfico 2.P1.1: Perfil de los directores de centros privados concertados. 2000.
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Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los directores sobre sus características personales y profesionales. Las respuestas se daban sobre
diferentes tipos de escalas que en algunos casos se han recodificado. En los cálculos se ha trabajado con los porcentajes de respuestas
e«d us i va mente de ios directores Se han realizado desagregaciones en función del tipo de titularidad: publico y privado concenado y dentro de los
centros públicos se ha desagregado por etapa educativa primaria o secundaria.

Fuentes: Cuestionario'Directivoi' del eítudio: ¡valuación de la función directiva. INCB. 2000.
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Resumen

En el año 2000 los profesores,
las familias, los inspectores, los
directores y los otros miembros
del equipo directivo de los
centros de educación obligatoria
señalan que el director dedica
tiempo en primer lugar a ias
tareas de administración y

las propias del clima del centro,
de las exigidas en los contactos
con los padres y de las que
conllevan las relaciones con
organismos institucionales; en
último lugar queda el tiempo
dedicado por el director al
trabajo con el profesorado.
Desde 1997 se ha priorizado el
tiempo dedicado a la
administración y gestión del
centro, mientras que el trabajo
con el profesorado sigue
manteniéndose en último lugar.

Los profesores e inspectores
emiten las valoraciones más
bajas acerca del tiempo
empleado por los directores a
estas tareas; las valoraciones
más aítas proceden de los
propios directores, de los otros
miembros del equipo directivo y
de las familias.

TAREAS DIRECTIVAS

P1.2. Tiempo dedicado a tareas directivas

Grado en que el director se ocupa de determinadas funciones
directivas en opinión de: el propio director, otros miembros
del equipo directivo, el profesorado, las familias y el inspector
del centro.

Con el fin de valorar el tiempo dedicado J Lis ureas directivas que se desarrollan en
los centros educativos, este indicador toma las respuestas dadas por cuatro colectivos
sobre el grado en que el director o directora de su centro dedica tiempo a realizar o
animar dieciséis funciones propias de su cargo. Los colectivos encuestados pertene-
cientes a centros, públicos y privados concertados, que imparten educación obligato-
ria son: profesores, familias, inspectores, el propio director y otros miembros del
equipo directivo. Lss funcione: directivas que valoran ?? f nglrdvtn t-n rinri> Motines:
trabajo con el profesorado, administración y gestión del centro, contactos con los pa-
dres, relaciones con organismos institucionales y clima del centro.

Las valoraciones de todos los colectivos alcanzan medias aritméticas, en una esca-
la de finco grados, entre .1.21 (media más baja, alcanzada por los inspectores al valo-
rar el trabajo que los directores hacen con el profesorado) y 4.36 (media más alta,
emitida por los directores de los centros sobre su dedicación al clima de centro). Se
deduce, por !o tanto, que e¡ director dedica a realizar o animar las funciones por las
que se pregunta entre "algo (de tiempo)", valor 3 de la escala, y "mucho (tiempo)",
valor 5, Los colectivos que emiten las valoraciones más altas son los "otros directivos"
(jefe de estudios y secretario),el propio director y las familias,por este orden;las va-
loraciones mis bajas proceden de los inspectores y de los profesores, también por este
orden.Ver gráfico 1.

En el mismo gráfico puede verse como las medias de opinión alcanzadas en los
cinco bloques de funciones directivas por cada colectivo hacen que estos bloques se
ordenen de forma diferente, lo que significa una diferente percepción de cada colec-
tivo del tiempo que dedica el director a cada uno de ellos. Aunque no existen dos
colectivos en los que todas las (unciones queden ordenadas de la misma forma, resu-
miendo por término medio la opinión de todos ellos, se deduce que el director de-
dica mis tiempo, en primer lugar, a las actividades relacionadas con la administración y
gestión del centro, como son la ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados,
el control presupuestario, la identificación de las necesidades del centro, el control de
proyectos de mejora y el asegurar el buen uso de instalaciones y recursos; le siguen
las funciones relacionadas con el clima de centra, como el ser sensible a hs necesidades de
la comunidad escolar, intervenir en conflictos y promover buen clima de relaciones;
en tercer fugar, las funciones relacionadas con los conloaos de madres y pudres, tales como

las comunicaciones con ellos y la información a la comunidad escolar: seguidamente
tas tareas relacionadas con los organismos a nivel institucional, como la relación con las ins-

tituciones y con la Administración; por último, las tareas directivas que reciben me-
nos dedicación del director en opinión de todos los colectivos son las relacionadas con
el profesorado tales como promover el aprovechamiento de capacidades del profesora-
do, informarse de la competencia profesional, promover trabajos en equipo y generar
procedimientos de formación en el centro. (Continúa).
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Gráfico 1 ,P1.2: Importancia que concede cada colectivo a la dedicación del director a las tareas directivas. Medias
de opinión (escala 1-5).
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Resumen

Tanto directores como
inspectores señalan que en los
centros públicos el director
dedica más tiempo que el
director de los centros privados
a: ejecutar los acuerdos de los
órganos colegiados, garantizar
la aplicación del presupuesto,
^pr <;pn îhlp a !;« n*»rfnirlarW v

aspiraciones de la comunidad
escolar, intervenir para
solucionar conflictos en la
comunidad educativa y
establecer relaciones con
instituciones exteriores; por el
contrario, en los centros
privados concertados el director
dedica más tiempo que su
homólogo de la enseñanza
pública a todas las funciones
relacionadas con el profesorado.

Las discrepancias más fuertes entre la opinión del propio director y de los otros co-
lectivos medidas por el diferente orden en que quedan ordenadas las medias de opi-
nión son las siguientes: las taieas propias del clima de centro ocupan para los directo-
res el primer lugar, para los profesores, el cuarto puesto; en cambio, las actividades
que conllevan las relaciones con organismos institucionales ocupan para el director
el cuarto puesto y en opinión de los profesores son las segundas; las tareas propias de
los contactos con las madres y padres para el director ocupan el segundo puesto y
para las familias quedan en cuarto lugar.Ver gráfico I.

t as vslnr.irinni-5 de Lis funciones directivas siguen las tendencias generales descri-
tas tanto en los centros públicos como en los privados concertados, aunque entre
ellos aparecen algunas diferencias. Para analizarlas se tonian las opiniones solo de dos
colectivos: los directores de los centros y los inspectores.Ver grálico 2. En lineas ge-
nerales coinciden directores e inspectores en señalar, en primer lugar. que en los cen-
tros públicos el director dedica más tiempo que el director de los centros privados a:
ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados, garantizar la aplicación del presu-
puesto, ser sensible a las necesidades y aspiraciones de la comunidad escolar, interve-
nir para solucionar conflictos en la comunidad educativa, facilitar información a la
comunidad escolar y establecer relaciones con instituciones exteriores; en segundo
lugar, que en los centros privados el director dedica más tiempo que su homólogo de
la enseñanza pública en todas las funciones relacionadas con el profesorado; y. final-
mente, directores c inspectores coinciden en que el director dedica en ambos tipos
de centros el mismo tiempo para: identificar las necesidades del centro, promover un
buen clima de relaciones en el centro y mantener un clima de comunicación con las
madres y padres. Son muy pocas las funciones directivas en las que aparecen peque-
ñas discrepancias entre la valoración del director y del inspector; asi, por ejemplo,
aunque los directores de los colegios públicos significa ti va ni en te dicen que emplean
más tiempo que los de los centros privados en promover un buen uso de instalacio-
nes, mobiliarios y materiales, los inspectores sin embargo, no ven diferencias entre
ambas redes de centros en esta función.

Comparando estos datos del año 2(«Ki con otros que íe tienen del año J'WT11

correspondientes a una valoración que hace el consejo escolar de parecidas funcio-
nes directivas, pueden sacarse algunos datos evolutivos tomándolos con cierta pre-
caución ya que la valoración no es emitida por el mismo colectivo. Se observa que el
trabajo con el profesorado sigue siendo en ambos momentos lo que menos tiempo
lleva a los directores; durante estos años se ha priorizado el tiempo dedicado por el
director a la administración y gestión del centro y ha bajado puestos el tiempo dedi-
cado a contactos con padres y a las relaciones con organismos institucionales.
Ver gráfico 1.
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Tabla 2.P1.2: Diferencias y similitudes en centros públicos y privados concertados respecto a la dedicación del director

a las tareas directivas. 2000.

Administración y gestión del centro
Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados
Garantizar aplicación presupuesto y realizar control presupuestario
Impulsar identificación necesidades del centro y tomar medidas
Controlar ejecución de proyectos de mejora acordados por el centro
Asegurar el bue, uso de instalaciones, mobiliarios y materiales didácticos

Clima del centro
Ser sensible a las necesidades y aspiraciones de la comunidad escolar
Intervenir con el fin de resolver conflictos en la comunidad educativa
Promover buen clima de relaciones humanas en el centro educativo

Según los directores
di1 luí termos

Según los inspectores
il>- lu". centros

A
A

A
A

Contactos con los padres
Mantener clima de comunicación con los padres y madres del alumnado
Facilitar información a la comunidad escolar sobre la vida del centro

Relaciones con organismos institucionales
Establecer relaciones con entidades e instituciones exteriores
Mantener relaciones con la Administración educativa y/o con el titular

Trabajo con el profesorado
Promover máximo aprovechamiento capacidades profesorado
Informarse sobre competencia profesional def profesorado
Promover trabajos en equipo
Generar procedimientos para formación y actualización del profesorado

A

A A
A

Mis dedicación en centros públicos

Máí dedicación en ceñiros privados concertados

La misma dedicación en centros públicos y privadas concertadas

Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los directores sobre el tiempo que dedican a realizar dieciséis funciones directivas y con las
respuestas de tos profesores, familias, inspectores y los otros miembros del equipo directivo sobre la parte de tiempo que en su opinión dedica el
director a las mismas tareas. Los colectivos pertenecen a centros educativos públicos y privados concertados tanto de educación primaria como de
educación secundaria obligatoria. La jnformación se pidió a través de una escala de valoración de cinco grados: f n a d a " . 2 "poco". 3 "regular". 4
"bastante" y 5 'mucho". Las funciones directivas se han agrupado en cinco bloques: relacionadas con el profesorado, con la administración y
gestión del centro, con organismos superiores, con las familias y con el clima y la convivencia en el centro; la creación de estas variables se ha hecho
con la media de las variables originales que las forman. Las opiniones de los directores e inspectores se han desagregado en función del tipo de
titularidad de ios centros: público y privado concertado-

Fuentes: Cuestionarios "D'rectiVoí" 'Profesorado' "Familias' e 'Inspección"
Sistema estáte! de indicadores de la educación 2000. INC£. 2000.

del estudio: Evaluación de la función directiva. INCE. 2000.
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Resumen

Los contenidos básicos de las
enseñanzas mínimas de
educación primaria en ningún
caso requieren más del 55% de
los horarios escolares para las
comunidades autónomas que
tengan lengua oficial distinta
del castellano, y del 65% para

porcentaje restante de horario
escolar es fijado por cada una
de las comunidades autónomas
respetando los mínimos
estatales. Esta distribución
horaria varía entre las
comunidades con lengua oficial
propia de la comunidad y el
resto de comunidades.

En el año académico 2000-01 y
en las comunidades autónomas
sin lengua oficial propia de la
comunidad, las áreas se
ordenan de más a menos horas
reglamentadas, por término
medio, de esta forma: Lengua
castellana y Literatura,
Conocimiento del medio
natural, social y cultural.
Matemáticas, Educación
Artistica, Educación Física y, por
último, Lenguas extranjeras.

NUMERO DE HORAS DE ENSEÑANZA

P2.1. Número de horas de enseñanza en educación
primaria

Número de horas de docencia directa a lo largo de la educación
primaria que están reglamentadas en cada una de las áreas y su
distribución por ciclos.

Según establece la Ley Orgánica de Ordenación Central del Sistema Educativo de
I9Q(i en su articulo 4o. el gobierno ha tijado los aspectos básicos del curriculo que
constituye» las enseñanzas mínimas. Los contenidos básicos de estas enseñanzas en
ningún caso requieren más del 55% de los horarios escolares para las comunidades
autónomas que tengan lengua otki.il distinta del castellano, y del 65% para aquellas
i|ue no la tengan. El porcentaje restante de horario escolar es fijado por cada una de

En el articulo 14 de la citada Ley se estructura ta educación primaria en tres vi-
cios de dos cursos académicos cada uno y se establece que serán áreas obligatorias
con carácter global e integrador: Conocimiento del medio natural, social y cultural.
Educación Artística, Educación Física. Lengua castellana, lengua oficial propia de la
correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura, Lenguas extranjeras y
Matemáticas,

Respetando los mínimos estatales, las comunidades autónomas han desarrollado
o están desarrollando una normativa que establece el número de hora* de docencia
dilecta por ciclo y área en la educación primaria; esto ha dado lugar a una diferente
distribución entre las comunidades autónomas, diferencias que recoge este indicador
en las áreas que obligatoriamente debí" cursar el alumnado.

La distribución horaria varía, como es lógico, entre las comunidades con lengua
oficia] propia de b comunidad y el resto de comunidades. En el año académico
21100-01 y en tas comunidades autónomas sin lengua oficial propia de la comunidad,
las áreas se ordenan de más a menos horas reglamentadas, por término medio, de esta
forma: Lengua castellana y Literatura, Conocimiento del medio natural, social y cul-
tural. Matemáticas. Educación Artística, Educación Física y, por último, Lenguas ex-
tranjeras.Ver tabla 1.

En el mismo año y en las comunidades con lengua oficial de la propia comuni-
dad, las áreas de educación primaria quedan ordenadas, siguiendo el mismo criterio,
así: Conocimiento del medio natural, social y cultural, Matemáticas, Lengua castella-
na y Literatura, Lengua oficial de la Comunidad Autónoma y Literatura, Educación
Artística. Educación Física y Lenguas extranjeras.

La distribución que cada comunidad hace de las horas en cada ciclo, también da
lugar a variaciones de unas comunidades a otras. El área CmMtmknto del medio rufií-
ml, sodal y aiUural tiene el mismo número de horas reglamentadas en los tres ciclos de
la etapa en Andalucía, el Principado de Asturias, las islas Baleares, Cataluña, la
Comunidad Foral de Navarra (modelos A. B y D) y el l'aís Vasco: en la mayor parte-
de las comunidades restantes hay mayor peso horario en primer ciclo que en los
otros dos ciclos.Ver ubia 1. (Continúa).
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Tabla 1.P2.1: Número de horas de docencia directa reglamentadas en educación primaria por áreas curnculares, ciclos y

comunidades autónomas. Curso 2000-01. (1).

Conocimiento del medio natural, social y cultural

Educación Artística

Educación f nica

lengua castellana y Literatura

.enguas extranjeras

Matemáticas

Conocimienta dd medio natural, social y cultural

Educación Artística

Educación Física

Lengua castellana y Literatura

.enguas extranjeras

Matemáticas

Conocimiento def medio natural, social y cultural

Educación Artística

Educación Física

lengua castellana y Literatura

.enguas extranjeras

Matemáticas

Conocimiento del medio natural, social y cultural

Educación Artística

Educación Física

.engua castellana y Literatuia

lengua oficial de la Comunidad Autónoma y Literatura

Lenguas extranjeras

Matemáticas

Conocimiento del medio natural, social y cultural

Educación Artística

Educación Física

Lengua castellana y Literatura

Lengua oficial de la Comunidad Autónoma y Literatura

Lenguas entranjeras

Matemáticas

ANDALUCÍA (2)

350

210

210

420

280

Primero

350

210

140

420

350

Primero

31S

175

175

385

140

280

Cklo

F i i T i >,>•

350

¡10

210

280

140

280

CANARIAS

Ciclo

Segundo

280

210

140

350

210

280

LA R1OJA

Ciclo

Segundo

260

210

210

280

210

280

• 1-JIB '̂liH

350

210

140

280

210

280

Tercero 1

280

210

140

3S0

210

280

Tercero 1

280

210

210

280

210

280

BALEARES (3)

Primero

245

210

2!0

280

2SO

-

245

EES1
tso
180

288

288

360

Ciclo

Segundo

245

175

175

24S

245

140

245

GAIICIA
Cklo

EEEI
144

144

288

288

216

288

Terceto 1

245

140

140

245

245

210

245

324

144

144

288

288

216

2BB

1 Primero

350

210

210

420

280

ARAGÓN

Cklo

Seaundo

280

210

210

280

310

280

Tercera 1

280

210

210

280

210

280

CASTILLA V LÍÓN

1 Primero

313

209

209

348

104

278

1 Primero

315

175

210

385

140

245

Ciclo

Segundo

278

209

209

278

209

278

MADRID

Ciclo

Segundo

280

210

210

280

210

280

lertero

278

209

209

278

209

778

Tercero

280

210

!10

280

210

280

CATALUÑA ¡4)

1 Primero

280

210

175

192

192

210

Cklo
Segundo

230

140

175

175

175

175

no

Tercero

280

140

175

175

175

175

210

NAVARRA (Q / A. B y O) (5)

350/245

210

175

350 / 280

(280

280

Ciclo

280/245

210/140

140

280/245

-/245

210

230(245

280/245

210/140

140

280'245

• '245

210

180/245

1 Primero

280

210

175

420

105

230

ASTURIAS

CWO

Seaundo •

280

175

175

350

210

280

Tercero

2B0

175

175

350

210

280

EXTREMADURA

315

175

175

385

140

280

• Pnmefo

360

216

216

432

288

C.

• Primero

204

204

204

271

171

272

175

140

140

280

280

105

210

Ciclo

280

210

210

280

210

280

CEUTA

Ciclo

Segundo

238

216

216

2B8

m
288

2 SO

210

210

280

210

280

Tercero

288

216

216

286

216

288

VALENCIANA

Cicto

Segundo

272

204

136

204

204

136

!72

Tercero

272

136

136

204

204

204

272

PAÍS VASCO

Ciclo

ws
105

105

245

245

175

210

175

105

105

245

245

175

210
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Resumen

En el mismo año y en las
comunidades con lengua oficial
de la propia comunidad las
áreas de educación primaria
siguiendo el mismo criterio
quedan ordenadas así:
Conocimiento del medio
natural, social y cultural.

y Literatura, Lengua oficial de la
Comunidad Autónoma y
Literatura, Educación Artística,
Educación Física y Lenguas
extranjeras.

La distribución de horas de la Educación Artística es la misma en los tres ciclos en seis
comunidades autónomas; por el con ira rio, el Principado de Asturias, las Islas
Baleares. Cataluña, Galicia, la Comunidad Foral de Navarra (modelo A. li y D). el
País Vasco y la Comunidad Valenciana tienen destinado mayor número de horas en
primer ciclo que en los otros dos; al contrario ocurre en Extremadura, La Rioja y la
Comunidad de Madrid, donde las horas del primer ciclo son menos que en el se-
gundo y en e! tercero.

El número de horas de Educarían Física es el mismo en los tres ciclos en la ma-
ynr mrrf> He la* rniiiiiníiladi-í' sin f mh.itvo. Extremadura y La Rioia tienen menos
horas en el primer ciclo que en los otros dos. mientras que lo contrario ocurre en
las Islas Baleares, Galicia, la Comunidad Fora! de Navarra, el País Vasco y la
Comunidad Valenciana.

La Lengua castellana y Literatura tiene destinadas más horas en el primer ciclo que
en los otros dos en la mayor parte de las comunidades; en los ciclos segundo y terce-
ro, el número de horas es el mismo. Solamente en Galicia la distribución horaria es la
misma en los tres ciclos.

La Lengua oficial de la Comunidad Autónoma y Literatura presenta una distribución

horaria por ciclos muy parecida a la Lengua castellana y Literatura en las seis comu-
nidades autónomas que la tienen.

En la mayor parte de las comunidades, el área de Lenguas extranjeras se inicia en
segundo ciclo, en el que habitual me rite huy el mismo número da horas que en el
tercero. En el Principado de Asturias. Castilla y León, Extremadura, La Rioja, la
Comunidad de Madrid y el País Vasco, la enseñanza se inicia en primer ciclo aunque
en alguna de ellas está implantada de forma experimental.

El horario destinado a Matemáticas es el mismo en los tres ciclos en la mayor par-
te de las comunidades autónomas, a excepción de Canarias, Galicia y Navarra (mo-
delo A, B y D) que destinan más horas en el primer ciclo que en cada uno de los
otros dos, y en la Comunidad de Madrid donde el primer ciclo tiene menos horas.

Uno de los indicadores presentados en Regarás sur l'educafion. Les ináicauurs de
VOCDfr. refleja el número de horas de enseñanza previstas y definidas a nivel de un
estado en los países de la OCDE en edades teóricas de educación primaria y secun-
daria obligatoria. En los datos presentados y correspondientes al curso 1998-99, se
incluyen tanto las áreas obligatorias como las opcionales, quedando excluido sola-
mente el tiempo de descanso. En el caso de España, la cifra dada es un promedio de
las horas de cada área en las comunidades autónomas ponderado por el número de
alumnos de cada comunidad. Según estos criterios, España es. entre 17 países euro-
peos, uno de los qiu- tienen menos horas de docencia directa reglamentadas a los 12
años, 794. Como puede observarse en el gráfico 2. este promedio solamente es más
bajo a esta edad en Finlandia, Suecia, Noruega, Hungría e Islandia.
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Gráfico 2.P2.1: Número de horas de enseñanza previstas por año para alumnos de 12 años en países de la OCOE.
Curso 1998-99.

Finlandia
Suecia

Noruega
Hungría
Islandia
España

República Checa
Dinamarca

Francia
Alemania
Portugal

Irlanda
Inglaterra

Austria
Grecia

Países Bajos
Italia

794

100 400 600 « » 1000

Horas de ensefiama

1200

Especificaciones técnicas

Solo se presenta el numero de horas de docencia directa reglamentadas en las comunidades autónomas en cada una de las áreas obligatorias. La
suma de eslas horas no puede considerarse como el total de las horas de docencia directa en educación primaria ya que no se han tenrdo en cuenta
oirás áreas como la de Religión, de obligada oferta para el centro pera voluntaria para el alumno, y actividades como tutoría, refuerzos, etc.

Fuentes: Administraciones Educativas de las comunidades autónomas.
El desarrollo de la educación Informe Nacional de España 2001. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Regards sur l'edwation. Les indicateun de I'OCDE. OCDC. 2001.
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Resumen

Los contenidos básicos de las
enseñanzas mínimas de
educación secundaria
obligatoria requieren el 55% de
los horarios escolares para las
comunidades autónomas que
tienen lengua oficial distinta del
castellano, y el 65% para
aquellas "ue no la i ?'
porcentaje restante de horario
escolar es fijado por cada una
de las comunidades autónomas
respetando los mínimos
estatales. Esta distribución
horaria varia entre las
comunidades con lengua oficial
propia de la comunidad y el
resto de comunidades.

En el año académico 2000-01"' y
en las comunidades autónomas
sin lengua oficial propia de la
comunidad, las áreas se
ordenan de más a menos horas
reglamentadas, por término
medio, de esta forma: Lengua
castellana y Literatura;
Matemáticas; Ciencias Sociales,
Geografía e Historia; Lenguas
extranjeras; Ciencias de la
Naturaleza; Educación Física;
Tecnología; Educación Plástica y
Visual y, por último. Música.

NÚMERO DE HORAS DE ENSEÑANZA

P2.2. Número de horas de enseñanza en educación
secundaria obligatoria

Número de horas de docencia directa a lo largo de la educación
secundaria obligatoria que están reglamentadas en cada una de
las áreas y su distribución por ciclos y/o cursos.

El articulo 2(1 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de
1990 estructura la educación secundaria obligatoria en dos ciclos de dos cunos aca-
démicos cada uno y establece que serán áreas de conocimiento obligatorias las si-
guientes: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Física; Educación Plástica y Visual; Lengua castellana, lengua oficial prupia
de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura; Lenguas extranjeras:
Miiprniñriy MiKir i yTemnliima Fn c-l mismo artículo se da la posibilidad, espe-
cialmente en el último curso de esta etapa, de establecer la optatividad de alguna de
estas áreas; posteriormente, en el Real Decreto 1007/1991, se fijan como áreas opta-
tivas, en el curso citado, dos de las siguientes: Ciencias de la Naturaleza. Educación
Plástica y Visual, Música y Tecnología. En el caso de que Ciencias de la Naturaleza se
organice en dos materias: Biología y (¡eología, y Física y Química,serán cinco las
materias entre las que el alumno elige dos.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas de educación secundaria obli-
gatoria requieren el mismo espacio del horario escolar que los de educación prima-
ria"1: el 55% de los horarios escolares para tas comunidades autónomas que tengan
lengua oficial distinta del castellano, y el 65% para aquellas que no la tengan.

El porcentaje restante de horario escolar es fijado por cada una de las comunida-
des autónomas; en sus respectivas normativas se establece el número de horas de do-
cencia directa por ciclo y/o curso y área, lo que da lugar a una diferente distribución
en cada comunidad autónoma; estas diferencias, en las áreas que obligatoriamente
debe cursar todo el alumnado, íun mostradas por este indicador.

En el año académico 2000-01 y en las comunidades autónomas sin lengua oficial
propia de la comunidad, las áreas de educación secundaria obligatoria, de más a me-
nos horas reglamentadas por término medio J lo largo de toda la etapa, se ordenan
de esta forma: Lengua castellana y Literatura; Matemáticas; Ciencias Sociales.
Geografía e Historia; Lenguas extranjeras; Ciencias de la Naturaleza; Educación
Física;Tecnología; Educación Plástica y Visual y, por último. Música. Ver tabla 1.

En el mismo año y en las comunidades autónomas con lengua oricial de la pro-
pia comunidad, las áreas de conocimiento, siguiendo el criterio anterior, se ordenan
de la siguiente manera: Matemáticas; Lengua castellana y Literatura; Lengua oficial
de la Comunidad Autónoma y Literatura: Lenguas extranjeras: Ciencias Sociales,
Geografía e Historia: Ciencias de la Naturaleza: Educación Física;Tecnología;
Música y. finalmente. Educación Plástica y Visual.

La distribución que cada comunidad hace de las horas en cada ciclo y/o curso.
también da Jugara variaciones de unas comunidades a otras.Asi.en demias Sociales,
Geografía e Historia, hay el mismo número de horas en e! primer ciclo que en el se-
gundo en la mayor parte de las comunidades autónomas; sin embargo. Cataluña.
Galicia, l'aís Vasco y Ceuta tienen destinado menor numen» de horas en primer ciclo
que en el segundo y en La Rioja ocurre lo contrario. (Continúa).
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Tabla 1.P2.2: Número de horas de docencia directa reglamentadas en educación secundaria obligatoria por áreas

curriculares, ciclo y/o curso, y comunidades autónomas. Curso 2000-01. (2).

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales. Geografía e Historia

Educación Física

Educación Plástica y Visual

Lfngua castellana y literatura

Lenguas enfránjelas

Matemáticas

Música

Tecnología

ANDALUCÍA (i>

Segundo ciclo

„ , , „ Tetter Cuarto
cuno cuno

210 140

210 105 105

140 70 JO

122,5 52.5

245 140 105

210 105 105

210 105 105

87.5 52.5

210 105

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Educación FÍSICO

Educación Plástica y Visual
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Resumen

En el mismo año y en las
comunidades con lengua oficial
de la propia comunidad, las
áreas de educación secundaria
obligatoria se ordenan de esta
manera por el número de horas
que tienen asignadas:
Matemáticas; Lengua castellana
j . _ . . . . . , u ....,„, w^..a^" w..^._. «>, . j

Comunidad Autónoma y
Literatura; Lenguas extranjeras;
Ciencias Sociales, Geografía e
Historia; Ciencias de la
Naturaleza; Educación Física;
Tecnología; Música, y Educación
Plástica y Visual.

El número de horas de Educación Física tiene una distribución homogénea entre pri-
mer ciclo y los dos cursos del segundo ciclo en la mayor parte de las comunidades:
solamente el País Vasco tiene la mitad de horas en primer ciclo que en el conjunto
de los dos último!, cunos de b etapa nuentras que Ceuta tiene proporcionalntente
más horas en primer ciclo.

La Lengua üistfllana y Literatura tiene destinadas el mismo número de hora* en
ambos ciclos en nueve comunidades autónomas; el primer ciclo tiene más carga ho-
raria que el segundo en el Principado de Asturias y Ceuta, ocurriendo lo contrario
•»•» Castilla V L**rt*̂  r~^**^*fui^lnn ir li Pnmi in in in At* KA'ytirtii

La Lengua oficial de la Comunidad .-iHfiiitiima y Literatura presenta una distribución
horaria en los dos ciclos muy parecida a la Lengua castellana y Literatura en las seis
comunidades autónomas que la tienen.

El área de Lenguas extranjeras tiene reglamentadas el mismo número de horas en
ambos ciclos en todas las comunidades autónomas.

El primer ciclo tiene más horas destinadas a Matemáticas que el segundo en
Aragón, el Principado de Asturias, (lañarías y La Rioja, y tiene menos horas en la
Comunidad Foral de Navarra. En el resto de las comunidades el número de lloras es
el mismo en los dos ciclos.

Las cuatro áreas siguientes son optativas en cuarto curso por lo que solamente se
presentan y comentan las horas de primer ciclo y las de tercer curso que tienen ca-
rácter de obligatoriedad para lodos los alumnos. El área Ciencias de la Xiitttralcza, que
puede estar desdoblada en Biología y Geología, y Física y Química, tiene proporcio-
nalmente menos horas reglamentadas en el primer ciclo (considerando que abarca
dos cursos) que en el tercer curso en la mayoría de las comunidades autónomas. La
Educación Plástica y Visual nene reglamentadas pro porción al mente las misma), horas
en primer ciclo que en tercer curso en diez comunidades autónomas. Nueve comu-
nidades tienen reglamentadas proporcionalmente las mismas horas en primer ciclo
que en tercer curso en el área de Música. El área de TeawU'gia tiene proporcional-
mente menos horas distribuidas en primer ciclo que en tercer curso en la mayor par-
te de las comunidades, a excepción de Andalucía, Cataluña y País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra.

España es, entre 17 países europeos, uno de los que tienen menos horas de do-
cencia directa reglamentadas a los 14 años en el cuno 1998-99, según refleja el indi-
cador presentado en Regarás sur Vcducation. Les indicateun de I'OCDEsobre el núme-

ro de horas de enseñanza previstas y definidas en edades teóricas de educación
secundaria obligatoria. Como puede observarse en el gráfico 2. este promedio sola-
mente es más bajo en Finlandia, Succia. Noruega e Islandia; países que repiten la
misma situación en el número de horas reglamentadas a los 12 años^.
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Gráfico 2.P2.2: Número de horas de enseñanza previstas por año para alumnos de 14 años en países de la OCDE.
Curso 1998-99.
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Especificaciones técnicas

El indicador presenta el numero de horas de docencia directa reglamentadas en las comunidades autónomas en cada una de las áreas obligatof ias;
no se presentan las horas asignadas en aquellos cursos donde estas áreas tienen carácter de optatividad, por ejemplo: las horas en cuarto curso de
Ciencias de la Naturaleza. Educación Plástica y Visual. Música y Tecnología.
La suma de las horas presentadas no puede considerarse como el total de las horas de docencia directa en educación secundaria obligatoria ya que
no se han tenido en cuenta otras áreas como Religión, de obligada oferta para el centro pero voluntaria para el alumno, áreas optativas,
actividades como la tutoría, refuerzos, etc.

Fuentes: Administraciones Educativas de ¡as comunidades autónoma!.
ftegards sur l'education. tes indieateurs de l'OCDE. OCDE. 2001.



P3
AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS

Resumen

En educación primaria el mayor
porcentaje de alumnos de un
mismo curso, 49%, se asigna a
grupos por el orden alfabético
de sus apellidos; un 27% se
agrupan aleatoriamente y un
17%, buscando el equilibrio
entre chicas y chicos. Hay mayor
nrnnnrritSn HP alumno1; en
centros públicos respecto a los
de centros privados agrupados
por orden alfabético y por
criterios de aleatoriedad y
menos alumnos agrupados
buscando el equilibrio entre
niñas y niños.

En educación secundaria
obligatoria el mayor porcentaje
de alumnos del último curso,
61 %, está asignado a un grupo
por las materias optativas y
opcionales elegidas, seguido del
15% que están en grupos
donde se ha buscado la
integración equilibrada de
alumnado diverso o la
homogeneidad del grupo. Las
materias optativas elegidas es
un criterio de agrupamiento
más utilizado en los centros
públicos que en los centros
privados; la integración del
alumnado diverso y la
homogeneidad del grupo son,
en cambio, criterios más
utilizados en los centros
privados que en los centros
públicos.

Criterios que se siguen en los centros de educación primaria y de
educación secundaria obligatoria para asignar a los alumnos a
un grupo-clase según manifiestan los coordinadores de ciclo y
los directores de los centros respectivamente.

Según h legislación vigente los centros educativos tienen niveles de autonomía curri-
cular y organizativa. La distribución di' los alumnos de un curso en diferentes grupos
es una actividad que cae dentro de U autonomía organizativa de un centro educativo;
dado que los criterios pueden ser muchos para esta asignación de los alumnos a gru-
pos, este indicador pretende informar sobre cuáles son los más utilizados tanto en los
centros de educación primaria como en los de educación secundaria obligatoria.

Los coordinadores de tercer ciclo de iduídtién primaria informan en el año 199')
acerca de los criterios que se aplican en su centro para agrupar a los alumnos de esta
pnni cdiií-anv.r <ie sin n-smie*ras se deduce que el "orden alfabético de apellidos" es
el criterio más utilizado, ya que cerca del 5li% de los alumnos están en centros don-
de se aplica; le sigue el agrupamiento "aleatorio" y el "equilibrio entre niños y ni-
ñas" con un 27% y un 17% de los alumnos respectivamente en centros donde se
agrupan de estas formas: por último, los agruparme ti tos por "motivos lingüísticos" u
otros criterios inciden en menos del 1(1% di-I alumnado.Ver datoi totales en tabla 2
o en gráfico 1.

Estos criterios de agrupamiento ce asocian significativamente a la condición de
ser centro privado o público, por una parte, y a los tipos de centros por el número de
etapas educativas que imparten, por otra. Asi. hay mayor proporción de alumnos en
centros públicos que en centros privados agrupados por orden alfabético y por crite-
rios de aleatoriedad, con alrededor de 5 puntos porcentuales de diferencia en ambos
casos; el equilibrio entre niñas y niños es un criterio de agrupamiento que afecta a
más alumnos de los centros privados, con 12 puntos porcentuales de diferencia res-
pecto a los centros públicos.Ver gráfico 1. Por otra parte, los centros que imparten,
además de las etapas obligatorias, bachillerato o formación profesional, tienen más
proporción de alumnos de educación primaria agrupados buscando el equilibrio en-
tre niñas y niños. 10 puntos porcentuales de diferencia; en cambio, en los centros que
solamente tienen las etapas obligatorias {con o sin educación infantil) hay mayor
proporción de alumnos agrupados aleatoriamente, alrededor de 6 puncos porcentua-
les di- diferencia; el criterio de orden alfabético se sigue en la misma proporción en
los tres tipos de centros.Ver tabia 2. (Continúa).
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Gráfico 1.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación primaria por titularidad del centro. 1999.
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Tabla 2.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación primaria por tipo de centro según las etapas

educativas que imparte. Porcentajes. 1999.
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En educación secundaria obligatoria, los directores de los centros educativos informan
sobre el criterio utilizado para formar el grupo de cuarto curso que ha sido objeto
de estudio. En clara mayoría, un 61% de los alummw.se agrupa exclusivamente en
razón de tas "materias optativas y opcionales" que han elegido los alumnos, a mucha
distancia sigue un 15% de alumnos que están agrupados, bien buscándola "integra-
ción equilibrada de alumnado diverso según sui necesidades", bien la "homogenei-
dad del alumnado por sus características personales" t> bien ambas cosas a la vez.

Criterios como el "orden alfabético", las "opciones académicas posteriores (ba-
chillerato. FP...)", las "calificaciones obtenidas anteriormente"... no llegan en ningún
caso al 3% y en su conjunto afectan solamente al 5% de la población de alumnos:
queda un 8% de alumnos agrupados por criterios distintos a los preguntados y no es-
pecificados y un 11% que están agrupados por dos o tres criterios de los expuestos
anteriormente: a todo este erupo se le analiza con el nombre de "otros criterios o
combinación de varios".Ver datos totales en tabla 4 o en gráfico 3.

Los alumnos del último curso de la educación secundaria obligatoria están agru-
pados por haber elegido las mismas optativas y opcionales en mayor proporción en
los centros públicos que en los de centros privados. 63% frente a 53% respectivamen-
te; en cambio, son proporcionalmente menos los agrupados teniendo en cuenta la
integración de alumnos diversos y la homogeneidad del grupo, 13% trente a 21%
respectivamente.Ver gráfico 3. En función de las etapas educativas impartidas en el
centro, se observa que la agrupación según las materias optativas elegidas por los
alumnos ha sido el criterio más tenido en cuenta en centros con alguna modalidad
de bachillerato o de formación profesional, entre ci 63% y el 62% trente al 50% de
alumnos de centros que no tienen estas etapas; en cambio, son más los alumnos que
se han agrupado buscando la integración de la diversidad y la homogeneidad del
alumnado cuando el centro sólo tiene las etapas obligatorias (con o sin educación
infantil), 22% frente a 12% de alumnos de centros con alguna modalidad de forma-
ción profesional .Ver tabla 4.
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Gráfico 3.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación secundaria obligatoria por titularidad del
centro. 2000.
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Tabla 4.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación secundaria obligatoria por tipo de centro
según las etapas educativas que imparte. Porcentajes. 2000.

Poi optativas y opcionales exclusivamente

Integración equi librada y homogeneidad del alumnado

Ovos entenas o combinación de vanos

61

15

24

Cernios de ESO
y/o primaria/infantil

50
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y/o primaria/infantil

63
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Ceñiros de ESO.
FC y/o otras etapas

62

12

26

NoU: los porcentajes en negrita son significativos

Especificaciones técnicas

Indicador calculado en educación primaría a partir de las respuestas dadas por los coordinadores del tercer ciclo a la pregunta sobre los criterios
que se aplican para agrupar a los alumnos de esta etapa y en educación secundaria obligatoria a partir de las respuestas dadas por los directores de
los centros sobre el criterio utilizado para formar el grupo de cuarto curso objeto de estudio Se trabaia exclusiva mente con el alumnado de centros
que tienen más de un grupo por curso. En educación secundaria obligatoria se ha creado una variable a partir de siete variables que contenían la
información y que se denomina "otros criterios o combinación de vacos' En ambas elapas se han recodificado las variables descriptoras
Las respuestas dadas por los coordinadores o por IOÍ directores, según los casos, se han atribuido a sus alumnos correspondientes por lo que los
porcentajes obtenidos son "porcentajes de alumnos cuyos coordinadores o cuyos directores de centros dicen..." Se han realizado desagregaciones
en función de la titularidad del centro y del tipo de centro por etapas educativas impartidas en el mismo. La categoría centros privados incluye
centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la población de alumnos.

Fuentes: Cuestionario "Coordinadores' del estudio. Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.
Cuestionario "Directoreí/as" del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Resumen

Alrededor de 60 alumnos de
cada 100 escolarizados en
educación obligatoria, en los
años 1999 y 2000, tienen padres
que pertenecen a las
asociaciones de madres y padres
de alumnos del centro. De ellos,
aproximadamente un 20% se

participativos en las mismas y el
80% restante se limitan a pagar
exclusivamente la cuota. En
educación primaria tanto la
pertenencia a tas citadas
asociaciones como la
participación en ellas es
ligeramente mayor que en
educación secundaria
obligatoria.

En el análisis de los datos
teniendo en cuenta el nivel
máximo de estudio de los
padres, la titularidad y el
tamaño de los centros, se
observa que los mayores
porcentajes de pertenencia a las
asociaciones de madres y padres
se encuentran entre padres con
estudios universitarios, entre
padres de alumnos de centros
privados y entre padres de
alumnos de centros pequeños y
medianos; los mayores
porcentajes de padres que
participan en las asociaciones se
obtienen entre padres con
estudios medios o universitarios,
entre padres de alumnos de
centros públicos y entre padres
de alumnos de centros
pequeños.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CENTRO

P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones
de madres y padres de alumnos

Porcentaje de alumnos cuyos padres pertenecen y/o participan
en asociaciones de madres y padres de alumnos del centro

Los padres de los alumnos son un sector de gran importancia dentro de la comuni-
dad educativa y un factor que incide en U mejora de la calidad de la educación
impartida en los centros escolares. La participación de los padres en la gestión de
los centros sostenidos con fondos públicos está contemplada en la legislación vi-
gente. Una de las vía* habilitadas para hacerla efectiva es la pertenencia y participa-
ción en las asociaciones de madres y padres de alumnos del centro, que es el objeto
de- esce indicador.

Se román l« rMjnwsras HP los padres rie alumnos del último curso de educación
primaria y de educación secundaria obligatoria en lósanos ÍW) y 2<M)0 respectiva-
mente acerca de estos dos aspectos. En e! análisis de las respuestas se han excluido a
los padres de alumnos que están en centros donde no existen estas asociaciones, un
9% de los alumnos de educación primaria y un 12% de los alumnos de educación
secundaria obligatoria. Alrededor de un fill% del resto de alumno» tienen padres que
pertenecen a tas asociaciones de madres y padres de alumnos, siendo algo mayor el
porcentaje en educación primaria que en educación secundaria obligatoria, 65%
frente a 58%.Ver gráfico 1.

Al considerar a los padres que pertenecen a asociaciones como el 100% de los
casos.se observa que alrededor del 80%, en ambas etapas, solamente pagan la cuoca y
alrededor del 2< •% son miembros activos y participativos, llegando en algún caso a
tener un cargo en la junta directiva. Vuelve a haber diferencia entre las etapas estudia-
das; son proporciona!mente más los padres de alumnos de educación primaria que,
además de pertenecer a la asociación, son miembros activos, 24% trente a 15% de
educación secundaria obligatoria.Ver gráfico 2.

En las dos etapas educativas el nivel de estudios de los padres incide en la perte-
nencia y participación a asociaciones de madres y padres: a mayor nivel de estudios.
mayor es el porcentaje de alumnos CUTOS padres pertenecen y mayor e! de los que,
además de pagar la cuota, son miembros participan vos en las mismas. En educación
primaria hay en estos dos aspectos una diferencia de dieciocho y cuatro puntos de
porcentaje respectivamente entre los padres de alumnos que tienen estudios univer-
sitarios o medios, en algún caso, y los que solamente tienen estudios primarios o no
tienen ninguno. En educación secundaria obligatoria las diferencias en la misma di-
rección tienen una cuantía de veintiuno y siete puntos porcentuales respectivamen-
te. Ver gráficos 1 y 2. (Continúa).
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Gráfico 1.P4.1: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos por nivel máximo de estudios de los padres.
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Gráfico 2.P4.1: Participación en asociaciones de madres y padres de alumnos por nivel máximo de estudios de los padres.
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Resumen

En el año 1999 ha aumentado
respecto a 1995 la pertenencia
de los padres a las asociaciones
en educación primaria pero ha
disminuido el porcentaje de los
que participan en las mismas. En
educación secundaria
obligatoria se obtienen
narprirfní nftTrprvf;»if»< pn

aspectos en 1997 y 2000.

La distribución de los padres en los dos aspectos analizados también es desigual en las
dos redes de centros: públicos y privados. La pertenencia a IJS asociaciones de ma-
dres y padres de alumnos en ambas etapas educativas es mayor en los centros priva-
dos que en los públicos, con 10 y 15 puntos porcentuales de diferencia en educación
primaría y educación secundaria obligatoria respectivamente. En cambio, hay pro-
porción al mente más padres en la escuela pública que en la privada que. además de
pagarla cuota,participan;en educación primaria esta diferencia,estadísticamente
significativa, es de 11 puntos porcentuales.Ver tabla 3.

Arendiendu al tamaño del centro, se observa que en los centros grandes, 29 uni-
dades o más, tamo en educación primaria como en educación secundaria obligato-
ria, hay menor proporción de padres que pertenecen a las asociaciones analizadas y
es menor también la proporción de los que, además de pagar la cuota, participan en
las mismas; en educación primaria las diferencias entre los porcentajes extremos son
de nueve y diecinueve puntos porcentuales respectivamente y en educación secun-
daria obligatoria, alrededor de siete pumos en ambos aspeaos.

En un análisis evolutivo, teniendo como referencia datos de eoiectivos homólo-
gos en años anteriores,se observan algunas tendencias: en educación primaria ha au-
mentado la pertenencia a asociaciones de madres y padres entre 1995 y 1999, desde
e! 57% hasta el 65%. pero ha disminuido considerablemente la participación en las
mismas, desde el 56% hasta el 24%. En educación secundaria obligatoria han bajado
ambos porcentajes, pero en cuantías muy pequeñas. Ver gráfico 4.

Esta evolución de los datos ha hecho que de la mayor pertenencia de los padres a
asociaciones en educación secundaria obligatoria en 1W7 respecto a educación prima-
ria en 1995' ,se haya pasado a una mayor pertenencia, como ya se ha expuesto, en
educación primaria en 1999 respecto a educación secundaria obligatoria en el año
2000. La mayor participación de los padres de alumnos de educación primaria respecto
a la etapa educativa siguiente se signe manteniendo en los dos estudios mis recientes.
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Tabla 3.P4.1: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos y participación en las mismas por titularidad
y tamaño del centro. Porcentaje de alumnos.

Cenuos I Centros ^ H Centro* i Centros I Centroi
públicos I privados ^ H pequeños I medianos I grandes

Pertenecen
Educación primaría

1999

Educación secundaria
obligatoria 2000

Pertenecen

Sólo pagan cuota

Pagan y participan

Sólo pagan cuota

Pagan y participan

65

76

24

58

85

15

62

72

28

53

84

16

72

83

17

u
86

14

63

62

3S

ts
79

21

71

70

30

57

86

U

62

81

19

S7

86

14

Nota (os porcentajes en negrita son significativos

Gráfico 4.P4.1: Evolución de la pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de alumnos.

Educación primaria 1995 Educación secundaria obligatoria 1997

H 17

•40 JO 40 60 80 100

Educación primaria 1999

SO 20 40 w 80 IDO

Educación secundaria obligatoria 2000

24 15

1* 0 ¿o 6 0 » Too 40 "SS üo" 100

I Si pertenecen Sólo pagan cuota
Pagan y participan

Especificaciones técnicas

Indicador calculado por las respuestas de los padres de alumnos del último curso de educación primaria y de educación secundaria obligatoria a
una pregunta sobre su pertenencia e implicación en las asociaciones de madres y padres del centro donde estudia su hijo. Los cálculos se han hecho
excluyendo a los padres de alumnos de ceñiros donde no existían asociaciones de madres y padres. Se han realizado desagregaciones en función
del ntvel de estudios d i los padres, la titularidad y el tamaño del centro Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre
el nivel de estudios del padre y el de la madte. La categoría centros privados incluye centros concenados y no concertados. Se han considerado
centros pequeños los que tienen "15 unidades o menos", medianos "entre 16 y 28 unidades" y grandes "29 unidades o más". Los datos están
ponderados por la población de alumnos.

Cuando se habla de " pertenencia y participación de padres' debe entenderse en sentido genérico como "pertenencia y participación de madres
i padres".

Fuentes: Cuestionario "Familia" del estudio: Evaluación de 'a educación primaria. INCE. 1999.
Cuestionario 'Familias" del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria IHCE. 2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CENTRO

Resumen

En el año 2000, ocho de cada
diez alumnos del último curso
de educación secundaria
obligatoria tienen padres que
han participado en algún tipo
de actividad del centro al que
asiste su hijo, según sus propias
manifestaciones.

La participación más alta de los
padres, tanto en su propia
opinión como en la de los
directores de los centros, se da
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: asistiendo a
reuniones, colaborando en las
clases.etc; le sigue la
participación en actividades
culturales, como deportes,
música y teatro, y, por último, la
participación en actividades
extra escola res, como
excursiones y fiestas, y en
actividades de apoyo al
sostenimiento del centro. Los
directores de los centros señalan
en todos los casos unos
promedios de participación
inferiores a los que manifiestan
los propios padres.

Los padres de alumnos de la
enseñanza privada participan
en porcentajes mayores que los
padres de la enseñanza pública,
moviéndose las diferencias
entre nueve y diecinueve
puntos de porcentaje.

P4.2. Participación de los padres en centros de
educación secundaria obligatoria

Porcentaje de padres de alumnos que participan en diferentes
tipos de actividades del centro en opinión de las propias familias
y de los directores de los centros.

L¿ participación de los padres de los alumnos del último curso de educación secun-
daria obligatoria en ht vida del centro, independien [emente de su pertenencia y par-
ticipación en las asociaciones de madres y padres, se refleja en este subindicador a
través de las manifestaciones de los propios padres. La información recogida se refie-
re a su grado de participación en las cuatro actividades siguientes: proceso de «IJT-
ñatiza-apTendizaje, como la asistencia a reuniones y la colaboración en las aulas en

• dc"c I C f i T *•

y dentro del horario escolar: actividades exirai'SCcilares. como excursiones, atención a la
biblioteca del centro y fiestas escolares, y aaividada de apoyo, como captación de fon-
dos y sostenimiento del centro.

En el año 2(KKI. la asistencia a actividades relacionadas con el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje es e! aspecto donde participan en algún grado en mayor propor-
ción los padres de alutnnos,74%; le sigue a este porcentaje un 51% que participa en
las actividades culturales fuera a dentro del horario escolar, y finalmente un 44% y
42% de ios padres que colaboran en actividades de apoyo para sostenimiento del
centro y en actividades extraescolares respectiva mente. Ver gráfico 1 .Vistas estas acti-
vidades en su conjunto, hay un 82% de alumnos de educación secundaria obligatoria
con familias que han participado en algún grado al menos en una de las cuatro acti-
vidades del centro por las que se les pregunta.

Contrastando estas manifestaciones con las realizadas sobre el mismo tema por
los directores de los centros educativos que responden a la pregunta sobre qué por-
centaje de padres de alumnos de cuarto de educación secundaria obligatoria partici-
pa en cada una de las cuatro actividades, se observa en el citado gráfico que las activi-
dades se ordenan de la misma forma. Sin embargo, los promedios de porcentajes de
parrícipación en opinión de los directores son más bajos que lo que manifiestan los
propios padres: por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje participan un
50% frente a un 74% según una u otra fuente respectivamente.

Las tendencias generales descritas para todos los centros presentan variaciones al
analizar la participación de los padres teniendo en cuenta ciertas características de los
centros educativos: la titularidad, el tamaño y las etapas educativas que imparten.

Las diferencias entre centros públicos y privados son altamente significativas y
apuntan hacia una mayor participación de los padres en los centros privados; hay al-
rededor de dieciocho puntos porcentuales de mayor participación de los padres de
centros privados tanto en las actividades culturales y extraescolares como en las de
apoyo al sostenimiento del centro: también este colectivo participa mas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje que los padres de la enseñanza pública.aunque en este ca-
so la diferencia es menor, nueve puntos porcentuales; las manifestaciones de los di-
rectores avalan la diferente participación de los padres en las dos redes de centros.Ver
gráfico 2. (Continúa).



Gráfico 1.P4.2: Porcentaje de alumnos cuyos padres participan en las diferentes actividades del centro. 2000.
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Gráfico 2.P4.2: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro según titularidad dei mismo.
Porcentaje de alumnos. 2000.
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Resumen

También en los centros con 15
unidades o menos, respecto a
los centros más grandes, y en los
que tienen etapas no más allá
de las obligatorias, respecto a
los que sí tienen etapas post-
obligatorias, hay mayor
proporción de padres de
alumnos de <?Hnríirión

secundaria obligatoria que
participan en las actividades
citadas.

En lo* centros pequeños, con 15 unidades o menos, colaboran proporción símente
mis padres i|ue en los centros con mayor número de unidades. Las diferencias de más
a menos se dan en h participación en actividades extraescolares. actividades cultura-
les y actividades de apoyo, con trece, nueve y ocho puntos de porcentaje entre los
padres de alumnos de centros pequeños y los padres de alumnos de centros grandes,
con 29 unidades o más. Sin embargo, la participación de los padres en el proceso de
enseñanza aprendizaje es prácticamente la misnu en los centros de los tres uníanos.
Ver tabla 3.

Sí reni-iiifn i-n nifnra la* pranas rHiirarivsw míe inmuten los centros, uueda de
manifiesto que en los que se imparte exclusivamente educación secundaru obligato-
ria, con o sin educación primaria, los padres participan en porcentajes nías altos en
las cuatro actividades analizadas que en los centros con etapas educativas posi-obíiga-
torias y. especialmente, que en aquellos que imparten alguna modalidad de forma-
ción profesional. Las diferencias entre estos dos tipos de cernros.de nús a menos,se
dan en la participación en: actividades extraescolares, diecisiete puntos de porcentaje;
actividades culturales y actividades de apoyo, alrededor de quince puntos en ambos
casos, y proceso de enseñanza-aprendizaje, con diterencias más pequeñas.Ver tabla 3.

En el gráfico 4 pueden verse reflejadas las diferencias comentadas cuando se con-
sidera simplemente si los padres han participado o DO en alguna de las cuatro activi-
dades analizadas.
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Tabla 3.P4.2: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro por tamaño y tipo de centro.
Porcentaje de alumnos. 2000.

1

Proceso de enseñanza

Actividades culturales

Actividades extraescotaies

Actividades de apoyo

Total ^m

74

51

42

44

PcqueAn

75

57

52

50

Tamaño del centro

Medianos

74

49

41

43

Grandes

73

m
39

42

Tipo de centro por etapa educativa

ÍSOíW

12

ESO/Ed Primaria £SO*adi¡Berato

78 73

59 51

53 42
54 43

Nota los porcentajes en r>egnta son significativos

36

40

Gráfico 4.P4.2: Participación de los padres de alumnos en alguna actividad del centro según titularidad, tamaño y tipo
de centro. Porcentaje de alumnos. 2000.
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líOlíú Primaria

82 79
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Especificaciones técnicas

Indicador calculado por las respuestas de los padres de alumnos a una pregunta sobre su grado de participación en cuatro tipos de actividades, las
respuestas Se daban sobre una escala de cinco grados que se ha recodificado en dos: "no participan" o "Si participan". Con estas variables se ha
creado una nueva que informa del numero de actividades en las que participan Como contraste de opiniones se toman ias respuestas de los
directores acerca del porcentaje apronmado de madres o padres del centro que ha participado alguna vez en las mismas actividades Que informan
los padres. La categoría centros privados incluye centros concertados y no concertados. Se han considerado centros pequeños los que tienen "15
unidades o menos", medianos "entre 16 y 28 unidades" y grandes "29 unidades o más" Los centros "ESO/Primana" además de ESO pueden o no
impartir educación infantil y primaria, los ceñiros "ESO/Bachillerato" ademas de ESO imparten alguna modalidad de bachillerato y pueden o no
impartir educación infantil y primaria, los centros "ESO/FP" además de ESO imparten alguna modalidad de formación profesional y pueden o no
impartir el resto de etapas.

Los datos están ponderados por la población de alumnos Cuando se habla de "participación de padres de alumnos" debe entenderse en sentido
genérico como "participación de madres y padres de alumnas y alumnos".

Fuente*: Cuestionarios "familia!' y "Directores/as" del estudio: Evaluación de ía educación secundaria obligatoria. WCf. 2000.
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Resumen

En educación primaria, según
manifiestan los coordinadores
de ciclo en 1999, se trabaja en
equipo con una frecuencia que
tiende a ser quincenal o
semanal para programar
actividades, preparar materiales
didácticos y discutir cuestiones
nrnanbatiuac; on

temas relacionados con la
evaluación tienden a trabajarse
en equipo con una frecuencia
trimestral o inferior: fijar
criterios, preparar materiales de
evaluación y comentar los
resultados. En el primer ciclo la
programación de actividades se
realiza en equipo de profesores
con mayor frecuencia que en los
ciclos restantes, mientras que en
el tercer ciclo es más frecuente
este modo de trabajo para
preparar los materiales de
evaluación.

TRABAJO EN EQUIPO DE LOS PROFESORES

P5.1. Trabajo en equipo de los profesores en
educación primaria

Frecuencia de reuniones del profesorado, de los coordinadores de
ciclo con el profesorado y con el equipo directivo, así como
frecuencia con la que se trabaja en equipo determinados aspectos
de la vida del centro en opinión de los coordinadores de ciclo.

La cooperación y el trabajo en equipo de los profesores suelen considerarse como
elementos que influyen positivamente en el funcionamiento de los centros y en b
calidad de la enseñanza. L.i legislación educativa actual promueve el trabajo colegia-
do de los profesores y regub los mecanismos para conseguirlo (equipos de mvei.de
ciclo y de etapa, comisión de coordinación pedagógica, claustro de profesores, de-

La estructura de la educación primaria en tres ciclos hace de sus coordinadores
una fuente inestimable de información acerca de los procesos educativos que se dan
en los centros. En este sentido, en 1999 se les preguntó sobre el trabajo en equipo
de los profesores. Se deduce de sus afirmaciones que este modo de trabajo es una
práctica habitual de! profesorado ya que un W% de los coordinadores manifiesta
que los profesores trabajan en equipo bien de nivel, bien de rielo O bien de etapa,
por lo menos uno Je los siguientes ámbitos de la vid.i del centro por los que se pre-
gunta: programación de actividades, preparación de materiales didácticos y de eva-
luación, discusión de cuestiones organizativas, fijación de criterios de evaluación y,
por último, discusión de los resultados de la evaluación; son ámbitos relacionados en
su mayoría con la planificación docente y alguno de ellos con la reflexión de la
práctica docente. Por término medio, un 33% de los coordinadores afirma que los
profesores trabajan en equipo entre uno y cuatro ámbitos de los expuestos anterior-
mente y un 66%, que este tipo de trabajo se hace en cinco ámbitos o más.Ver gráfi-
co I. Se observa que en este aspecto no hay diferencias significativas entre los tres
ciclos de educación primaria.

El profesorado que se reúne tiende a hacerlo semanal o quincenalmente para la
programación de actividades, la preparación de materiales didácticos y la discusión
de cuestiones organizativas, ya que asi lo afirman los mayores porcentajes de coordi-
nadores: un (i! % en los dos primeros casos y un 48% en el tercero; de igual forma, el
profesorado tiende a trabajar en equipo con una frecuencia trimestral o inferior en
todos los temas relación Jilos con la evaluación: Jijar criterios, preparar materiales y
comentar los resultados, con manifestaciones del 49%. 70% y 80% de coordinadores
respectivamente.Ver tabla 2. (Continúa).
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Gráfico 1.P5.1: Modo de trabajo de los profesores en algunos ámbitos educativos en centros de educación primaria.
Porcentaje de coordinadores. 1999.

Toda la etapa Ciclos

33%
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Tabta 2.P5.1: Frecuencia de trabajo en equipo de los profesores en algunos ámbitos educativos. Porcentaje
de coordinadores. 1999.

1Reuniones del profesorado para:

Programar actividades

Preparar materiales didácticos

Discutir cuestiones organizativas

Propalar materiales de evaluación

Acordar criterios de evaluación

Discutir los resultados de la evaluación

Alguna ve; en el cursa'
trimestralmente

24

25

23

49

70

80

lensudimcíii

15

14

29

17

11

e

Quincenal
* semandr mente

61

61

48

33

18

11

nata pn mgrlla t i porcentaje de ¡i alKrrutiva que lo t*iw mis alio.
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Resumen

La práctica totalidad de los
profesores de los tres ciclos de
educación primaria trabaja en
equipo al menos uno de los
ámbitos anteriores y un 66%, en
más de cuatro ámbitos de la
vida del centro.

I rtí (•nnfHínínAfflf no Í"I^I/*\ An

mayor porcentaje, se reúnen
con los profesores de nivel y de
ciclo cada semana o quincena,
con los equipos directivos de sus
centros, cada mes, y con los
profesores de toda la etapa, con
una frecuencia trimestral o
inferior.

No se han observado apenas diferencias significativas entre bs manifestaciones de los
coordinadores de los tres ciclos en cuanto a la frecuencia del trabajo en equipo en
cada uno de los ámbitos enunciados. Solamente se observa como la programación de
actividades es significativamente mas frecuente en el primer ciclo de educación pri-
maria que en el segundo y tercero y que, contrariamente, la frecuencia en la prepara-
ción de materiales de evaluación es s i gn i fi cativamente más alta en el tercer ciclo que
en el primero. En cuanto a h titularidad de los cencros.es mayor el porcentaje de. co-
ordinadores de los centros públicos que señalan una frecuencia mayor de trabajo en
ecuipc p«ru prc2ní"iir ^ctívidades y discutir cuestiones orĝ niZ3t!V2S, y nienor ¡? fre-
cuencia para preparar materiales de evaluación .Ver gráfico 3.

Por otra parte, los coordinadores de ciclo informaron sobre la frecuencia de sos
propias reuniones con el profesorado y los equipos directivos de sus centros. Corno
puede vene en la tabla 4. en mayor porcentaje. los que se reúnen lo hacen quincena!
O se m analmente con los equipos de profesores de nivel y ciclo, el 7B y 74% respecti-
vamente: en cambio las reuniones de los coordinadores con todos los profoores de la
etapa son menos frecuentes, ya que un 4f>% manifiesta realizarlas trinii-straimente o
con frecuencia inferior y casi un 38% dice realizarlas mensualmente. Algo más de la
mitad de los coordinadores afirma reunirse con el equipo directivo de sus centros
mensuaimence.
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Gráfico 3.P5.1: Trabajo en equipo del profesorado con frecuencia "quincenal o semanal" por ciclo y titularidad del centro.
Selección de porcentajes estadísticamente significativos. 1999.

Ciclos Titularidad del Centro

Programar

actividades

Discutir cuestiones
organizativas

Preparar
materiales de
evaluación

7 0 6 O 5 O 4 0 30 3 D 1 0 0S

! Primer ciclo • Segundo ciclo • Tercer cklo

39

%D 10 20 30 « 50 60 70

• Centros públicos • Centrospmados

Tabla 4.P5.1: Frecuencia de reuniones de los coordinadores en centros de educación primaria. Porcentajes. 1999.

1Reuniones de coordinador**

...can profesores de

mvel

ciclo

etapa

...con el equipo directiva

Aigund vez en el cursor"
trimestralmente

s
G

46
16

Mensualmente

14
20
38
SI
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78
74
16
33

Hola, en retpiU r* porttntj|e * \t alttmativa que to tvm I U alto

Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los coordinadores de los tres ciclos de educación primaria sobre el modo de trabajar de los
profesores en seis aspectos o ámbitos de la vida del centro, la frecuencia con la Que se reúne el profesorado para tratar estos temas y la frecuencia
de sus propias reuniones con el profesorado y el equipo directivo. Las respuestas sobre el modo de trabajo del profesorado se daban en la escala:
"individualmente" "en el nivel" "en el ciclo" "en la etapa", se ha eicluido el trabajo individual y se han considerado la) otras alternativas como
ttabajo en equipo Las respuestas sobre la frecuencia se daban en la escala: "nunca" "alguna vez en el curso" "trimestralmente" "mensualmente"
"quincenalmente" "semanalmente" que ha sido posteriormente recodificada
La categoría ceñiros privados incluye centros privados y privados concertados. Los datos estén ponderados por la población de coordinadores.

Fuentes: CueiUonario "Coordinadores" del estudio, evaluación de la educación primaria. /WCf.1999.
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Resumen

En el año 2000, de cada 10
profesores que imparten clase al
último curso de educación
secundaria obligatoria, siete se
reúnen con "bastante o mucha"
frecuencia para comentar las
dificultades encontradas en el
proceso de enseñanza-
aprpnriÍ73JP pntrp cinrn n ÍPÍ I

trabajan en equipo con la misma
frecuencia la toma de decisiones
a partir de los resultados de la
evaluación, la redacción de la
programación del
departamento, la determinación
de las pautas para prever
problemas de disciplina, el
análisis de las acciones de éxito y
el establecimiento de los
criterios y técnicas de evaluación
de los aprendizajes y alrededor
de tres profesores preparan las
clases y el materia! didáctico y
curricular de la misma forma.

Los profesores que trabajan en
equipo con frecuencia alta tanto
las actividades de planificación
docente como las de análisis de
la tarea educativa, son propor-
cionalmente más en las áreas de
Lengua castellana y Literatura y
de Matemáticas que en las áreas
de Ciencias de la Naturaleza y
de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia. Algunos aspectos de
planificación y de reflexión de la
práctica educativa son tratados
de esta forma proporcional-
mente por más profesores de la
enseñanza privada que de la
pública.

TRABAJO EN EQUIPO DE LOS PROFESORES

P5.2. Trabajo en equipo de los profesores
en educación secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores que manifiestan trabajar en equipo
diferentes aspectos de la vida del centro.

en

Los profesores que en el año 2f)f)() impartían clase en las áreas de Ciencias Je la
Naturaleza; Ciencias Sociales. Geog rali a e Historia; Lengua castellana y Literatura, y
Matemática; a alumnos del último curso de educación secundaria obligatoria, infor-
man de la frecuencia con que trabajan en equipo ocho aspectos de su labor docente;
cinco de ellos corresponden a tareas de planificación y otros tres, a ureas de análisis y
reflexión sobre la práctica educativa.

Tomando solamente los porcentajes de profesores que manifiestan trabajar en
ennino ron "ha«.inte n mucha" frecuencia los temas por los que se preaunra.se de-
duce que globalmente esta tornu de trabajo se da mis en las tareas de análisis y refle-
xión de la práctica docente que en las actividades de planificación de la tarea educa-
tiva, 61 % y 4! % respectivamente. Ver gráficos 1 y 2.

Teniendo en cuenta las actividades concretas que se engloban en los dos bloques,
planificación y reflexión, puede observarse en los gráficos citados que entre el 51)% y
el 60% del profesorado realiza en equipo con "bastante o mucha" frecuencia: ¡a toma
de decisiones a partir de les resultados de la evaluación, la redacción de la programa-
ción del departamento, la determinación de las pautas para prever los problemas de
disciplina, el análisis de las acciones de éxito y el establecimiento de los criterios y
técnicas de evaluación de los aprendizajes. El comentario de las dificultades encon-
tradas en el proceso de enseñanza-aprendiz aje se lleva a cabo en conjunto por cerca
de las tres cuartas partes de estos profesores, siendo la actividad más realizada de esta
forma. En el polo opuesta las dos tareas docentes que conllevan los porcentajes más
bajos de trabajo en equipo son la preparación de las clases y la organización del del
material didáctico y curricular. 26% y 34% respectivamente.

Estos datos, si se considera el área curricular impartida por los profesores, reflejan
que la redacción de la programación del departamento, la determinación de las pau-
tas para prever problemas de disciplina y la organización de! material didáctico y cu-
rricular son realizados en etjuipo con frecuencia alta por parecidos porcentajes de
profesores de las diferentes áreas. En el resto de actividades, sí aparecen diferencias
significativas; los profesores que se reúnen para fijarlos criterios de evaluación, anali-
zar las acciones de éxito, tomar decisiones después de la evaluación y preparar las cla-
ses y su desarrollo didáctico.sou proporcionalmente más del área de Matemáticas y
de Lengua castellana y Literatura que de las otras dos áreas.Ver labia 3. Hay 2.1 pun-
tos porcentuales de diferencia entre los profesores de las dos áreas tiradas y los profe-
sores de Ciencias Sociales. Geografía e Historia en el conjunto de tas actividades de
análisis y reflexión de la práctica educativa, y 13 puntos porcentuales de diferencia
entre los profesores de Lengua y Literatura y los de Ciencias Sociales. Geografía e
Historia respecto a este tipo de trabajo en el conjunto de las actividades de planifica-
ción docente. (Continúa).



Gráfico 1.PS.2: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo la planificación de la tarea educativa. 2000.
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Gráfico 2.P5.2: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo e! análisis de la tarea educativa. 2000.
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Tabla 3.P5.2: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo con "bastante o mucha" frecuencia por área
que imparten y titularidad de! centro. 2000.

Programación del departamento
Prever problemas de disciplina
Criterios de evaluación
Organizar material didáctico
Preparar las clases

Global de actividades de planificación

Comentar las dificultades
Tomar decisiones después de la evaluación
Analizar las acciones de éxito

Global de actividades de análisis y reflexión

CC. Naturaleza!
Física

y Química

63
53
45
37
25

39

71
53
51

Áreas
CC. Scxüte*
Geografía
e Historia

59
50
43
30
18

35

61
53
39

Lengua
castellana

y Literatura

61
57
59
40
28

48

75
69
59

Matemáticas 1
Titularidad

Centrm
públicos

64 62
55 47
56 47
32 32
32 23

44 38

B1 71
61 56
SS 49

Centros
privados

56
68
58
»
32

47

75
68
57

50 46 69 69 58 ea
Nora, tos porcentajes en negriid ion s
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Resumen

Tanto en 1997 como en el año
2000 los profesores que
comentan en equipo las
dificultades encontradas en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje son más que los que
analizan las acciones de éxito y
los motivos del mismo.

Porcentajes similares de profesores de los centros públicos y de los privados trabajan
en equipo am "bastante o mucha" frecuencia l.i programación de! departamento, la
preparación del materia! didáctico y curncular y el comentario de las dificultades
encontradas en e! proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no aparecen diferencias
estadísticamente significativas. El resto de actividades analizadas son tratadas de esta
forma por mayores porcentajes de profesores de la enseñanza privada que de la pú-
blica, con diferencias entre ellos que van desde 21 puntos porcentuales en determi-
nar pautas para prever problemas de disciplina a ocho puntos porcentuales en anali-
7.ir I.it ,u-rion« de evito y estudiar sus motivos.Ver tabla 3.

Entre las respuestas de este grupo de profesores en el año 2(100 y las de otro gru-
po homólogo en el año 19971" se observan en el gráfico 4 algunas tendencias comu-
nes: en los dos estudios la preparación de las clases y la del material didáctico y curn-
cular son las tareas que menos profesores realizan en equipo ron frecuencia all.í. Son
más los profesores que comentan en equipo las dificultades encontradas que los que
analizan las acciones de éxito y los motivos del mismo y, consideradas gjobalmente
las actividades, son más los profesores que se reúnen con frecuencia alta para tratar
lemas de análisis que para temas de planificación de la tarea docente.
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Gráfico 4.P5.2: Evolución del trabajo en equipo del profesorado. Porcentaje de profesores.
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Especificaciones técnicas

IM respuestas de los profesores, en el año 2000, sobre la frecuencia con que trabajan en equipo en ocho actividades de la vida del centro se daban
en una estafa de cinco grados: "ninguna" "poca" "alguna" "bastante" "mucha". Se ha trabajado con el porcentaje de profesores que responde a
los doí puntos altos de la escala. Se han creado dos variables nuevas: a) actividades de o/anificación o programación que agrupa: redactar la
programación de departamento, preparar tas clases y su desarrollo didáctico, preparar los materiales didácticos y curnculares, determinar las
pautas para prever los problemas de disciplina y establecer los criterios y técnicas de evaluación de los aprendizajes y. h) actividades de anáfisis y
reflexión que agrupa: comentar las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendiia|e, analizar las acciones de mayor éxito y tomar
detisiones a partir de los resultados de la evaluación Se han realizado desagregaciones según al área impartida por los profesores y la titularidad
del centro Los profesores del área de Ciencias de la Naturaleza ¡ncluye a los profesores de Biología y Geología y a los de Física y Química. La
categoría centros privados incluye centros privados y privados concertados. Los datos están ponderados por la población de alumnos a los que
atienden estos profesores.

Fuentes: Cuestionario 'Profesorado'' del estudio' Eua/uaciún cíe /a educación secundaría oW/galoria. JNCf. 2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000 INCt. ¿000.
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Resumen

En el año 1999 dentro de las
aulas de educación primaria el
estilo docente del profesor,
atendiendo de mayor a menor
porcentaje de alumnos sobre los
que recaen determinadas
prácticas metodológicas, queda
definido así: de cada 10
alumnos, más de nueve c^t;in en
clases donde frecuentemente se
realizan explicaciones del
profesor que permiten siempre
o a veces la participación del
alumno, se les propone trabajo
individual, se usa el libro de
texto y, como procedimientos
de evaluación, se observan sus
trabajos y su participación en las
tareas. Solamente entre uno y
tres alumnos están en ciases
donde se hacen trabajos en
grupo, se realizan exposiciones
de trabajos y debates, se usan
libros de biblioteca y de aula,
medios audiovisuales e
informáticos y se utiliza la
prensa escrita como recurso
didáctico.

Hay diferencias
estadísticamente significativas
en !a metodología utilizada por
los profesores entre grupos
pequeños y grandes de
alumnos, entre centros públicos
y privados y entre cada uno de
los tres ciclos de educación
primaria.

ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR

P6.1. Estilo docente del profesor de educación
primaria

Porcentaje de profesores de educación primaria que manifiestan
realizar, con una frecuencia alta, determinadas actividades
didácticas, utilizar determinados materiales y recursos didácticos,
así como determinados procedimientos de evaluación.

Dentro de los procesos que se dan en los centros educativos, tienen un peso específi-
co los que se desarrollan dentro del aula y, en concreto, aquellos aspectos metodoló-
gicos que definen el estilo docente del profesor, es decir, de qué actividades y recur-
sos se vale el profesor para llevar al alumno t la consecución de los objetivos que se
propone y con qué procedimientos evalúa los logros. Estos procesos son complejos y

de Íe ÍOS !?l!5n?O* remiras rer-
canas al estudio de casos. Dentro de esta limitación, el indicador que se desarrolla
trata de reflejar este "estilo docente del profesor" a naves de las propias manifestacio-
nes de bs profesores. En el caso de educación primaria, se tienen las manifestaciones,
en el año 1999.de los tuiores que hablan de la metodología en las aulas del último
curso y de los coordinadores de los tres ciclos que dan una panorámica general de
los mismos aspectos en tas aulas de toda la etapa educativa.

Respecto a las adicidades didáttkas y tomando la información dada por los tutores
se obscrv.i que más del 9(1% de los alumnos están en aulas donde se realizan con fre-
cuencia alta (s'arias veces a la semana o a diario) explicaciones del profesor en las que
siempre o a veces se da paso a intervenciones y preguntas de los alumnos y donde se
propone al alumno trabajo individual: son muchos menos los alunmos que están en
clases donde los trabajos que realizan los hacen en grupos dirigidos por el profesor.
33%. Solamente alrededor de un 1(1% de los alumnos está en aulas donde se realizan
trabajos en pequeños equipos que incluso exponen a toda la clase y donde son fre-
cuentes los debates. Ver gráfjco 1.

Entre los recurso* didácticos utilizados frecuentemente en las aulas de educación
primaria, el libro de texto es el recuno que se usa prácticamente en el l(Ht% de los
casos.aunque los materiales elaborados por el profesor también alcanzan a un signifi-
cativo f>2% de los ¿himnos. Los porcentajes bajan considerablemente al considerar
cuantos alumnos están en aulas donde se manejan libros de consulta de la biblioteca
o del aula, medios informáticos y audiovisuales. 35%. 22% y 21 % respecnvaniente.
Finalniente, en ¡as clases de un 15% de los alumnos, se utiliza como recuno didáctico
b prensa escrita.

En cuanto a los procedimientos de etwlttmón de los que se sirve el profesor de edu-
cación primaria de una forma frecuente están más extendidos los propios de una
evaluación continua que los de una evaluación sumativa. Asi, cena del 1<MI% de los
alumnos tienen profesores que realizan observación de la participación del alumno
en las t.m-as escolares, así como de los propios trabajos reflejados en los cuadernos de
clase. Más bajo, pero también significativo, es el <>5% de alumnos que realizan contro-
les o exámenes escritos de diferentes tipos pira reflejar sus aprendizajes escotares.

Los coordinadores de ciclo manifiestan, de una forma semejante a la descrita a
través de tas respuestas de tos tutores de! último curso, el estilo didáctico empleado
en toda la educación primaria.Ver gráfico I. (Continúa).
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Gráfico 1.P6.1: Porcentaje de alumnos en aulas en las que se realizan con una frecuencia alta algunas prácticas docentes. 1999.
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Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los tutores de sexto y ios coordinadores de los tres ciclos de educación primaria sobre la frecuencia
de realización en las aulas de determinadas practicas metodológicas. Las escalas eran de cinco alternativas en la mayor parte de los casos y de siete
en algún otro. En los cálculos se ha trabajado con los puntos altos de las escatas que significaban frecuencia de uso alto, "semanalmente o a diario"
o "muchas veces o siempre" o "en cada tema o a diario". Las respuestas dadas por los tutores se han atribuido a sus alumnos correspondí entes por
lo que los porcentajes obtenidos son "porcentajes de alumnos cuyos tutores dicen...". Las respuestas han sido ponderadas por el número de
alumnos de cada comunidad autónoma para obtener estimaciones insesgadas. La categoría centros privados incluye centros privados y privados
concertados

Fuentes: Cuestionarios 'Tutores" y "Coordinadores" del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.
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Resumen

Las diferencias más llamativas
están referidas, en los grupos
con 23 alumnos o menos, a una
utilización mayor del material
elaborado por el profesor y a un
menor uso de los controles o
exámenes escritos que en los
grupos con más alumnos; en los
centros n|Jb'¡ccs h?" m9"ores
porcentajes de alumnos donde
se utiliza más el material
elaborado por el profesor,
menos los medios audiovisuales
y se realizan menos controles o
exámenes escritos que en los
centros privados; en primer ciclo
se realiza en mayor proporción
más trabajo en grupo, se
utilizan más los materiales
elaborados por el profesor, se
usan menos los libros de
biblioteca o de aula y se realizan
menos controles o exámenes
escritos que en tercer ciclo.

Manteniendo en todos los casos las características generales expuestas, sin embargo,
aparecen diferencias significativas al analizar e! comportamiento de este indicador en
categorías contrapuestas: entre grupos pequeños y grandes de alumnos, entre centros
públicos y privados y entre cada uno de los tres ciclos de educación primaria.

El número de alumnos que hay en las aulas sí incide en la utilización frecuente
de las prácticas metodológicas expuestas. En los grupos pequeños, con 23 alumnos o
menos, respecto a los grupos grandes, con 23 alumnos o más. se realizan habitual-
mente en ni.iyor proporción la mayor parte de las actividades didácticas por las que

nrjinnirinnilmJ'nfí' mis il<ninri<

material elaborado por el profesor, los libros de consulta y los medios informáticos,
no superando en ningún caso los nueve puntos porcentuales de diferencia. En cam-
bio, en los grupos más numerosos se utilizan en mayor proporción los medios audio-
visuales y la prensa escrita y es llamativa una mayor utilización de controles o exá-
menes escritos: aparecen 15 puntos porcentuales de diferencia respecto a los grupos
menos numerosos. Ver gráfico 2.

Los centros públicos y privados también tienen algunas características propias
respecto al estilo docente del profesor de educación primaria. Son propurdona!-
meme más los alumnos de los centros públicos con los que se realizan de forma ha-
bitual la mayor parte de las actividades didácticas por las que se pregunta, y son más
los que utilizan el libro de texto, el material elaborado por el profesor y la prensa es-
crita, aunque en ningún caso las diferencias van más allá de 8 puntos porcentuales.
En los centros privados, con diferencias parecidas a las comentadas, son mayores los
porcentajes de alumnos en cuyas clases se utilizan frecuentemente libros de consulta
de la biblioteca o del aula, medios informáticos y audiovisuales; la diferencia mayor
se da en el uso de controles o exámenes escritos: 16 puntos más alto el porcentaje de
alumnos en los centros privados que el correspondiente a centros públicos.

Los coordinadores de los tres ciclos de educación primaria dejan entrever algunas
prácticas docentes que se dan con más frecuencia en las aulas de un ciclo que de
otro. Así, en el primer ciclo respecto al tercero, es más frecuente el trabajo en grupo
de los alumnos, 52% frente a 36% respectivamente: también ton diferencias meno-
res, pero estadísticamente significativas, hay más alumnos con los que se realiza deba-
tes o puestas en común y propuestas de trabajos individuales; por otra parte, los ma-
teriales elaborados por e¡ profesor son recursos significativamente más utilizados en
primer ciclo, diferencia de 17 puntos porcentuales respecto al tercer ciclo, y se hace
observación de los trabajos de clase en mayor proporción. lJor el contrario, en tercer
ciclo es mayor el porcentaje de alumnos que utiliza libros de consulta de la biblioteca
o del aula y libros de texto, 10 y 3 puntos de porcentaje de diferencia con el primer
ciclo, siendo especialmente significativo un 79% frente a un 33% de alumnos respec-
tivamente que son evaluados a través de controles o exámenes escritos. En las dife-
rencias entre ciclos encontradas los porcentajes de alumnos de segundo ciclo suelen
quedar en posiciones intermedias entre el primer y tercer ciclo.Ver gráfico 3.
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Gráfico 2.P6.1: Variaciones porcentuales respecto al porcentaje global en ta realización con frecuencia alta de algunas
prácticas docentes. Selección de diferencias estadística mentes significativas. 1999.
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Gráfico 3.P6.1: Realización con frecuencia alta de algunas prácticas docentes en cada ciclo según sus coordinadores.

Selección de porcentajes estadísticamente significativos. 1999.
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Resumen

Los profesores de más del 70% de
los alumnos de educación
secundaria obligatoria en el año
2000 y en las áreas de Ciencias
Sociales, Lengua y Matemáticas
realizan con bastante o mucha
frecuencia explicaciones que
permiten siempre o a veces la
intervención de¡ di un mu,
proponen trabajos individuales en
el aula, utilizan como recursos el
libro de texto y el material
elaborado por ellos mismos y
evalúan los aprendizajes a través
de la observación de
intervenciones orales y de
exámenes escritos de varias
preguntas. En cambio, la
propuesta de trabajos en talleres
o laboratorios, los trabajos de
investigación, la utilización de
medios informáticos y la
evaluación a través de exámenes
orales y de autoevaluación del
alumno no llega al 20% de los
alumnos.

En el área de Ciencias Sociales son
proporcionalmente más los
alumnos respecto a las otras dos
áreas curriculares con los que se
utilizan medios audiovisuales y
prensa escrita; en Lengua son más
los que usan libros de consulta y
se evalúan a través de
observación de sus trabajos y de
exámenes consistentes en el
desarrollo de un tema; en
Matemáticas son más los que
realizan tareas escolares en casa y
se evalúan con pruebas objetivas.

ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR

P6.2. Estilo docente del profesor de educación
secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores en educación secundaria obligatoria
que manifiestan realizar con una frecuencia alta
determinadas actividades didácticas, utilizar determinados
materiales y recursos didácticos asi como determinados
procedimientos de evaluación.

El esrilo docenle del profesor de educación secundaria obligatoria queda reflejado

en este indicador a través de las manifestaciones de los profesores di'I último curso de

esta etapa en el año 2).H)(). De la información recogida se analizan algunas practicas

método lógicas que utiliza el profesorado con "bastante o mucha" frecuencia, entre

ellas, nueve attiwaaan u'iJWÍMIU,scíi IUMUIU didáítiiúi y diez prvaJiiitUiUvS ¿c ci¿hi¿a¿r..

Dadi la especializar ion de estos profesores en áreas auriculares, los resultados se pre-

sentan dt-sagregados en tres áreas: Ciencias Sociales. Lengua y Matemáticas.

Son prácticas habituales que llegan i más del 70% de los alumnos en las eres áreas

consideradas. Lis explicaciones del pnilesor que permiten siempre u ocasionalmente

ta intervención del alumno y el trabajo individual del alumno en el aula dentro de

las actividades didácticas; el uso del libro de texto y del material elaborado por e! profe-

sor como KCUTSOÍ didácticos; la observación de intervenciones orales y los exámenes

escritos de varias preguntas como procedimientos de eratuanón de los aprendizajes.

También 4ued.n1 dentro de este porcentaje, las tareas escolares para realizar en casa.

en el área de Matemáticas y en la de Lengua y, en esta última, además la observación

de rrabajos.Ver tabla I.

En el estremo opuesto.es decir. las prácticas metodológicas que son realizadas

asiduamente en las tres áreas con porcentajes inferiores al 20% de los alumnos, se en-

cuentran, entre las actividades didáctkas. las explicaciones que nunca permiten h parti-

cipación del alumno, los trabajos de investigación y los trabajos en talleres o labora-

torios; entre los recursos didáctilos, la utilización de medios informáticos: por último,

entre los procedimientos de avhmcián, los exámenes orales y la autoevaluación del

alumno.También en Matemáticas, los trabajos en grupos con exposiciones posterio-

ies a la clase y el uso de la prensa escrita y de los medios audiovisuales son prácticas

realizadas con porcentajes bajos de alumnos.

Lo que caracteriza a la metodiilogía propia de cada área niniailar se analiza teniendo

en cuenta la diferencia de porcentaje de alumnos entre las áreas con los que se reali-

zan las distintas prácticas metodológicas. En Ciencias Sociales es destacable. con dife-

rencias a su favor entre 40 y 50 puntos porcentuales, el mayor uso de la prensa escrita

y de los medios audiovisuales; con menor diferencia, la realización de trabajos en

grupos que se exponen posteriormente a la clase, trabajos de investigación y el uso

del libro de texto.Ver tabla I.

En las clases de Lrngua son mayores los porcentajes de alumnos que usan los libros

de consulta, se les evalúa a naves de la observación de sus trabajos y con exámenes es-

critos consistemes en e! desarrollo de un tema; en todos ios casos hay más de 20 puntos

porcentuales de diferencia con alguna de las otras áreas. Con menores diferencias, son

mis frecuentes las explicaciones que permiten siempre ia participación del alumno.se

proponen trabajos en grupo.se usa el material elaborado por el prulesor y w aplican

todos los tipos de observación analizados para evaluar los aprendizajes. (Continúa).
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Tabla 1 .P6.2: Profesores que realizan con "bastante o mucha" frecuencia algunas prácticas docentes en tres áreas
curriculares. Porcentajes.

2000

Actividades
didácticas

El profesor explica y los alumnos...
participan siempre
participan a veces

no participan
En clase, el alumno trabaja...

ind ¡vidual mente
en grupo

en grupo con exposiciones
en trabajos de investigación

en talleres^laboratorio
Fuera de clase, el alu m o c -

hete larcas escolares en casa

Ciencias
Sociales,

Geografía
e Historia

se
33
S

73
38
26
18
2

Lengua
castellana y t

Literaura

67

25
2

80
44
27
16
3

rfalem

61
34
1

91
34

12
7
3

Cientias
Sociales,

Geografía
« Historia

75
42
J1

1997

Lengua
castellana y Matemáticas

Lüeraura

SO
40
24

83
32
15

58 77 90 77

Recursos
didácticos

Procedimientos
de evaluación

El alumno usa...
libro de texto 87 B1 75

material elaborado por el profesor 71 B5 80
libros de consulta 53 62 37

En clase se ut l l t ia. . .

prensa escrita 45 42 5
medios audiovisuales 54 26 5

medios informáticos 16 17 12

El profesor observa...
intervenciones orales 76 B2 70

cuadernos 62 66 55
trabajos 59 74 50

con escalas de observación 42 55 46
El profesor realiza...

examenes con «arias preguntas 78 72 76
pruebas objet ivas 45 48 66

exámenes sobre un t e m a 49 57 29
exámenes orales S 13 5

El a l u m n o l leva a cabo.. .
su au toeva luac ión 12 19 11

NoT.l

81
81
43

34
53
20

58
65
a:
41

49
35
37
2¡

83
87
47

32
22
14

5S
66

84
42

50
33
44
30

77
80
21

6
9

13

48
53
73
40

54
42
40
18
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Resumen

Los alumnos, en general, perciben
que las prácticas metodológicas
por las que se les pregunta se
realizan en las aulas con menor
frecuencia que io que dicen sus
profesores.

Los profesores con 15 años o

respecto a los que tienen más
años de docencia en las tres áreas
se caracterizan por ser
proporcionalmente más los que
proponen habitúa I mente trabajo
en grupo, trabajo de
investigación, usan medios
informáticos y evalúan por
pruebas objetivas, y por ser
menos los que usan el libro de
texto y los exámenes orales y
escritos de varias preguntas. Los
profesores de los centros privados
respecto a los de centros públicos
en las tres áreas proponen de
forma habitual trabajos en grupo
que llegan a mayor porcentaje de
alumnos.

En las aulas de educación
secundaria obligatoria y
considerando lo que se hacía en
1997 y 2000, en las tres áreas
tiende a subir el uso frecuente de
las tareas escolares para casa, los
libros de consulta, la evaluación
de aprendizajes mediante la
observación de intervenciones
orales, los exámenes escritos con
varias preguntas y las pruebas
objetivas.

La metodología en las clases de MatcmáiUas. con una diferencia entre 17 y 3(1 puntos
porcentuales respecto ,i alguna de las otras áreas, queda caracterizada por una mayor
propuesta de los trabajos individuales de] alumno, de las tareas escolares pata realizar
en casa, y la evaluación de aprendizajes a través de pruebas objetivas.Ver tabla I.

Si se establece como comparación las manifestaciones hechas por profesores de
las mismas áreas en 1997 y respecto a alpinas de tas prácticas docentes que se han
analizado se pueden entresacar algunas conclusiones: en las tres áreas tiende a subir el
aso habitual de las tareas escolares para casa, el uso de los libros de consulta, la eva-
liiirirtn Hr anrfn.lÍ7ajps merlianrt- ta nh«»*rvariA« He interven rio ríes or.ilcs. los exá-
menes escritos con varias preguntas y las pruebas objetivas; tiende a bajar h frecuen-
cia de evaluar los aprendizajes a través de la observación de trabajos y de exámenes
orales. En Ciencias Sociales y Lengua suben los porcentajes que reflejan un mayor
uso de la prensa escrita y de los exámenes consistentes en el desarrollo tic un tema.
Ver tabla I.

El estilo docente del profesor de educación secundaria obligatoria, perfilado a
través de las manifestaciones del profesorado expuestas anteriormente, puede obser-
varse también en el gráfico 2 donde se presentan contrastadas con la percepción que
tienen sus alumnos que responden a preguntas paralelas respecto a la metodología en
tas clases de las tres áreas.

En general, los alumnos en todas las prácticas metodológicas por las que se pre-
gunta tienden a dar una frecuencia de uso menor que los profesores, sin embargo, en
líneas generales los porcentajes en ambos colectivos se ordenan de más a menos fre-
cuencia de furnia parecida. La apreciación de !J metodología por parte del alumno
se aproxima a lo manifestado por los profesores en estas actividades: trabajos de in-
vestigación y exámenes orales. Por el contrario, las discrepancias mayores entre las
manit es tac iones de los profesores y alumnos, llegando a haber alrededor de 2( i pun-
tos porcentuales o mis de diferencia en dos o tres áreas, se dan en dos sentidos. Por
una parte, sun proporcionalmente menos los alumnos que los profesores los que pei-
nben el uso de las prácticas metodológicas siguientes: las explicaciones donde siem-
pre o a veces se permite la intervención del alumno, los trabajos individuales, los di-
ferentes tipos de trabajo en grupo, la utilización de material elaborado por el
profesor, el uso de libros de consulta, de prensa escrita y de medios audiovisuales e
informáticos, la evaluación a través de la observación de cuadernos, de exámenes
con varias premunías o con estructura de prueba objetiva; por otra parte, perciben en
mayor proporción los alumnos que los profesores el uso con frecuencia alta de las
explicaciones del profesor donde no se permite nunca su intervencion.

Se observa que hay bastante coincidencia entre el profesor y el alumno en Ciencias
Sociales en sus mam testaciones sobte la frecuencia de las tareas escolares para realizar
en casa y hay discrepancias en el uso de exámenes escritos sobre un tema, donde son
proporcionalmente más los alumnos que opinan que se realizan: en Matemáticas. ía
mayor coincidencia entre alumno y profesor se da en el uso de prensa escrita y medios
audiovisuales; en cambio, el alumno manifiesta que las tareas escolares para casa y el uso
del libro de texto se usan menos que lo que revelan sus profesores. (Continúa).
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Gráfico 2.P6.2: Manifestaciones de profesores y alumnos sobre la realización con 'bastante o mucha" frecuencia
de algunas prácticas docentes. 2000.
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Los datos del profesor se han analizado en cada una de las tres áreas teniendo en
cuenta tres variables; tos años de experiencia docente del profesor, el número de
alumnos del aula y la titularuiid de los centros. Atendiendo a la experiaidti dótenle de
los profesores se han obtenido diferencias estadística mente significativa* que reflejan
un mayor uso por parte de los profesores que tienen menor experiencia docente. 15
<iños o menos, en tres o en dos de las jre.is analizadas de las siguientes actividades:
trabajo en grupo, trabajo de investigación, medios informáticos y audiovisuales y
evaluación a través de todos los tipos de observación por los que se pregunta y a tra-
vés de pruebas objetivas. Los profesores con más de 15 años de experiencia docente
destacan por un mayor uso del libro de texto, de ios exámenes escritos, unto de va-
rias preguntas como sobre un tema, y de los exámenes ora les. Ver cuadro 3. Aparecen
más diferencias significativas en el uso de otras prácticas docentes en razón de la ex-
periencia docente de !o= pr«fi"í'»tvi ¡n-rn <nn ronrraHicrorn1, entre las tres áreas por
lo que no pueden extraerse conclusiones generales, l'or ejemplo, en Lengua tas Ureas
escolares para casa son propuestas proporcionalmente por más profesores con mayor
experiencia docente; en Matemáticas, por los profesores de menor experiencia, y en
Ciencias Sociales no hay diferencias significa ti vas entre los dos grupos de profesores.

Se ha analizado si las diferentes prácticas docentes están asociadas al número de
alumnos de la clase y las diferencias significativas encontradas en ningún caso coinci-
den en las tres áreas analizadas. En dos de las tres áreas se entresacan las siguientes
conclusiones comunes: en las clases menos numerosas, con 23 alumnos o menos, se
realizan más las explicaciones del profesor que permiten siempre la intervención del
alumno y los trabajos individuales, se usan más los medios informáticos y se evalúa
más por observación de trabajos y i través de pruebas objetivas; por el contrario, en
las clases, más numerosas se realizan más las explicaciones en las que a veces se permi-
te la participación del alumno y se evalúa más por exámenes orales y escritos consis-
tentes en el desarrollo de un tema. Como puede observarse en el cuadro citado.apa-
recen otras diferencial significativas no coincidentes en cada una de las áreas, así los
trabajos en grupo aparecen como mis frecuentes en las clases de Ciencias Sociales y
Lengua cuando el grupo de alumnos es menor, pero en las clases de Matemáticas son
más frecuentes cuando el grupo de .ilumnos es más numeroso.

Respecto a b liiiifaridad de hs centros también ha aparecido una asociación en la
frecuencia alta de las prácticas docentes analizadas. En dos o en tres de estas áreas, los
centros públicos se perfilan respecto J los centros privados por un mayor uso del ma-
terial elaborado por e! profesor, de las pruebas objetiva* y de la autoevalnación del
alumno. Los centros privados, en cambio, presentan mayores porcentajes de alumnos
con los que se realizan trabajos en grupo, se usa el libro de texto. los medios audiovi-
suales, la observación de cuadernos, los exámenes de varias preguntas y los exámenes
orales. Como en las desagregaciones anteriores, aparecen otras diferencias significati-
vas pero los resultados difieren en cada una de las áreas: por ejemplo, los libros de
consulta es un material más usado en los centros privados en tas clises de Ciencias
Sociales y Matemáticas pero en las ciases de Lengua lo es en los centros públicos.
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Cuadro 3.P6.2: Selección de los porcentajes más altos de alumnos con los que se realizan habitualmente algunas prácticas
docentes por años de experiencia docente, número de alumnos del aula y titularidad del centro. 2000.

5 C

Años de experiencia docente Número de alumnos en el aula Titularidad del centro

ttenci&i Ciencias Ciencias ipnnru

castellana y MaWnabus Grawiia '«"Uaná ¥ Matemáticas Geonafia c a s t f " i T U ' Mawnaoos

Exaltación con participación

siempre

aveces

nunca

Tfdba|o individual

T'dbaio en grupo

trabajo en grupo con eiposiciones

Trabajos de investigación

Trabajos en lalleres/laboratorio

Tareas escolares en casa

Libro de ieslo

Material elahoiado por el profesor

Litaros de consulta

Prensa escuta

Medios audiovisuales

Medios inlormaKH

Observaoón de imenrenciones orales

Observación de cuadernos
i*

. * n Estalas de observación

nes con van

enes sabré un tema

enes oíalK

valuattori del alumno

s de 15 años

mimosomeiHH

Jt 23 alumno*

Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los profesores de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Lengua castellana y Literatura y
Matemáticas de cuarto de educación secundaria obligatoria sobre la frecuencia de realización en las aulas de algunas prácticas metodológicas Se
han contraslado estas respuestas con las dadas por los alumnos a las mismas variables. En los cálculos se ha trabajado con los dos puntos altos de las
escalas que significaban frecuencia de uso alto: "bastante o mucha". Las respuestas dadas por loi profesores se han atribuido a sus alumnos
correspondientes por lo que los porcentajes obtenidos son "porcentajes de alumnos del área ... cuyos profesores dicen...". Se han realizado
desagregaciones en función de la experiencia docente. " 15 años o menos" "más de 15 anos", en función del numero de alumnos de la dase, "23
alumnos o menos" "mas de 23 alumnos", y en función de la titularidad de los ceñiros. La categoria centros privados incluye centros privados y
privados concenados. Las respuestas han sido ponderadas por el número de alumnos de cada comunidad autónoma para obtener estimaciones
¡nsesgadas.

Fuentes: Cuestionarioi "Profesorado" y variables de opinión de /as prueba "Ciencias Sociales, Geografía e Historia: "lengua castellana y
Literatura' y "Matemáticas' de! eítudto Evaluación de la educación secundaria obligatoria. MCE 2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

Un 78% de los alumnos que
finalizan educación primaria
dedican dos horas o menos al
estudio y a la realización de
trabajos escolares en casa y un
16% dedica más de este tiempo.
En cambio, en educación
secundaria obligatoria un 59% y

emplean estos tiempos
respectivamente.

Tanto en educación primaria
como en educación secundaria
obligatoria son mayores los
porcentajes de alumnos que
dedican más de una hora diaria
al estudio, si sus padres son
universitarios respecto a
alumnos con padres de niveles
más bajos de estudios, si son
chicas respecto a los chicos y si
cursan estudios en centros
privados respecto a los que
cursan en centros públicos. Con
el paso de etapa educativa las
diferencias encontradas en
razón del nivel de estudios de
los padres se mantienen, las
diferencias por sexo aumentan y
las diferencias por titularidad
del centro en el que cursan
estudios disminuyen.

Los alumnos en edad de
educación secundaria
obligatoria que dedican más de
una hora diaria al estudio son
proporcionalmente menos en el
año 2000 que en el año 1997,

ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR

P7.1. Trabajos escolares en casa

Tiempo diario dedicado por el alumno para realizar los trabajos
escolares fuera del horario escolar según él mismo manifiesta y
apoyos recibidos (clases de apoyo, interés de los padres...)

Las actividades educativas que ocupan la jornada escolar del alumno en los centros
educativos suelen completarse con otras que el alumno realiza en su casa una w i
que ha concluido su estancia en el centro. En este sentido, el indicador que se desa-
rrolla trata de reflejar qué tiempo dedica el alumno a re alizar esas tareas escolares en
casa y con qué apoyos cuenta, tanto en educación primaria como en educación se-
cundaria obligatoria en lósanos J999 y 2000 respectivamente.

~ i— -i— . . . -.-i . ; . n

fiestan que dedican algún tiempo diario en la realización de este tipo de actividades.
Difieren los alumnos de cada una de las etapas en la cantidad de tiempo que dedican
por término medio. Como era lógico esperar, los alumnos de educación primaria
dedican menos tiempo que los de educación secundaria obligatoria: asi. un 78% de
los primeros trente a un 59% de los segundos dedican dos horas o menos; en cambio,
los porcentajes se invierten cuando emplean dos horas o más, 16% frente a 34% res-
¡x-i mámente.Ver gráfico 1.

Agrupando el tiempo dedicado al estudio en dos categorías: "nada o poco tiem-
po", donde se enclavarían los alumnos que, o bien.no dedican nada o dedican me-
nos de una hora, y "bastante tiempo", donde se ubicarían los alumnos que emplean
más de una hora diaria al estudio, y teniendo en cuenta lot estudios de sus padres,\u
sexo y la titularidad de los centros a los que asisten,se llega, en general.a las mismas
conclusiones tanto en educación primaria como en educación secundaria obligato-
ria. Son significativamente mayores los porcentajes de alumnos que dedican bastante
tiempo al estudio, si sus padres son universitarios respecto a alumnos con padres de
niveles más bajos de estudios, con diferencias alrededor de ocho puntos porcentuales
en las dos etapas educativas; si son chicas respecto a los chicos, con 12 y 24 puntos
porcentuales de diferencia en ambas etapas respectivamente, y si cursan estudios en
centros privados respecto a los que cursan en centros públicos, con 14 y I11 puntos
porcentuales de diferencia respectivamente.Ver gráfico 2. Por el sentido de la.s dife-
rencias encontradas también puede deducirse que. respecto al tiempo ile dedicación
al estudio, en la educación secundaria obligatoria, las chicas aumentan su diferencia
con los chicos y los alumnos de los centros privados disminuyen la diferencia con los
alumnos de los centros públicos, mientras que las diferencias encontradas en razón
del nivel de estudios de los padres se mantienen en las dos etapas.

No hay apenas diferencias entre el tiempo empleado por lm alumnos de 12 años,
edad del final de educación primaria, entre los años 1995 y 1999; sin embargo, en los
alumnos de 16 años, edad teórica del final de educación secundaria obligatoria, apa-
rece una disminución de los porcentajes de alumnos que dedican más de un.i hora
diaria al estudio entre lósanos 1997 y 2ÍW0.Ver tabla 3. (Continúa),
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Gráfico 1.P7.1: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares. Porcentaje de alumnos.

Educación primaria 1999 Educación secundaría obligatoria 2000

4% 6% 10% 7%
12*

45%

No dedico Tiempo

33% 24% 231*

36%

11 hora o menos I De 1 a 2 horas I De 2 ¿ i horas I Más de 3 horas

Gráfico 2.P7.1: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares según estudios de los padres, sexo
y titularidad del centro. Porcentaje de alumnos.

Educación p r imar ia 1999 Educación secundaria ob l i ga to r i a 2000

Sin estudios o estudios primarios

Bachillerato o FP

Estudios universitarios

| Chico

i Chita

Cernios públicos

Centros privados

TOTAL

100 SO 6« JO ÍO 0 "i

• De 1 a más de 3 horas Ñafia o menos de 1 fiwa

%0 20 40 60 90 100

• Nada o menos de 1 hora • Or 1 a más de 3 horas

Tabla 3.P7.1: Evolución del tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares. Porcentaje de alumnos.

Alumnos de 12 años Alumnos de 16 años

Nada o menos de 1 hora 37

De 1 a mas de 3 horas 63

39

61

24

77

31

69

Especificaciones técnicas
Indicador calculado a partir de las respuestas dadas por los alumnos sobre el tiempo que dedican a tareas escolares y sobre los apoyos que reciben.
Las respuestas sobre apoyos se daban acerca de las áreas de estudios y sobre la escala "nadie", "un profesor particular", "una academia", 'mis
padres", "hermanos o amigos', con estas variables se han creado otras con las siguientes alternativas "no recibo apoyo", "apoyo familiar", "apoyo
eiterno" "apoyo familiar y externo" También se toma una variable de los cuestionarios de familias donde en una escata de Cuatro alternativas se
les pregunta por la frecuencia con la que hablan con sus hijos de los esludios Se han realizado desagregaciones en función del nivel de estudios de
los padres, el seto de los alumnos y la titularidad del centro Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máiimo entre el nivel de
estudios del padre y el de la madre La categoría centros privados incluye centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la
población de alumnos.

Fuente»: Cuestionarios "Alumnado" y "Familia" del estudio: Evaluación de la educación primaria INCE, 1999,
Cuesrionarios "Alumnado' y "Familias" del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

De cada 10 alumnos de las
etapas obligatorias, tres reciben
ayuda en la realización de las
tareas escolares bien de padres
o hermanos o bien de un
profesor o academia. Dentro de
estos alumnos, en las dos etapas
educativas son
prnnnrrinnalmpntp mAí IOÍ que
reciben apoyo familiar si sus
padres son universitarios y son
más los que reciben apoyo de
un profesor o academia si sus
padres tienen estudios de
bachillerato o FP. Además, en
educación primaria reciben
apoyo externo más alumnos de
la enseñanza privada que de la
pública, y en educación
secundaria obligatoria el apoyo
familiar recae en más alumnos
de centros públicos que de
centros privados y el apoyo
externo lo reciben más chicas
que chicos.

Este indicador trata de reflejar también los apoyos ron las que atenta el alumtw en sus
estudios, deudo el interés que muestran sus padres por este tenia.hasta las ayudas con-
cretas que recibe tanto por miembros de su familia como por agentes externos como
profesores particulares, academias, etc. Las familias de los alumnos responden acerca
de la frecuencia con la que preguntan a sus hijos sobre como van en sus estudios y
de sus respuestas se deducen algunas tendencias significativas: la frecuencia alta de es-
ta práctica se da proporciónJÍItiente más enere padres de alumnos de educación pri-
maria que de educación secundaria obligatoria, 47% frente a 34%; dentro de esta
tendencia general, en ambas etapas educativas es mayor, por una parte, en padres uni-
versitarios que de otros niveles de estudios y. por otra parte, en padres de alumnos de
la enseñanza privada que de alumnos de la enseñanza pública.Ver tabla 4.

Alrededor de un 70% de los alumnos, tanto de educación primaria como de
educación secundaria obligatoria, no reciben apoyo familiar ni externo para realizar
los trabajos escolares.según ellos mismos manifiestan; el .Ml% que sí lo recibe.se dis-
tribuye de diferente manera en ambas etapas: el apoyo familiar, de padres o herma-
nos, en alguna de las áreas de estudio es mayor en los alumnos de la enseñanza pri-
maria que de b educación secundaria obligatoria, 15% y 8% respectiva me me; en
cambio, ia ayuda externa dada por un profesor particular o una academia la reciben
más alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria. 12% y 20% respectivamente.
Los dos tipos de ayuda, familiar y externa, son recibidas por porcentajes iguales de
alumnos en ambas etapas y se sitúan alrededor del 3%. Ver gráfico 5.

Los datos anteriores analizados según el nivel de estudios de los padres, el sexo de
los alumnos y la titularidad de los centros presentan las diferencias significativas si-
guientes en las Jos etapas educativas: el apoyo lamiliar en l.i realización de oreas es-
colares lo reciben proporcionalmente más hijos de padres universitarios que de otros
niveles de estudios. 21% frente a 17% en educación primaria y 17% frente a 7% en
educación secundaria obligatoria; también reciben apoyo externo más hijos de pa-
dres con estudios de bachillerato o Fl* que de los otros niveles de estudios, 16% y
26% en ambas etapas respectivamente. En la mayor parte de ios casos anteriores los
porcentajes más b.ijos corresponden a los hijos de padres con estudios primarios o
sin estudios.Ver gráfico 6.

Además de las diferencias comunes en las dos etapas educativas apuntadas ante-
riormente aparecen otras diferencias específicas en cada una de ellas; asi. en educa-
ción primaria el porcentaje de alumnos que no recibe ninguna clase de apoyo es ma-
yor en la enseñanza pública, 73% trente a 65%, en tanto que el apoyo externo es
mayor en la enseñanza privada, 2ll% frente a 12%. En educación secundaria obligato-
ria el porcentaje de alumnos que no recibe ningún apoyo es mayor entre los chicos
que entre las chicas, 72% frente a ÍV7%; en cambio, hay proporciona I me me más chicas
que reciben apoyo extemo, 25% frente a 20%, y más alumnos de centros públicos
que reciben apoyo familiar respecto a sus homólogos de los centros privados, 11%
frente a W .
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Tabla 4.P7.1: Padres que manifiestan hablar con sus hijos sobre sus estudios con "mucha" frecuencia por estudios
de los padres y titularidad del centro. Porcentajes.

Alumnos de 12 años (1999)

Alumnos de 16 años (2000)

47

34

Sin estudios o
estudios
primará»

40

28

Bachillerato o

51

37

Estudios
universitarios

59
41

Centras
públicos

44

32

Centros
privados

53
38

Gráfico S.P7.1: Apoyos recibidos por el alumno en las tareas escolares después de clase. Porcentaje de alumnos.

Educación primaria Educación secundaria obligatoria 2000

3%
20°/i

70% 69%

No recibo ayuda I Recibo apoyo familiar Recibo apoyo externo ^ H Recibo apoyo familiar y externo

Gráfico 6.P7.1: Apoyos recibidos por el alumno en las tareas escolares después de clase según estudios de los padres, sexo
y titularidad del centro. Selección de porcentajes estadísticamente significativos.
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Resumen

En educación obligatoria las
actividades extraescolares
realizadas de forma organizada
y sistemática quedan ordenadas
así: el deporte es realizado por
porcentajes superiores al 60%
de los alumnos en educación
primaria y secundaria
Ob'ioatOn?, lo? irlínma? nnr

porcentajes alrededor del 30%,
la música y la informática por
porcentajes alrededor del 20%
y, por último, el ballet y/o danza
por porcentajes alrededor del
10%. Estas actividades
extraescolares son realizadas
proporcionalmente por menos
alumnos de la enseñanza
secundaria obligatoria que de la
educación primaria.

En los dos etapas educativas, los
alumnos que realizan
actividades extraescolares son
proporcionalmente más en estas
tres situaciones: cuando sus
padres tienen niveles altos de
estudios, los chicos respecto a
las chicas y los alumnos de los
centros privados respecto a los
alumnos de centros públicos.
Las mayores diferencias
respecto al nivel de estudios de
los padres se dan en idiomas,
con 34 y 26 puntos porcentuales
de diferencia en educación
primaria y secundaria
respectivamente, seguidos de la
música y los deportes,
correspondiendo siempre los
porcentajes más aftos de
realización a los hijos de padres
con estudios universitarios.

ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA DEL
HORARIO ESCOLAR

P7.2. Actividades extraescolares

Porcentaje de alumnos que realizan determinadas actividades
consideradas extraescolares o complementarias.

El alumno de h enseñanza obligatoria suele realizar actividades consideradas extraes-
colares de una manera organizada y permanente fuera del horario escolar. Con este
indicador se persigue conocer qué porcentaje de alumnos realiza cinco de estas acti-
vidades: ballet/danza, deportes, idiomas, informática y música y si su realización de-
pende o está asociada 3] nivel de estudios de los padres, al sexo del alumno o a la t i -
tularidad de los centros educativos a los que asisten; para ello se tonu la información
dada en los años 1999 y 2000 por los padres de los alumnos que finalizan educación
"rimaría y t>Hiu-3f-iñn wiinHarin íihlimrnm respectivamente.

Las actividades extraescolares, en razón de los porcentajes de alumnos que las re-
alizan de forma regular, quedan ordenados de la misma manera es las dos etapas de
enseñanza obligatoria; el drporif es la actividad más realizada con el 77% y 62% res-
pectivamente en ambas etapas educativas, le siguen los idiomas con porcentajes redu-
cidos aproximada mente a la mitad, 34% y 28%, miÍJiVci con el 24% y el ! 8%, informáti-
ca con el 21% y 16% y, por último, el ballet y/o danza con porcentajes muy bajos, 13%
y f>% respectiva mente. Ver graneo I.

De los datos anteriores y de la observación de la tabla 2 se deduce que las activi-
dades extraescolares son realizadas propordoralmente por menos alumnos de la en-
señanza secundaria obligatoria que de la educación primaria. En total.de cada 1(1
alumnos, uno no realiza ninguna de estas actividades en educación primaria frente a
dos alumnos en educación secundaria obligatoria, cinto alumnos realizan una activi-
dad frente a cuatro alumnos de educación secundaria obligatoria, y entre dos y tres
alumnos realizan dos o más actividades en ambas etapas educativas.

La participación en actividades extra escolares está asociada al nivel máximo de
estudios de los padres; a mayor nivel de estudios es mayor la proporción de alumnos
que realizan mas de una actividad extra escolar. También se observa que los chicos re-
alizan en porcentaje más alto que las chicas estas actividades en las dos etapas educa-
tivas analizadas y que. en conjunto, los alumnos de centros privados lo hacen en ma-
yor proporción que los alumnos de los centros públicos.Ver tabla 2. (Continúa).
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Gráfico 1.P7.2: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extraescolares.

100

80

SO

40

20

0
Deportes Idiomas

I Educación primaria 1999

Música Informática Ballet/danza

• Educación secundaria obligatoria 2000

Tabla 2.P7.2: Número de actividades extraescolares realizadas por los alumnos según estudios de los padres, sexo y titulari-
dad del centro. Porcentaje de alumnos.

IQTAl

No resinan ninguna actividad enraescotór 11

Realizan una actividad exlraescoiar 53

Realizan dos 0 más actividades eimaescolares 36

TOWl

No realizan ninguna actividad ertraescolar 22

Ruinan una actividad ertraescolar 43

Realizan dos o más actividades eitraescolares 35

o «Untos
primarios

15
58
27

Sin estudios
a esludias

pnmaiios

28
44
29

Bachillerato
oFP

9
53
38

Educación primaria 1999

Estudias
uniwrsiranos

E
43
51

Clwo

6
58
36

Chica

16
49
36

Educación secundaria obligatoria 2000

Bachillerato
ofP

20
46
35

Estudios
universi lanas

13
39
47

Chito

14

46

40

Chica

28
41
31

Conos
par*™

12
54
34

Centros

24
43
34

CHIUIA

privadas

10
52
39

Centros

17
44

39
Nota los porcentairs en negrita son significativos

Especificaciones técnicas
Las respuestas dadas por las familias sobre que actividades extra escola res realizaban sus hijos fuera dei horario escolar se han completado con la
información que sobre el mismo lema daban los alumnos enel casodetjueno hubiese contestado la familia Con estas vanabfes se ha creado una
nueva que informa del numero de actividades en las que participa el alumno. Se han realizado desagregaciones en función del nivel de estudios de
los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad de) centro. Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre el nivel de
estudios del padre y el de la madre La categoría centros privados incluye centros concertados y no concenados Los datos están ponderados por la
población de alumnos.

Fuentes; Cuestionarios 'Alumnado'y 'Familia' del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.
Cuestionarios "Alumnado' y "familias" del estudio: Evaluación efe la educación secundaria obligatoria. INCC. 2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

Los alumnos de los centros
privados asisten a idiomas en
mayor porcentaje que los de los
centros públicos, 45% frente a
28% en educación primaria y
35% frente a 25% en la
educación secundaria
obligatoria. Las mayores

se dan en deportes y en
informática y a favor de las
chicas en ballet/danza.

Puede verse en el gráfico 3. concretamente en cada una de las actividades extraesco-
lares analizadas, como las mayores diferencias respecto al nivel de estudios de los pa-
dres se dan en idiomas y a tavor de los alumnos tuyos padres son universitarias res-
pecto a los que tienen padres con el nivel más bajo de estudios, 34 y 26 puntos
porcentuales de diferencia en educación pritnaria y secundaria obligatoria respecti-
vamente; le siguen la música y los deportes con diferencias porcentuales alrededor de
10 puntos entre los hijos con padres de los niveles de estudios citados y en las dos
etapas educativas. No aparecen diferencias estadísticamente «j^iificativas en la reali-
zación de la ;riíonr!Íí!Ca *' ?! bil let/dinzi **™ ta r*rlnrarmn secundaria ohl}t*atona
aunque si en educación primaria y en la misma dirección que las anteriores.

Los chicos que realizan actividades son proporcionalmente más que las chicas en
el caso de las actividades deportivas, 25 puntos porcentuales de diferencia en ambas
etapas, c informáticas, tres y nueve puntos de diferencia; la proporción de chicas es
mayor en ballet/danza. 18 y d puntos de diferencia en cada etapa respectivamente.
En educación primaria también son mis las chicas que los chicos en música, y en
educación secundaria obligatoria son mis las que realizan idiomas.aunque las dife-
rencias son menores que las comentadas.

Aparecen diferencias significativas en la realización de algunas actividades extra-
escolares entre el alumnado de los centros públicos y privados, siendo mis relevante
en idiomas, realizados por más alumnos de centros privados que de públicos, tanto
en la educación primaria.45% frente a 28%.como en la educación secundaria obli-
gatoria, 35% frente a 25%. En esta última etapa educativa, y con diferencias más pe-
queñas, también son más los alumnos de los centros privados los que realizan depor-
tes, músicü y ballet/danza, en cambio, en educación primaria son más los alumnos de
centros públicos que de sus homólogos los que tienen música corno una de sus acti-
vidades extraescolares.

Las tendencias más relevantes que se observan en la evolución difieren entre edu-
cación primaria y educación secundaria obligatoria. En la edad tcórici de educación
primaria, en 1999 respecto a 1995, han aumentado ostensiblemente los porcentajes
de alumnos uue realizan i,is cinco actividades extr.icscolares; en cambio, en la edad
teórica de educación secundaria obligatoria, en el año 2(KXl respecto a 1997, los
alumnos que realizan música e informática se mantienen y descienden los que reali-
zan deportes, idiomas y ballet /danza. En Eas cuatro fechas se mantiene el mismo or-
den creciente de las actividades extraescolari-s por el número de alumnos que las rea-
Üzan.Ver tabla 4.
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Gráfico 3.P7.2: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extraescolares por nivel de estudios de los padres, sexo
y titularidad del centro.

Deporte; Idioma) Múlica

Sin estudios o estudios
primar OÍ

Bachillerato o FP

Estudios universitarios

Cinco

Chica

Centros públifis

Centros piuadui

58
175

77

•
16

I 24

3-1

19

I 27

25
18

[20

SO 20 40 60 80 100 SO 20 40 «O ioo so n «o 6o so ioo

Informática Ballet/danza

Sin estudios o eludios ^ ^ ^ 18
prima""1 t5

• 24
16

|24
. 16

i 10

Bachillerato <••; i

Estudios universitjrioi

Chico

Chica

Centros públ i m i '

Centros priv.jiiij1. I

C6
19

:

T2

15

15

55

J21

13

12

SO 20 40 60 60 tOC %0 20 40 60 U 1S»

• Educación primaria 1999 Educación «cundaría obligatoria 2000

Tabla 4.P7.2: Evolución de la participación del alumno en actividades extraescolares. Porcentaje de alumnos.

1
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Deportes

Idiomas

Musita
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Alumnos de
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a
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12 años

77

34
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Alumnos de
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Resumen

Más de seis alumnos de cada 10
que terminan educación
primaria en el año 1999 han
tenido un solo profesor-tutor en
cada uno de los tres ciclos de
educación primaria. Este hecho
se da en mayor proporción en la
enseñanza pública que en la
orii/aHa- on tprrpr r\r\n iin 7?%

y un 50% de los alumnos,
respectivamente, tuvieron el
mismo tutor durante los dos
años.

Tanto en educación primaria
como en educación secundaria
obligatoria los tres criterios más
tenidos en cuenta para asignar
las tutorías son: el mayor
número de horas con el
alumnado, la mayor experiencia
en el ciclo y la continuidad en el
ciclo; las preferencias del
profesorado y la rotatividad en
las tutorías son los dos criterios
con menos peso para designar
al tutor. Entre ambas etapas hay
ligeras diferencias en la
ordenación de los criterios por
el grado medio de importancia
pero nunca van más allá de dos
puestos.

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

P8.1. Asignación de las tutorías

Criterios por los que se asignan las tutorías en educación
primaria y en educación secundaria obligatoria según
manifiestan los directores de los centros.

La atención de las necesidades de los alumnos con una asistencia personalizada y
adaptada a cada uno constituye uno de los índices para valorar la calidad de la educa-
ción impartida y del sistema educativo. Esta es la razón que subyace en los programas
de orientación y tutoría y que recoge la Ley Orgánica Genera! del Sistema Educativo
de 19911 en su articulo Wl. I cuando dice "La tutoría y la orientación del alumnado
forma parte de la función docente y corresponde a los centros educativos la coordi-
nación de estas actividades". En este sentido, el indicador que se expone trata de refte-
iar (Vi c«:i nrimen n.irTp .ilminní .-isruTlw del ftiiii"inn,imiento de la tutoría en las eta-
pas obligatorias desde el prisma de los directores de los centros.

En educación primaria hay una mayoría de alumnos que han tenido sólo un pro-
fesor tutor que ha recorrido con ellos los dos años de cada cicla; estos porcentajes son
menores a medida que se sube de ciclo, pasando desde un HI % en primer ciclo i un
64% en tercer ciclo.Ver gráfico 1. Este hecho si- da en diferente proporción según la
titularidad del centro, con porcentajes mayores en !os centros públicos, especialmente
en tercer ciclo, donde hay un 72% de alumnos frente a un 50% de la enseñanza priva-
da que han tenido un solo tutor en los dos cursos que lo constituyen.También el ta-
maño del centro incide, siendo en este taso los centros grandes (con más de 28 unida-
des) los que en mayor proporción siguen el criterio de un tutor por ciclo.Ver tabla 2.

Para designar a un profesor como tutor de un grupo de alumnos se siguen dife-
rentes ¡ritciios en los centros; con el fin de conocer cuáles son los más seguido* se han
tomado las respuestas de los directores a la pregunta acerca del grado de importancia
de siete posihles criterios. En educación primaria la continuidad a to largo del ciclo y
el mayor número de horas con el alumnado son los dos criterios que tienen mayor
importancia, ya que alcanzan medias alrededor de 6 puntos y mis del 7(1% de los di-
rectores les conceden una importancia alta; la experiencia en el ciclo, la permanencia
en el centro y la jornada completa son criterios que podrían calificarse como de me-
diana importancia ya que la media se sitúa alrededor de 43 y lew porcentajes mayori-
t.iriamente se sitúan entre mediana y mucha importancia; las preferencias del profeso-
rado y la rotatividad son los criterios menos importantes ya que la media no llega a 4
puntos en la escala citada y los porcentajes de directores se sitúan mayoritarlamente
entre mediana y poca importancia.Ver gráfico 3,

En educación secundaria obligatoria el orden de los criterios para designar a los
tutores cambia ligeramente respecto a los seguidos en la anterior eupa. pero nunca
suben o bajan m.is de dos puestos: en este caso, son el mayor número de horas con los
alumnos y la mayor experiencia de ciclo, los dos criterios más importantes a la hora
de designar al profesor tutor, con medias alrededor de 5 puntos en ambos casos; le si-
gue la continuidad de los profesores en el ciclo con una media cercana ,i 4.5 puntos.
Por último, la jornada completa, la permanencia en el centro, las preferencias del pro-
fesorado y la rotatividad son criterios menos tenidos en cuenta. El grado de impor-
tancia reflejado en las medias alcanzadas en esta etapa es inferior al reflejado en educa-
ción primaria,excepto la experiencia de ciclo, criterio de mayor importancia en
educación secundaria obligatoria,4,98 de media frente a 4,62. (Continúa).
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Gráfico1.P8.1: Porcentaje de alumnos que han tenido 1 tutor o más en cada ciclo de educación primaria. 1999.
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Tabla 2.P8.1: Porcentaje de alumnos que han tenido un solo tutor en cada ciclo de educación primaria por titularidad
y tamaño del centro. 1999.

Centros puWictn Centros privados

Primer ciclo 81

Segundo ciclo 78

Tercer ciclo 64

82

79

72

80

75

50

Gráfico 3.P8.1: Criterios para asignar las tutorías por orden de importancia concedida, según los directores de centros.
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"
Resumen

En los centros privados se da
mayor importancia que en los
públicos a la experiencia de
ciclo y al mayor número de
horas con los alumnos; esto
ocurre tanto en educación
primaria como en educación
secundaria obligatoria. En los

en cuenta las preferencias del
profesorado que en los centros
medianos y pequeños; en estos
cuenta más el ser profesor
permanente en el centro.

Analizando los datos comparativamente entre centros de diterente titularidad y dife-
rente tamaño se presentan diferencias significativas, aunque hay que tener en cuenta
que se mantienen bs características de orden descritas. En los centros privados de las
dos etapas educativas se da un grado medio de importancia mayar que en los públicos
a la experiencia de ciclo y a! mayor número de horas con los alumnos. En el resto de
criterios, cada etapa nene sus características propias según la ticiilariiiid de Kn centros;
así, en educación primaria,los centros públicos conceden una importancia inedia ma-
yor que ios privados a la continuación de los profesores en el ciclo y a las preferencias

, _ J_ . . -I
rdllLt V IIJL1IUI di

—-,-t^. xj-, _ -^* n « n . i * . . , / • l«r .1 , . „ n^iir-i^im P«í 1^ D 1̂t«J--1

secundaria obligatoria aparecen menos diferencias en las dos redes de centros,
aunque la rotatividjd de los profesores en las tutorías es un criterio más tenido en
cuenta en la enseñanza pública y la continuación del profesorado en el ciclo lo es en
la enseñanza privada.Ver gráfico 4.

Para asignar una tutoría en ios centros grandes, en las dos etapas educativas, se tie-
nen más en cuenta las preferencias del profesorado, mientras que en los centros pe-
queños y medianos cuenta más ser profesor permanente en el centro. La nitatividad se
asocia de dilereme manera a los dos tamaños de centros considerados en educación
primaria o en educación secundaria obligatoria.Ver gráfico 5.
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Gráfico 4.P8.1: Criterios para asignar las tutorías por titularidad del centro. Medias de opinión (escala 1-7).
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Grafko 5.P8.1: Criterios para asignar las tutorías por tamaño del centro. Medias de opinión (escala 1-7).
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Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los directores de los centros sobre t¿ importancia concedida a siete criterios de asignación de las
tutorías Las respuestas se daban sobre una escala con siete grados. Los cálculos se han hecho con las medias alcanzadas en la escala y con los
porcentajes en la escala recodificada poca importancia (grado 1 y 2), mediana importancia (grados 3. 4 y 5) y mucha importancia {grados 6 y 7) De
los directores de educación primaria se toma la información complementaria sobre el numero de tutores que han tenido en cada ciclo los alumnos
que terminan la etapa. Las respuestas de los directores se han atribuido a sus alumnos correspondientes, por lo que los porcentajes obtenidos son
"" porcentaje de alumnos cuyos sus directores dicen "" La categoría centros privados incluye centros privados y privados concertados. Los centros
pequeños y medianos incluyen los que tiene 28 unidades o menos y ios centros grandes incluyen los que tienen mas de 28 unidades. Los datos están
ponderados por la población de alumnos.

Fuentes; Cuestionario "£o.u/poi Directivos" del estudio' Evaluación de la educación primaria IPJCE 1999.
Cuestionario 'Directores/at" del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. írVCE. 2000.
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Resumen

Entre 80 y 90 profesores de cada
100 opinan que en educación
secundaria obligatoria se
desarrollan, desde las tutorías,
en grado alto estas funciones:
informar a las familias y
colaborar con ellas, facilitar
información y asesoramiento
nara la AlorriiSn r\o nrvinnotf , . . - . - . *. * , , — _ . — _ , — _ . . _ _

académicas y profesionales, y
favorecer el clima positivo en el
grupo ayudando a resolver los
conflictos. En cambio,
solamente 67 y 52 profesores de
cada 100 opinan lo mismo de
estas otras funciones: realizar el
seguimiento de los aprendizajes
del alumnado adoptando
medidas de refuerzo y
orientación tras la evaluación y
planificar las actividades de
acogida, respectivamente.

La atención individualizada a
alumnos y padres es la función
del departamento de
orientación más desempeñada
en grado alto, según
manifiestan 70 profesores de
cada 100; sin embargo,
solamente 45 profesores de
cada 100, aproximadamente,
opina lo mismo respecto a estas
funciones: proponer la
realización de adaptaciones
curriculares y su seguimiento,
colaborar con el profesorado en
la prevención y detección de
problemas de aprendizaje, y
planificar actividades de apoyo
y refuerzo.

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

P8.2. Funciones de las tutorías y del departamento
de orientación en los centros de educación
secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores que consideran que en su centro se
aplican en grado alto algunos aspectos de la función tutorial y
que el departamento de orientación desempeña en grado alto
sus funciones.

Los procesos de orientación educativa tienen varios planos en su desarrollo dentro
de los centros: un primer piano en el que se sitúan los propios profesores que, por el
hecho de serlo, son orientadores: un segundo, en el que la función especifica de tuto-

*>'"" dt* alnmnrw ls t*tprr*- u n o
t ~ ~ • -j - - . . . t .

orientación es realizada por profesionales específicos desde el departamento de
orientación. Este subindicador trata de poner de relieve en que grado o medida se
aplican o desempeñan en tos centros algunas funciones asignadas a la tutoría y al de-
partamento de orientación: se cuenta para ello con I a percepción que sobre este te-
ma tienen los profesores del último curso de educación secundaria obligatoria.

Porcentajes altos de profesores, que en ningún caso bajan del 50%, manifiestan
que en su centro se aplican en grado alto [as siete fundones Je la tutoria por las que se
les pregunta en el año 2IKMI. El mayor acuerdo w centra, con porcentajes situados
entre el 8<t% y el 90% de los profesores, en las siguientes funciones: informar a las fa-
milias y colaborar con ellas, facilitar información y asworamiento para !a elección de
opciones académicas y profesionales, y favorecer el clima posiÚTO en el grupo ayu-
dando a resolver los conflictos; en segundo lugat, alrededor del 75'^ piensa lo mismo
acerca de: mantener relación con el profesorado del grupo coordinando su actuación
como equipo y atender los problemas personales de! alumnado,sobre todo de auto-
estima, integración en el grupo y aprovechamiento escolar; por último, porcentajes
más bajos del profesorado, 67% y 52% respectivamente, están de acuerdo en que des-
de la tutoría se realiza el seguimiento de los aprendizajes del alumnado, adoptándose
medidas de retuerzo y orientación tras la evaluación, y se planifican las actividades de
acogida.Ver gráfico I.

Este grado alto de acuerdo acerca de las funciones de la tutoría, presenta variacio-
nes estadísticamente significativas entre los profesores de centros que han tenido im-
plantación anticipada de la educación secundaria obligatoria y los que implantaron
esta etapa en el momento de su generalización, siendo estos últimos los que lo mani-
fiestan en mayor porcentaje. También hay proporcional mente más profesores de la en-
señanza privada que de la pública que están de acuerdo con que. en su centro, todas
las funciones de ¡a tutoría se aplican en grado alto; las diferencias llegan a ser mayores
de 20 puntos porcentuales en: realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumna-
do, atender los problemas personales del alumno y mantener relación y coordinar al
protesorado del grupo.Ver gráfico 1. Sin embargo, no se han encontrado apenas dife-
rencias entre las opiniones de los profesores que han sido o son tutores y los que no.
ni entre los profesores con menor y mayor experiencia docente. (Continúa).
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Gráfico 1.P8.2: Grado alto de aplicación de las siguientes funciones tutoriales, por año de implantación de la educación
secundaria obligatoria y titularidad del centro. Porcentaje de profesores. 2000.
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Resumen

Los porcentajes de profesores
que están de acuerdo en que las
funciones de la tutoría se
aplican en grado alto en sus
centros son mayores en la
enseñanza privada que en la
enseñanza pública, y entre el
profesorado que está en centros
m_ig tuvieron imri!9rit9cióri

generalizada respecto a los que
la anticiparon. También los
profesores de la enseñanza
privada opinan en porcentajes
significativamente más altos
que en sus centros se
desempeñan en grado alto las
funciones del departamento de
orientación.

Los profesores que están tic acuerdo en que el departamento di- orientaáÁn desempeña
en gran medida sus funciones se mueven entre un 43% y un 7(1% en las diez funcio-
nes por las que se les pregunta, siendo, en general, porcentajes máí bajos que los ob-
tenidos en las funciones de la tutoría. La función más desempeñada es la atención in-
dividualizada a alumnos y padres, ya que obtiene el porcentaje más alto, un 70% de
los profesores: le siguen Li asesoría en c¡ plan de acción tutorial, la participación en el
consejo evaluador al final de la etapa, el desarrollo de las actividades específicas de
orientación académico-profesional (elección de optativas,cambios de nivel, opcio-
nal -iriiif-mirm forma riv» y ntnfrsionales) y la elaboración de propuestas sobre
orientación educativa, psieopedagógiea y profesional, con porcentajes algo mayores
al 6<)%; alrededor de la mitad de los profesores se manifiestan en el mismo sentido
respecto a estas otras funciones: colaborar en la elaboración del proyecto curricular
del centro, realizar la evaluación psico-pedagógica previa, proponer la realización de
adaptaciones curricularcs y su seguimiento, y colaborar con el profesorado en la pre-
vención y detección de problemas de aprendizaje: finalmente la planificación de ac-
tividades de apoyo y retuerzo es la función menos aplicada en opinión siempre de
los profesores .Ver gráfico 2.

Los porcentajes de profesores que muestran su acuerdo con el desarrollo de las
funciones del departamento de orientación son significativamente más alcos enere los
profesores de la enseñ.tn/a privada que entre los de la enseñanza pública; las diferen-
cias mayores se dan en la colaboración con el profesorado, en la propuesta de adapta-
ciones curriculares y en b planificación de actividades de apoyo y refuerzo. No se
han encontrado apenas diferencias significativas aj tener en cuenta al profesorado de
centros con implantación anticipada o generalizada de ia educación secundaria obli-
gatoria ni al tener en cuenta el tamaño del centro.
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Gráfico 2.P8.2: Grado alto de desempeño de las siguientes funciones del departamento de orientación por titularidad
del centro. Porcentaje de profesores. 2000.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Titular idad del centro

Atender individualmente a alumnos y padres

Asesorar en la aplicación del plan de acción tutorul

Participar en el consejo evaluador, final ESO

Desarrolla! achvidades especificas de orientación

Elaborar propuestas sobre orientación

Colaborar « i la elaboración del proyecto curricula! del centro

Realiza! evaluación psicopedagógica previa

Proponer adaptaciones curnculares

Colabora! con el profesorado

Planificar actividades de apoyo y refuerzo

• TOTAL Publico Privado

Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los profesores del ultimo curso de educaciún secundaria obligatoria sobre el grado de aplicación
de siete funciones de la tutoría y el grado de desempeño de diez funciones del departamento de orientación en sus ceñiros. Las respuestas se
daban sobre una escala con cinco grados, "ninguno" "poco" "algo" "bastante" "mucho". Los cálculos se han hecho con los porcentajes de
respuesta en los dos puntos allos de la escala. La categoría centros privados incluye centros privados y privados concenados. La implantación
anticipada de la educación secundaria obligatoria se consideía la realizada enlre 1992-93 y 1996-97. Los datos están ponderados por la población
de alumnos a los que dan clase los profesores

Fuentes: Cueirronario "Directores/»* del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Resumen

En 1999, un 66% de los alumnos
del último curso de educación
primaria tenían profesores que
habían participado durante ios
tres últimos años en cursos de
formación permanente, con una
media de 105 horas, y un
porcentaje ligeramente inferior
toníart nrrt-foc-iroc T J £ h^bíSH

participado en otras actividades
de formación, como proyectos de
formación en centro, seminarios
permanentes o proyectos de
innovación e investigación, con
una media de 96 horas. El
porcentaje que presenta la
enseñanza privada respecto a la
enseñanza pública es mayor
tanto en la participación en
cursos como en el número de
horas empleadas en formación
por término medio.

En el mismo año, un 60% de los
alumnos pertenecían a centros
de educación primaria con un
plan de formación en el mismo y,
de ellos, un 54% pertenecen a
centros con 40 horas o más de
formación a lo largo del curso. El
porcentaje de alumnos que está
en centros con este tipo de
formación, así como en centros
con más horas de formación, es
mayor en la enseñanza privada
que en la pública. Tanto la
adecuación de los planes de
formación a las necesidades del
centro como su incidencia en el
mismo obtienen una valoración
alta por la mayoría de los
directores de los centros, espe-
cialmente en los centros públicos.

FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO

P9.1. Formación permanente del profesorado
de educación primaria

Porcentaje de profesores-tutores de educación primaria que han
participado en cursos y en otras actividades de formación
permanente según sus propias manifestaciones.

Porcentaje de alumnos que cursan educación primaria en
centros con un plan de formación del profesorado así como
valoración de su adecuación e incidencia en el centro por los
directores.

profesión, necesita formación permanente para adecuar sus conocimientos y sus mé-
todos a la evolución del campo científico de su actuación docente. En 1999 los pro-
fesores tutores en el último curso de educación primaria informan sobre el número de
honti ile li'niuidi»! realizadas en los tres años .interiore-., tanto en cursos como en otras
actividades de formación (proyectos de formación en centro, seminarios permanen-
tes, proyectos de innovación e investigación, ete). El 66% de los alumnos tienen pro-
fesores que han participado en cursos de formación y el 61%. profesores que lo han
hecho en otras actividades de formación. De los profesores participantes en ambos
tipos de formación, un 46% ha realizado 70 horas o mis en cursos y un 47%, 70 ho-
ras o más en las otras actividades de formación.Ver gráfico I.

Por término medio. los profesores participantes han empleado 1<I5 horas de for-
mación en cursos y 96 horas en otras actividades de formación.Ver tabla 2. El por-
centaje de profesores participantes en cursas es mayor en la enseñanza privada que
en la pública, 78% frente a 59%; también es mayor en la enseñanza privada h media
de horas de formación empleadas tanto en cursos como en otras actividades de esie
cipo. En el resto de los aspectos expuestos anteriormente no hay diferencias estadísti-
camente significativas entre centros públicos y privados.

Una variante de la formación permanente del profesorado cuya importancia cre-
ce últimamente es la que se desarrolla dentro de la?, propias instituciones escolares,
siempre que en ellas exista un plan deformaáin en eí ¿entro; en este sentido, según las
informaciones vertidas por los directores, un 6(1% de los aiumnos están en centros
que tienen este plan de formación y, de ellos, un 54% pertenecen a centros con 40
horas o más de formación a lo largo del curso. El porcentaje de alumnos con un pian,
de formación del profesorado en su centro es mayor en la enseñanza privada que en
la pública. 71% frente a 55%. Dentro de dios también es mayor en los centros priva-
dos el porcentaje con 411 horas o más de formación durante el curso,Ver gráfico 3.

Estos planes de formación en el centro reciben una valoración alta por pane de
los directores de los mismos; un 76% y un 62% manifiesta que es alia la adecuación a
las necesidades de! centro y la incidencia del plan de formación en él, rc-spectiva-
mente. La valoración de la adecuación a las necesidades del centro es mayor en los
centros públicos que en los privados, pero no hay diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la valoración de la incidencia en el centro que estén relacionadas con \Á
titularidad del mismo.
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Gráfico 1.P9.1: Porcentaje de profesores que manifiestan su participación en cursos y actividades de formación por

titularidad del centro. 1999.

Cursos Otras actividades de formación

Participación Numera de horas Participación Numero de horas

'0 tioias
o más 46

70 horas
o más 47

70hoias
ornas , 45

20 «0 60

70 horas
o mas 47

Si
78% él

M «0

Tabla 2.P9.1: Media de horas de formación de los profesores en los tres años anteriores a 1999.

Cunos 105

Oirás sanidades de lonnaoón £6

Centros
públicos

101

83

Ceñiros
privados

113

102

Gráfico 3.P9.1: Porcentaje de alumnos en centros de educación primaria con un plan de formación en el centro por

t i tu lar idad del mismo.1999.

Existencia de un plan de formación

60

«I
«o. 48

M

Número de horas

,<^ "*iH

Valoración alta

df 40 hor« 40 hwas o máí

• TOTAL Publico ™ Pnvado

i
Especificaciones técnicas
Indicador calculado, por una parte, con las respuestas dadas por los lutores del último curso de educación primaria sobre el numero de horas
empleadas en tres tipos de formación permanente durante los tres últimos años; se ha analizado la participación o no y el número de horas empleadas
teniendo en cuenta solamente a los profesores partía pan tes. Por otra parte, se han analizado las respuestas dadas por los directores sobre la existencia
de un plan de formación en sus centros y dentro de ellos el número de horas anuales y su valoración Las respuestas, tanto de los tutores como de los
directores, se han atribuido a sus alumnos correspondientes, par lo que los porcentajes obtenidos son " porcentajes de alumnos Cuyos profesores
tutores dicen. " o "porcentaje de alumnos cuyos directores dicen...".
La categoría centros privados incluye centros privados y privados concertados Los datos están ponderados por la población efe alumnos.

Fuentes: Cueítionarjos "TulOrtí" y 'Equipos t h r w l ñ m * del estudio, (valuación de la educación primaria. INCE. 1999.
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Resumen

La mayor participación del
profesorado de educación
secundaria obligatoria en
actividades de formación
permanente se ha dado en los
cursos de 50 horas o menos, en
los que han participado un 64%
de los profesores, seguidos de
(O! C'_""SO? de más rip SO hnra*

en los que lo han hecho un
33%; la participación más baja
del profesorado se da en la
formación en los grupos de
análisis de la práctica docente y
los proyectos de innovación
/investigación. El 4 1 % de los
alumnos está en centros que
tienen un plan de formación del
profesorado; el porcentaje es
mayor en los centros privados
que en los públicos.

Por término medio, los
profesores participantes en
actividades de formación han
recibido 183 horas de formación
permanente entre los años
académicos 1997-98y 1999-00; la
mayoría de estas horas procede
de la participación en cursos.
Este número medio de horas ha
sido mayor en la enseñanza
pública que en la privada, 192
horas frente a 164 horas, respec-
tivamente, y en los profesores de
Matemáticas que en los profe-
sores de otras áreas, 206 frente a
157. También ha sido mayor en
el grupo de profesores con 15
años o menos de experiencia
docente que en el grupo de más
años de experiencia, 207 horas
frente a 149.

FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO

P9.2. Formación permanente del profesorado
de educación secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores de educación secundaria obligatoria
que han participado en cursos y en otras actividades de
formación permanente-
Porcentaje de alumnos que cursan educación secundaria
obligatoria en centros con un plan de formación del
profesorado asi como valoración de su adecuación e incidencia
en el centro por los directores.

El profesorado de educación secundaria obligatoria en el año 2<HHt manifiesta si ha
¡«rrirmaHíi n nn en jrrivi.iidí-; de formación permanente durante los tres cursos in-
teriores; la participación ha sido nuyor en cursos que en otras actividades de forma-
ción, como proyectos de innovación, grupos de análisis de la práctica educativa, gru-
pos de formación en centros, y jornadas y congresos. La información analizada
procede de los profesores que imparten clase en el último curso de esta etapa educati-
va en las áreas de Ciencias <le IJ Naturaleza: Ciencias Socules. Geografía e Historia:
Lengua castellana y Literatura, y Matemáticas.

En los cursos cortos (dr 5d hora* o menos) se ha dado 1J mayor participación, un
64% del profesorado,seguidos de los cursos largos (de más de 5(1 horas).un 33%. La
asistencia a jornadas y congresos y los grupos de formación en centros han aglutinado
al 27% y al 23% del profesorado, respectivamente; los grupos de análisis de la práctica
docente y los proyectos de innovación /investigación son las actividades formativas
con menor participación del profesorado, conio puede verse en el gráfico 1- El mayor
número de horas de formación adquiridas corresponde a los cursos largos, en los que
el 75% de los profesores participantes han realizado 71) horas o más de formación.

En el conjunto de los cursos, conos y largos, los profesores participa mes han reali-
zado una media de í 48 horas de formación y en el conjunto de las otras cuatro acti-
vidades de formación citadas la inedia ha sido de 74 horas. Cor término medio, el pro-
fesorado de esta etapa educativa ha cursado 183 horas de formación permanente
durante los tres años considerados.Ver tabla 2.

No hay apenas diferencias entre los profesores de las cuatro áreas citadas en cuanto
a la participación en actividades de formación. Los profesores de Matemáticas apare-
cen como los que han realizado iruyor número medio de horas de formación: 2<Ki
horas frente a 157 de los profesores de Ciencias de la Naturaleza; estas horas proceden
en su mayor parte de los cursos de tormación.

La experiencia docente de los profesores ha incidido solamente en la asistencia a
cursos largos,en los que participan más los profesores con menor experiencia docente
(15 años o menos); no hay diferencias en las otras cinco actividades deformación.
Este grupo también ha realizado más horas de formación, por término medio, que el
grupo de mayor experiencia docente. 207 horas frente a 149 horas, respectivamente.

Los profesores de los centros públicos han participado significativamente en ma-
yor proporción en los cursos de más de 5i \ horas que los profesores de la enseñanza
privada; lo contrario ha sucedido en la asistencia 3 jornadas y congresos, y en los gru-
pos de análisis de la práctica docente. Por otra parte, y al contrario de lo que ocurría
en la educación primaria''1, e! número medio de horas de formación en su conjunto
ha alcanzado una media superior en la enseñanza pública que en la enseñanza priva-
da: 192 horas frente a 164 horas, respectivamente. (Continúa).
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Gráfico 1 .P9.2: Porcentaje de profesores que manifiestan su participación en cursos y actividades de formación. 2000.
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Tabla 2.P9.2: Participación de los profesores y número medio de horas de formación adquiridos por área impartida,
experiencia docente y titularidad del centro. Selección de porcentajes estad ¡sucamente significativos. 2000.

T0TAI

Clisos conos 64

Cunos largo; 33

ia a loinadasj'ccmgíesos de fcmnaCKjn 27

Grupos de formación en centras 23

Grupos óe análisis de la practica docente 17

Proyectos de inrovsoon/irwestigación 9

20

12

PARTICIPACIÓN (porc*ntai« de prof Mores)

Atea impartida

Naturaleza Sociales

22

14

Lengua Matemáticas

32

23

31

18

Experiencia d« tn t t
55 ¿ño^rj Mas de

26

NUMERO MEDIO DE HORAS

Curso;

Otras actividades de formación

Rxmacion en general

148

74

183

133

tS7

138

172

138

187

174

206

173

207

113

149

Titularidad

Publico Privada

36 25

12 37

» 21

1S7
79

1 »

130
65

164

Especificaciones técnicas

Indicado! calculado, por una parte, con las respuestas dadas por los profesora del último curso de educación secundaria obligatoria sobre el
numero de horas empleadas en seis tipos de formación permanente durante los tres últimos anos, se ha anadiado la participación interpretando el
"no responde" a estas preguntas como "no participación ' y se ha hallado el numero medio de horai empleadas teniendo en cuenta solamente a
los profesores participantes Por olra parle, se han analizado las respuestas dadas por los directores sobre la enistencia. numero de horas y
valoración del plan de formación en el caso de que lo tenga su centro; las respuestas de los directores se han atribuido a Sus alumnos
correspondientes, por lo que los porcentajes obtenidos son "porcentajes de alumnos cuyos directores dicen...1". 5e han completado estos aspectos
con las manifestaciones de los profesores sobre el grado en que se sienten formados en nueve aspectos didácticos analizando exclusivamente los
dos punios altos de una escala de cinco grade». La categoría centre» privados incluye centros privados y privados concertados. Los datos están
ponderados por la población de alumnos

Futntts: Cueííionanoí 'Profesorado' y "Directores/aí" del estudio: Evaluación de la educación ¡ecundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Resumen

Solo el 50% del profesorado,
aproximadamente, se siente
"bastante o muy formado" en
la selección y organización de
contenidos; alrededor del 38%,
en tutoría y orientación de los
alumnos, en procedimientos de
evaluación de aprendizajes y en
selección " diseco HP
actividades, y solamente entre
un 15% y un 20%, en recursos
de atención a !a diversidad, en
temas transversales, en técnicas
de trabajo en grupos
cooperativos y en métodos de
investigación en la práctica. En
todos los casos los porcentajes
complementarios corresponden
a profesores que demandan de
algún modo formación en estos
aspectos.

También en esta etapa educativa se tienen datos proporcionados por los directores
sobre los planes de formación que se realizan en sus centros; se observa que el 41%
de los alumnos están en centros que los tienen, porcentaje interior a lo que ocurría
en educación primaria '•'. Casi la mitad de elfos tienen planes con menos de 40 horas
de formación al año y el resto. 40 horas o más. La adecuación y la incidencia en el
centro de estos planes reciben de los directores una valoración positiva en grado alto,
un 8"% y un 70%. respectivameme.Ver gráfico 3.

Hay proporcional mente mis centros privados que públicos con piases de forma-
r-ion en f 1 ri-ntm f* l"/íi frente a .13%. respectiva i nen te. También son Droporcional-
mente mas los centros pnvados que valoran en grado alto su adecuación e incidencia
en el centro.

Como complemento de la información anterior, en la que se ha visto la partici-
pación del profesorado en las oportunidades que nene de formación, se expone su
propio concepto acerca del grado de formación adquirido en aspectos concretos.
CÜasi un 50% del profesorado se siente "bastante o muy formado" en la selección y
organización de contenidos: entre un 41)"'" y un 37%. en tutoría y orientación de los
alumnos, en procedimientos de evaluación de aprendizajes y en selección y diseño
de actividades; solamente entre un 15% y un 20%, en recursos de atención a b diver-
sidad, en temas transversales, en técnicas de trabajo en grupos cooperativos y en mé-
todo* de investigación en la práctica. En todos los casos los porcentajes complemen-
tarios corresponden a profesores que demandan de algún modo formación en estos
aspectos.Ver gráfico 4. Son mayores los porcentajes de profesores de la enseñanza
privada que se sienten con bastante o mucha formación en todos los aspectos didác-
ticos enumerados anteriormente.

Los profesores de Matemáticas que se sienten formados en tutoría y orientación,
en tratamiento de temas transversales, en técnicas de trabajo en grupos cooperativos
y en métodos de investigación en b práctica, son proporcional mente menos que sus
compañeros de otras áreas. Los profesores con menor experiencia docente son los
que proporcionalmente se sienten menos formados en la selección y organización
de contenidos y en el diseño de a cavidades. Ver tabla 5.
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Gráfico 3.P9.2: Porcentaje de alumnos en centros de educación secundaria obligatoria con un plan de formación

en el centro por titularidad del centro. 2000.
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Gráfico 4.P9.2: Porcentaje de profesores que consideran tener "bastante o mucha" formación en aspectos concretos
por titularidad del centro. 2000.

Selección y otganíiaciún de contenidas

Tutoría y orientación

Procedimientos de evaluación

Selección y diseño de actividades

Atención a la diversidad

Temas transversales

Técnicas de trabajo en grupo i

Mítodos de investigación

48 .

Tabla 5.P9.2: Porcentaje de profesores que consideran tener "bastante o mucha" formación en aspectos concretos por área

impartida y experiencia docente. Selección de porcentajes estadísticamente significativos. 2000.
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RELACIONES EN EL AULA Y EN EL CENTRO

Resumen

En educación secundaria
obligatoria, en el año 2000, hay
mayores porcentajes de
profesores que de alumnos que
se encuentran altamente
satisfechos con las relaciones
que se dan en el aula: cerca de
nueve profesores de cada 10 lo
están de su relación con otrr>$
profesores y siete lo están de su
relación con los alumnos; en el
colectivo de alumnos, ocho de
cada 10 tienen este grado alto
de satisfacción con sus
compañeros y solamente seis lo
tienen con sus profesores. Hay
porcentualmente más alumnas y
profesoras que alumnos y
profesores con este grado alto
de satisfacción en las relaciones.
La satisfacción manifestada es
mayor en la enseñanza privada
que en la pública,
especialmente en la relación
entre profesores.

Hay menos alumnos en el año
2000 que en 1997 satisfechos en
las relaciones entre ellos mismos
y con sus profesores.

Porcentajes de alumnos y profesores de educación secundaría
obligatoria con un grado alto de satisfacción en sus relaciones
mutuas (clima de aula).
Porcentajes de profesores de educación secundaria obligatoria
que opinan que existe un grado alto de colaboración en los
órganos del centro (clima de centro).

Dada la importancia que en la vida académica tiene el llamado "clima escolar", cons-
tituido por las relaciones y las actitudes que se dan enere los diferentes colectivos
dentro del centro educativo, este indicador referido a educación secundaria obligato-
ria trata de reflejarlo en dos ámbitos; el aula y el centro.

Se ha tomado como indicador del dima de aula los niveles altos de satisfacción
entre profesores y alumnos en sus relaciones mutuas. En el año 2(MK), las relaciones
vním snrUfartnri.ií «>n las niie mantienen profesores entre sí y alumnos entre sí, va que
un 88% de los profesores y un 81% de los alumnos asi lo manifiestan. En la relación
alumnos-profesores son estos últimos los que se sienten en mayor proporción alta-
mente satisfechos con sus alumnos, un 73%, frente a los alumnos que manifiestan el
mismo grado de satisfacción hacia sus profesores, un f>2%. Por lo tanto, se desprende
de este análisis que hay más profesores que alumnos satisfechos en las relaciones ana-
lizadas.Ver gráficos I y 2.

Las alumnas, en un porcentaje 12 puntos mayor que e! de alumnos, responden
que están altamente satisfechas con sus profesores y profesoras, y un porcentaje de
profesoras, seis y cinco puntos mayor que de profesores, manifiestan también un alto
grado de satisfacción con sus alumnos y alumnas y con sus compañeros y compañe-
ras de profesión respectivamente. Ver gráfico 1. Los datos, teniendo en cuenta la titu-
laridad de los centros, indican que hay más profesores de U enseñanza privada que de
la pública con un grado alto de satisfacción con sus compañeros y con los alumnos.
diferencias de 1 I y siete puntos de porcentaje en cada caso;asi mismo, reflejan que
hay más alumnos de la enseñanza privada que de la pública satisfechos con sus profe-
sores, siendo de 8 puncos la diferencia entre los porcentajes de ambos. Únicamente el
nivel de satisfacción en las relaciones que los alumnos mantienen entre sí no está in-
fluido ni por el sexo ni por la titularidad de los centros.

En el ano analizado hay proporcionalmente menos alumnos satisfechos que en
1997"' tanto en las relaciones entre iguales, UVA, frente í 93%, como en las relaciones
con profesores, 62% trente a 76%.Ver gráfico 2. (Continúa).
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Gráfico 1.P1Q: Porcentaje de alumnos y profesores de educación secundaria obligatoria con niveles altos de satisfacción en

sus relaciones. 2000.

62

73

88

Sexo del a lumno o del profesor

Entre alumnos

| Alumnos (on profesor

Profesor con alumnos

Entre profesores

Titularidad del centro

Entre alumnos

Alumnos con profese*

Profesor con alumnos

Entre profesores

"62

IDO BO 60 40 20 OS

Hombres
SO 10 40 SO 80 100 100 SO 60 40 20 0%

Mujeres Centros públicos

• " Porcentaje global

%0 20 40 60 80 100

Centros privados

Gráfico 2.PÍO: Evolución de los niveles altos de satisfacción en las aulas de centros con educación secundaria obligatoria.
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Resumen

De cada 10 profesores,
alrededor de siete opinan que
en los centros se da un
ambiente de colaboración alto
en el equipo directivo, en los
departamentos didácticos y en
el claustro de profesores, por
este orden, y aproximadamente
unos cinco r*rr%focoroc í"inin3n !*"*
mismo del consejo escolar y de
ia comisión de coordinación
pedagógica. El ambiente de
colaboración entre estos
órganos de los centros es mayor
en los centros pequeños y
medianos que en los grandes,
en los centros que solamente
imparten escolaridad
obligatoria respecto a los que
imparten además etapas post-
obligatorias y en ios centros
privados respecto a los centros
públicos.

El nivel alto de colaboración en
los órganos de gobierno en los
centros ha descendido ya que
esto último lo afirman
porcentajes más bajos de
profesores en el año 2000 que
en 1997.

Como indicador del clima en los (entras donde se imparte educación secundaria obli-
gatoria se toma el grado alto de colaboración que, en opinión de los profesores, exis-
te en los órganos colegiados y de gobierno del centro. Según los datos, más de la*
tres cuartas partes del profesorado manifiesta que existe un alto grado de colabora-
ción entre tos miembros del equipo directivo, alrededor de un 65% piensa lo mismo
respecto a los departamentos didácticos y al claustro de profesores, y algo más de la
mitad lo manifiesta respecto al consejo escolar y a la comisión de coordinación pe-
dagógica, por este orden.Ver tabla 3.

El ambien'r "if rrdatvwariñn fn los órganos del centro citados parece ser mayor
en ios centros pequeños y medianos que en los grandes dado que los porcentajes de
profesores que lo opinan son mayores, moviéndose las diferencias entre 6 y 9 puntos
porcentuales en los aspectos analizados. Por otra parte, en los centros que solamente
imparten educación obligatoria, el ambiente de colaboración es mayor que en los
centros que imparten además etapas post-obli gato rus y especialmente algún tipo de
formación profesional. Los profesores de centros privados ven, en mayor porcentaje
que los de centros públicos.un grado alto de colaboración en los órganos de gobier-
no de sus centros; las diferencias son notorias especialmente respecto al claustro de
profesores, el 87% délos profesores de la enseñanza privada trente al 51% de los de la
pública, con lo que el claustro pasa i ser el órgano con mayor grado de colaboración
dentro de la enseñanza privada, hecho que no ocurría en h totalidad de los centros;
la diferencia comentada entre las dos redes de centros va seguida de las que aparecen
respecto al consejo escolar y a la comisión de coordinación pedagógica, en ambos
casos con 17 puntos de diferencia entre los porcentajes, siempre mayores en la ense-
ñanza privada. Ver tabla 3.

Los profesores que ven colaboración en grado alto en los órganos de sus centros
en el año analizado, 200(1, son menos proporcionalmente que en el año 1VW. La ma-
yor diferencia se encuentra en la colaboración dentro de la comisión de coordina-
ción pedagógica, con 17 puntos porcentuales de diferencia,seguida de la colabora-
ción en los departamentos didácticos, el claustro de profesores, el equipo directivo y
el consejo escolar, por este orden, y con diferencias alrededor de 10 puntos porcen-
tuales en cada caso.Ver gráfico 4.
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Tabla 3.P10: Grado alto de colaboración en los órganos colegiados del centro en opinión de los profesores. Porcentaje

de profesores. 2000.

Tipo de centra

Equipo düKUvo 78

Departamentos dtdaclicoi 69

Claustro de profesora 64

Consejo Escolar 55

Comisión de coordinación pedagógica 52

Tamaño 0*1 centro I

Pequeña y
mediano

EO

68
67
57
54

74
70
58
50
47

•
ESO y/o

primana/infantil

84
72
78
59
60

ESOy
bachillerato y/o
primaria/infonüt

80

66

66

57

51

ISO y alguna FP
y/0 otras etapas

73
70
53
47
48

1 Titulartdad

Públuo

74

67

SI

49

47

Pnv*

84

74

87

66
64

Notar los porcentajes en negrita son significativos

Gráfico 4.PÍO: Evolución del grado de colaboración en los órganos colegiados del centro en opinión de los profesores.

1997 2000
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Especificaciones técnicas

Indicador calculado con las respuestas dadas por los alumnos sobre el t ipo de relaciones entre si y con los profesores y por las respuestas de los
profesores a preguntas sobre las relaciones con sus alumnos y compañeros, y sobre su percepción del grado de colaboración en algunos óiganos
del dentro. Las respuestas se daban sobre una escala de ene o grados. En los cálculos se ha trabando con los porcentajes de respuestas a los das
puntos más altos de la escala. Se han realizado desagregaciones en función del sexo, del tamaño, la titularidad y el tipo de centro según las
etapas educativas Que imparte. La categoría ceñiros privados incluye centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la
población de alumnos.

Fuentes: Cuestionarios "Alumnado" y "Profesorado" del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCí. 2000.
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Resumen

En el año 1999, en una escala de
rendimiento en Lengua
castellana y Literatura de 0 a
500 puntos con media 250, el
15% de los alumnos tiene una
puntuación inferior a 200
puntos lo que puede
considerarse un rendimiento
L. _ : — . . _ l t/-ar - . l , - . . , - . ^ .._^-*
uaju, y ci iu/ür aKoi ita uno

puntuación igual o superior a
300 lo que refleja un
rendimiento alto.

En los niveles de rendimiento
alto y medio-alto hay un mayor
porcentaje de alumnos cuyos
padres tienen niveles altos de
estudios que de alumnos cuyos
padres tienen estudios
primarios o no tienen ninguno,
mayor porcentaje de chicas que
de chicos y, finalmente, mayor
porcentaje de alumnos de la
enseñanza privada que de la
pública. La media alcanzada por
el grupo de alumnos con padres
con estudios primarios o sin
estudios es de 239 mientras que
la media del grupo de alumnos
con padres con estudios
universitarios es de 275; la
media de las chicas es 10 puntos
mayor que la de los chicos, y la
media de los alumnos de la
enseñanza privada es 17 puntos
mayor que la de los alumnos de
la enseñanza pública. El
rendimiento medio de los
alumnos cuyos padres son
universitarios es similar en la
enseñanza privada que en la
enseñanza pública.

RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rs1.1. Resultados en Lengua castellana y Literatura

Porcentaje de alumnos que en Lengua castellana y Literatura
obtienen puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos
en una escala de 0 a 500 y separados entre si por los puntos de
anclaje o de corte fijados.

En la evaluación de los sistemas educativas juega un importante papel el análisis de ios
rendimientos escolares a través de- la aplicación de pruebas externas: en tai sentido, es-
te indicador recoge el rendimiento de alumnos que cursan el último curso de educa-
ción primaria, en 19*í8-99.en una prueba de aplicación esterna. La edad teórica de
los alumnos es de 12 años y la prueb.i corresponde al área de Lengua castellana y
Literatura. Estos alumnos habían cursado toda la educación primaria según la reforma
que aubkc^ h Ley Gsacral de Ordenados de! Sistema Edücirivo (LOGSE).

La prueba aplicada tiene como objetivos medir el desarrollo de la capacidad de
comprensión, oral y escrita, y ei desarrollo de la capacidad de expresión escrita. Las
puntuaciones alcanzadas en ella por los alumnos se distribuyen en una escala de 0 a
50f) con media 250: dentro de la escala, las puntuaciones se han agrupado en interva-
los de 50 puntos a los que corresponden determinados niveles de adquisición de ha-
bilidades. El estar situado en un puntaje significa tener adquiridos los conocimientos
y habilidades de ese nivel y de los anteriores niveles más bajos.Ver cuadro.

El rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura representado por el va-
lor 250, se encuentra comprendido en el intervalo 251 )-2l)f) en el que se sitúan el
36% de los alumnos.Ver graneo 1. Este grupo tiene un rendimiento que puede con-
siderarse medio-alto dentro del total de alumnos e implica que tiene adquiridas al
menos las habilidades o competencias siguientes:

- Comprenden literalmente textos literarios (descripciones) y verbo-icón icos (anuncios).

- Realizan inferencias sobre personaje; que aparecen en textos verbo-icón icos (viñetas).

- Interpretan la intención comunicativa de una frase de un hablante

- Conocen el significado de palabras de uso habitual, aunque no frecuente.

- Comprenden literalmente el contenido de una carta

- Realizan inferencias sobre la importancia que tienen los personajes que aparecen en un texto

informativo (noticia) y sobre la mformación proporcionada en un texto verbo-Kónico lanunao)

- Reorganizan un texto informativo

- Hacen apreciaciones sobre un texto informativo.

- Comprenden literalmente el contenido de un texto literario ¡monólogo).

-Realizan inferencias sobre la forma de se'de los personajes que aparecen en un texto teatral.

En b distribución de los alumnos restantes se observa que un 33% se sitúa en el
intervalo inmediatamente anterior, con puntuaciones entre 200 y 249: son alumnos
que no llegan a tener .idquind.is completamente las habilidades anteriores y J los que
se les atribuye un rendimiento medio-bajo. Un 16% de los alumnos tiene un rendi-
miento alto, ya que se encuc-ntr.in situados en los intervalos con puntuaciones más
alcas de 2W puntos, lo que significa que tienen adquiridas las habilidades anteriores
más otras que pueden verse en el cuadro: por el contrario, el 15% de los alumnos que
se sitúan en los intervalos con puntuaciones inferiores a 2U(l reflejan un rendimiento
más bajo del que puede considerarse medio.
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Cuadro. Rs1.1: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación primaria situados
en los niveles de Lengua castellana y Literatura. 1999.

Nivel 150 • Comprenden literalmente lestes literarios (descripciones) y verbo-¡conicos (anuncios).
• Realizan inferencias sobre personajes que aparecen en textos verbo-icón iros (viñetas).
• Interpretan la intención comunicativa de una frase de un hablante
• Conocen el significado de palabras de uso habitual, aunque no frecuente.

Nivel 200 • Comprenden literalmente el contenido de una carta.
• Realizan inferencias sobre la importancia que tienen los personajes que aparecen en un texto informativo (noticia)

y sobre la información proporcionada en un texto verbo-icón ico (anuntio).
• Reorganizan un te n o informativo.
• Hacen apreciaciones sobre un texto informativo.

Nivel 250 • Comprenden literalmente el contenido de un texto literario (monólogo).
• Realizan inferencias sobre la forma de ser de los personajes que aparecen en un texto teatral.

Nivel 300 • Comprenden feralmente un diálogo de un texto literario (novela).
• Reorganizan un texto divulgativo.
• Realizan inferencias sobre el diálogo mantenido por dos personajes en un texto literario (novela).

Gráfico I.Rsl.1: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en Lengua
castellana y Literatura. 1999.
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Aparecen diferencias estadísticamente significativas en fundón de los estudios de los
padres, entre chicas y chicos y entre centros públicos y privados. A mayor nivel de es-
tudios de los padres corresponde una mayor proporción de alumnos con niveles de
rendimiento alto y medio-alio y menor proporción con niveles de rendimiento bajo
y medio-bajo; asi, en los niveles de rendimiento alto y medio-alio, el porcentaje de
alumnos con padres universitarios es mayor i]uc ei de alumnos con padres sin estudios
o con estudios primarios, 15"/» frente a 43% respectivamente; sin embargo, las propor-
ciones se invierten cuando se trata de los niveles de rendimiento bajo o medio-bajo,
donde el porcentaje más alto corresponde a los alumnos cuyos padres tienen estudios
primarios o no tienen ninguno.Ver gráfico I. Esto explica que las inedias vayan desde
23''. conseguida por los alumnos con padres sin estudios o con estudios primarios, a

275, alcanzada por los que tienen padres universitarios, pasando por 258 de los que
_- _ j _ j - _ i L I_LII - i1- - ' _ - ^r • ^ Mr« _«c^r t i

r ~ — ~ " ~ ' " • r o

Las chicas tienen un rendimiento mayor que los chicos; el 58% de las alumnas es-
tán en los niveles de rendimiento alto y medio-alto, frente a un 48% de los chicos; las
medias alcanzadas por ambos colectivos difieren en diez puntos y explican las dife-
rencias entre sexos en el mismo sentido que los porcentajes .Ver gráficos I y 2.

También el rendimiento en Lengua castellana y Literanira está asociado con la ti-
tularidad de los centros, siendo mayores los porcentajes de alumnos de la enseñanza
privada que los de la enseñanza pública en los niveles de rendimiento alto y medio-
alto, f)l% frente a 48% respectivamente, y menores en los niveles de rendimiento ba-
jo y medio-bajo: en este sentido, las medias conseguidas difieren en 17 puntos a fa-
vor de los alumnos de la enseñanza privada.Ver gráficos 1 y 2.

Teniendo en cuenta a la vez la titularidad de los centros y los mueles de estudios de los

padres se observa que las diferencias entre los alumnos de la enseñanza privada y los
de la enseñanza pública van disminuyendo a medida que el nivel de estudios de los
padres es mayor; así 1J diferencia entre las medias de pública y privada en alumnos
cuyos padres no tienen estudioso los que nene» son primarios es df ! (I puntos, y en
alumnos con padres con bachillerato o formación profesional es de 7 puntos; si los
padres son universitarios, no hay diferencias significativas de rendimiento entre los
alumnos de las dos redes de centros.Ver gráfico 3.

Si se analiza la doble desagregación utuliintiad y sexo de tos alumnos, se observa
que todas las diferencias de medias son estadísticamente significativas quedando or-
denadas por su cuantía de esta forma: primero centros privados (chicas, chicos) y
después centros públicos (chicas, chicos). El mayor rendimiento de los alumnos de
los centros privados respecto a los públicos es mayor entre chicos que entre chicas;
asi hay 18 puntos de diferencia entre los chicos de ambas redes de centros y 15 pun-
tos entre las chicas.Ver gráfico 3.
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Gráfico 2.Rsi.1: Rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura de educación primaria por estudios de los padres,
sexo y titularidad del centro. 1999.
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Gráfico 3.Rsi.1: Medías de rendimiento e intervalos de confianza en Lengua castellana y Literatura por titularidad
del centro según estudios de los padres y sexo del alumnado. 1999.
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Especificaciones técnicas

Ef rendimiento de los alumnos en Lengua castellana y Literatura se eipteso en una escala de 0 a 500. dividiendo el intervalo total en subintervalos
de amplitud 50 mediante puntos de anclaje, para los que se determinaron posteriormente I oí conocimientos y destrezas que los alumnos tenían. La
escala se eligió de tal modo que la media fuera 250 y la desviación típica 50. Al ser la distribución de puntuaciones aproximadamente normal, el
intervalo entre 150 y 350 contiene alrededor del 95% de las puntuaciones. Se han realizado desagregaciones en función de los estudios de los
padreS: el sexo de los alumnos y la titularidad do los centros. En los estudios de los padres se ha tenido en cuerna el nivel de estudios del padre o
madre que lo tuviera mayor. En la categoría de centros privados se han incluido los centros privados y tos privados concertados.

Fuentes: Prueba "Lengua castellana y Literatura" del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE. Í999.
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RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rs1.2. Resultados en Matemáticas

Resumen

En el año 1999, en una escala de
rendimiento en Matemáticas de
0 a 500 puntos con media 250,
el 16% de los alumnos tiene
una puntuación inferior a 200
puntos lo que puede
considerarse un rendimiento
bajo, y el 17%, alcanza una
^^ h i #^ T + h ̂  ̂  t ^^ ^i I ̂ m t 4 ̂  | ^i f I I fc^ ̂ í & 1 I"*l ̂  "^
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300 lo que refleja un
rendimiento alto.

En los niveles alto y medio-alto
de rendimiento hay, por una
parte, mayor porcentaje de
alumnos cuyos padres tienen
niveles altos de estudio que de
los que tienen padres con
niveles primarios o sin estudios;
por otra parte, mayor
porcentaje de chicos que de
chicas y, finalmente, mayor
porcentaje de alumnos de ia
enseñanza privada que de la
pública. La media alcanzada por
el grupo de alumnos con padres
con estudios primarios o sin
estudios es de 238 frente a 277
de media del grupo de alumnos
con padres de estudios
universitarios; ia media de los
chicos es siete puntos mayor
que la de las chicas y la media
de alumnos de la enseñanza
privada es 17 puntos mayor que
la de alumnos de la enseñanza
pública.

Porcentaje de alumnos que en Matemáticas obtienen
puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos en una
escala de 0 a 500 y separados entre si por los puntos de anclaje
o de corte fijados.

En 1999 una muestra representativa de ios alumnos que finalizaban educación pri-
maria también realizaron una prueba del área de Matemáticas de aplicación extema.
El objetivo de la prueba era conocer la capacidad de razonamiento matemático de
estos alumnos a través del conocimiento de conceptos, del uso de procedimientos y
de resolución de problemas. Las puntuaciones alcanzadas tienen una media de 250
pumos dentro de una «cala de 0 a 500, dividida en intervalos de 50 pumos cada
u n e a leí ui¡c les c o r r e j C x " d " " ¿i<-*¿»»i-ie nii'u|#»r íi**fíníHí« r»rp*'rim*'nr,* A] ni|ijnino

situado, por la puntuación alcanzada, en un intervalo de la escala se le atribuyen las
adquisiciones definidas en ese intervalo y las correspondientes a intervalos más bajos
de puntuaciones .Ver cuadro.

El 34% de los alumnos alcanzan puntuaciones dentro del intervalo 250-299 don-
de está situada la media.Ver gráfico 1 .A estos alumnos se les atribuye un rendimiento
que puede considerarse medio-alto dentro del grupo e implica que tienen adquiri-
das al menos las habilidades o competencias siguientes:

- Reconocen la representación gráfica de una fracción.

- Conocen las unidades de medida de longitud y seleccionan la más adecuada para el objeto

que tienen que medir

- identifican una figura plana como sección de un cubo.

- Resuelven problemas en los que interviene una sola operación con ayuda de dibujos.

- Utilizan la unidad de medida de superficie más adecuada atendiendo al objeto de la medición.

- Interpretan diagramas de barra e identifican los datos de las tablas numéricas y los

refacionan con su representación correcta.

- Calculan la probabilidad de un suceso cuando ésta es de un 50%.

• Descomponen numeras naturales y reconocen & valor postcional.

- Interpretan porcentajes.

- Saben interpretar la relación kilometro/hora.

• Calculan y transforman unidades efe medida de la misma magnitud cuantío se requiere una

sola operación.

- Conocen e interpretan la medida de instrumentos usuales de peso cuando SÓ!o interviene

una unidad de medida

• Conocen el concepto e identifican los ángulos horizontal y obtuso.

' Utilizan las nociones de perímetro y superficie en el estudio de figuras planas, asi como

procedimientos directos de medida.

• Calculan la probabilidad de un suceso cuando se requere una sola operación.

(Continúa).
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Cuadro. Rs1.2: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos situados en los niveles
de Matemáticas. 1999.

Nivel 150 • Reconocen la representación gráfica de una fracción.
• Conocen las unidades de medida de longitud y seleccionan la más adecuada para el objeto que tienen que medir.
• Identifican una figura plana como sección de un cubo.
• Resuelven problemas en los que interviene una sola operación con ayuda de dibujos.

Nivel 200 • utilizan la unidad de medida de superficie mas adecuada atendiendo al objeto de la medición.
• Interpretan diagramas de barra e identifican los datos de las tablas numéricas y los relacionan con su

representación correcta.

• Calculan la probabilidad de un suceso cuando ésta es de un 50%.

Nivel 250 • Descomponen números naturales y reconocen el valor poucional.
• Interpretan porcentajes.
• Saben interpretar la relación kilómetro/hora.
• Calculan y transforman unidades de medida de la misma magnitud cuando se requiere una sola operación.
• Conocen e Interpretan ta medida de instrumentos usuales de peso cuando sólo interviene una unidad de medida.
• Conocen el concepto e identifican los ángulos horizontal y obtuso.
• Utilizan las nociones de perímetro y superficie en el estudio de figuras planas, asi como procedimientos directos

de medida.

• Calculan la probabilidad de un suceso cuando se requiere una sola operación.

Nivel 300 • Comparan y ordenan números naturales reconociendo para ello el valor posicional.
• Calculan el cubo de un numero natural.
• Calculan divisiones en las que el divisor es la unidad seguida de ceros.
• Conocen la noción de multiplicación.
• Calculan y transforman unidades de medida de la misma magnitud cuando se requiere más de una operación
• Conocen el concepto de ángulo recto y de ángulo complementario.
• Aplican el concepto de ángulo recto a situaciones de la vtda diaria.
• Resuelven problemas donde intervienen más de una operación de sumas y multiplicaciones.
• Resuelven problemas con distintas opresiones numéricas {restas, divisiones, potencias...).
• Resuelven problemas de geometría espacial con ayuda de un dibujo.

Nivel 350 • Conocen el valor posicional de los números decimales.
• Conocen la equivalencia entre fracciones y porcentaje}.
• Conocen el concepto de fracción como parte de una unidad.
• Tienen la noción de fracción equivalente.
• Reconocen la representación matemática de situaciones expresadas con diferentes lenguajes gráfico-numéricos.
• Conocen e interpretan la medida de instrumentos usuales de peso cuando intervienen las unidades de med'da.

• Conocen el concepto de superficie y de unidad de medida Relacionan figuras equivalentes según criterios

topolúgicos
• Conocen el concepto de vertical, horizontal y perpendicular e identifican el ángulo agudo.
• Resuelven problemas de comparación de medias.
• Resuelven problemas en los que tienen que conocer la equivalencia de fraccione! y la equivalencia de unidades

de medida
• Resuelven problemas geométricos en los que es necesario conocer la fórmula del área del rectángulo.

Nivel * » • Transforman unidades de medida de distinta magnitud.
• Relacionan las medidas angulares con el tiempo medido en un reloj.
• Calculan la probabilidad de un suceso cuando se requieren dos operaciones.
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Resumen

La diferencia entre enseñanza
pública y privada se encuentra
básicamente entre los alumnos
cuyos padres tienen estudios
primarios o no tienen ninguno;
en cambio, el rendimiento
medio de los alumnos cuyos
padres tienen estudios medios o
JUpt_MvTcs Cj j¡m¡iCr en iu

enseñanza privada que en la
enseñanza pública.

En el intervalo in media lamente anterior, con puntuaciones entre 2<M) y 249, se en-
cuentra un 33% do ¡os alumnos J los que si- les atribuye un rendimiento medio-bajo
ya que no llegan a tener adquirida1, completamente todas las habilidades anteriores.
Un 17% de los alumnos tiene un rendimiento más alto,por estar situados en los in-
tervalos con puntuaciones mayores de 299 puntos, lo que significa que tienen adqui-
ridas las habilidades anteriores más otras que pueden verse en el ctudro citado: sin
embargo, a los alumnos que estañen los intervalos con puntuaciones inferiores a 2W)
se les atribuye un rendimiento más bajo de! que puede considerarse medio y repre-

sentan üri 16% de! 'oul. Ver gr 1 y cuadr
Lo mismo que ocurría en e! área de Lengua castellana y Literatura'1', hay diferen-

cias estadísticamente significativas en el rendimiento de los alumnos en Matemáticas
entre los distintos niveles de estudios de los padres, entre alumnos de diferente sexo y
entre las dos redes, de centros. Los alumnos con padres universitarios se encuentran
en mayor porcentaje que los alumnos con padres sin estudios o con estudios prima-
rios en los intervalos de rendimiento afto y medio-alto, 73% frente a 41% respectiva-
mente; los porcentajes se invierten en los intervalos de rendimiento bajo y medio-
bajo donde el porcentaje de alumnos con padres universitarios es menor que el de
alumnos cuyos padres tienen niveles bajos de estudio o no tienen ninguno.Ver gráfi-
co 1. Consecuentemente la media de rendimiento alcanzada se ordena de mayor a
menor en el mismo orden que los niveles tle estudio de los padres, llegando a ser 39
puntos más alta la conseguida por los alumnos de padres universitarios que la conse-
guida por el grupo con padres de nivel de estudios bajo y 19 puntos más que la me-
dia del grupo con padres con estudios de bachillerato o formación profesional.Ver
gráfico 2.

En Matemáticas el rendimiento de los chicos es más alto que el de las chicas, ya
que se encuentran en porcentaje mayor que ellas en los niveles de rendimiento al-
to y medio-alto, 54% frente a 49%. en porcentaje menor en los niveles de rendi-
miento bajo y medio-bajo, y alcanzan una medu 7 puntos más altJ que ellas.Ver
gráficos 1 y 2. Este hecho es contrario al que se refleja en el indicador de Lengua
castellana y Literatura.

Los alumnos de los centros privados tienen un rendimiento más alto que ios
alumnos de los centros públicos; esro se deduce lie la observación di' un mayor por-
centaje en los niveles alto y medio-alto de rendimiento. 60% frente a 46%, menor
en los niveles bajo y medio-bajo, y una media 17 puntos mayor que la conseguida
por los alumnos de la enseñanza pública.Ver gráficos 1 y 2. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs1.2: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en Matemáticas.
1999.
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Gráfico 2.Rsl.2: Rendimiento medio en Matemáticas de educación primaria por estudios de los padres, sexo y titularidad
del centro. 1999.
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Teniendo en cuenta a la vez la titularidad de los centros y los niveles de estudios de los pa-

dres se observa que las diferencias de medias de rendimiento entre los alumnos de la
enseñanza privada y los de la enseñanza pública solamente se mantienen entre los
que tienen padres sin estudios o con estudios primarios, no apareciendo diferencias
estadísticamente significativas entre los alumnos de ambas redes de centros tanto en
caso de padres con estudios de bachillerato o formación profesional, como en el caso
de los padres universitarios.Ver gráfico 3.

En el análisis del rendimiento, teniendo en cuenta a la vez titularidad y sexo de los
alumnos, se observa que las diferencias significativas comentadas entre centros públi-
cos y privados a favor de estos últimos se mantienen unto entre chicos como entre
chicas siendo algo mayor en los primeros; asi, los chicos de ¡a enseñanza privada al-
canzan una media 18 puntos más alta que los de la enseñanza pública y las chicas una
media 15 puntos mayor.Ver gráfico 3.
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Gráfico 3.Rs1.2: Medias de rendimiento e intervalos de confianza en Matemáticas por titularidad del centro según
estudios de los padres y sexo del alumnado. 1999.
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Especificaciones técnicas

El rendimiento de los alumnos en Matemáticas se expreso en una escala de 0 a 500. dividiendo el intervalo total en subinlervalos de amplitud SO
mediante puntos de anclaje, para los que se determinaron posteriormente los conocimientos y destrezas que los alumnos teman. La escala se eligió
de tal modo que la media fuera 250 y la desviación típica 50. Al ser la distribución de puntuaciones aproximadamente normal, el intervalo entie
150 y 350 contiene alrededor del 95% de las puntuaciones. Se han real nado desagregaciones en función de los estudios de los padres, el seno de
los alumnos y la titularidad de los centros. En los estudios de los padres se ha tenido en cuenta el nivel de estudios del padre o madre que lo tuviera
mayor. En la categoría de centros privados se han incluido los centros privados y los privado* concertados.

Fuentes: Prueba 'Matemáticas' del estudio: ¡valuación de la educaaón primaria. INCE. 1999.



Rs1

Resumen

En el año 1999, en una escala de
rendimiento en Lengua inglesa
de 0 a 500 puntos con media
250, el 17% de los alumnos
tiene una puntuación inferior a
200 puntos lo que puede
considerarse un rendimiento
bajo, y el 16%, alcanza una
puntuación igual o superior a
300 lo que refleja un
rendimiento alto.

En los niveles alto y medio-alto
de rendimiento hay, por una
parte, mayor porcentaje de
alumnos cuyos padres tienen
niveles altos de estudio que de
alumnos que tienen padres sin
estudios o con estudios
primarios; por otra parte, mayor
porcentaje de chicas que de
chicos y, finalmente, mayor
porcentaje de alumnos de la
enseñanza privada que de la
pública. Las medias alcanzadas
por e! grupo de alumnos con
padres universitarios es 48
puntos más alta que la media
del grupo de alumnos con
padres con estudios primarios o
sin estudios; la media de las
chicas es 12 puntos mayor que
la de los chicos y la media de
alumnos de la enseñanza
privada es 28 puntos mayor que
la de alumnos de la enseñanza
pública.

RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rs1.3. Resultados en Lengua inglesa

Porcentaje de alumnos que en Lengua inglesa obtienen
puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos en una
escala de 0 a 500 y separados entre si por los puntos de anclaje
o de corte fijados.

Los alumnos que finalizaban educación primaria en JV99 realizaron también una
prueba de aplicación externa del área de Lenguas extranjeras (inglés). Estos alumnos
comenzaron a recibir estas enseñanzas dentro del sistema educativo en el cursa ter-
cero de educación primaria. El objetivo de la prueba era evaluar en que medida los
alumnos habían alcanzado.al finalizar la educación primaria, los objetivos estableci-
dos en el sistema educativo en relación con el aprendizaje de la Lengua inglesa:
•'comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y con textual iza dos".
Los resultados de h prueba que se analizan en este indicador se refieren a la adquisi-
ción de destrezas receptivas (comprensión oral y escrita) y destrezas reproductivas
(expresión escrita).

Las puntuaciones alcanzadas tienen una media de 250 puntos en una escala de 0
a 50(1, dividida en intervalos de 50 puntos cada uno, a los que les corresponden dis-
tintos niveles definidos previamente. Al alumno situado, por la puntuación alcanzada,
en un intervalo de la escala se le atribuyen las adquisiciones definida-i en esc interva-
lo y las correspondientes a intervalos más bajos de puntual"iones.Ver cuadro.

El 33% de los alumnos alcanzan puntuaciones dentro del intervdo 250-299 don-
de está situada la inedia.Ver gráfico 1. A estos alumnos se les atribuye un rendimiento
que puede considerarse medio-alto dentro del grupo e implica que tienen adquiri-
das al menos las siguientes habilidades o competencias:

- Comprenden elementos específicos muy senaHos inmersos en una conversación presentada

en una grabación de video

- Comprenden la informaoón global de algunos pasajes de una conversación telefónica

grabada en una cinta de audio y relacionan una instrucción escrita de estructura muy simple

y vocabulario sencillo con su respectiva imagen.

- Comprenden elementos específicos de un texto oral presentado en una grabación de video.

- Identifican la información global e infieren los elementos específicos de un texto oral

presentado en una cásele

- Asocian la imagen de distintos objetos con la descnpcion contenida en una giabación de

audio

- Relacionan una secuencia de imágenes con la descripción oral de las mismas

- Relacionan diversas instrucciones escritas con una estructura de frases coordinadas con sus

correspondientes imágenes.

- Comprenden la información especifica de un texto sobre tiempo atmosférico asociando

imágenes de fenómenos meteorológicos con las ciudades del temo.

- Discriminan entre información verdadera o falsa relativa al contenido de una tárjela postal.

- Identifican los personales en una ilustración a partir de un texto descriptivo.

- Completan los espacies en blanco de una carta con palabras muy sencillas ("my". "ís")

y usuales inmersas en frases de estructura muy simple

(Continúa).
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Cuadro. Rs1.3: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación primaria situados
en los niveles de Lengua inglesa. 1999.

Nivel 150 • Comprenden elementos específicos muy sencillos inmersos en una conversación presentada en una grabación de

video.

Nivel 200 • Comprenden la información global de algunos pasajes de una conversación telefónica grabada en una cinta de

audio y relacionan una instrucción estrila de estructura muy simple y vocabulario sencillo con su respectiva imagen.

Nivel 250 • Comprenden elementos específicos de un texto oral presentado en una grabación de video.

• Identifican la información global e infieren los elementos específicos de un texto oral presentado en una cásete.

- Asocian la imagen de distintos objetos con la descripción contenida en una grabación de audio.

• Relacionan una secuencia de imágenes con la descripción oral de las mismas.

• Relacionan diversas instrucciones escritas con una estructura de frases coordinadas con sus correspondientes

imágenes.

• Comprenden la Información especifica de un texto sobre tiempo atmosférico asociando imágenes de fenómenos

meteorológicos con las ciudades del tentó

• Discriminan entre información verdadera o falsa relativa al contenido de una tarjeta postal.

• Identifican los personajes en una ilustración a partir de un texto descriptivo.

• Completan los espacios en blanco de una carta con palabras muy sencillas ("my"; "is") y usuales inmersas en frases

de estructura muy simple.

Nivel 300 • Comprenden no solo la ¡dea global sino elementos concretos de descripciones grabadas en una cinta de audio y

referidas a objetos en cuya descripción figuran frases que contienen modales como "can" o formas adjetivas como

"few, a lot of"

• Asocian las dos partes en las que se ha dividido una oración escrita cuando esta tiene una estructura muy simple

"There is....".

• Identifican la información global y detalles específicos sencillos (vocablos de uso habitual! de un texto escrito

referido a un anuncio publicitario.

• Completan un texto con imágenes escribiendo lo que éstas representan.

• Seleccionan la palabra adecuada entre varias opciones para completar un diálogo con apoyo de imágenes.

Nivel 350 * Los alumnos asocian las dos partes en las que se ha dividido una oración que contiene formas del pasado de verbos

auxiliares o introducen adverbios de frecuencia como "always".

• Comprenden la información global y especifica de un texto escrito publicitario.

• Comprenden la información global y especifica de un diálogo con claves socio-culturales

• Completan los espacios en blanco de una narración sobre gustos, que se apoya en imágenes.

• Completan un diálogo que contiene verbos usuales con formas irregulares del pasado seleccionando Ja palabra

adecuada entre varias opciones.

Nivel 450 • Completan los espacios en blanco de una carta referidos a vocabulario algo complicado por su menor uso o

porque presenta alguna irregularidad como la palabra "hobbies".
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Los alumnos situados en e! intervalo i ti medí ata ni en te anterior, con puntuaciones en-
tre 2IXIy 24'J, son un 34% y se les atribuyo un rendimiento medio-bajo no llegando
a tener adquiridas completamente las habilidades anteriores. A un 16% de los alum-
nos se les atribuye un rendimiento alto ya que están situados en los intervalos con
puntuaciones inayores de 299 puntos, lo que significa que tienen adquiridas las ¡labi-
lidades enumeradas anterior ni en te más otras que pueden verse en el cuadro. Los
alumnos que están en los intervalos con puntuaciones inferiores a 2mise les atribuye
un rendimiento más bajo del que se considera medio y representan un 17% del total
del alumnado. Ver gráfico I y cuadro.

Al igual que ocurría en el área de Lengua castellana y Literatura, y en la de
Matemáticas"', el rendimiento de los alumnos en la prueba de Lengua inglesa está
asociado a los distintos niveles de estudios de los padres, al sexo de los alumnos y a la

niayor porcentaje que los alumnos con p.idres sin estudios o con estudios primarios
en los intervalos de rendimiento alto y medio-alto. 74% frente a 37% respectivamen-
te; los porcentajes se invierten en los intervalos de rendimiento bajo y medio-bajo
donde el porcentaje de alumnos cuyos padres tienen niveles bajos de estudio o no
tienen ninguno es mayor.Ver gráfico I. Consecuentemente la media de rendimiento
alcanzada se ordena de mayor a menor en el mismo orden que los niveles de estudio
de los padres, llegando a ser 48 puntos más alta la conseguida por lo*, alumnos de pa-
dres universitarios que la conseguida por el grupo con padres del nivel de estudios
mis bajo y 24 puntos mis que la media del grupo con padres con bachillerato o for-
mación profesional.Ver gráfico 2.

En Lengua inglesa, el rendimiento de las chicas es más alto que e¡ de los chicos.
ya que se encuentran en porcentaje mayor que ellos en los niveles de rendimiento
alto y medio-alto, 55% frente a 45%, en porcentaje menor en los niveles de rendi-
miento bajo y medio-bajo.y alcanzan una media 12 puntos más jlta que ellos. Este
hecho es similar al que se refleja en el indicador de Lengua castellana y Literatura.
Ver gráficos 1 y 2.

Los alumnos de los centros privados tienen un rendimiento más alto que los
alumnos de los centros públicos: esto se deduce de la observación de un mayor por-
centaje en los niveles alto y medio-alto de rendimiento. 64% frente a 42%, menor en
tos niveles bajo y medio-bajo, y una media 28 puntos más alta que la conseguida por
los alumnos de la enseñanza pública.Ver gráficos I y 2. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs1.3: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en Lengua inglesa.

1999.
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Gráfico 2.Rsi.3: Rendimiento medio en Lengua inglesa de educación primaria por estudios de los padres, sexo y titularidad
del centro. 1999.
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Teniendo en cuenta a la vez la liluLuidad de los antros y ¡os niveles de estudio de los padres

se observa que el orden decreciente de las medias sigue como primer criterio el nivel

de estudios de los padres (de más nivel a menos) y dentro de cada nivel se repue la ca-

dencia: privado-público. Estas diferencias de inedias entre alumnos de centros privados

y públicos son en su cuantía prácticamente iguales en los tres grupos de niveles de es-

tudios de los padres, yendo desde 14 puntos entre los alumnos con padres COTÍ estudios

medios o interiores (privada-pública) a 17 puntos entre los alumnos que tienen padres

universitarios (privada-pública) .Ver gráfico 3.

En la doble desagregación titularidad del centro y sexo de los alumnos se observa

que todas las medias de rendimiento son estadísticamente diferentes y, por lo tanto,

las diferencias entre ellas significativas; estas medias de rendimiento quedan ordena-

das por su cuantía de esta forma: primero la de alumnos de centros privados (chicas,

chicos) y <k"«p'.'« h nV alumno* Hr renrrm núriltcos (chicas, chicos'!. Las diferencias.

ya comentadas, entre el rendimiento de los alumnos de la enseñanza pública y los de

la privada, a favor de esta última, se mantienen entre las chicas y los chicos de ambas

redes de centros; entre las chicas (privada-pública) hay una diferencia de 25 ptintos

entre las medias y entre los chicos (privada-pública) la diferencia es algo mayor, 2H

puntos.Ver gráfico 3.
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Gráfico 3.Rs1.3: Medias de rendimiento e intervalos de confianza en Lengua inglesa por titularidad del centro según
estudios de los padres y sexo del alumnado. 1999.

Estudios de los padres y titularidad Sexo y titularidad
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Especificaciones técnicas

El rendimiento de lo; alumnos en Lengua inglesa se eipreso en una estala de 0 a 500. dividiendo el intervalo total en subinlervalos de amplitud 50
medíanle puntos de anclaje, para los que íe determinaron posteriormente los conocimientos y destrezas que los alumnos tenían. La escala se eligió
de tal modo que la media fuera 250 y la desviación típica 50. Al ser la distribución de puntuaciones apronimadamenle normal, el intervalo entre
150 y 350 contiene alrededor del 95% de las puntuaciones. Se han realizado desagregaciones en lunción de los estudios de los padres, el seno de
los alumnos y la titularidad de los centros, t n los estudios de tos padres se ha tenido en cuenta el nivel de estudios del padre o madre que lo tuviera
mayor. En la categoría de centros privados se han induido los centros privados y los privados concertados.

Fuentes: Prueba "Lengua ingíesj" de! estudia: Evaluación déla enseñanza y el aprendizaje d * la lengua inglesa. INCÍ. 1999.
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Resumen

En el año 2000, en una escala de
rendimiento en Lengua
castellana y Literatura de 0 a
500 puntos con media 250, el
14% de los alumnos de
educación secundaría
obligatoria tiene una
puntuación inferior a 200
nuntrw In nue nii^d»
t~ • - - - . - - i — - r - - - -

considerarse un rendimiento
bajo, y el 16%, alcanza una
puntuación igual o superior a
300, lo que refleja un
rendimiento alto.

En los niveles de rendimiento
alto y medio-alto hay, por una
parte, mayor porcentaje de
alumnos con padres
universitarios que de alumnos
con padres con estudios
primarios o sin estudios; por
otra parte, mayor porcentaje de
chicas que de chicos y,
finalmente, mayor porcentaje
de alumnos de la enseñanza
privada que de la pública. La
media alcanzada por el grupo
de alumnos con padres con
estudios universitarios supera
en 34 puntos a la media del
grupo de alumnos con padres
con estudios primarios o sin
estudios; la de las chicas, en 13
puntos a la de los chicos, y la
media de ¡os alumnos de la
enseñanza privada, en 15
puntos a la media de los
alumnos de la enseñanza
pública.

RESULTADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Rs2.1. Resultados en Lengua castellana y Literatura

Porcentaje de alumnos que en Lengua castellana y Literatura
obtienen puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos
en una escala de 0 a 500 y separados entre si por los puntos de
anclaje o de corte fijados.

La promoción de alumnos que terminaban educación secundaria obligatoria en el
CURO escolar 1999-00 había cunado en su totalidad esta etapa educativa regulada
por la Ley Genera! de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE 1990). Al finali-
zar el curso se aplicaran vanas pruebas a una muestra representativa de estos alum-
nos; una de ellas correspondía al área de Lengua castellana y Literatura en cuyo ani-
HÍJS *f*M C^Fimcic* ?St? mfliriilnr Fl nHiftivr* ríe la nni*»ha í*ra rnnnfpr Hí*nrm i\e Im

contenidos básicos del currículo. las adquisiciones del alumno, tanto a nivel de con-
ceptos como de procedimientos, en los siguientes aspectos: destrezas básicas de la
lengua, en su doble proceso de comprensión y expresión, la lengua como objeto de
conocimiento y la formación literaria.

Según las puntuaciones alcanzadas, los alumnos se distribuyen a !o largo de una
escala de l> a 500, dividida en intervalos de 50 puntos cada uno. a los que correspon-
den determinados niveles de adquisición de las habilidades o capacidades previa-
mente definidos; la media está representada por e! valor 250. El estar situado en un
intervalo significa tener adquiridos los conocimientos y habilidades de ese nivel y de
los anteriores niveles más bajos.Ver cuadro.

En el intervalo donde está situada la inedia, 250-29'!, w sitúan el 36% de los
alumnos de educación secundaria obligatoria por su rendimiento en Lengua caste-
llana y Literatura .Ver gráfico 1. Estos alumnos tienen un rendimiento que puede
considerarse medio-alto dentro del grupo e implica que tienen adquiridas aj menos
las siguientes habilidades o competencias:

- Comprenden e identifican la idea principal de un tentó que han escuchado.

- Identifican el título y el autor de una obra relevante de la historia de la Literatura.

- Eligen el pronombre relativo adecuado para completar una Irase

- Realizan inferencias sobre textos utilitarios.

- Realizan inferencias sobre textos literarios.

• Determinan el significado o la finalidad de un terto periodístico de opinión

- Reconocen la estructura formal de un texto y ei contenido de otro como recurso publicitario

- identifican la figura del narrador en un texto literario.

- Infieren la idea principal en un párrafo de un texto periodístico.

- Identifican la intención principal de un texto publicitario.

- Analizan los temas más apropiados para realizar una descripción

- Identifican a autores españoles relevantes de la época de posguerra y actual.

(Continúa).
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Cuadro. Rs2.1: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación secundaria

obligatoria situados en los niveles de Lengua castellana y Literatura. 2000.

Nivel ISO • Comprenden e identifican la idea principal de un texto que han estuchado.

• Conocen el titulo y el autor de una obra relevante de la historia de la literatura.

• Eligen el pronombre relativo adecuado para completar una frase

Nivel 200 • Realizan inferencias sobre textos utilitarios.

• Realizan inferencias sobre textos literarios.

• Determinan el significado o la finalidad de un lento periodístico de opinión.

• Reconocen la estructura formal de un texto y el contenido de otro como recurso publicitario.

• Identifican la figura de! narrador en un texto literario.

Nivel 250 • Infieren la idea principal en un párrafo de un temo periodístico

• Identifican la intención principal de un texto publicitario.

• Analizan los temas más apropiados para realizar una descripción.

• Identifican a autores españoles relevantes de la época de posguerra y actual.

Nivel 300 • Detectan en un lexto la incoherencia o la falta de unidad de las partes con el todo

• Conocen la estructura formal de diferentes composiciones métricas.

• Identifican antónimos y sinónimos de palabras de uso poco frecuente.

• Conocen los verbos copulativos y la función del atribulo.

Nivel 350 • Interpretan y reconocen el lenguaje de un texto verbo-icóntco.

• Detectan la ambigüedad en una frase usual.

• Reconocen figuras retóricas con finalidad literaria y publicitaria.

• Identifican diferentes ttpos de composiciones poéticas dentro del género de la lírica.

• Señalan el sujeto de una oración con alto grado de dificultad.
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Resumen

Teniendo en cuenta a la vez
estudios de los padres y
titularidad de los centros, las
medias quedan ordenadas, de
más a menos y con diferencias
estadísticamente significativas
entre ellas, de esta forma:
alumnos con padres

privada /enseñanza pública),
alumnos con padres con
estudios de bachillerato o
formación profesional
{enseñanza privada /enseñanza
pública) y, finalmente, alumnos
con padres sin estudios o con
estudios primarios (enseñanza
privada /enseñanza pública).
No hay diferencias significativas
entre el rendimiento de los
chicos de la enseñanza privada y
las chicas de la enseñanza
pública.

La distribución de los alumnos resumes es la siguiente: un 34% se sitúa en el interva-
lo inmediatamente ¿menor con puntuaciones de 200 a 249 puntos, son alumnos
que no Ucjian a tener adquiridas completamente IJS competencias anteriores y cuyo
rendimiento puede considerarse medio-bajo; un 16% licne un rendimiento mis alto,
ya que se encuentra situado en los intervalos con puntuaciones iguales o mayores a
3<IO, lo que significa que tienen adquiridas tas habilidades y competencias anteriores
mjs otras que pueden verse en el cuadro citado: por el contrario, un 14% de los
alumnos se sitúa en los intervalos con puntuaciones inferiores 3 200 lo que refleja un
rr-niiimifuro má( hajo Ar\ nuc pnrdf considerarse medir) y una adquisición de pocas
de las competencias enumeradas.

Esta distribución general de los resultados presenta variaciones estadísticamente
significativas si se considera a los alumnos agrupados por el nivel de estudios de los
padres, por su sexo y por la titularidad del centro ,il que asisten. A mayor nivel de es-
tudios de los padres mayor es el rendimiento de los alumnos: así. mientras un 6H% de
los hijos con padres universitarios se encuentran situados en los niveles de rendi-
miento .ilio y medio-alto, solamente un 41% de los alumnos con padres sin estudios
o con estudios primarios están en ellos y. obviamente, estos alumnos son ponrrnr.ua]-
mente más que los primero* en los niveles de rendimiento bajo y medio-bajo.Ver
gráfico I. Las medias alcanzadas reflejan estas diferencias yendo desde 237,consegui-
da por los alumnos con padres sin estudios o con estudios primarios, a 271. alcanzada
por los que tienen padres universitarios.Ver gráfico 2.

Al igual que pasaba en educación primaria dentro del área de Lengua castellana y
Literatura, las chicas tienen un rendimiento más alto que los chicos en su conjunto,
ya que es mayor el porcentaje de chicas en ios niveles de rendimiento alto y medio-
alto, 56% frente a 48% de chicos, y es menor en los niveles de rendimiento bajo y
medio-bajo: las medias alcanzad.» por ambos colectivos difieren en 13 puntos co-
rrespondiendo la más alta a las .ilumnas.Ver gráfico 1 y 2.

Los alumnos de centros privados presentan un rendimiento mayor que los de
centros públicos, estando situados en los niveles de rendimiento alto y medio-alto en
porcentajes de 60% y 48% respectivamente: este hecho se invierte en los niveles de
rendimiento bajo y medio>bajo donde el porcentaje de alumnos de la enseñanza pú-
blica « mayor. En el mismo sentido, las medias conseguidas son de 260 y 245. ense-
ñanza privada y pública respectivamente.Ver gráficos 1 y 2. (Continúa).
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Gráfico 1Rs2.1: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en ios diferentes rangos de rendimiento
en Lengua castellana y Literatura. 2000.
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Gráfico 2Rs2.1: Rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura de educación secundaria obligatoria por estudios
de los padres, sexo y titularidad del centro. 2000.
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En un análisis de los rendimientos en Lengua castellana y Literatura teniendo en
cuenca a la vez la titularidad del centro y los niveles de estudio de los padres se observa que

el orden decreciente de las medias sigue como primer criterio el nivel de estudios de
los padres (de mis nivel i menos) y dentro de cada nivel se repite la cadencia: priva-
do-público. En los tres grupos de alumnos clasificados por los tres niveles de estudios
de los padres, el rendimiento de los alumnos de la enseñanza privada es más alto que
el de los de la enseñanza pública siendo en los tres casos cuantitativamente iguales la;
diferencias, alrededor de 1o puntos en cada uno de los grupos enere los dos tipos de
titular i dad. Ver gráfico 3.

En la doble desagregación titularidad del centro y sexo de los alumnos se observa
que las medias quedan ordenadas por su cuan cía de esta tornia: primero centros pri-
vados (chicas, chicos) y después centros públicos (chicas, chicos). Las diferencias sig-
nificativas cutre s! rendir;:?:;!:; ds !cs alumnos ds b enseñanza pública v l«* He li
privada, a favor de esta última, se mantienen entre las chicas y los chicos de ambas
redes de centros; entre alumnas (privada-pública) hay una diferencia de 16 puntos
entre las medias y entre los alumnos (privada-pública) la diferencia es algo menor,
14 puntos. Sin embargo, entre las chicas de la enseñanza pública y los chicos de la
privada no hay diferencias significativas en el rendimiento en la prueba analizada.
Ver gráfico 3.
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Gráfico 3.Rs2.1: Medias de rendimiento e intervalos de confianza en Lengua castellana y Literatura por titularidad
del centro según estudios de los padres y sexo del alumnado. 2000.
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Especificaciones técnicas

El rendimiento de los alumnos en Lengua castellana y Literatura se eipreso en una estala de 0 a 500. dividiendo el intervalo total en subintervalos
de amplitud 50 mediante puntos de anclaje, para los que se determinaron posteriormente los conocimientos y destrezas que los alumnos tenían. La
escala se eligió de la! modo que la media fuera 250 y la desviación típica 50. Al ser la distribución de puntuaciones aproximadamente normal, el
intervalo entre 150 y 350 contiene alrededor del 95% de las puntuaciones. Se han realizado desagregaciones en función de los estudios de lo;
padres, el sexo de los alumnos y la titularidad de los centros. En los estudios de los padres se ha tenido en cuenta el nivel de estudios del padre o
madre que lo tuviera mayor. En la categoría de centros privados se fian incluido los centros privados y los privados concertados

Fuentes; Prueba "Lengua castellana y Literatura' del estudio: Evaluación de la educación fecundaría obligatoria. INCE. 2000.
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Resumen

En el año 2000, en una escala de
rendimiento en Matemáticas de
0 a 500 puntos con media 250,
el 17% de los alumnos de
educación secundaria
obligatoria tiene una
puntuación inferior a 200
puntos, lo que puede
LUIIMUCfOl3C Üll rciiuil IIÍCI IIV

bajo, y otro 17% alcanza una
puntuación igual o superior a
300, lo que refleja un
rendimiento alto.

En los niveles de rendimiento
alto y medio-alto hay mayor
porcentaje de alumnos con
padres universitarios que de
alumnos con padres de estudios
primarios o sin estudios, mayor
porcentaje de chicos que de
chicas y mayor porcentaje de
alumnos de la enseñanza
privada que de la pública. La
media alcanzada por el grupo
de alumnos con padres con
estudios primarios o sin estudios
es 37 puntos menor que la
media del grupo de alumnos
con padres de estudios
universitarios; la media de las
chicas es 13 puntos menor que
la de los chicos y la media de
alumnos de !a enseñanza
pública es 17 puntos menor que
la de alumnos de la enseñanza
privada.

RESULTADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Rs2.2. Resultados en Matemáticas

Porcentaje de alumnos que en Matemáticas obtienen
puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos en una
escala de 0 a 500 y separados entre sí por los puntos de anclaje
o de corte fijados.

Una muestra representativa de los alumnos que en el año 2000 terminaban educa-
ción secundaria obligatoria realizaron, entre otras, una prueba de aplicación externa
correspondiente al área de Matemáticas; esta prueba tenía como finalidad conocer
las adquisiciones del alumno, tanto a nivel de conceptos como de procedimientos, en
los siguientes aspectos: conocimiento y uso de diferentes lenguajes matemáticos, des-
UCU> DdMlda Lll M ÜLtíIZdCiOll uC t liuFlil' y oigui ILIIIUJ piu (.!•_ wo-k ̂  j , t~ L F U . ^ . U ^ ..*.»....*

ricas en procedimientos complejos y competencias relativas a la resolución de pro-
blemas. El análisis de los resultados de la citada prueba de Matemáticas constituye el
objetivo de este indicador.

Las puntuaciones alcanzadas por los alumnos se distribuyen a lo largo de una es-
cala de 0 a 50U distribuida en intervalos de 5t) puntos cada uno, a tas que correspon-
den determinados niveles de adquisición de las habilidades o capacidades previa-
mente definidos; la media está representada por el valor 250, Al igua] que en otras
materias, el estar situado en un intervalo significa tener adquiridos los conocimientos
y habilidades de ese nivel y los correspondientes a los anteriores niveles más bajos.
Ver cuadro.

Los alumnos situados por su rendimiento en Matemáticas en el intervalo 250-
299. donde se encuentra la media, son un 31% del total de alumnos de educación se-
cundaria obligatoria.Ver gráfico 1. Estos alumnos tienen un rendimiento que puede
considerarse medio-aho dentro del grupo e implica que tienen adquiridas al menos
las siguientes habilidades o competencias:

- Realizan operaciones sencillas con números decimales.

- Utilizan procedimientos relacionados con la aproximación en números decimales.

- Saben expresar algebraicamente argumentaciones habituales de la vida cotidiana.

- Manejan e interpretan representaciones gráficas simples asociándolas a una información

dada.

-Saben expresar algebraicamente la relación existente entre las dimensiones de una figura

geométrica plana sencilla.

- Utilizan conceptos y procedimientos relacionados con la estimación de la medida de objetos

y espacios.

- Identifican expresiones algebraicas asociadas a una función que relaciona diferentes

magnitudes.

(Continúa).
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Cuadro. Rs2.2: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación secundaria

obligatoria situados en los niveles de Matemáticas. 2000.

Nivel 150 • Realizan operaciones sencillas con números decimales.

• Utilizan procedimientos relacionados con la aproximación en números decimales

Nrvel 200 « Saben expresar algebraicamente argumentaciones habituales de la vida cotidiana.

• Manejan e interpretan representaciones gráficas simples asociándolas a una información dada.

Nivel 250 • Saben expresar algebraicamente la relación existente entre las dimensiones de una figura geométrica plana

sencilla.

• Utilizan conceptos y procedimientos relacionados con la estimación de la medida de objetos y espacios.

• Identifican expresiones algebraicas asociadas a una función que relaciona diferentes magnitudes-

Nivel 300 > Utilizan correctamente la notación científica.

> Expresan en lenguaje algebraico el enunciado de un problema.

• Resuelven problemas de números enteros y fraccionarios.

• Saben calcular el área de figuras geométricas planas compuestas de triángulos y rectángulos.

• Relacionan correctamente el Teorema de Pitágoras con las longitudes de los lados de un triángulo para saber si es

rectángulo.

• Saben calcular el volumen de un ortoedro y relacionarlo con otro cuyo volumen viene dado utilizando la

proporcionalidad numérica.

• Aplican el concepto de traslación en un plano mediante el uso de coordenadas cartesianas.

• Interpretan relaciones funcionales dadas en forma de expresión algebraica sencilla

• Calculan la antiimagen de un número en una función lineal que viene dado por su ecuación .

Nivel 350 • Saben resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana utilizando:

- porcentajes y proporcionalidad

- números fraccionarios

- ecuaciones de primer grado

• Identifican ecuaciones equivalentes sencillas.

• Saben comparar y ordenar números fraccionarios.

• Aplican nociones de medida de magnitudes para calcular áreas o volúmenes de cuerpos y figuras geométricas

mediante su transformación en otras más simples.

• Saben calcular volúmenes de cuerpos y figuras geométricas utilizando la proporcionalidad.

• Identifican la semejanza y el factor de proporcionalidad entre figuras y cuerpos geométrieoí-

• Dominan con soltura el concepto de media aritmética y saben aplicarlo en situaciones sencillas.

Nivel 400 • Saben hacer cálculos con fracciones y potencias de exponente negativo.

• Resuelven con soltura problemas complejos de proporcionalidad y porcentajes.

• Dominan la resolución de problemas de medida de superficies planas utilizando números enteros y fraccionarios.

• Aplican correctamente las propiedades de los polígonos regulares para calcular los ángulos interiores

• Identifican la expresión algebraica que corresponde a una recta representada gráficamente en un sistema de

coordenadas cartesianas.

• Reconocen la pendiente de una recia a partir de sus puntos de corte con los ejes de coordenadas.
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Resumen

Teniendo en cuenta a la vez
estudios de los padres y
titularidad de los centros, las
medias quedan ordenadas, de
más a menos y con diferencias
estadísticamente significativas
entre ellas, de esta forma:
alumnos con padres
universitarios (pnspñan7fl
privada /enseñanza pública),
alumnos con padres con
estudios de bachillerato o
formación profesional
(enseñanza privada /enseñanza
pública) y, finalmente, alumnos
con padres sin estudios o con
estudios primarios (enseñanza
privada /enseñanza pública).
No hay diferencias significativas
entre el rendimiento de las
chicas de la enseñanza privada y
los chicos de la enseñanza
pública.

Los alumnos restantes se distribuyen de la siguiente forma: un 35% tienen puntua-
ciones de 200 a 249 por lo que su rendimiento puede considerarse medio-bajo no
llegando, a tener adquiridas comp le uniente las competencias enumeradas anterior-
mente; un 17% tiene un rendimiento mis alto, ya que son alumnos situados en los
intervalos con puntuaciones iguales o mayores a 3(X) puntos, lo que significi que tie-
nen adquiridas las habilidades y competencias anteriores más otras que pueden verse
en el cuadro citado; por el contrario, otro 17% de los alumnos se encuentran situados
en los intervalos con puntuaciones inferiores a 200 y reflejan un rendimiento más
hajn iW míe pui-rti» riinsiHpnmi* nii-ilio tpnienHii níiiiniriHas poras de lai riimppfi'n-

cias enumeradas.
Esta distribución general de los resultados presenta variaciones estadísticamente

significativas si se considera a los alumnos agrupados según el nivel de estudios de los
padres,según su seso y según el tipo de centro al que asisten.También en
Matemáticas a mayor nivel de estudios de los padres mayor es el rendimiento medio
de los alumnos;asi, mientras un 68% de los hijos con padres universitarios se en-
cuentran situados en los niveles de rendimiento alto y medio-alto, solamente está en
estos mismos niveles un 3íi% de los alumnos con padres sin estudios o con estudios
primarios: por el contrario, estos alumnos son porcentualmente más que los prime-
ros en los niveles de rendimiento bajo y medio-bajo. Ver gráfico 1. Las medias alcan-
zadas también reflejan este diferente rendimiento siendo la conseguida por los alum-
nos ton pjdres sin estudios o con estudios primarios 37 puntos más baja que la
alcanzada por los que tienen padres universitarios, y 17 puntos mis baja que la de los
que tienen padres con esrudios de bachillerato o formación profesional.Ver gráfico 2.

Al igual que ocurría en educación primaria dentro del área de Matemáticas, los
chicos han alcanzado un rendimiento mayor que las chicas, por término medio; esto
se deduce de la observación de porcentajes más altos de chicos que de chicas en los
niveles de rendimiento alto y medio-alto, 55% y 44% respectivamente, y de porcen-
tajes menores que los de ellas en los niveles de rendimiento bajo y medio-bajo; en la
misma dirección la media alcanzada por los chicos es 13 puntos más alta que la de tas
chicas. Ver gráfico 1 y 2.

Las diferencias de rendimiento según la titularidad de los centros apuntan a un
mayor rendimiento en los centros privados, ya que, en los niveles alto y medio-alto
se sitúan un 58% de sus alumnos, mientras que en estos mismos niveles solamente
hay un 43% de los alumnos de la enseñanza pública; lógicamente el sentido de estas
diferencias se invierte en lo* niveles de rendimiento bajo y medio-bajo. Por otra par-
te, la media alcanzada por los alumnos de la enseñanza privada supera en 17 puntos a
la media de los de la enseñanza pública.Ver gráficos 1 y 2. (Continúa).
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Gráfico 1 .Rs2.2: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de rendimiento

en Matemáticas. 2000.
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Teniendo en cuenta a la vez la titularidad de ¡os (nitros y los niveles de estudios de los pa-

dres se observa que e¡ orden decreciente de las medias sigue como primer criterio el
nivel de estudios de los padres (de más nivel a menos) y dentro de cada nivel se repi-
te la cadencia: privado-público. En tos tres grupos de aiumnos clasificados por los
tres niveles de estudios de los padres considerados se mantienen las diferencias signi-
ficativas de rendimiento entre los alumnos de la enseñanza privada y los de la ense-
ñanza pública, siendo cuantitativamente nuyor la dilerencia en los niveles bajos de
estudios de los padres: 11 puntos en alumnos con padres sin estudios o con estudios
primarios (privada/pública) y en alumnos cuyos padres tienen bachillerato o forma-
ción profesional (priva da/pública) y 8 puntos cu alumnos con padres con estudios
universitarios (privada/pública).Ver gráfico 3.

Si se tiene en cuenta conjuntamente titularidad y sexo de los alumnos se despren-
de que las diferencias significativas entre el rendimiento de los alumnos de la ense-
ñanza pública y los de la enseñanza privada, a favor de esta úkuna, se mantienen en-
tre las chicas y los chicos de ambas redes de centros; en los dos casos las diferencias
son muy parecidas y su cuantía se acerca a 17 puntos porcentuales, los mismos tjue
presentaban las medias totales de ambas redes de centros. Las medias quedan ordena-
das por su cuantía de esta forma: primero centros privados (chicos, chicas) y después
centros públicos (chicos, chicas). No hay diferencias significativas entre las medias de
los chicos de la enseñanza pública y las chicas de la privada.Ver gráfico 3.
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Gráfico 3.Rs2.2: Medias de rendimiento e intervalos de confianza en Matemáticas por titularidad del centro según
estudios de los padres y sexo del alumnado. 2000.
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Especificaciones técnicas

El rendimiento de los alumnos en Matemáticas se expresó en una escala de 0 a $00. dividiendo el intervalo total en subinlervalos de amplitud 50
mediante puntos de anclaje, para los que se determinaron posteriormente los conocimientos y destrezas que los alumnos tenían. La escala se eligió
de tal modo que te media fuera 250 y la desviación típica 50 Al ser la distribución de puntuaciones a pro» uñadamente norma), el intervalo entre
150 y 350 contiene alrededor del 95% de las puntuaciones Se han realizado desagregaciones en función de los estudios de los padres, el sexo de
ios alumnos y la titularidad de los centros. En los estudios de los padres se ha tenido en cuenta el nivel de estudios de! padre o madre que lo tuviera
mayor. En la categoría de centros privados se han incluido los centros privados y los privados concertados

Fuentes: Prueba "Matemáticas" del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCC. 2000.
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Resumen

En el año 2000, en una escala de
rendimiento en Ciencias
Sociales, Geografía e Historia de
0 a 500 puntos con media 250,
el 14% de los alumnos de
educación secundaría
obligatoria tiene una
puntuación inferior a 200
puntos, lo que puede
considerarse un rendimiento
bajo, y otro 15% alcanza una
puntuación igual o superior a
300, lo que refleja un
rendimiento alto.

En los niveles alto y medio-alto
de rendimiento hay mayor
porcentaje de alumnos con
padres universitarios que de
alumnos con padres sin estudios
o con estudios primarios, mayor
porcentaje de chicos que de
chicas y mayor porcentaje de
alumnos de la enseñanza
privada que de la pública. La
media alcanzada por el grupo
de alumnos con padres con
estudios primarios o sin estudios
es 33 puntos menor que la
media del grupo de alumnos
con padres de estudios
universitarios; la media de las
chicas es 11 puntos menor que
la de tos chicos y la media de
alumnos de la enseñanza
pública es 14 puntos menor que
la de alumnos de la enseñanza
privada.

RESULTADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Rs2.3. Resultados en Ciencias Sociales, Geografía
e Historia

Porcentaje de alumnos que en Ciencias Sociales, Geografía e
Historia obtienen puntuaciones en cada uno de los intervalos
definidos en una escala de 0 a 500 y separados entre sí por los
puntos de anclaje o de corte fijados.

La misma muestra de alumnos que realizó en el año 2(*00 las pruebas de Lengua caste-

llana y Literatura y Matemáticas también hizo otra prueba extema perteneciente al área

de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Esta prueba, cuyo análisis es objeto de este

indicador, tenía como finalidad conocer, dentro de los contenidos básicos del currículo,

las adquisiciones del alumno, tanto a nivel de conceptos como de procedimientos, refe-

ridos a los siguientes aspeaos necesarios pata comprender la realidad humana y social

en la que vivimos: cocimiento de hechos, datos y terminología específica del área; com-

prensión de conceptos básicos.fenómenos y procesos;aplicación de los conocimientos

adquiridos en nuevas situaciones; identificación, análisis, valoración y explicación de he-

chos, manifestaciones y problenias a diversas escalas espaciales y temporales.

Las puntuaciones alcanzadas por los alumnos se distribuyen a lo largo de una es-

cala de Da 5OO dividida en intervalos de 50 puntos cada uno. a los que corresponden

determinados niveles de adquisición de las habilidades o capacidades previamente

definidos; la media está representada por el valor 250. Al igual que en otras áreas, el

estar situado en un intervalo significa tener adquiridos los conocimientos y habilida-

des de ese nivel y los correspondientes a los anteriores niveles más bajos.Ver cuadro.

La media fijada está simada en el intervalo 250-299; en él se encuentran ubicados

un 37% del total de alumnos de educación secundaria obligatoria.Ver gráfico 1.

Estos alumnos tienen un rendimiento medio-aleo e implica que las habilidades ad-

quiridas son al menos las siguientes:

- Identifican la organización político-administrativa del Estado español en un mapa político.

- Aplican técnicas de representación espacial para localizar un punto de la superficie terrestre.

- Interpretan situaciones relacionadas con problemas sociales a partir de un texto histórico.

- Relacionan los riesgos y problemas medioambientales del planeta con las posibles medidas

para evitarlos o corregirlos.

- Utilizan los conocimientos sobre la interacción entre los seres humanos y el medio físico

para aplicarlos en el uso racional de los recursos naturales.

- Identifican y relacionan los rasgos físicos fundamentales del planeta para deducir su

influencia en ta vida sobre la Tierra

- Conocen y valoran organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente.

- Relacionan inventos ciel siglo XX con sus apticaaones practicas

- Comprenden conceptos básicos de los. regímenes demociaticos.

- Identifican el ob}etivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- Saben ordenar categorías laborales de una empresa según la responsabilidad.

- identifican el origen medieval de una ciudad.

- Reconocen y localizan los elementos y características de una andad medieval según su

plano urbano.

- Leen e interpretan una gráfica sobre las tendencias de la evolución de la población mundial.

- Reconocen diversas actividades económicas y su relación espacio-temporal (Continúa).
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Cuadro. Rs2.3: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación secundaria
obligatoria situados en los niveles de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 2000.

Nivel 100 • Identifican la organización político-administrativa del Estada español en un mapa político.

Nivel 150 • Aplican técnicas de representación espacial para localizar un punto de la superficie terrestre.

• Interpretar! situaciones relacionadas ton problemas sociales a partir de un texto histórico.

• Relacionan los riesgos y problemas medioambientales del planeta con las posibles medidas para evitarlos o

corregirlos.

Nivel 200 • Utilizan lo* conocimientos sobre la interacción entre los seres humanos y el medio tísico para aplicarlos en el uso

racional de los recursos naturales.

• Identifican y relacionan los rasaos físicos fundamentales del planeta para deducir su influencia en la vida sobre la

Tierra.

• Conocen y valoran organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente.

• Relacionan inventos del siglo XX con sus aplicaciones prácticas.

• Comprenden conceptos básicos de los regímenes democráticos.

• Identifican el objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Saben ordenar categorías laborales de una empresa según la responsabilidad.

Nivel ¡50 • Identifican el Origen medieval de una ciudad.

• Reconocen y localizan tos elementos y las características de una ciudad medieval según su plano urbano.

• Leen e interpretan una gráfica sobre las tendencias de la evolución de la población mundial.

• Reconocen diversas actividades económicas y su relación espacio-temporal.

Nivel 300 • Analizan los movimientos de la Tierra y su relación con la desigualdad de los días y las noches en ambos

hemisferios.

• Comprenden conceptos fundamentales del arte del Renacimiento.

• Identifican la idea fundamental de un texto histórico.

• Conocen hechos relevantes de la historia actual.

Nivel 350 • Identifican la secuencia-tipo de las crisis demográficas.

• Comprenden y diferencian los caracteres de la democracia ateniense.

• Identifican y relacionan las causas de conflictos bélicos recientes.

Nivel 400 • Asocian artistas con su estilo correspondiente.
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Resumen

La diferencia entre enseñanza
pública y privada se encuentra
básicamente entre los alumnos
cuyos padres tienen estudios
primarios o no tienen ninguno;
en cambio, el rendimiento
medio de los alumnos cuyos
padres tienen estudios medios o
superiores es similar en la
enseñanza privada y en la
enseñanza pública ya que no
presenta diferencias
estadísticamente significativas.

Tampoco hay diferencias
significativas entre el
rendimiento de los chicas de la
enseñanza privada y los chicos
de la enseñanza pública.

Un 34% de los alumnos restantes están situados en el intervalo inmediatamente ante-
rior, con puntuaciones de 200 .1 24'), y su rendimiento puede ser considerado como
medio-bajo no llegando a tener adquiridas completamente las habilidades enumera-
das anteriormente. Un 15% de los alumnos tiene puntuaciones iguales o mayores a
300 puntos, lo que significa un rendimiento alto y una adquisición de las habilidades
y competencias anteriores más otras que pueden vene en el cuadro; sin embargo, un
14% de los alumnos se encuentra situado en los intervalos con puntuaciones inferio-
res a 200 y reflejan un rendimiento más bajo del que puede considerarse medio, te-
niendo adquiridas muy pocas competencias de las enumeradas.

Esta distribución general de los resultados presenta variaciones estadísticamente
significativas si se considera a los alumnos agrupados según el nivel de estudios de los
padres, según su sexo y según la titularidad del centro al que asisten. Lo mismo que
ocurre en otras áreas, en Ciencias Sociales, Geografía e Historia a mayor nivel de es-
tudios de los padres mayor es et rendimiento medio de los alumnos; así, mientras un
69% de los hijos con padres universitarios se encuentran situados en los nivelen de
rendimiento alto y medio-alto, solamente un 41 % de los alumnos con padres sin es-
tudios o con estudios primarios está en estos mismos niveles; por el contrario, estos
alumnos son portentualmente más que los primeros en los niveles de rendimiento
bajo.Ver grafito 1. La puntuación media alcanzada también refleja este diferente ren-
dimiento: la conseguida por los alumnos con padres sin estudios o con estudios pri-
marios es 33 puntos más baja que la alcanzada por los que tienen padres universita-
rios, y 17 puntos más baja que la media de los que tienen padres con estudios de
bachillerato o formación profesión al. Ver gráfico 2.

Los chicos han alcanzado un rendimiento mayor que las chicas, por térnwno me-
dio, ya que aparecen porcentajes más altos de chicos que de chicas en los niveles de
rendimiento alto y medio-alto, 59% y 48% respectivamente, y porcentajes menores
que los de ellas en los niveles de rendimiento bajo; en ¡J misma dirección la media
alcanzada por los chicos es 11 puntos más alta que la de las chicas. Ver gráfico I y 2.

Las diferencias de rendimiento según la titularidad de los centros reflejan un ma-
yor rendimiento en los centros privados, ya que en los niveles alto y medio-alto se si-
túan un 60% de sus alumnos, mientras que en estos mismos niveles solamente hay un
49% de los alumnos de la enseñanza pública; lógicamente el sentido de estas diferen-
cias se invierte en los niveles de rendimiento bajo, l'or otra parte, la media alcanzada
por los alumnos de la enseñanza privada supera en 14 puntos a la media de los de la
enseñanza pública.Ver gráficos 1 y 2. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs2.3: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de rendimiento
en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 2000.
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Gráfico 2.Rs2.3: Rendimiento medio en Ciencias Sociales, Geografía e Historia de educación secundaria obligatoria
por estudios de los padres, sexo y titularidad del centro. 2000.
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Si se analiza conjuntamente la tiiularidad de los ceñiros y los niveles de esludios de los pa-

dres se observa que las diferencias de medias de rendimiento entre los alumnos de la
enseñanza privada y los de la enseñanza pública solamente se mantienen entre los
que tienen padres sin estudios o con estudios primarios, no apareciendo diferencias
estadísticamente significativas entre los alumnos de ambas redes de centros tanto en
caso de padres con estudios de bachillerato o formación profesional, como en el caso
de los padres universitarios.Ver gráfico 3.

Teniendo en cuenta a la vez titularidad y sexo de los alumnos se observa que tanto
entre las alumnas ¡privada-pública) y como entre los alumnos (privada-pública) apa-
recen diferencias significativas entre las medias de rendimiento, alcanzando en los dos
casos cuantías de 12 puntos porcentuales, siendo mayores también en los dos casos
las medias correspondientes a alumnas o alumnos dv la enseñanza privada. Sin em-
bargo, no es estadísticamente significativa la diferencia entre las medias de los alum-
nos de b enseñanza pública y las alumnas de la privada.Ver gráfico 3.



Rs2

Gráfico 3.RS2.3: Medias de rendimiento e intervalos de confianza en Ciencias Sociales, Geografía e Historia por
titularidad del centro según estudios de los padres y sexo del alumnado. 2000.
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Especificaciones técnicas

El rendí mi en lo de los alumnos en Ciencias Sociales. Geografía e Historia se expreso en una escala de 0 a 500. dividiendo el intervalo total en
subintefvalos de amplitud 50 mediante puntos de anclaje. Rara los que se determinaron posteriormente los conocimientos y desire/as que los
alumnos tenían. La escala se eligió de tal modo que la media fuera 250 y la desviación lípica 50. Al ser la distribución de puntuacionei
aproximadamente normal, el intervalo entre 150 y 350 contiene alrededor del 95% de las puntuaciones Se han realizado desagregaciones en
función de los estudios de los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad de los centros En los estudios de los padres se ha tenido en cuenta el
nivel de estudios del padre o madre que lo tuviera mayor. En la categoría de centras privados se han incluido los centros privados y los privados
concertados

Fuentes: Prueíw "Ciencias Sociales. Geografía e Historia" de/ estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Resumen

Mayoritariamente los alumnos
que en 1999 finalizan educación
primaria manifiestan, según sus
padres y por este orden, un
grado alto de cuidado personal
e higiene, autoestima y
autonomía, el 91%, 87% y 79%
respectivamente, y nada o poca
agresividad, el 90%. Cerca del
60% se muestra con un grado
alto de competitividad.

Son porcentualmente más los
alumnos que manifiestan un
grado alto de autonomía si sus
padres tienen estudios
universitarios, de
competitividad si sus padres
tienen estudios medios y de
cuidado personal e higiene si
sus padres tienen estudios
primarios o no tienen estudios.
El grupo de alumnos de la
enseñanza pública se manifiesta
porcentualmente con más
autoestima y el de la enseñanza
privada con mayor autonomía.

Es mayor la proporción de
chicas que de chicos con un
grado alto de cuidado personal,
de autonomía y de autoestima,
y sucede al contrario con la
manifestación de la agresividad
y la competitividad.

ADQUISICIÓN DE ACTITUDES Y VALORES

Rs3.1. Manifestación de conductas en los alumnos
de educación primaria

Opinión de las familias sobre el grado en que se manifiestan en
el alumno determinadas conductas: agresividad, competitividad,
autonomía, autoestima y cuidado personal.

Una enseñanza de calidad debe tener en cuenta b educación de acritudes y valores
en ios alumnos y, consecuentemente, un estudio de los resultados del sistema edu-
cativo no sólo debe analizar las adquisiciones académicas sino también los valores
adquiridos y las actitudes desarrolladas. La medida de actitudes y valores conlleva
dificultades específicas, máxime cuando se trata de muestras grandes; teniendo en
cuenta esta limitación, en este indicador se ha opudo por una medida indirecta co-
mo es la opinión de los padres acerca del grado con el que se manifiestan en sus hi-
jos cinco conductas: agresividad,competitividad, autonomía, autoestima y cuidado
personal e higiene.

Los alumnos del curso último de educación primaria en 1999 se muestran, en
opinión de sus padres,con un grado alto de cuidado personal e higiene y con una
alta autoestima y autonomía;así, porcentajes de 91%, 87% y 79% de alumnos respec-
tivamente tienen padreí que lo afirman. Por otra parte,son alumnos que tienden a
ser bastante competitivos ya que un 58% de los mismos mamfiesta "bastante o mu-
cho" esta conducta y, en su mayoría, se muestran "nada o poco" agresivos, un 90%.
Estas tendencias generales en el grado de manifestación de estas conductas se dan en
!a misma dirección que en el estudio hecho con un grupo homólogo de alumnos de
12 años en t995.Ver gráfico 1.

Al analizar el posible influjo de los estudios de los padres en la manifestación de
estas conductas.se observa que la autonomía se manifiesta en grado alto en mayor
porcentaje de alumnos cuanto mayor es el nivel de estudios de los padres; el mayor y
menor porcentaje de alumnos con un grado alto de competitividad se da en los gru-
pos de alumnos con padres con estudios medios y con estudios universitarios respec-
tivamente; asi mismo, el mayor y menor porcentaje de alumnos con un grado alto de
cuidado persona] e higiene aparece en los alumnos con padres sin estudios o estudios
primarios y los que tienen padres universitarios respectivamente. El resto de diferen-
cias que aparecen no son estadísticamente significativas y, por to tanto, no están aso-
ciadas al nivel de estudios de los padres.Ver tabla 2.

Según la titularidad del centro solamente las diferencias son significativas respec-
to a la autoestima y la autonomía; el grupo de alumnos de la enseñanza pública se
manibesta porcentualmente con más autoestima y el de la enseñanza privada con
mayor autonomía.

Dentro de los parámetros generales explicados aparecen diferencias entre chicos
y chicas; hay porcentualmente más de los primeros que se muestran con un grado al-
to de agresividad y de competírividad y hay porcentualmente más chicas que chicos
que se muestran con un grado alto de cuidado personal e higiene, autoestima y au-
tonomía. Ver gráfico 3.
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Gráfico 1.R53.1: Grado o medida en que se manifiestan conductas en alumnos de educación primaria según sus padres.

1999 1995
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Agresividad Competitevidad Autonomía Autoestima Cuidado
personal
e higiene

M Alto o muy alto Medio H Bajo o muy bajo

Tabla 2.Rs3.1: Manifestación de conductas en grado alto en alumnos de educación primaria por estudios de los padres

y titularidad del centro. Porcentajes. 1999.

Nivel de estudios de los padres

Agresividad

Competitividad

Autonomía

Autoestima

Cuidado personal e higiene

Sm estudioso
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Publico
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Privado

10

5?

80

86
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Ñola: los porcentajes en negrita son significativos

Gráfico 3.Rs3.1: Manifestación de conductas en grado alto en alumnos de educación primaria por sexo. 1999.
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Especificaciones técnicas
Indicador calculado a partir de las respuestas emitidas por las familias sobre Id manifestación de conductas en sus hijas. Las respuestas se daban en ei año
1999 en una escala de cuatro grados, "nada", "poca", "bastante", "mucha" que se ha recodmcado quedando dos grados. En las desagregaciones se ha
trabajado con tas respuestas de las familias en los dos puntos mas altos de la escala originar Se han realizado desagregaciones en función del nivel de
estudios de los padres, la titularidad del centro y el seno de los alumnos. Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre el nivel
de estudios del padre yelde la madre. La categoría centros privados incluye centros coocertados y no concertados. Los datos están ponderados por fa
población de alumnos.

Fuentes: Cuestionario 'Familia' del estudio ¡valuación de la educación primaria. INCE. 1993.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Resumen

En el año 2000 y en opinión de
sus padres, de cada 10 alumnos
que finalizan educación
secundaria obligatoria se
muestran más de nueve con un
grado alto de cuidado personal
e higiene, más de siete con
nada o poca agresividad y entre
seis y siete con alta autoestima y
autonomía. Respecto al
consumismo y la
competitividad, los alumnos
están divididos en tres partes
equitativas: los que muestran
estas conductas en grado alto,
mediano y bajo.

Teniendo en cuenta el nivel de
estudios de los padres, el sexo
de los alumnos y la titularidad
de los centros, se extraen las
conclusiones siguientes: la
competitividad en grado alto la
manifiestan proporctonalmente
más chicos que chicas y más
alumnos de la enseñanza
privada que de la pública; el
consumismo, más hijos cuyos
padres tienen estudios medios
que del resto de niveles de
estudio, más chicas y más
alumnos de la enseñanza
privada; la autonomía, más hijos
de padres universitarios y más
chicas; la autoestima, más hijos
cuyos padres tienen estudios
medios y más chicos; por último,
el cuidado personal lo
manifiestan en grado alto más
hijos cuyos padres tienen niveles
bajos de estudios y más alumnos
de la enseñanza pública.

ADQUISICIÓN DE ACTITUDES Y VALORES

Rs3.2. Manifestación de conductas en los alumnos
de educación secundaria obligatoria

Opinión de las familias sobre el grado en que se manifiestan en
el alumno determinadas conductas: agresividad, consumismo,
competitividad, autonomía, autoestima y cuidado personal.

Los padres de alumnos que en el año 2<KK) terminan la educación secundaria obliga-
toria también informan de! grado con el que se manifiestan en sus hijos seis conduc-
tas: agresividad, consumismo, competitividid, autonomía, autoestima y cuidado per-
sonal L1 higiene. Según sus opiniones, la inmensa mayoría de los alumnos de
educación secundaria obligatoria muestran un grado alto de cuidado personal e hi-
giene, 93%, un grado bajo de agresividad. 74%, y un grado alto de autoestima y au-
tonomía, 7()% y 69%, respectivamente.

El consumismo y h competitividad son conducías que en grado alto -.«lamente
las manifiesta algo más del 31 J% de los alumnos, estando reparado el porcentaje res-
tante en partes iguales entre una manifestación en grado medio y bajo, sin que apa-
rezca una tendencia predominante en una sola dirección.

El orden en el que aparecen las seis conductas citadas, si se tiene en cuenta el
porcentaje.1 de alumnos que las manifiesta en gr.ido alto.es el mismo en el que que-
daron clasificadas con los datos recogidos en 1997. Ver gráfico 1.

Distribuida la población de alumnos según los estudios de los padres, se observa
respecto a la manifestación de estas conductas que: el mayor porcentaje de alumnos
con un alto grado de autonomía se da en el estrato de aquellos que tienen padres
con estudios universitarios; con un alto grado de autoestima y consumismo, en el de
hijos de padres con estudios de bachillerato y formación profesional, y con un alto
grado de cuidado personal e higiene, en el de hijos de padres con niveles bajos de es-
tudios. Ver mbla 2. Estos resultados del año 2000 coinciden en gran parte con lo ex-
puesto en el indicador anterior relativo a educación primaria y con los resultados de
alumnos de h misma edad en 1997 ''.

Porcentual mente son menos los alumnos de la enseñanza pública que se mues-
tran competitivos y consumistas, y más los que se manifiestan con un grado alto de
cuidado personal respecto a sus homólogos de la enseñanza privada. Ver tabla 2.

El porcentaje de alumnas con un grado alto de cuidado personal, autonomía y
consunüsmo es mayor que el de alumnos; al contrario sucede respecto a la manifes-
tación de la autoestima y la competí ti vi dad. donde los porcentajes de alumnos son
mayores que los de akimnas.Ver gráfico 3. Las diferencias, que se dan en el mismo
sentido que en educación primaria, son las relativas a compeotividad, más ligada 3 los
chicos, y la autonomía y cuidado personal, mis ligadas a ¡as chicas. En cambio, la au-
toestima se manifiesta en más alumnas que alumnos de educación primaria y en más
alumnos que alumnas Je educación secundaria obligatoria. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs3.2: Grado o medida en que se manifiestan conductas en los alumnos de educación secundaria obligatoria

según sus padres.
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Tabla 2.Rs3.2: Manifestación de conductas en grado alto en los alumnos de educación secundaria obligatoria por estudios
de los padres y titularidad del centro. Porcentajes. 1999.
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Nota: tos porcentajes en negrita son significativos

Gráfico 3.Rs3.2: Manifestación de conductas en grado alto en los alumnos de educación secundaría obligatoria
por sexo. 1999.
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Resumen

Las tendencias más repetidas en
la misma dirección en ios
estudios del INCE tanto en
edades de educación primaria
como en las de secundaria
obligatoria son: se observa que
el cuidado personal e higiene se
manifiesta propordonalmente
en más alumnos cuyos padres
tienen niveles bajos de estudios,
en más chicas que chicos y en
más alumnos de la enseñanza
pública que de la privada. La
autonomía se da en mayor
proporción entre los alumnos
de padres universitarios y en las
chicas. La competitividad
aparece en mayor proporción
de chicos.

En los cuatro estudios del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que se anali-
zan en este indicador'. en 1995 y iy99en edades de educación primaria, y en 1997
y 20011 en edades de educación secundaria oMiisitnria. las tendencias mis repetidas
que se observan son: cuidado personal e higiene se manifiesta en más alumnos cuyos pa-
dres tienen niveles bajos de estudios, en más chicas que chicos y en más alumnos de
la enseñanza pública que de la privada. La autoiioiuia se muestra en mayor proporción
entre los alumnos de padres universitarios y en las chicas. La compt-iüiridad se mani-
fiesta en mayor proporción de chicos.

Para completar la información de este indicador se expone el punto de vista de
los padres respecto a que importancia creen ellos que dan los centros educativos j
cinco aspectos muy relacionados con la educación de actitudes y valores. Según esta
información, y de mayor a menor porcentaje de alumnos que « d n en centros en los
que se les da mucha importancia, estos aspectos quedan ordenados así: educación pa-
ra la paz, 55%; educación ambiental. 53%; educación para la salud, 46%; educación
sexual, 39%, y educación del consumidor. 31%.Ver gráfico 4.

Teniendo en cuenta el tipo de centro por las etapas educativas que imparte, se
observa, en opinión de los padres de alumnos, tjue se da mayor importancia a los an-
teriores aspectos educativos en los centros de ESt) solamente o de ESO y educación
primaria, que en los centros que, además de las etapas enunciadas, tienen o bien una
modalidad de bachillerato o bien una modalidad de formación profesional, por este
orden; los porcentajes de alumnos en el primer tipo de centras son mayores que en
los segundos.Ver tabla 5.



Rs3

Gráfico 4.Rs3.2: Grado de importancia que concede el centro educativo a algunos aspectos educativos según tos padres
de los alumnos. 2000.
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Tabla 5.Rs3.2: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en centros educativos que conceden un grado
alto de importancia a algunos aspectos educativos según tipo de centro por etapa educativa que imparte. 2000.

Educación para la salud

Educación para la pal

Educación amblen la 1

Educación sexual
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56 46

51 49
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30 29

NoM: los porcentajes en negrita son significativos

Especificaciones técnicas

Las respuestas dadas por las familias en el año 1999 sobre la manifestación de conductas en sus hijos y sobre la importancia que da el centro a
algunos aspectos educativos je reflejaban en una escala de cinco grados "nada', "poca*, "alguna", "bastante", 'mucha", ambas escalas se han
r«odi f icado en tres grados En las desagregaciones se ha trabajado con tos porcentajes de familias que responden en los dos puntos más altos de la
escala original. Se han realiíado desagregaciones en función del nivel de estudios de ios padres, la titularidad del centro y el seio de los alumnos.
Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el vaior máximo entre el nivel de estudios del padre y el de la madre. La categoría centro?
privados Incluye centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la población de alumnos.

Fuentes; Cuestionario 'Familias" del estudio: Evaluación de 'a Educación Secundaria Obligatoria. INCH. 2000.
Sistema estará! de indicadores de la educación 2000 <IVC£ 2000
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Resumen

En el año escolar 1998-99, la
tasa de idoneidad o porcentaje
de alumnos que está
escolanzado en el curso de las
etapas obligatorias que les
corresponde en razón de su
edad, es menor a medida que se
considera una edad mayor:
están matriculados en el curso
teórico que les corresponde el
96% de los alumnos de 8 años,
el 88% de los de 12 años, el
78% de los de 14 años, y
solamente un 65% de los
alumnos de 15 años.

Las tasas de idoneidad
aumentaron entre 1986-87 y
1996-97 en todas las edades; en
los dos cursos siguientes, entre
1996-97 y 1998-99, las tasas de
los 8 y 10 años se han
mantenido y las de los 12, 13, 14
y 15 años han aumentado en 3,
6, 7 y 5 puntos porcentuales
respectivamente.

Las mujeres alcanzan, en todas
las edades consideradas y en
todos los años analizados, unas
tasas de idoneidad más altas
que los hombres, siendo las
diferencias progresivamente
mayores a medida que se
considera una edad más alta: en
el curso 1998-99, la tasa de las
mujeres es dos puntos de
porcentaje más alta que la del
hombre a los 8 años y cinco a
los 12 años, y llega a diez y once
puntos a los 14 y 15 años,
respectivamente.

IDONEIDAD EN LA EDAD DEL ALUMNADO
DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el
curso o los cursos teóricos correspondientes a su edad

Las tasas de idoneidad en diferentes edades del alumnado.es decir, los porcentajes de
alumnos matriculados en el curso que por su edad les corresponde, son una impor-
tante medida de los resultados del sistema educativo. Este indicador se sitúa en este
contexto y en él se han elegido edades teóricas correspondientes a las etapas de es-
colaridad obligatoria; así. las de 8 y 10 años corresponden a educación primaria y las
de 12. 13.! 4 y 15 años, a educación secundaria obligatoria. Dado que en estas eda-
des la tasa neta de escolarizjción' es del 100%, el porcentaje complementario a las
tasas de idoneidad puede ser considerado como porcentaje de aJumnos que están
matriculados en cursos más bajos como consecuencia de posibles repeticiones.

En e¡ curso 1998-99, el 96% de los alumnos y alumnas de H años están matricu-
lados en tercero de educación primaria, curso teórico de esta edad; a los 10 años la
tasa de alumnos en quinto de esta etapa es dos puntos porcentuales mis baja. En las
edades de educación secundaria obligatoria las us.is de idoneidad son más bajas: asi,
un 88% de los alumnos de 12 años cursa primero de esta etapa educativa: un 87% de
los alumnos de 13 años.segundo; un 78% de alumnos de 14 años, tercero, y solamen-
te un 65% de personas de 15 años están matriculadas en cuarto o en cursos homólo-
gos pertenecientes a otros planes de enseñanza'1'. Por lo tanto, los mayores descensos
sedan entre la tasa de 13 y la de 14 años, y entre la de 14 y la de 15 años, donde la
idoneidad desciende III y 13 puntos de porcentaje, respectivamente,Ver gráfico 1.

En este mismo curso de referencia las comunidades autónomas que mantienen
una usa de idoneidad por encima del porcentaje nacional en las seis edades analiza-
das son: Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco; y en cinco de las
edades analizadas, Aragón, el Principado de Asturias, la Comunidad Valenciana, La
R i tija y la Comunidad de Madrid. Por debajo de la tasa nacional en todas las edades
quedan las Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla.

En el curso 1998-99. las mujeres tienen unas tasas de idoneidad más altas que los
hombres en todas las edades consideradas siendo mayores las diferencias a medida
que se sube en edad; asi, hay una diferencia de casi dos puntos de porcentaje a los 8
años, tres a los H> años, cinco a los 12 años y seis a los 13 años; la diferencia llega aseT
de diez y once puntos a los 14 y 15 años, respectiva mente. Ver gráfico 2.

Las tasas de idoneidad aumentaron considerablemente en codas las edades anali-
zadas entre 1986-87 y 1996-97. con un crecimiento mayor en las tasas de 12 y 13
años. Entre 1996-97 y 1998-99 las tasas de idoneidad siguen la tendencia ascendente
en la mayor parte de las edades; e¡ crecimiento es claro en las edades teóricas de edu-
cación secundaria obligatoria; así, las tasas a los 12.13,14 y 15 años aumentan 3,6,7
y 5 puntos de porcentaje, respectivamente; en las edades de educación primaria,8 y
10 años, las tasas prácticamente se mantienen estables.Ver gráfico 2.

En todos los años de la serie analizada la tasa de idoneidad de la mujer es más alta
que la del Hombre y, si se analiza la evolución de estas diferencias, se observa que, en-
tre 1996-97 y 199N-99, las usas de ambos sexos han crecido de forma parecida a los
8,1 í) y 14 años, por lo que se mantienen las diferencias en e! mismo sentido; a los 12
y 13 años ha aumentado ligeramente más la tasa de idoneidad del hombre y a los 15
años ha crecido algo más la de la mujer. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs4: Tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 13, 14 y 15 años. Curso 1998-99.
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Gráfico 2.Rs4: Evolución de las tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 13, 14 y 15 años.
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Resumen

Cataluña, la Comunidad Foral
de Navarra, el País Vasco,
Aragón, el Principado de
Asturias, la Comunidad de
Madrid, la Comunidad
Valenciana y La Rioja tienen
unas tasas de idoneidad por
encima del porcentaje nacional
en todas o en la mayor parte de
las edades analizadas.

En el gráfico 3 puede verse como la Comunidad Valenciana tiene a la vez una rasa de
idoneidad a los 12 años más alta que: la media nacional y un crecimiento desde
1996-97 a 1998-99 mayor que el crecimiento nacional en esta tasa; en esta misma si-
tuación ventajosa se encuentra Cataluña respecto a la tasa de idoneidad a los 15 años.
Las comunidades de Andalucía, Canarias. Exiremadura y Ceuta, aunque presentan
una tasa de idoneidad ,i los 11 años por debajo del valor nacional, tienen el creci-
miento de esta usa mis alto que el valor nacional; las dos primeras comunidades ci-
tadas repiten esta situación en la usa de idoneidad a los 15 años.

Por el contrario, las Islas Baleares, Cantabria. Castilla-La Mancha, Galicia, la
llcgión de Murcia y Melilla tienen la tasa de idoneidad a ios 12 años y el crecimien-
to de esta tasa por debajo de los valores nacionales. Estas comunidades autónomas,
junto al Principado de Asturias. Cotilla y León, la Comunidad Valenciana,
Extremadura, la Comunidad tic- Madrid y Ceuta, se encuentran en esta misma situa-
ción respecto a la tasa de idoneidad a los 15 años.
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Gráfico 3.Rs4: Tasas de idoneidad en las edades de 12 y 15 años en 1998-99 y crecimiento de ambas tasas entre 1996-97
y 1998-99 por comunidad autónoma.
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Especificaciones técnicas
L¿ tasa de idoneidad de una edad se define como el porcentaje de alumnado de la edad considerada que se encuentra matriculado en el cuno o
los cursos que teóricamente se cursa o curian respectivamente a esa edad
Cursos le6ncos: 8 años (3° de educación primaria). 10 años <S° de educación primaria); 12anoí (7° de EGB y 1° de ESO); 13 artos {8° de EG8 y 2* de
ESO), 14 artos (3° de ESO, r de BUP. 1°de Bachillerato Experimental y 1o de FPI) y 15 años (4" de ÉSO, 2° de BUP. 2" de Bachillerato Experimental y
2° de FPI).

Fuentes: Las cifras de la educación en Eipaña. Edición 2001. Oficina de Estadística del MECO.
Estadísticas de la Educación en España. 1998-99 Estadística de las enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
Sistema estatal de indicadores de ta educación Í0OO. INCE. 2000.
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Resumen

En el curso 1997-98, las tasas
brutas de graduación son
aproximadamente: un 45% la
de "bachiller", un 13% la de
"técnico auxiliar/técnico" y un
17% la de "técnico especialista
/técnico superior" en los
estudios secundarios posí-
obtigatorios; un 13% la de
"diplomatura", un 18% la de
"licenciatura" y un 0,3% la de
"doctorado" en los estudios
superiores universitarios. Todas
estas tasas hacen referencia a la
edad teórica de finalización de
cada uno de los estudios.

El País Vasco, Aragón, Cantabria
y La Rioja tienen las tres tasas
de graduación secundarias post-
obligatorias más altas que la
tasa nacional correspondiente.
Castilla y León y la Comunidad
Foral de Navarra tienen por
encima de los valores nacionales
las tres tasas de graduación
universitarias.

TASAS DE GRADUACIÓN

Relación entre el número de graduados en cada una de las
enseñanzas consideradas respecto al total de la población en la
"edad teórica" de dicha enseñanza.

El porcentaje de personas que finalizan con éxito un nivel de enseñanza, en relación
al total de la población que tiene la edad teórica de finalización de dicho nivel, es
una medida muy utilizada para Analizar los resultados del sistema educativo. En Cite
indicador las tasas de graduación analizadas corresponden a dos niveles de enseñanza:
enseñanza secundaria post-obligatoria y enseñanza superior universitaria.

En el curso 1997- 'W v en iu>nhvisi> secundaria post-obligatüria la mayor tasa de

graduación correspondí- ,i ¡m. hit hilleres.es decir,personas que superan con éxito
bien el Curso de Orientación Universitaria (COU) o bien el bachillerato LOGSE o
el bachillerato experimental; representan un 44.6% de la población de 18 años, que
es la edad teórica de finalización de estos estudios. En menor cuantía sigue la tasa de
los técnicos especialistas/técnicos superiores o personas que superan con éxito bien
formación profesional de segundo grado o bien ciclos formativos de grado superior
o módulos profesionales de nivel III, un 17,3%. Por última h tasa de graduación de
los técnicos auxiliares/técnicos es la más baja. 13,2%, y representa a personas que su-
peran con éxito bien formación profesional de primer grado o bien ciclos formati-
vos de grado medio o módulos profesionales de nivel II.Ver gráfico 1.

El ['ais Vasco. Aragón, Cantabria y La Rioja tienen las tres tasas de graduación se-
cundarias post-obligatorias más altas que la tasa nacional correspondiente. Dos tasas
por encima del valor nacional tienen: el Principado de Asturias y la Comunidad
Foral de Navarra, la de "bachiller" y la de "técnico especialista/técnico superior", y
Cataluña y la Comunidad Valenciana, las tasas de las dos ululaciones técnicas. Por úl-
nmo, tienen una de las tres tasas analizadas por encima de los valores nacionales: la
Comunidad de Madrid y Castilla y León, la de "bachiller", la Región de Murcia y
Galicia la de "técnico auxiliar/técnico", y Canarias la de "técnico especialista /técni-
co superior" .Ver gráfico 1.

En el mismo curso y en todos los casos, las mujeres tienen tasas de graduación más
altas que los hombres, siendo mayores las diferencias en los bachilleres seguidas por los
técnicos especialistas/técnicos superiores y por los técnicos auxiliares/técnicos con
13,2,9 y 0,4 puntos porcentuales de diferencia respectivamente.Ver gráfico y tabla 3.
Atendiendo exclusivamente a la tasa de bachilleres, la correspondiente a la mujer es
más alta que la del hombre en todas las comunidades autónomas.Ver gráfico 2.

La tasa de graduación de bachilleres desde 1995-96 a 1997-98 sigue la tendencia
a aumentar como en los cinco años anteriores y experimenta un incremento cerca-
no a cuatro puntos porcentuales. Entre estos dos cursos la diferencia entre la tasa de
ambos sexos tiende a aumentar a fjvor de la tasa de la mujer.Ver gráfico 3.

La tasa de graduación de técnicos auxiliares/técnicos ha bajado cerca de tres
puntos porcentuales desde 199S-96 y la diferencia entre las tasas de los dos sexos se
mantienen. Esta bajada se explica principalmente por la desaparición del primer ci-
clo de formación profesional de la Ley de 197'i ante la implantación anticipada de
los ciclos formativos perteneciente* a la LOGSE; hay que tener en cuenta que estos
estudios exigen una edad en su inicio mis alta que los primeros. Esta tasa está decre-
ciendo desde 1991-92 ya que i-n los cinco años anteriores desde 1986-87 experi-
mentó una subida de tres puntos.Ver gráfico 3. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs5: Tasas brutas de graduados en educación secundaria post-obligatoria por comunidad autónoma.
Curso 1997-98.
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Resumen

J

Las mujeres tienen en todas las
titulaciones unas tasas de
graduación más altas que los
hombres, a excepción de la de
doctorado; las diferencias van
desde 13 puntos porcentuales
en la tasa de "bachiller",
pasando por alrededor de 6
puntos en las de "diplomatura"
y "licenciatura", cerca de 3
puntos en la de "técnico
especialista/técnico superior", y
llegando a 0,4 puntos en la de
"técnico auxiliar/técnico". Estas
diferencias analizadas
evolutivamente tienden a subir
o a mantenerse.

Desde 1995-96 a 1997-98 cuatro
de las seis tasas de graduación
analizadas han experimentado
un aumento; de más a menos se
ha producido en bachilleres,
diplomados universitarios,
licenciados universitarios y
técnicos especialistas/técnicos
superiores; ha bajado la tasa de
técnico auxiliar/técnico y la de
doctorado.

La tasa de técnicos especialistas/técnicos superiores, en cambio, en 1997-98 es cerca
de un punto porcentual más alta que en 1995-96; esta tasa en los die? años anterio-
res, entre 1986-87 y 1996-97, había aumentado casi ocho puntos de porcentaje, ha-
biéndose producido una inversión entre las lasas de hombres y las de mujeres,ya que
en 1986-87 era mayor la de los hombres y en 1995-96 es mayor la de las mujeres: es-
ta diferencia se mantiene hasta 1997-98,Ver gráfico 3.

Las usas de personas que han terminado los estudios superiores universitarios en el
curso 1997-98, indican que los que obtienen el título de "diplomatura" representan
un 12,9% de la población que tiene la edad teórica de terminar estos estudios, 21
años; los que obtienen el título de licenciado representan un 17,8% de la población
de 23 años y los que obtienen el título de "doctorado" representan un U,3% de las
personas que tienen entre 26 y 28 años.

Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra tienen las tres tasas universita-
rias por encima de la tasa nacional; dos tasas por encima de este valor tienen, por una.
parte, Aragón, Cataluña, el Principado de Asturias y la Región de Murcia, las de "di-
ploma tura" y "doctorado", y, por otra parte, la Comunidad de Madrid, las de "licen-
ciatura" y "doctorado"; con una tasa más alta que el valor nacional se encuentran La
Rioja y Extre madura, la de "diplomatura", y Galicia y País Vasco, la de "licenciatura".
Ver gráfico 4.

Son mas alus las tasas de graduación de diplomados y licenciados de las mujeres
que las de los hombres, con 6 y 6,6 puntos de diferencia entre ambas respectivamen-
te. Sobresale la superior tasa de las mujeres diplomadas respecto a la de hombres di-
plomados en Castilla y León, 13,5 puntos porcentuales de diferencia, la Comunidad
Foral de Navarra, 10,5, Ceuta y Melilla, 8,3, y Aragón, 8,2. La tasa de las mujea-s li-
cenciadas representa una mayor diferencia con la de hombres licenciados en el País
Vasco, cerca de 11 puntos porcentuales, Galicia, cerca de 10 puntos, y la Comunidad
Foral de Navarra y Castilla y León, con algo más de nueve puntos.Ver gráfico 5. La
tasa de doctorado correspondiente a los hombres aunque algo más alta que la de las
mujeres no llega la diferencia a 0,1% puntos.Ver gráfico 6.

Desde 1995-96 a 1997-98 se observa un incremento algo mayor de dos puntos
porcentuales en las tasas de graduación de diplomatura y licenciatura. Esta tendencia
a aumentar ya se observa en los diez años anteriores a este tramo, en los que ambas
tasas suben cuatro y cinco puntos porcentuales respectivamente. La tasa de doctora-
do, en cambio, entre 1995-96 y 1997-9H pierde 0,6 puntos porcentuales inviniéndo-
se la tendencia de subida experimentada diez años antes. Por otra parte, tas diferen-
cias existentes ya en 1995-96 entre las tasas de ambos sexos, se acentúan hasta
1997-98; así, los 4.7 puntos porcentuales a favor de la tasa de la mujer diplomada pa-
san a ser 6 puntos y los 4,6 puntos a favor de la mujer licenciada pasan a ser 6,6 pun-
tos. En la tasa de doctorado la mujer acorta distancias con la tasa del hombre pasando
de 0,4 puntos porcentuales a favor de la tasa del hombre en 1995-96 a menos de 0,1
punto porcentual en 1997-98.Ver gráfico 6.
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Gráfico 4.Rs5: Tasas brutas de graduados en educación universitaria por comunidad autónoma. Curso 1997-98.
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Gráfico 5.RsS: Puntos porcentuales que la tasa de graduación de la mujer supera a la del hombre. Curso 1997-98.
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Resumen

El porcentaje de personas
activas de la población entre 25
y 64 años es más alto cuanto
mayor es el nivel estudios. Así,
en el año 1999, la tasa de
actividad de las personas con
estudios superiores es 87%; la
de las personas con estudios
secundarios post-obligatorios,
80%; la de las personas con
estudios secundarios
obligatorios, 74%; la de las
personas con estudios primarios,
57%, y la de las personas que
no han llegado a completar los
estudios primarios, 39%. En el
grupo de población más joven,
de 25 a 34 años, se observan las
mismas tendencias que en la
población anterior aunque con
unas tasas de actividad
generalmente más altas.

Las diferencias entre sexos en
las tasas de actividad, siempre
más altas las de los hombres,
son menores entre las personas
con niveles de estudios más
altos; la diferencia entre la tasa
de actividad del hombre y de la
mujer en la población de 25 a
64 años con estudios primarios
es de 46 puntos porcentuales
mientras que con estudios
superiores es de ocho puntos.
En el grupo de población joven,
25 a 34 años, estas diferencias
son menores, pero están
influidas en el mismo sentido
por el nivel de estudios.

TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Rs6.1. Tasa de actividad según nivel educativo

Porcentaje de personas entre 25 y 64 años que pertenecen a la
población activa según los diferentes niveles de estudios alcanzados.

Los niveles de estudios alcanzados por la población de un país forinan parte de los
multados inmediatos de su sistema educativo, pero a su ve* tienen incidencia en la
vida laboral de las personas, por lo que esta incidencia puede considerarse coma re-
sultado a largo plazo del sistema. En este contexto, el indicador que se describe trata
de reflejar la relación existente entre el nivel académico adquirido y la vida laboral;
para ello se analizan las tasas de actividad correspondientes a los distintos niveles de
estudios de la población. Los datos están referidos a un grupo poblacional amplio,
personas entre 25 y 64 años, y dentro de él y como contraste, al tramo de población
más joven, personas entre 25 y 34 años.

El porcentaje de personas activas de la población entre 25 y 64 años en España es
el 68% en el año 1999"'. Si se tiene en cuenta el nivel de estudios de las personas, esta
tasa de actividad varía: cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor es también la tasa
i!e actividad. Así, por encima de la tasa nacional y ordenadas de mayor a menor, se si-
túan las tasas de actividad de las personas con estudios superiores, 87%, con estudios
secundarios post-obligatorios, 8(1%.y con estudios secundarios obligatorios y equi-
valentes, 74%. Por debajo de ¡a tasa nacional de actividad se encuentran las que co-
rresponden a personas con estudios primarios, 57%, y a personas sin estudios com-
pletos y analfabetas, 39%.Ver gráfico 1.

En el [ramo más joven de esta población, entre 25 y 34 años y en el mismo año.
19*)'>, la tasa nacional de actividad es 14 puntos porcentuales más alta que en el gru-
po amplio, entre 25 y 64 años. Consecuentemente las tasas de actividad que corres-
ponden a la población con diferentes niveles de estudios son también más altas que
las del grupo amplio, a excepción de \A correspondiente a las personas cotí estudios
superiores, que es la misma en los dos grupos de edad.También en el grupo de po-
blación joven corresponde una mayor tasa de actividad a un mayor nivel de esludios.
Asi, en orden decreciente, las tasas de actividad quedan ordenadas de la misma forma:
87% es la tasa de las personas con estudios superiores; 82%, la de personas con estu-
dios secundarios post-obligatorios; 81%, la de personas con estudios secundarios
obligatorios: 76%, la de personas con estudios primarios, y 5i 1%, la de personas con
estudios interiores a primaria.Ver gráfico 1.

Las tasas de actividad de los hombres son nías altas que las de las mujeres en todos
los niveles de estudio; las diferencias son mayores en los niveles de estudios más ba-
jos. En el año 199*) y dentro del grupo de referencia. 25-f>4 años, la diferencia entre
las tasas de actividad de los hombres y mujeres, expresadas en puntos porcentuales, es
de 46 puntos en la población con estudios primarios, 38 puntos en la población con
estudios secundarios obligatorio?, 34 puntos en estudios inferiores 3 los primarios, 23
puntos en estudios secundarios post-obligatorios y solo 8 puntos porcentuales en es-
tudios universitarios. Estas diferencias en las tasas de actividad por sexo se acortan en
el grupo de las personas entre 25 y 34 anos, pero siguen siendo significativas y se re-
piten en el mismo orden que en la población de referencia por su cuantía de más a
menos: estudios primarios, estudios secundarios obligatorios, estudios inferiores a los
primarios, estudios secundarios post-obligatorios y estudios superiores. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs6.1: Evolución de la tasa de actividad por nivel educativo y sexo.
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Resumen

Entre 1987 y 1999, tanto en el
grupo de 25 a 64 años como en
el grupo joven, las mujeres han
acortado diferencias con los
hombres en las tasas de
actividad en la mayoría de los
niveles de estudios, y lo han
hecho en mayor cuantía en los
niveles de estudios más bajos,
donde había más diferencias.

En la población con estudios
primarios, las comunidades de
Galicia, Islas Baleares y Cataluña
tienen tasas de actividad más
altas que la media nacional y
diferencias entre las tasas de
ambos sexos más bajas que el
valor nacional; por el contrario,
la Comunidad Valenciana y
Ceuta y Melilla tienen tasas de
actividad por debajo, y
diferencias entre las tasas del
hombre y de la mujer por
encima, de los valores
nacionales tanto en la
población de 25 a 64 años como
en la población joven.

Analizando la evolución de las tasas <le actividad de la población de 25 a d4 años des-
de 1987 a 19W.se observa que han subido alrededor de dos puntos porcentuales en
el grupo de las personas con estudios secundarios obligatorios y post-obligatorios, se
han mantenido en el de las personas con estudios primarios y superiores y han baja-
do alrededor de cuatro puntos porcentuales en el de las personas con niveles inferio-
res a estudios primarios. En e! tramo joven de edad, 25-34 años, han subido Lis tas.is
de actividad de las personas con estudios primarios, con estudios secundarios obliga-
torios y con estudios superiores, se han mantenido las de estudios secundarios post-
obligarorios y han bajado las tasas de personas con estudios inferiores a los primarios.

Las mujeres han acortado diferencias con los hombres en las tasas de actividad en
todos los grupos de niveles de estudios entre 1987 y 1999,y la han hecho en mayor
cuantía en los niveles inferiores de estudios, donde existían mayores diferencias. Este
hecho se observa en los dos grupos de edad considerados.

Teniendo en cuenta exclusivamente a la población con estudios primarios, el gráfico
2 refleja las tasas de actividad que presentaban en 1999 las comunidades autónomas
en este grupo poblaiional.así como las diferencias que dichas tasas tenían entre los
dos sexos. A nivel nacional se observa, como ya se ha descrito, que la tasa de actividad
del grupo 25 a 64 años es más baja que la de! grupo 25 a 34 años, 57% frente a 76%,
y que las diferencias entre sesos son mayores en el primer grupo que en el segundo,
46 puntos porcentuales frente a 39 puntos.

En la población de 25 a 64 años, siempre dentro del grupo poblacional con estu-
dios primarios. Galicia, las Islas Baleares, Cataluña y Canarias son las comunidades
que tienen las tasas de actividad más altas, y las diferencias entre sexos en relación a
estas tasas más bajas, que la media nacional; las trei pruneras también mantienen estas
características en la población joven.

En la población de 25 a 34 años, en el grupo l ' o n estudios primarios, Andalucía.
Murcia, la Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla tienen las tasas de actividad más
bajas, y las diferencias entre las tasas del hombre y de la mujer más altas, que los valo-
res nacionales; tanto la Comunidad Valenciana como Ceuta y Melilla tienen también
estas características en la población de 25 a 64 años.

Las comunidades que en la población de 25 a 34 años mejoran respecto a la po-
blación más amplia, bien por pasar a tener tasas de actividad más altas que la media
nacional o por pasar a tener menores diferencias entre las tasas de ambos sexos que
dicha media, son el Principado de Asturias, Extremadura, la Comunidad de Madrid,
la Comunidad Furjl de Navarra, el PAÍS Vasco. La Kioja y Cantabria.
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Gráfico 2.Rs6.1:Tasa de actividad de la población con estudios primarios y diferencias entre las tasas de actividad

del hombre y la mujer por comunidad autónoma. 1999.
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Resumen

En el año 1999, la tasa de
desempleo es más baja cuanto
mayor es el nivel de estudios;
por debajo de la tasa de
desempleo de la población
entre 25 y 64 años, 13,5%, se
sitúa la tasa de las personas con
estudios superiores, 11 %, y con
estudios secundarios post-
obligatorios, 12,9%; muy
cercana se encuentra la tasa de
las personas con estudios
primarios, 13,4%; y, por encima,
se encuentra la tasa de las
personas con estudios
secundarios obligatorios, 14,8%,
y la de las personas con niveles
de estudios inferiores a los
primarios, 20,3%. La tasa de
desempleo de la mujer es mayor
que la del hombre en
cualquiera de los niveles
educativos considerados.

En el grupo poblacional joven,
entre 25 y 35 años, !a tasa de
desempleo es 4,3 puntos
porcentuales más alta que en el
grupo anterior y la diferencia
entre la tasa de desempleo de la
mujer y la del hombre es mayor
que en la población de 25 a 64
años. Estas personas jóvenes
cuando tienen estudios
superiores o secundarios post-
obfigatorios presentan tasas de
desempleo y diferencias entre
las tasas de desempleo de
ambos sexos menores que las
personas que solamente han
alcanzado los primeros niveles
de estudio.

TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Rs6.2. Tasa de desempleo según nivel educativo

Porcentaje de personas desempleadas entre 25 y 64 años
respecto a la población activa de esta edad según los diferentes
niveles de estudios.

Otra forma de ver la relación existente entre el sistema educativo y la vida laboral de
la población" es el análisis de las tasas de desempleo en grupos poblaciortales dife-
renciados por los niveles de estudio terminados; es decir, el estudio del porcentaje de
las personas con un nivel de estudios determinado que se encuentran desempieadas
dentro de la pobljción activa. Este indicador presenta este análisis en una población
lie referencia amplia, personas entre 25 y 64 años, y, como contraste, er: el tramo más
joven de esta población, personas entre 25 y 35 artos.

En el arto IWJ, 1J población entre 25 y 64 años tiene una tasa de desempleo del
i 3.5%. Por debajo de esta tasa nacional están situadas las tasas de desempleo de las
personas con estudios superiores. 11 %, y con estudios secundarios past-obligato-
rios. 12,9%; muy cercana a la tasa nacional se encuentra la de las personas con estu-
dios primarios, 13,4%; las personas con niveles de estudios interiores a los primarios
y las que poseen estudios secundarios obligatorios tienen una tasa de desempleo
por encima de la media nacional, 20,3% y 14,8% respectivamente.Ver gráfico I. En
el grupo pobl.iciunal más joven, de 25 a 35 años, la tasa de desempleo es 4,3 puntos
porcentuales más alta que en el grupo anterior; por debajo de ella se sitúan las tasas
de los dos niveles de estudios más altos, superiores y secundarios post-obligatorios,
y por encima, las tasas de los tres niveles de estudios inferiores. Puede deducirse, por
lo tanto, que en ambas poblaciones la tasa de desempleo es más baja cuanto mayor
es el nivel de estudios.

En el mismo año de referencia y al contrario de lo que ocurría con ta tasa de ac-
tividad1', la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres en hs
poblaciones analizadas y en todos los niveles de estudio de las personas desemplea-
das. En la población de 25 a 64 ¿ños no se observa una clara relación de estas dife-
rencias con el nivel de estudios: en las personas con estudios secundarios obligato-
rios, con secundarios post-obbgatorios y con estudios primarios.la casa de la mujer
es de diez a quince puntos porcentuales más alta que la del hombre; en las personas
con estudios superiores y en las personas que no han alcanzado los estudios prima-
rios, las diferencias son nueve y seis puntos porcentuales respectivamente. En el tra-
mo joven, 25 a 35 años, las diferencias entre las tasas de desempleo de la mujer y las
del hombre en todos los niveles de estudio son mayores que en ia población amplia;
en esta población, a un mayor nivel de estudios corresponde una menor diferencia
entre las tasas de desempleo de ambos sexos; las correspondientes diferencias quedan
ordenadas de esta forma: diecisiete puntos porcentuales más alta la tasa de la mujer
que la del hombre en el caso de estudios primarios y secundarios obligáronos, quin-
ce puntos en el caso de las personas que no h.m alcanzado los estudios primarios,
trece puntos en estudios secundarios post-obligatorios y diez puntos en estudios
universitarios.Ver graneo 1. (Continúa).
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Gráfico 1.Rs6,2: Evolución de la tasa de desempleo por nivel educativo y sexo.
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Resumen

En general, las tasas de
desempleo han bajado en las
dos poblaciones entre 1997 y
1999, pero en la población
joven este decrecimiento ha
estado más relacionado con el
nivel de estudios de la
población, con un descenso
mayor en los niveles bajos de
estudios.

En la población con estudios
superiores, las comunidades
autónomas de Aragón, Islas
Baleares, Cataluña, Canarias,
Comunidad Valenciana y País
Vasco tienen tasas de
desempleo y diferencias entre
las tasas correspondientes a los
dos sexos por debajo de los
valores nacionales.

Entre 1997 y 1999, las tasas de desempleo por niveles educativo* han descendido en
los dos grupos poblado nales estudiados. En la población de 25 a 64 años han bajado
cerca de cuatro puntos porcentuales; en esta bajada no se observa una clara relación
con los niveles de estudios. La tasa de desempleo que más ha descendido, ha sido la
de personas con estudios secundarios obligatorios, seguida de las tasas de las personas
con estudios inferiores a primarios, con secundarios post-obl¡gatonos, con estudios
primarios y, por último, con estudios superiores. En la población joven, 25 a 35 años,
la tasa media de desempleo baja cerca de seis puntos porcentuales en ese período; en
este decrecimiento se observa más claramente una asociación con los niveles de estu-
dio: las tasas de desempleo de las personas con alguno de los dos niveles de estudio
mis bajos disminuyen más que las de los tres niveles mis altos. Hay que tener en
cuenia que diez años antes de la serie analizada, entre 19K7y 1997"1.las tasas de de-
sempleo habían aumentado en los dos grupos poblacionales algo más de tres puntos
porcentuales, con subid*, mayores, por lo general,en las personas con los niveles de
estudios más bajos.

Por otra parte, las diferencias entre sexos referidas a las tasas de desempleo entre
1997 y 1W) presentan pocas variaciones en tas dos poblaciones: la disminución que
se observa al tener en cuenta los diferentes niveles estudio no llega en la mayoría de
los casos a tin punto porcentual. Sin embargo, en los diez años anteriores a 1997 los
hombres aumentaron sus diferencias con la mujer en las tasas de desempleo, en ma-
yor cuantía en los dos niveles de estudios más bajos y especialmente en la población
joven. Solamente el grupo de personas con estudios superiores mantiene las diferen-
cias en la población amplia t incluso tas disminuye, no más allá de un punto porcen-
tual, en h población joven.

Teniendo en cuenta exclusivamente la pobtaáón con estudios superiores, el gráfico 2
refleja las usas de desempleo que presentan las comunidades autónomas en el año
1999, así como las diferencias que dichas tasas tienen entre los dos sexos. A nivel na-
cional se observa que ¡a tasa de desempleo de la población entre 25 y 35 años es
más alta que la déla población entre 25 y 64 años, 16,7% frente a 11%, y que la di-
ferencia entre la tasa de la mujer y la del hombre es un punto porcentual más alta
en el grupo joven.

Las comunidades de Aragón, Islas Baleares, Cataluña. Canarias, Comunidad
Valenciana y PaisVasco tienen por debajo de los valores nacionales las tasas de de-
sempleo y las diferencias entre las que corresponden a los dos sexos, tanto en h po-
blación entre 25 y 64 años como en la población entre 25 y 35, siempre dentro del
grupo de estudios superiores. Por el contrario, Andalucía, el Principado de Asturias,
Castilla y León, Cas tilla-LJ Mjncha. Galicia y Extremadura tienen las tasas de de-
sempleo y las diferencias entre las de ambos sexos por encuna de los valores naciona-
les en las dos poblaciones de edad consideradas.

l'or último, Ceuta y Melilla se mantienen con tasas de desempleo en ambos gru-
pos de población por encima de la tasa nacional pero con diferencia entre las tasas de
ambos sexos por debajo de b media nacional.
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Gráfico 2.Rs6.2: Tasa de desempleo de la población con estudios superiores y diferencias entre las tasas de desempleo
de la mujer y el hombre por comunidad autónoma. 1999.
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Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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El siguiente Anexo del estudio "Sistema estatal de indicadores de la educación 2002" se estructura en las partes siguientes:

En un primer bloque se incluyen indicador a indicador, por una parte, las tablas con datos complementarios de
aquellos grafitos y tablas que figuran en cada uno de ellos y que requieran ampliar la información que contienen; en
algunos casos, en los indicadores basados en variables de opinión y en resultados de pruebas de rendimiento
académico, estas tablas llevan una información complementaria como son los estadísticos que informan de la
dependencia o independencia con la variable de cruce. Las lui-nt.es de los datos que se presentan en el Anexo son las
mismas que figuran en el desarrollo del indicador correspondiente. Por otra parte, también se incluyen en este bloque
especificaciones técnicas complementarias correspondientes a algunos indicadores.

En un segundo bloque se incluyen las notas explicativas, generalmente entre paréntesis,que van en algunos
indicadores, bien en su desarrollo o en los gráficos o tablas de datos.

En un tercer bloque figuran las fichas técnicas de los estudios del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que han
servido de fuente de los datos de los indicadores basados en variables de opinión y en resultados de pruebas de
rendimiento académico.
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C1
PROPOPORCION DE POBUCION EN EDAD
ESCOLARIZABLE

Tabla 1.C1: Porcentaje de población en edad escolarizable por comunidad autónoma y tramos de edad. 2000.

Total nacional I

Andalucía

Aragón

Asturias (Pnnapado de)

Baleares {Islas}

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid {Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra ¡Comunidad Forel de)

País Vasco

Riojfl (La)

Ceuta y Melüla

0-29

37.4 ]
« . 3

33.5
32.0
37.6
42.4

36.3
33.3
37,2
34.5
37.8
38,6
33.7
38,6
42.6
34.1

34.1
33,1
48,6

0-5 1

5.J
5.9
4.7

3.3
6.1

5.6
3,4

4.2

5.8

5.1

5,4
5,7
3.7
5,0
6,7

5.4

4.6

4,9

8.5

S-11

7,6

5,5

4,9

6,8
7,2

5,5

5,2

6,7
5,7

6,1
7,4
5,6

6.2

?,7

5,5
4,6
5.3
8.3

12-15

4.9
6,0

3,3
4,0

5,1

5,8
5,2
4,4

5,2
4.3

4.9
5,3
4,5

4,6
5,2
3,6
3.9
4.1

6,6

16-17

I 2.6 |
3.0
2,3
2,4
2,7
2.8
2.5
2.6
2,5

2.3
2.4

3,0

2,5
2,5
2,7
2.5
2,3
2,5
3,8

18-23

| 9,5
10.5

9,1
8.6

8.2
10.6
10,5

9,1
8,7
8,5
9,5

9,1
9,1
9,9

10.5
8,1

9,0
8,3

11,4

24-!9

9.1
9.3
8,0
8,8
8.7

10.4

9,1
7,9
8,2
8,6
9,4
8,0
8,5

10.4

9,8
9,0
9.8
8,1
9.9 .

Tabla 3.C1: Variaciones del porcentaje de pobiación en edad escolarizable por comunidad autónoma. 1996 a 2000.

Toial nacional
Andalucía

Aragón

Asturias {Principado de)

Baleares (Islas)

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Castil la-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madnd (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

Pais Vasco

Ruja [La)

Ceuta y Melilla

Í996

40.5
45,1
35,3
34.6
40.6
46,6
37,8
36.0
40,2
38.5
40.9
41.5
37,6
40,8
45,4
37,9
37,3
36.5
49,8

2QQQ

37.4
42.3
33.5
32,0
37,6
42,4
36,3
33.3
37,2
34.5
37,8
38,6
33,7
38,6
42,6
34.1

34,1
33.1

48.6

Variación

-3.1

-3.1
-1,8
-2.6
-3.0
-9.2
-1.5
-2,7
-3,0

•4,0

•3,1

-2,9
•3.8
-2.1
-2,8
-3.8
-3.2
-3,4

•1,2



C2
PIB POR HABITANTE

Tabla 3.C2: Evolución del PIB por habitante por comunidad autónoma. Precios corrientes (euros). 1996 a 2000.

P» fv habíante PIB por habitante
011996=100% en 1000 tvduttin

ToTaf nacional

Andalucía

Aragón

Asturias {Principado de)

Balear» (Islas)

Canarias

Cántabra

Casulla y Lean

Casulla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

t i l remadura

Galicia

Madrid (Comunidad de!

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Fura! dei

País Vasto

Braja ilaj

Ceuta y Meülla

11419.4 |
8.767,a

12.867,5
10.342,8
14.668,1
11.282,2
10 922,8
11.171,9
9.742,7

14.543.1
11.189,6
7 500.9
9 508.S

15 501.4
9.830,4

15.028.0
14 031.3
13.535.4
9.736,4

| 15.1B4.0 |
11.1S4.7

16 152.3
13.399,8
17.997,6
14.537.3
14 520.3
14 196,1

12.138.0
18.443,5
14.458,0
9.B12,7

12.258,5
20.363,7
12 465,0
19.072,7
18.585,0
16.835,7
12.045.4

128.5
127.2
125.5
129.6
122,7
128,9
132,9
127,1
124.6
126.8
129,2
130,8
128,9
131,4

126,8
126,9
132,5
124,4
123.7

Tabla 4.C2: PIB por habitante en los países de la Unión Europea. Precios constantes (euros).

1997 1999

Uní bu Europea

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Luiemburgo

Países Bajos

Portugal

Remo Unido

Suecia

22.800
22 500
21.200
28.100
1Í600
21 000
20.600
10.200
19 300
17.900
36.400
21.300
9.400

19.700
23.700

24.200
24.400
22.900
30.700
14.300
23.600
22.200
11.100
23 400
19.100
41.600
23.700
10.600
22.800
25.300



C3
RELACIÓN DE LA POBLACIÓN
CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tabla 1.C3: Relación de la población con la actividad económica por comunidad autónoma. Porcentajes. 2000.

Acoras ocupa*» Artfvm parata

Andalucía
Aiagon
Asrunaí (Principado de)
Baleares lisias)
Cananas
Cantabria
Castilla i León
Calil la-U Mancha
Caialufta
Comunidad Valenciana
Etfremadura
Galicia
Mactnd (Comunidad de)

Murcia [Región de]
Navarra (Comunidad Foral de]
País Vasco
Rio ja (La)

Ceula y Melilla

37.4
46,2
36,2

52,5
46,7
39.6
40,7

42.1
48,5
47,1
38.2
42.4
48,3
46,3
48.S
45.7
44,6
41,1

12.1
3.6
7.4
3.5

73
6.3
6,6

6,1
4.7
64

11.8
7.4
6.4
6,8

3,0
6,4

4,0
13.1

49,5
493
43,6
56,1

H0
45,9
47,2
4&2

53,2
S i 2
50.1

483
54,7

53,1
51,5

52.1
48,6
54,1

Tabla 4.C3: Evolución de la actividad económica de la población de 16 y más años de edad por sexo.(Porcentajes).

TorAL ACTIVOS

Activu ocupad»
Activos patadot

56.3
11.6

sao
7.9

52.6
10.3

54,5
8,7

56,1
7.0

57.6
6,2

22.5
8,5

25.6
7.7

26.a 27,7
10.0

29.S
B.S

2000

31,6
8.2



C4
NIVEL DE ESTUDIOS
DE LA POBLACIÓN ADULTA

Tabla 1.C4: Nivel de estudios de la población adulta por comunidad autónoma. (Porcentajes). 1999,

Total nacional

Andalucía

Aragón

Astunas (Principado de)

Baléate! (Islas}

Canarias

Cantabria

Castilla i León

CaEtilia-Lj Mancha

Cataiuna

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia [RBgion de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (Lal

Ceuta y Melilla

r
Ed Pnrnvid

10,8
21,1
3.7
6,4
8,3

16.0

3.8
3,7

16.5
9,8

10.1
18,1
10,1
4.0

17,2
4,3

3,1
3.7

14,5

Ed Primaria

31.4
27,9
38,4
37,4
29,6
2S.9
31,4
39,2
33.1
29,5
28,9
30,9
38.9
29.2
29,0
33,8
33,6

43,9
32,0

25 - 64 años

Ed Ed
5«Lirniwia
ObQaiona o

22.7

21.8
21.9

21.2
30.7
23.7
28.0
20.5
25.2
22.9
29.4
25.5
20.7
20.3
21.3
20,2
18.3
18.2

25.3

pmt
blH)3TDIL¿

14,6

11.8
14,5
13,6
16,0
14,6
15.1
14.4
10,7
17,4
13,8
10.3
13.1
17.8
13,4
13.6
16.7
14.4

18.8

í& Superior

20.5
17.4
21,5
21,4
15,5
16,8
21,6
22,1
14,4
20,3
17,8
15,2
17,2
28,8
19,2
28,1
28,2
19,8
19,4

• 2.4
5.2

1.1

1.7

2,9
3,9
0,9
0,8

2,4

1,8

2.6
3.6

1.0

0,7

3.4
0.9
0.7

1.1

7,0

Ed Pnmana

11.0
16,6

7,6

9,4

7,0
18,1

5,5

11,2
16,7
7,5
7,4

16,4
12,9

7,7

14,2
8,2

4,2

15,2
14,9

25 - 34 ano;

Ed.
Seoindana

obstaría

32.0
33,4
31,2

29,1

42,7

31,8

35,1

28,2

40,6

30,1

40,5

39,6

34,2

24,2

33,9

24,5

24,8

30,6

28,4

Ed Secundaria
pmt-

obligaloria

21.6
17,4
24,1
23,6
24.4
21,6
23,4
22,3
17,2
26.2
21,0
14.9
20,9
24,7
19.2

17,5
22,4
19,1
22.4

Ed Supero

33,0
27,5
36.0
36.2
23.0
24.6
35,1
37.5
23.0
34.4
28,6
25,5
31.0
42.6
29.2
49.0
48,0

34.0

27,4

Tabla 2.C4: Nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad y sexo. (Porcentajes). 1999.

1
Inferior a educación primaria

Educación primaria

Educación secundara obligatoria

Educación secundaria post-obligaloria

Educación superior

25-64 anos
Hombres

9,2
30,7
23,4
15,1
21,7

Mujeres 1

12,4
32.0

22,0
14.2
19,4

25-34 años

• Hombres

2.6
12,3
33.8
21,2

30.1

«lujen
2.3
9,8

30,2
22,0

35,8

Tabla 3.C4: Evolución del nivel de estudios de la población adulta por tramos de edad. (Porcentajes).

Inferiora educación primaria y educación primaria 73.1

Educación secundara obligatoria

Educación secundaria post-obligalona

Educación superior

73.1

10.5

6.6
9.8

63,8

14,6

9,4

12.2

25-

49,3

20,5

12,7

17,5

64 anos

47,0

21,4

12,8

18.8

44.5

22,2

13,9

19.4

42,2

Til

14,6

20,5

45,6

22.1

13,7

18,6

30,9

28.9

18,3

21,9

25-

'7,1
33.0

21,2

28,6

3 4 anos

16,0

32.8

20.9

30.3

14,3

32,9

21,2

31.6

13,5

32.0

21,6

33,0
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Tabla 4.C4: Variaciones del porcentaje de personas de 25 a 64 años con estudios superiores a los obligatorios

por comunidad autónoma. 1997a1999.

1997 1999 Variación

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

6alear« (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Vaíendana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de}

Murcia {Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

Pais Vasco

Hioja (La)

Ceuta y Melilla

31,51 35,13 3,62

25,79

34,11

32.07

27,71

28,02

34,0í

32,35

23,30

33,31

28.28

22.83

26.7B

41,92

30,88

37,29

40.56

32,61

33.86

29.16

36,05

34,96

31,41

31,37

36.77

36.54

25.16

37.76

31.66

25.47

30.31

46.54

32,55

41,71

44.96

34.20

38,17

3.37

3,70

3.35

4.62]

1,67;l

4,42

4,40

1,60

4.31 ,
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EXPECTATIVAS DE NIVEL MÁXIMO
DE ESTUDIOS

Tabla 2.CS: Expectativas de ios padres de nivel máximo de estudios para sus hijos por su nivel de estudios.
(Porcentajes). 1999 y 2000.

12 años

16 años

Expectativas

Desean estudios Desedn
obligatorios bachiNeralo o f P

Priman os o sin estudios

Bachillerato o FP

Universitarios

Primarios o sin estudios

Bachillerato o FP

Universitarios

9,5

2.2

0.4

7.4

1.9

0.4

23,6

12.6

4.1

40.1

22,6

6.9

85,3

95.5

52.5
75,4
92.7

815.609

669.957

i
1%.

Tabla 4.C5: Incidencia de las expectativas de los padres en las expectativas de los hijos. (Porcentajes). 1999 y 2000.

Expectativas de los alumnos

12 años

16 años

Ld£ padres desean...

...estudios obligatorios

...bachillerato o FP

...estudios universitarios

...estudios obligatorios

...bachillerato o FP

...estudios universitarios

Desean estudios
obligatorios

39,6

20,3

6.3

72.4

6.2

0.7

Desean
bachillerato o FP

7.8

15,5

6.2

10,9

76,7

11,3

Desean

12,2

20,0

55,1

1,7

5,6

74.8

No lo saben

40,4

44,3

32,3

14,9

11,6

13,1

Chi-cuadrado

1 ^^^^^^^^^^Hl

•

1.273,338

3.953,082

Nivel te
signiftcatividad

* |

1%. I
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Tabla 6.C5: Expectativas de los alumnos de nivel máximo de estudios por estudios de los padres, sexo y titularidad

del centro. Porcentajes. 1999 y 2000.

Nivel de

Alumnos de...

12 anos

lEarnK

No losé

Estudios obligatorios

Bachillerato o FP

Estudios universitarios

No lo sé

Estudios obligatorios

Bachillerato o FP

Estudios universitarios

37,5
14,5
9,5

38.5

18.5
1D.2
38,5
32,9

34.4
7,4
6,7

51,5

17,6
3,6

28.8

50,0

C-rtmpatoi

Alumnos de..

12 anos

16 anos

No lo sé

Estudias obligatorios

Bachillerato o FP

Esludios universitarios

No lo sé

Estudios obligatorios

Bachillerato o FP

Estudios universitarios ,

35,9
13,8
9,8

40,5

16,7
7.4

33,7
42,2

34,1

6,0
52,2

16,5
5.0

24,8
53,7

217,289

108,057

36,0
11,7
8,1

44,1

17,3
7,6

34,2
41,0

Tabla 7.C5: Evolución de las expectativas de los padres y alumnos de nivel máximo de estudios. (Porcentajes).

Estudias obligatorios

Bachillerato

Formación profesional

Estudios universitarios

3,5
6,9

14,0

75,6

5,4
5.9

10,4

78,3

1,0
6.9

15,2

76.9

3,7
4,4

20,9

71,0

Estudios obligatorios

Bachillerato o FP

Estudios universitarios

Na lasé

mmM
10,3
6,4

40.5
42,8

Alumnos ^ |

iftos

10,8
7,9

46,2
35,1

^m
•mi

4,5
26,8

62.2

6.6

VJI!<:<B

6,1
29,1

48.2

16,6



Rc1
GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN
CON RELACIÓN AL PIB

Tabla 2.Reí: Evolución del gasto público en relación al PIB por tipo de administración. (Porcentajes).

4,80 4.93 4,75 4,71 4,72 4,62 4,56 4,56
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

CCAA con competencias educativas asumidas

CCM sin todas las competencias educativas asumidas

Otras Adm i n isiract iones

Otras

1,62

2,40

0.04

0.56
0.17

1,67
2,47
0,05
0,53
0,21

1,57
2,42
0,05
0,52
0,19

1.58
2.39
0,05
0,50
0.19

1,29
2,41
0,37
0,47
0,19

1.20
2.40
0,41
0,46
0.15

1.14
2,43
0,40
0,44
0.15

0,83
3,02
0,13
0.45
0,12

GASTO PUBLICO EN EDUCACIÓN

Rc2.1. Gasto público total en educación

Tabla 1.Rc2.1: Porcentaje del gasto público destinado a educación por tipo de administración y su evolución.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

CCAA con todas las competencias educativas

CCAA sin todas las competencias educativas

Otras Administra: iones

Otros

1992

j |«frj

3,4
5,1
0,1
1,2
0,4

1993

3,4

5,0

0,1

1.1

0,4

19M

3,1

4,7

0,1

1,0

0,4

1995

3,2

4,9

0,1

1,0

0,4

1996

2,5
4.8
0,7
0,9
0,4

1997

ED
2,4
4,8
0,8
0,9
0.3

1998

2,4
5,0
0,8
0,9
0,3

Tabla 2.Rc2.1: Distribución del gasto público en educación por tipo de actividades y su evolución. (Porcentajes).

1992 1993 1994 1995 1996 1997
Educación na universitaria

Educación universitaria

Formación ocupación al

Becas y ayudas totales

Gasto no distribuido por actividad

71,5
14.1

5.1
2.3
7.0

70,2
14,2
4,7
2,8
8.1

70,4
14,1
4,6
2,8
8,2

69,9
14,8
4,5
2,8
8,0

69,!
!5.3
4,3
3.5
7.8

68,7
16,7

4,3

2,7

7,5

68.4
15,9

5,1

3,2
7,5
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Rc2.2. Gasto público destinado a conciertos

Tabla 2.Rc2.2: Gasto de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada. (Millones de euros).

1996 1997

1.617,5 1.938,5 I 1.859,5 1 996,1 2.070,5 3.209.5 2.314,6
CCAA con competencias educativas

Andalucía
Canaria;
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Navarra (Comunidad Foral de)
fa¡5 Vasco

Ministerio de Educación. Cultura y Deportes

1.101.9
200,8

35,6
316,1
150,9
B0,2
46,3

272,0
515,6

1.293,2
258.5

41,5
385,5
161,3

93.5
47,6

305,2
645,3

1.254,3
277,0

41,5
377,0
167.4
90,9

48.1
252,2
605,4

1.331,6
287,7

42.6
389.0
174,5
95,4

49,3
293,1
664,5

1.391,2
302.2
47.0

412.4
183.7

98.9
51,4

295,5
679,3

t . 503.6
3)0.7
49,9

488,7
192,3
101,6

54.4
306.0

705,9

1.586.0
326.6

56.8
494.1
218.8

105,9
56,5

327,2
728,6

I Rc3
GASTO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO

Tabla 2,Rc3: Evolución del gasto medio por alumno por nivel educativo. Precios corrientes (euros).

1997

Total
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria
f ducación superioi

¡ 1.640
1.433

1.453
1.939
2.627

2.049
1.554
1.612
2.132
2.696

2 319 i
1.821
1.885
2.392
2.940

2 537 |
1.892
1.977
2.598

3.718

2.7Z3
1.861
2.185
2.B43

3.896

2.872
1.884
2 341
3.124

4.029

3.046
2.030
2.564
3.354
3.954



Rc4
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA
EMPLEADA COMO PROFESORADO

Tabla 1.Rc4: Porcentaje de la población ocupada empleada como profesorado por nivel de enseñanza- Curso 1998-99.

Total nacional 1

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de.)

Murcia ¡Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta yMelilla

Tolal

4,5

4,0

5,1
3,7
5,0
4,7

4,7
4,4
4,2
4,3
5.4
4,3
4,2
4,9

5,1
4.3
4,0
5,0

Educación infantil
' Ed. Primaria

1.6
1.9
1,4
1,6
1,4

1,6

1,4

1.5

1,7

' , 6

1.3

2,0

1,5

1,3
1,7
1,6

1.S

1.5

1.9

Régimen general

Educaoári
secundaria1 FP

1.8
2,2
1,6
2,2
1,6

2.1

2.0

2,0

1,8

1,6

1.7

2,2

1,9

1,5

1,9
1,7
1.8

1.7

2.1

Ambos niveles

(anteriores)

0,2 '
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4

0,4

0,3

0,4
0,0
0,4

0.6

0,3

0,2

0,5
0.2
0.2
0.2

0,4

Educación
universitaria

0.7

0,7

0.6

0,9

0.3

0.6

0,7

0.B

0,3

0,7
0.6
0.5
0,5
1,0
0,6
1.5
0.6
0,4

0,4

Otras
enseñanzas 0
actividades de

régimen general

0.1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0
0.1
0,0

0,1

0,0
0,0
0.0
0.1
0.0

0,0

Régimen
especiai

0,1

0,1
0,2

0,1

0.1

0.1

0,1

0,1

0,1

0,2
0.2
0,1
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0,1
0,2

Tabla 4.Rc4: Evolución del porcentaje de mujeres en el profesorado por nivel de enseñanza que imparte.

Régimen general

Educación infantil

Educación primaria

Educación secunda n a ' FP

Ambos niveles (anteriores)

Educación universitaria

Educación especial

Régimen especial

138647

96,0
61,6
44,3

27.7
70,8

45,6

1991-91

95,7
64,9
48,7

30,8
71.0

49,3

Curso

199&S7 1997-98

92.3
66,8
51,3

32,6
77,5

48,7

76.5

49.6
62.1
33.1
74.3

50,0

1998-99

76,6

51.5
61.2
33,6
77,0

49,6



Rc5
ALUMNOS POR GRUPO Y POR PROFESOR
Rc5.1. Alumnos por grupo educativo

Tabla 1.Rc5.1: Número medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias por comunidad
autónoma. Curso 2000-01.

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Idas)

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Eitremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Ñauaría (Comunidad Foral de)

País Vasco

Bioja (La)

Ceuta

Melilla

Educación
infantil

19,7

22.1

19.4

18,2

21.0

22,3

18,7

18.6

19.5

18.7

19.3

19,2

17.3

20,0

20,7

18,8

17.5

21,0

25,3

24,0

Educación
primaria

20,9

22,3

18,4

17,6

23,9

21,7

18,3

17,4

20,4

21,2

21,7

19,8

17,7

23.1

22,0

18,6

18,6

20,6

27,4

24,8

ESO
píimer cklo

25.3

26,9

24,4

23,6

26,3

25,1

23,5

23.3

25.0

26.2

24.5

24.4

24,5

26,2

25,1

2fl,6
22,0

25,3

28,6

28,9

ESO
segundo cfcto

26,1

28,0

25,0

25.4

25,9

24,8

25,2

25,1

25,9

25,9

26,3

26,4

25.0

27,0

26,2

23,5

23,1

26,0

27,7

27,3

Bachillérala
IOG5E

26.6

29,5

24,3

24,2

27,0

27,1

25,B

24,3

24,8

26,9

27,6

24.2

24,4

26,8

27,1

25.4

25,1

25,2

24.9

30.9

BUPJCOW

31,7

34,3

30.7

32. D
32,2

31,7

27,1

31,0

31,3

18,2

31,2

30.7

30,9

31,3

33,3

31,0

34,4

31.2

23,0

r r n

24,2

27,8

26,4

23,0

26.0

23,7

27,5

23,5

22,7

13,7

23.7

21,6

22,4

24,5

22,1

30,2

30,2

25,8

grado media

19,7

23,7

17.8

19.3

16.8

14.4

24.9

19.7

18,6

20.6

18.8

18.8

19.1

20,4

20.3

16,8

16.9

21.7

17,0

37,0

Cí grado
(uperm

21,0

24.6

19.7

21.8

17.8

18,2

20.3

21,1

20,2

20,6

21,2

19,1

22,0

21.9

24,0

18,3

18,5

21,6

28,4

22,6

Prog Garantía
swal

12.3

14,4

12,2

10.5

10,9

11.8

12,5

11.2

11,9

14,2

13,3

12,1

9,5
13,0

13,4

9.2

" , 4
13,7

'4,7

11.4

toucx
esped

6,2
6.8
6.3

5,8
4.9
8,3
5,0
5.7

5,9
6,3
6,3
6,4

5,5
6.8
5,7
4,3
4,7
6.2
7,1
8,0

Tabla 2.Rc5.1: Número medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias por titularidad
de! centro. Curso 2000-01.

Toáoslos! Centros Centros
centros I publico* privados

Educación infantil

Educación pnmariaí EGB

ESO píimer cicto

ESO segundo acto

Bachillerato LOGSE

BUPyCOU

FPII

Ciclos fcrmativo5 grado medio

Ciclos formativos grado supenor

Programa de garantía social

Educación especial

19,7

20,9

25.3

26,1

26,6

31,7

24,2

19,7

21.0

12,3

6,2

19,1

19,5

24,0

25,3

26,5

33,1

23,9

19,6

21,3

12,1

5,8

21,0

24,4

28,2

28,0

26,8

29,4

24,9

20,2

20, t
12,9

6.7
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Tabla 3.Rc5.1: Evolución del número medio de alumnos por grupo educativo en cada enseñanza según titularidad del centro.

Curto
1986-87 1991-92 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01

Ed. Infantil/ Ed. Prenota

Etaadón primaria/ EGB

Educación secundaria oWhjatona

Todos los cemros

Centros publico;

Centros privados

Iodos los centros

Centros puWKOí

Ceñiros [XrvaAH

Todos k» centros

Centros pubkos

Centros privados

27.6

26,2

30,3

29,9

27.5

35.7

_

-

23,5
21,8
26,9

25.9
23,6
31,8

_

-

21.0
20,5
22,1

22.6
20.9
26.7

26.7
25.4
30.0

20,6
20,1
21.7

21.7

20,2
25.5

26,4

24,9
29.6

20,1
19,6
21.3

2',4
19.9
25,0

26,0
24,6
29.0

19.9
19,4

21,1

21.2
19.8
24,8

26,0
25,0
28,3

19,7
19,1
21,0

20,9
19.5
24,4

25,7

24,6
28,1

Especificaciones técnicas complementarias

El número máximo de alumnos por unidad escolar regulado legislativamente es: en educación infantil y primaria; 25 alumnos: en educación
secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos: 30 alumnos. (Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio).
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Rc5.2. Alumnos por profesor

Tabla 1.Rc5.2: Número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias según comunidad autónoma y
titularidad del centro Curso 1998-99.

públicos ornados

Total national T
Andalucía

Aragón

Asninas I Principado de)

Baleares (Islas)

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Cañifla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galio»

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Fwal de)

Pafs Vasco

Hío|a (La)

Ceuta

Melilla

13.9

16,2
12.8

12,3
14.5
14,0

13.0
12,4
142

12.9
13.6
13.9
13,0

14,9
14.4

12.3
11.8
14,4

16.7
16.0

15,4
11.2

11.3
12.7
13,4
12.0

11.4
13.4
12.3

12.7
13.2
11,9
13,5
13.5
10.1
9,3

12,0
15,9
15,5

19,6

17,0
16.1
18.S
17,7
15,5
15,4
19.0
13.9
16.5

17,9
17,4
17,4
18.6
17.5
15,7
21,7
20,1
19,7

Tabla 2.Rc5.2: Número medio de alumnos por profesor, en dos cursos escolares, según el tipo de centro por enseñanzas
que imparte y titularidad.

Centros de educación infantil

Cintras de educación pnnuna

Centros de educación pnrnatia y ESO

Centros de ESO I bachilléralo / fP

Centros de primaria. ESO y badiilletato IFP

Centros espetíficos de educación especial

todos te
ÍWlWB

Curso 1996-97

CeiítrOí

Curso 1998-99

13.9

17.1
«3.6
ia4
4.9

pinattoí

15.3 14.4 18.0

13,7

16.4
13.3
13,9
4.4

14.9

19,6
16,7
18,4

5.5

TodMkn
etntros

12,4
13,6
15,4

m
18.1

4,7

Centros
púbbcas

12.1

13,5

14,7
12.0
12.7
4,2

frrmkn

12.7
15,6
16,9
14,2
18.1
5.1

Tabla 3.Rc5.2: Evolución del número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias por titularidad
del centro.

Curso

Iodos las cernios
Centra! públicos

Centios privados

19.7
18.4
22,8

TMM1
183

17,S
22,1

MW-97

18.1
16.7
21,7

17,9
16,6
21,3

1993-94

17.5
16,4

20,4

19M-9S

16,9
15,9
19.5

I99S-9S

16,4
15,5
19,0

199WÍ
15,4
14,5
18,0

1997-98

14.9
13,9
17.8

199849

14.0
13,1
16,6



E1
ESCOLARIZACION EN CADA ETAPA EDUCATIVA

E1.1. Escolarización i escolarizable
Tabla 1.El.1: Afumnosescolarizados por 100 personas de (a población de 0 a 29 años según comunidad autónoma y nivel

educativo. Curso 2000-01.

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)
Baleares (telas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Común idad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia [Región de)

Navarra ¡Comunidad tara! de)

País Vasco

RIDJS (La)

Ceuta y Melilla

Todasías
enseñares

59,4 1

57,2

62,3

59,9

52,4

57,6

56,7

63,5

56,5

57,6

57.0

57.0

57.6

62,4

59,3

64,2

59,0

58,3

56,4

Educación
infantil

1 7.8

6.3
7,6
5.9
8,6
7,5
6.4
6,8
8,2
9.7
7,4
7.5
5.9
8,4
8.7
7,8
8,5
7,5
8,9

Educante
primaria y

Ed. especial Q¡

16,8

18,4

16,6

14,0
18,2

17.5

15.0

15.8

19,0

16.0

16,7

18.6

15,2

16,4

18,4

15,7

11.3
16,3

19,2

Educación
secundaria
obligatoria

13,0

13,8

12,8

13,1

12.7

13,3

13,3

13,8

13,9

11,7

12,8

14.2

13,1

12,8

13,3

11.5

11,8

12,6

12,8

Educación
secundaria post-

Dblkjawna

B.4

7.7
9.3

10.8

6,3
9,3

10,4

10,3

7.1
7,6
7,8
7,3

10,0

8,6
7.7
8,2

10,7

9,2
8,0

Educación
superó

universitaria

103

8,6
10.8

11,5
3.a
6.6
7.2

12.1
5.0
9.5
9,4
6,7

10,0

13,0

8,2
10,3

10,8

7,8
2.8

otras
enseñanzas

3.2

'.9
5,3
4,6
2,7
3,5
4.4
4,7
1.3
3,2
3,0
2.6
3,4
3.2
3,0

10.7

3,1
4.9
4,6

Especificaciones técnicas complementarias

La educación secundaria post-oblrgator ia incluye las siguientes enseñanzas: Bachi l lerato LOGSE {presencial y a distancia), BUP y COU (presencial y a
distancia), FP II, ciclos format ivos de grado medio y superior (presencial y a distancia) y programas de garant ía social.
En "Otras enseñanzas" están incluidas las enseñanzas de rég imen especial.



E1
E1.2. Escolarización y financiación de la enseñanza

Tabla 1.E1.2: Porcentaje de alumnos escolarizados en las modalidades de enseñanza pública, enseñanza privada
concertada y enseñanza privada no concertada. Curso 1998-99.

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias ¡Principado de)

Baleare; (Islas]

Canarias

Cantabrra

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

Pais Vasco

Rioja (la)

Ceuta

Medita.

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (islas)

Canarias
Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

Pais Vasco

Rtoja |la)

Ceuta

Melilld

Educación Infantil

Centros
pijblkos

67,7

78,7
66.3
72,7
59,3
78.9
64,5
71,5
80,9
55,1
67,9
82.1
70,7
59.8
75,4
60.5
53,4
65.9
75.6
81.9

Centros
privados

ConiErtados

103

1,1
0.1
0.0

33,0
0,0

1.1
1,6
0.3

27,0
2,0
0,0

26,0
0,6
0,6

39,5
45.3
2,7
0,0
0,0

privados no
contertatkfc

22.0

20.2
33,5
27.3
7,7

21,1
34,4
26,8
18,8
17,9
30,1
17.9
3,3

39.6
24,0

0,0
1.3

31.4
24.4
18,1

Educación secundaria post obligatoria

*******
72,8

79.0
63,8
76,6
75,0
89.4
72,4
70,0
85,9
62.3
76,1
85,6
83,4
62,0
85,1
69,7
53,3
71,5
98,7
«.9

Cenaos
privados

tontertados

13.1

10,0
18,9
5,4
9,9
3,0

16.4
15.2
6,0

20.9
10,1
5,3
4,7

10,4
7.4

29,1
45,2
12,1
1.3

m

Centro!
prñodosno
cancelados

14.1

10.9
17,2
17.9
15,1
7,6

11.3
143
8,1

16.B
13,8
9,0

11,9
27,6
7.5
1.3
1.5

16,4

0,0
41

Educación primaria

Centros
públicos

75.S
61,4
67.6
58,5
75.7
60,2
66.8
80,5
57,4
66,8
79,7
70,8
54,2
74.0
59.1
45,0
64.0
71,6
79.2

Centros
priuadm

concertados

22,8
35.B
30,1
39.0
18,0
39.7
32,7
19,1
40.9
30,0
19,9
27,3
33,7
24,6
40,9
53.8
35,4
28,4
20,B

Educación universitaria

Cenlios
públicos

94,7
92,5
96,6
89.9

100,0
93.5
89.7
99,9
81.3
93,2
96.7
95.9
79.4
93,9
48.;
75,1
98.1
68,6
82.9

Cenüos
privados no ,
comertadw

5,3

7.5
3,4

10.1
0,0
6.5

10,3
0.1

18,7
6,8

3,3

4.1

20,6
6.1

51,8
24,9

1.9
31.4
17,1

Ceñiros
privad» no
concertados

1,7
2.8
2,3
2.5
6.3
0,0
O.S
0.3
1.7
3.2
0.3
'.8

12.1
' ; 3

0.0
1,1
0,6
0,0

0.0

Educación secundaria obligatoria

Ceñiros
públicos

77.2
64,0
74,9
63,2
81,7
68,3
71.3
81,8
58,1
68,3
81,3
75,0
61,8
77,0
57.8
43,6
67.4
78,7
86.0

Centros
privados

contenados

27,7

21,0
33,6
23,7
33,6
13,7
31,7
27.6
17.3
40.3
26,5
18,3
22,4
29,3
22.2
41,3
55.5
31.1
21,3
14,0

Centros
privadas no
concertados

2,9

1,8
2,4
1,4
3.2
4,6
0,1
1,0
0.9
1.6
5.2
0.4
2,6
8,9
0.8
1,0
1.0
1.5
0,0
0.0

Especificaciones técnicas complementarias

La educación secundaria post-ob ligatoria incluye las siguientes enseñanzas; Bachillerato LOGSE (presencial y a distanda), BUP y COU (presencial y a
distancia), bachillerato experimental, FP I. FP II. ádos formatrvos de grado medio y superior (presencial y a distanda) y programa; de garantía social.



E2
ESCOLARIZACION Y POBLACIÓN

E2.1. Escolarización en las e( de 0 a 29

Tabla 1.E2.1: Población y escalarizacíón por sexo y etapas educativas. (Número de personas). Curso 1998-99.

Edad
(dk*mt»e IMS!

Educación
infantil

Educación
primaria

Educación Educación Educador Pobtaoónno
wf undada «ciH»danaimi- íuperiof MíoUrizáda en
obligatoria obfigaiona univerauna Ktrs n.ivel«

< 1 año

1 año

2 aftos
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
S años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

1B8.069
189.415
1B6.427
187 301
190.986
199.366
204.604
204.884
201.599
205.458
206.570
213.555
220.609
231.137
241.914
254.012
266.424
278.693
293.686
306.397
319.155
329.897
337.149
340 160
342 749
342.169
340.085
338.088
335.891
333.754

2.652
11.384
27.606

149.881
188.970
201.286

208.058
210.169
212.537
216.703
220.919
225.704
32.416

1.240
249

70

197 922
240.429
250.336
184.634
72.875
25.701
3.984

240
349

26
56.982

150.665
182.694
117.451
80 892
68.934
42.540
28.233
16.500
8.696
3.292

51.705
70.956
83.571
87.410
84.737
74.120
53.219
44.213
32.069
23.697
17.794
14.433

185.417
178.031
158.821
37.420

2.016

12.326
42.884
70.298

120.546
154.309
166.301
199.947
224.179
249.540
275.834
294.664
308.016
314.391
318.097
319.321

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 anos
15 años
16 años
17 años
1S años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 anos
27 años
28 años
29 años

177.074
178.346
175.882
176.260
179.330
186.530
192.256
191.454
191.053
194.455
195.110
202.516
209.695
219.798
230.077
241.054
253.285
265.284
279.781
292.132
305.075
315.826
323.571
327.169
330.017
328.916
327.276
325.186
323.313
322.203

2.245
10.408
25.249

142.501
178.628
189 679

198.0B1
197.816
200.674
204 595
208 071
212.687

19.605
902
110
59

199.662
229.387
238.207
170.559
58.417
20.993
3.741

244
276

32
61 009

161-004
191-394
114.240
78.508
67.651
41.488
28.024
16.159
8.417
4.310

75.738
99.336

115.200
113.838
105 424
81 554
58.944
41 420
28.604
20 543
14.980
11.891

174.829
167.938
150.633
33.759

702

9.427
33.864
52.897
86 062

114 044
121 948
160.500
190.123
229.456
262.656
283.186

298.673

304.643

308.333

310.312



E2

Tabla 2.E2.1: Tasas nacionales de escolarización por edad y etapas educativas. Curso 1998-99.

TOTAL NAC ONAL
< 1 ano

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 artos
8 años
Baños

10 años
11 artos
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
1S años
19 años
20 años
21 años
22 añas
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

tofamll

1.3
5.9

1d,S
80.4
99.Í

100,0

fducatün
pinada

Educación Mutación Educación
«tundata secundaria poa superiof

unweaiaria

Total
fscolariíado J

100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
11,6
0.5
0,1

88,4
99,5
99,9
71,7
25,3
8,6
1,3
0.1
0,1

23,3
60.0
E8.8
40.4
26,6
21,9
13.0
8,5
4,9
2.5
1.1

22,2
28,5
31.8
31,2
28,8
23,3
UA
12,8
9,1
6.7
5,0
4,0

1,3
5,9

14,6
80,4
99,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
95.6
85,2
77.4
64,0
55.2
53,8
44,2
37,3
28,2
20,0
13,9
9,1
6,7
S.0
4,0



E2

Tabla 3.E2.1: Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Edaú
infantil

Edutacún
puntan* secundaria

Uuaoon
secundaria pml'

Edutacitm
superior

ueMssBaris.

Iota)
estolafizadO

daño
1 año

2 aAos
1 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 artos
19 artos
20 artos
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

< 1 arlo
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
S años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 artos
23 años
24 años
25 artos
26 artos
27 años
28 años
29 años

2.8
49,0
98.7

100,0

0,1
0,8
5,2

94.1
98, B

100.0

100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100.0
12.2
0,8
0,1
0.1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0

9.9
a i

87.8
99.2
99.9
72,4
24,5
8.4
1,8

90,1
99.9

100.0
81,2
26,8
8,2
0,6
0,0
0,0

20,1
53,5
64.2
34.9
20.0
17.5
10.8
6.8
3,1
1,6
0,7

16.9
65,0
77,2
43,6
27.6
19,5
12,7
8,3
5,8
3.2
1,9

20.1
24.7
28.9
28.5
27,0
22,1
16,6
11.5
8,3

5.8

4.3

3.1

24,6
32,5
38,6
35,2
32.4
26,0
18,7
20,2
5,3
1,?
1,3

1.4

2,8
49.0
98.7

100.0
100,0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
92,6
78,0
72,6
56,8
44.7
46.4
39.4
33,8
25,2
18,2
12.2
8.1
5,8
4.3
3,1

0,1
0,8
5,2

94.1
98.8

100.0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100.0
100.0
100,0
98,1
91,B
85.4
68.8
60,1
58,2
47.9
40.7
31,8
21,9
22,1
5.3
1,7
1,3
1 4



E2

Tabla3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarizacJón por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99,

Asturias (Principado de]

Baleares (Islas)

< 1 año
1 arto

2 años
3 años
4 años
5 artos
6 años
7 artos
8 artos
9 artos

10 artos
11 años
12 años
13 años
14 artos
15 artos
16 artos
17 artos
18 artos
19 artos
20 artos
21 artos
22 años
23 años
26 años
25 años
26 años
27 años
28 artos
29 artos

< i arto
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 artos
7 artos
8 artos
9 artos

10 artos
11 artos
12 años
13 años
14 años
15 años
16 artos
17 años
18 años
19 artos
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 artos
27 artos
28 años
29 años

tdunrián
írfjnñl

0,2
0.9
2.1

38,9
98.8

100,0

0.8
6,0
9,8

86,6
99,7

100.0

Ararla"

100.0
100.0
1OO.0
100,0
100,0
100,0

9.2
0.3
0,1

100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
17,1
0,4
0,1

SKundand

90,8
99.7
99,9
85,1
33,2
14.8
2.%
0,1
0.1

82,9
99,6
99,9
88,8
37,1
13.3
1.5
0.0
0.1

Mundana poS-

14,9
62,2
75,3
43,3
32,8
28,0
18,2
11,8
8,5
4,3
1,0

9,9
44,3
54,1
35,2
22,3
12.2
8,2
5.2
4.3
2,3
13

supera
untvtiwan*

26,7
31,1
33,9
33,5
30,5
Z5,8
19.6
14J
10,0
64
4,6
3,2

11.4
14,5
16,6
15,8
13,4
11,9
8,9
6,9
5,1
3.4
2,5
1.9

TDtó
«atároslo

0,2
0.9
2.1

B8,9
98,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
lOM
100,0
95,5
90,1
72,5
64,0
62,0
51,8
42,3
34.3
24.0
15,4
10.0
6.8
4.6
3.2

0.8
6,0
9,8

86,6
99,7

100.0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
1000
100,0
100,0
100,0
98,7
Bl,3
67,5
48.1
36.8
28,9
24,0
18,6
16,2
11.2
8.8
5.1
M
23
1.9



E2

Tabla3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Edad

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 anos
12 anos
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 anos
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

Educación
infantil

0,5

1,4

5.3
83,1

100.0
100,0

0,6

1.0
2,8

90,1
99,0

100,0

Educación
primaria

100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
20.3

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

11,8

0,4

0,1

Educación
secundaria
obligaluna

79,7
100,0
100,0
81,5
39,4
16,7

3,1

0,3
0,2

88,2
99,6
99,9
79,7
34,3
13.D

1,8

0.1

0,0

Educación
SKurtdanapmt-

ohligatDnd

17,5
49,1
62,1
44.9
36,3
39.7
22.7
13,0
5,5
2.6
1,9

18.8

57.6

71.1

47.5

33.9

25,4

17,5

12.2

7.8
4.1
2,2

Educación
yjpenor

universitaria

13,6
17,5
19,7
19,2
13,6
16,7
13,4
11,1
8,3
6,0
" ,5
3,3

16.a
21,2

22,5

22,9

22.3

17,3

14,1

11,1

7,6
5,1
2.7
2,6

Total
escolanzado

0,5
1.4
5,3

83.1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
99,0
38.6
78,8
61,6
54,0
59,6
41,8
31,6
22,2
16,1
13,0

3,3

6,0
4.5
3,3

0,6
1,0
2.8

90,1
99.0

100.0
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
'00.0
100,0
98,5
91,9
84,0
65,1
55,2
48,0
40,5
34,4
25,6
18,2
13,4
7.6
5,1
2,7

2.6
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Tabla 3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Casulla u León

Cas tilia-La Mancha

Edad

< 1 ano
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 anos
26 años
27 arios
28 años
29 años

< 1 ano
1 año

2 años
3 años
4 años
Sanos
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
l l a n o s
12 años
13 anos
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

EdutatBn
infantil

ó.a
1.5
3.9

96,4
100,0
100,0

0,5
1.7
3.9

38.9
100.0
100,0

Educacíúri

Qrímdría

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
11.5
0.3
0.1

100.0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
13,0
0.3
0.1

secundaria

obiígatona

se. 5
99.7
99,9
83,4
35.6
16,0
2.8

0.2

0.1

87,0
99.7
99.9
8S.1
31.1
12,0
1.6
0.2
0.1

obligatoria

15,2
59,8
71,5
44.4
31.7
26.1
15,9
9,7
7,1
3,7
1,8

7.4
49,9
58,2
33.9
20.7
16,0
9,5
5,9
4,5
2,5
1,2

supinar
universitaria

26.0
3S.3
40.0
38.9
35,8
29.2
22,4
15,7
I U
7,9
5.3
3.7

13.7
18.5
21,0
18,8
16,4
12,8
9,0
6,2
4,5
2.7
1-9
1.3

Total
«cotas

0,2
1,5
3,9

96.4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1ÜD.0
100,0
100,0
1110,0
100.0
100.0
98.6
95,4
87,5
73,3
67,1
66,1
M.8
45.5
36.3
36,1
17,4
11,2
7,9
5,3
3,7

0.5
1,7
3,9

88,9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
93,5
S1-0
70,2
49,3
39.3
37,0
28.3
22.3
17.3
11.5
7,3
4,5
2,7
1.9
1.3
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Tabla3.E2.1 (cont.): Tasas de escoiarízarión por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Comunidad Valenciana

Edad

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
Baños
7 años
Sanos
9 artos

10 artos
11 artos
12 años
13 artos
14 años
15 años
16 artos
17 artos
18 artos
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 artos
25 artos
26 artos
27 artos
28 artos
29 artos

< 1 año
1 afto

2 artos
3 artos
4 artos
5 artos
6 artos
7 artos
Baños
9 años

10 años
11 años
12 años
13 artos
14 artos
15 artos
16 artos
17 años
IB años
19 artos
20 años
21 años
22 años
23 años
24 artos
25 artos
26 artos
27 años
2B artos
29 artos

Educación

mfantrt

4.7
24,1
46,6
98,9
99,9
99,3

0.1
2,4
8,1

75,8
97.1
98.5

Educación

primaria

9B.7
99.6

100,0
100,0
100,0
100,0

M
0,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

10,3
0,6

tdUQOOf

obligatoria

91,7
99.6

100.0
72,1
18.8
3.8
0.4
0.1
0,3

89.7
99,4

100,0
48.9
14.5
3.6
0,4
0,0
0,2

Educación

23.4
63,4
68,3
40,7
25.5
19,7
11,9
7.4
3.3
1,7
0,4

42.5
63.8
67.9
40,5
24,6
16,7
9,7
6,2
5,4
2,9
0,6

Educación
superior

unncnitana

18.8
26.1
29.3
28.9
25.6
20.5
14.8
10.4

7.1

5,0

3.5

2.7

19,5
26,7
30.0
29,9
27,4
21,9
16,2
11,1
7,3
5,3
3,7
2,6

4,7
24,1
46.6
98.9
99.9
99.3
98.7
99.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
95.5
82.2
72.1
59.8
51.7
49.3
40.8
33.0
23.8
16.5
10.8
7.1
5,0
3.5
2,7

0.1
2,4
8.1

75.8
97,1
98.5

100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
91.4
78.3
71.5
60,4
51.4
46.9
39.6
33.7
27,3
19,0
11,7
7,1
5.3
3.7
2.6
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Tabla 3.E2.1 (cont.): Tasas de escola rización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Extremadura

fftW

• • • • •
< 1 arto

1 arto
2 artos
3 artos
4 artos
5 artos
6 artoi
7 artoi
B artos
9 artos

10 artos
Hartos
12 años
Hartos
14 artos
15 años
16 años
17 artos
18 artos
19 artos
20 artos
21 artos
22 artos
23 artos
24 artos
25 artos
26 artos
27 artos
28 artos
29 artos

< 1 ato
l arto

2 artos
3 artos
4 artos
5 artos
6 artoi
7 artos
Sanos
9 artos

10 artos
Hartos
12 artos
13 artos
14 arto*
15 artos
16 artos
17 artos
18 artos
19 artos
20 artos
21 artos
22 artos
23 artos
24 artos
25 artos
26 artos
27 artos
28 artos
29 artos

fducadón
inbmj

• • • • • • i
0,8
2.3

88.4
100,0
100,0

85.9
100,0
100,0

i i

Educación
primicia

• • • • •

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12.4
0.4
0.1

100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100.0
14,7
0,6

i

mundana
ogtaMDria

• • • • •

37.6
99.6
99.9
77.1
31,6
11.7
2,1
0,2
0.1

85,3
99.4

100.0
46.7
17.2
5,1
0.9

Mondara pm<

• • • • • •

15.9
50.5
57.7
36.7
23,9
16,4
10.2
6,S
4,1
2.1
U

49.8
68.6
73,5
46,7
33,7
27,8
15,8
1B.0
8,3
M
t.8

i

superto

• • • • •

14,8
21,8
23,9
22,6
193
16,2
113
8,2
5,6
3.8
2,5
1.9

20.4
26,9
30,5
29,9
28,5
24.3
18,5
Í3,7
9,7
6.6
43
3.4

Ultst
BíütarásJo

• • • • • •
0,8
2,3

•8,4
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,0
82.1
69,4
53,6
45,9
40.4
32,9
26,3
20,3
13.9
9.3
S,G
3,B
2,5
1.9

B5.9
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96.5
85,8
78,6
68,0
60,6
58,3
45.7
46, S
32.5
22.9
15.S
9,7
6,6
4,3
3,4
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Tabla 3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Educación Educación

Madnd (Comunidad de)

Murria (Región de)

Edad

< 1 ano
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

Educación
infantil

3.3
8,5

17,1
86,8
96,8
98,0

0,6
6,7

14,0
81,7

100,0
100,0

Educación
primaria

100.0
100.0
100.0
100,0
100,0
too,o
10,2
0,4
0,2

100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
13,7
0,3

secundaria
obligatoria

89,8
99,6
99,7
65,1
27,B
10.S
1,6
0,1
0,1

86,3
99,7

100,0
72,9
27.0
9,2
1.5
0,1
0,1

Sfoindafu post-
obtaatona

0,1
34.0
66,7
76,1
43,1
28,9
24.4
13,7
8.0
4,9
2.5
2.0

0.0
2t,6
55.4
61.7
37.6
26.0
21,7
12,6
7.1
5.3
2,7
0,7

Superior
umv«j¡ona

33,4
40,7
42,9
41,4
37,8
29,2
20.9
14,5
10.1
7,0
5,1
4,4

20,5

26,2

29,4

27,1

25,7

20,2

15.1

10,3

7,6
5,3
3,8
2,8

Toral
escoEarizado

3,3
8,5

17,1
86,8
96,8
98,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1
94,5
85,9
78,1
69,8
67,4
55,1
45,7
34,1
23,4
16,5
10,1

7,0

5,1

4,4

0,6

6,7

14,0
81,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
94,5
82,4
70,8
59,6
52,4
51,1
39,7
32,8
25,5
17,8
11.0

7,6

5,3

3,8
2.8
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Tabla 3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Navarra (Comunidad Foral de)

infanQ]
fducaciÓiT

primará
secundaria secundaria poM- supino*

obligatoria unireraitaria

Tolai
escolaníado

< i ano
1 año

2 años
3 años
4 anos
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
IB años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 artos
29 años

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 artos
27 años
28 años
29 años

99.0
99.6
98,7

1,4
3,2

50.4
100,0
100,0
100,0

99,3
98,2

100.0
100.0
100.0
99,0

8,0
0.3
0.1

99.9
100,0
100,0
100.0
100.0
100,0

7,8

92,0
97,8
98.6
95.0
25,0

5.0
0,3

92.2
100,0
100,0
99.9
26,2
6,6

67,1
79.8
41,9
27,9
21.9
11.0
6,1
2,8

1.3
1.3

0,1

72,0
85,9
44.0
33,1
29,5
16,8
9,5
6,1
3,0
0,6

40,1
44,3
46,2
42.8
32.8
23,1
13,6
8,0
4,7
2,6
1*8
1,5

33,7
36,4
38.0
36.1
31.9
223
1 * 2
9,1
6,0
4¿
2.9
1.a

99,0
99.6
98,7
99.3
98,2

100,0
100,0
100,0

99.0
100,0
98,1
98,7
95,0
92,1
34,8
82.3
72,2
68,1
53.8
38,8
25,9
15.0
93
4,7
2.6
1,8
1,5

1,4 =
3,2

50,4
100.0
100,0
100.0
99,9

100,0
100,0
100.O
139,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
98,2
92,5
77,7
69,5
67,5
53,0
41.3
23.4
17,2
9,7
6,0
4.2
2,9
1.B
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Tabla 3.E2.1 (cont.): Tasas de escolarización por edad y etapas educativas en las comunidades autónomas. Curso 1998-99.

Rioia [La)

Ceuta v Me illa

Edad

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
IB años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

< 1 año
1 año

2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 año;
21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años

Eduoúón
moran

0.5
2.1

3,9

95,7
100.0
100,0

0,6
2,3
4.2

60,2
92.1

92,6

Educación
píimand

100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

8.5
0.1

98,8
97,7

100,0
100,0
100,0
100,0
24.8

1.9
0,7

Educación
secundóme
obligatoria

91,5
99,9

100,0
81,9
27,4

7,3
0,9
0,0
0,1

73,3
98.1
97.1
86.0
32.8

13,9
1,5
0,0
0.4

Educación
secundaria JUBI-

obtigaToria

0,0
17,2
63,4
72.2
42,1
28,3
25,1
15,5
10,4

5.7

3.2

3.4

1.9

42,4
47.1
32.1
26.2
20.8
17,4

9.0

8,0

4.8

3,3

Educación
supe™

universitaria

17.5
23,8
26,6
25,9
24.0
18,8
14,7
9,5

6,9
3,9
2.7
1,7

8,9

11,5

14,4

13,6

10,1

8,3

4,6

3,3
2,8

1,6

0,9

1,3

TMal
Bcolarizada

0,5
2,1
3,9

95,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1
90,7
79,5
60,6
52,1
51,8
41,4
34,4
24,4
17,9
12,9

6,9

3,9
2,7
1,7

0,6

2,3

4,2

60,2
92,1
92,6
98,8
97,7

100,0
100,0
100,0
100,0
98,1

100,0
97,8
68,0
75.2
61.1
42,4
37,8
35,6
31,0
19,1
16,3

9,3

7.1

2,8

1.6

0,9

1,3
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E2.2. Esperanza de vida escolar a los seis años

Tabla 1.E2.2: Esperanza de vida escolar a los seis años en las enseñanzas de régimen general por comunidad autónoma.
(Número medio de años).

Media nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado del
Baleare (lilas]

Canarias

Cantabria

Castilla i León

Castilla-Id Manda

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Calida

Madrid (Comunidad di)

Murria (Región de}

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Meliita

Curso

1996-97

1EH

14,5
15,4
15,6
13,7
14,7
14,9
153
13,5
14.4
14,4
13,7
15,0
15,9
14,4
15,3
15,7
14,7
12,6

Cu

14,4
15,4
15,8
13,5
14,9
14,9
16,0
13,7
14,5
14,5
14,0
15,4
16,0
14,6
15,4
15,7
14.8

13,2

Tabla 2.E2.2: Evolución de la esperanza de vida escolar a los seis anos en las enseñanzas de régimen general.
(Número medio de años).

Hombres
Mujeres



E3
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES DE LOS
NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.1.Educ

Tabla 1.E3.1: Evolución de las tasas netas de escolarízación en las edades de educación infantil.

Edades de primer cido

1 ano

1 ano

2 anos

1996-97
1997-98
1998-99

1996-97
1997-98
1998-99

1996-97
1997-98
1998-99

^ . - _<].\

1,1
1,1
1,3

4,6

5,1

5,9

12.3
12,6
14,6

1 Hombres

1,1
1,1
1,4

4,7
5,2
6,0

12,6
12.8
14,8

Mujeres

1,1
1.1
1,3

4,5
4.9
5,8

12.1
12,4
14,4

3 añas

4 años

5 anos

Edades de segundo ádo
Ambos sexos! Hombres I Mujeres

1986-37

1991-93

1996-97

1997-98

1998-99

1986-87

1991-92

1996-97

1997-98

1998-99

1986-87

1991-92

1996-97

1997-98

1998-99

16.7

38,5

66.7
71,6
80,4

86.4

97,2

99,1
99,0
99,3

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

16.2

37,9

65.9
70,9
80.0

84.3

96,9

98.5
98.3
98.9

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

17,2

39,1

67.6
72,4
80.8

88,7

97,5

99,8
99.8
99.6

100,0

100,0

100,0
100.0
100,0

Tabla 2.E3.1: Tasa de escolarización a los tres años en países de la Unión Europea. Curso 1996-97.

Alemania
Austria
Bélgica

Dinamarca
España

Finlandia
Francia
Grecia

Irlanda
Italia

Portugal
Peino Unido

Suecia

S8,0
31,7
98,6
62,9
66,8
32,1

100.0
13,3
3,2

90.8
36,8
48.4
58.8
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E3.2. Educación secundaria post-obügatoria

Tabla 1.E3.2: Tasas netas de escolarización de 15 a 18 años por comunidad autónoma. Curso 1998-99.

15 años 16 anos

Tolal nacional

Andalucía

Aragón

Asturias [Principado del

Baleares (Islas)

Cananas

Cantabria

Castilla y León
Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad del

Murcia (Región de)

Navarra [Comunidad Foral de}

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta y Melilla

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias ¡Principado del

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valen c i ana

Extremadura

Calida

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra [Comunidad Foral dej

Paií Vasco

Rioja (La)

Ceuta y Melilla

En educación
secundaria
obligatoria

71.7

72,6

81,2

85.1

88,8

81.5

79,7

83.4

86,1

72.1

48.9

77,1

46,7

65.1

72.9

95.0

99,9

81.9

86.0

-

En educación
secundaria
obligatoria

8,6

8.4
8,2

14.8

13,3

16,7

13.0

16.0

12,0

3.8

3,6

11,7

5,1

10.8

9,2

5.0

6.6

7.3

13.9

En educación
secundaria

post-ob&Q&ona

232

20.1

16.9

14.9

9.9

17,5

18,8

15,2

7,4

23,1

42,5

15.9

49,8

34,0

21,6

0,0

0,1

17.2

1,9

17 años

En educación
secundaria

post-obflgstona

68,8

64.2

77,2

75.3

54.1

62,1

71,1

71,5

58.2

68.3

67,9

57.7

73.5

76.1

61,7

79.8

85,9

72.2

47.1

Total
estolarüaob

95,6

92.6

96.1

100.0

98,7

99.0

98,5

98,6

93,5

95.5

91,4

93,0

96,5

99.1

94,5

95,0

100,0

99,1

88,0

Toral
escalan za do

77.4

72,6

85,4

90,1

67.5

78,8

84,0

87.5

70,2

72,1

71,5

69,4

78,6

86,9

70,8

84,8

92,5

79,5

61.1

En educación
secundaria
obligatoria

I ^̂ ^̂ Ŝ l̂
24,5

26,8

33,2

37.1

39,4

34,3

35,6

31,1

18,8

14,5

31,6

17,2

27,8

27,0

25,0

26,2

27,4

32,8

En educación
secundaria
obligatoria

1,8

0.6

2,5

1.5

3,1

1.8

2,8

1.6
0.4

0,4

2,1

0.9

1.6

1.5
0,3

0,0

0.9

1,5

En educación
secundaria

poa-oWiiifflró

53,5

65,0

62,2

44,3

49.1

57.6

59,8

49,9

63.4

63,8

50.5

68,6

66.7

55,4

67,1

72,0

63.4

42,4

Toíal . M
esCGldlizaqH

78,0

91.8

95,5

81,3 '

88,6

91.9

95.4

81.0

82,2

78,3

82.1

85.8 i

94,5 ,

83,4 1

92,1

98.2

90,7

75.2

18 añoi

En educación
secundaria

pmt-oMgaUria

34.9

43,6

43,3

35,2

44,9

47,5

44,4

33.9

40,7

40,5

36.7

46,7

43,1

37,6

41,9

44.0

42.1

32,1

En educación
superior

universitaria

22,2

20.1

24,6

26,7

11.4

13,6

16.8

26,0

13,7

18,8

19.5

14,8

20.4

33,4

20.5

40.1

33.7

17.5

8.9

Total
escotanzado

56,8

68.8

72.5

48,1

61,6

66.1

73.3

49.3

59,8

60,4

53,6

68.0

78,1

59.6

82,3

77.7

60.6

42,4
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Tabla 3.E3.2: Variación de la tasa neta de escolarización a los 17 años por comunidad autónoma. 1996-97 a 1998-99.

1996-97 1998-99 Variación

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)
Canaria;

Cantabria

Castilla y Leen

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia {Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

75,9

73.6
82,0
86,0
67,8
73,6
80,5
84.1
65.4
72.1
67,7
67,0
77.5
83,9
71,2
78,2
93,1
84,6

r>A
72,6
85.4
90.1
67,5
78,8
84,0
87,5
70,2
72,1
71,5
69.4
78,6
86,9
70,8
84,8
92,5
79,5

1 ^ME
-1.0
3,4
4.1

-0.3
5,2

3,5
3,4

4,8

0,0

3,8
2,4

1.1
3,0

-0.4
6,6

-0,6
-5,1
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E3.3. Educación superior universitaria

Tabla 1.E3.3: Tasas netas de escolaf ización de 18 a 25 años de edad por comunidad autónoma. Curso 1998-99.

Total nacional

En educación
secundara poíi-
obligatoria y

Menores nape

Andalucía 36,7

Aragón 44,2
Asturias [Principado de) 45,8

Baleares lisias) 36,7

Canarias 48,0

Cantabria 43,3

Casulla y León 47,2

Castilla-La Mancha 35,6

Cataluña 41,1

Comunidad Valenciana 40.3

Extremadura 38.8

Galicia 47,6

Madrid (Comunidad de) 44,8

Murcia [Región de] 39,1

Navarra (Comunidad Foral de) 42,2

Fais Vasco 44,0

Hioja (La| 43.0

Ceuta y Mdilla 33,5

18 artos

En educación
superior

universitaria

20,1

24,6
26,7
11,4
13,6
16,8
26,0
13,7
16,8
19,5
14.8
20,4
33.4
20,5
40,1
33,7
17.5
8,9

Total
escdarizado

56,8

68.8
72,5
48,1
61,6
66.1
73.3
49,3
59.8
60,4
53.6
68,0
78.1
59,6
82,3
77,7
60.6
42.4

secundaria pmt-
obligaloria»

antenotes etapas

20,0
27,7
32,9
22.3
36,6
34.0
31,9
20.8
25,6
24.6
24,1
33,7
29,1
26,2
27,9
33,1
28,3
26,2

19 años

En educación
superior

universitaria
i !

24,7
32,5
31,1
14,5
17.5
21,2
35,3
18,5
26,1
26,7
21,8
26.9
40,7
26,2
44,3
36,4
23,8
11,5

«colarizado

44,7
60.1
64,0
36,8
54.0
55,2
67.1
39.3
51.7
55,4
45,9
60,6
69,8
52,4
72,2
69,5
52,1
37,8

20 años 21 años

Total nación ai

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas!

Canarias

Cantabria

Casulla y León

Casílla-la Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia [Región del

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta y Melitla

En educación
secundará post-
cttigatofiay

arrterioíes etapas

22.0

17,5
19,6
28,1
12,3
39,9
25,5
26,1
16,0
20,0
16,9
16,5
27,8
24,5
21.8
21,9
29.5
25,2
21,1

ineducación

superior
universitaria

31,8

28,9
38,6
33,9
16,6
19,7
22,5
40.0
21,0
29.3
30,0
23.9
30,5
42,9
29,4
46,2
38,0
26,6
14.4

Total
escolarrado

53.8

46,4
58.2
62,0
28,9
59.6
48,0
66,1
37.0
49,3
46,9
40,4
58,3
67,4

51,1

68,1

67,5

51,8

35.6

En educación
secundaria posT-
obligatoria y

i HEXM
10,8
12.7
18.2
8,2

22,7
17,5
15,9
9,5

'1,9
9,7

10,2
15,8
13,7
12,6
11,0
16,8
15,5
17.4

Én educación

superior
uruverataria

31.2

28.5
35.2
33,5
15.8
19,2
22,9
38,9

is,a
28,9
29,9
22,6
29,9
41.4
27,1
42,8
36,1
25,9
13.6

Total
escolara

KIE2
39.4
47,9
51.8
24,0
41.8
40,5
54,8
28,3
40,8
39,6
32,9
45,7
55,1
39,7
53,8
53,0
41,4
31,0

l M
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Tabla 1.E3.3 (cont): Tasas netas de escolarización de 18 a 25 años de edad por comunidad autónoma. Curso 1998-99.

22 anos 23 años

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias {Principado de)

Balea res lisias)

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cata] uña

Comunidad Valenciana

E* (remadura

Galicia

Madrrd (Comunidad de)

Murcpa {Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

Pajs Vasca

Rtoja (La)
Ceuta y Melilla

Enedutaaon

8.5

6,8
8,3

11,8

5,2

13,0

12,2

9,7
5,9

7,4

6,2

6.5

18,0

8.0

7.1
6.1

9,5
10,4

9,0

En educación
sipefit*

universitaria

28.8

27,0
32,4
30,5
13,4
18.6
22,3
35,8
16,4
25,6
27,4
19,8
28,5
37,8
25,7
32.8

31,9
24.0

10,1

Total
escolariíado

33,8
40,7
42,3

18,6

31,6

34,4

45.5

22.3

33,0

33,7

26,3

46,5

45,7

32,8

38,8

41,3

34,4

19.1

En educación
secjndaria pos)-
oblígalo™ y

aranaes etapas

3,1

5,8

8,5

4,3

5,5

7.8

7,1

4.5

3,3

5.-1

4,1

8,3

4,9

5,3

2,8

6,1

5,7

8,0

En educación
superior

unrversrtarra

22.1
26.0
25,8
11,9
16,7
17.8
29,2
12,8
20,5
21,9
16,2
24,3
29,2
20,2
23,1
22,3
13,8
8,3

Total

escolanz

25.2
31,8
34.3
16,2
22,2
25,6
36.3
17,3
23,8
27,3
20,3
32.5
34,1
25,5
25,9
28,4
24,4
16,3

24 años

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y Lean

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid {Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra {Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja {La)

Ceuta y Melilla

En educación
secundaria posi-
obügatoria y

anteriores etapas

2.5

1,6

3,2

4,3

2,3

2,6

4,1

3,7
2,5

1,7

2,9

2,1
4,4

2,5
2,7

1.3
3,0

3,2
4.8

En educación

superior
universitaria

17,4

16,6
18,7
19,6
8,9

13,4
14,1
22,4

9,0

14,8
16.2
11,8
18,5

20,9

15.1

13,6

14,2

14,7

4,6

Total
escolanzado

18,2

21.9

24,0

11.2

16,1

18.2

26,1

11,5

16,5

19,0

13.9

22,9

23,4

17,8

15,0

17,2

17,9

9,3

En educación
secuniana post1

obligatoria y
anteriores etapas

0,7

1.9

1,0

1.8

1,9

2.2

1,8

1,2

0,4

0.6

1,2

1,8

2,0

0,7

1,3

0,6

3,4

3,3

25 anos

En educación
Tolal

superior
universitaria

11.5

20,2

14.3

6,9
11,1

11,1
15,7
6,2

10,4
11,1
8,2

13,7
14,5
10,3
8.0
9.1
9.5
3,8

Acrnlaní'

12,2
22,1
15,4
8,8

13.0
13,4
17,4
7,3

10,8
11,7
9.3

15,5
16,5
11,0
9.3
9.7

12.9
7,1
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Tabla 2.E3.3: Evolución de tas tasas de escoiarización en la educación superior universitaria.

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

18 ano;

19 años

20 anos

21 años

1986-87

1991-9!

1996-97

1998-99

1986-87

1991-92

»996-97
•1998 99

1986-87

1991-92

1996-97

1998-99

198&87

1991-92

1OOCOT

13,9

18,3

20,3

22.2

18.0

23.8

27.8

28.5

19,3

25.3

31,0

31.8

18.5

23,3

30,4

31,2

13.1

15.5

16.7

17,6

16.9

20,8

23,2

23.2

18,3

22,4

25,8

26.2

17.6

21,0

26,4

26.5

14.8

21,2

24.2

27,1

19.1

26.9

32,7

34.0

20.3

28,5

36,4

37.8

19.5

25,7

34,6

36,0

22 anos

23 aftas

24 años

25 años [_

1986-87

1991-92

1996-97

1998-99

1986-87

1991-97

1996-97

1998-99

I9fc©

1991-92

1995-97

1993-99

1991-92

1996-97

1998» í

17,1

21.4

28,0

28.8

13,4

16,7

22.4

23.3

9,5

12,9

17,5

17,4

7.1

9.6

13.3

12.8

16,2

19.8

24.7

25.1

12.8

16.5

21,0

21,8

9.1

13,3

17.2

17,0

6,9

10,3

13,8

12,9

18,0

23,1

31,3

32.6

14,0

17.0

23.9

24,9

9.9

12,5

17,8

17.9

7.4

9,0

12,8

12.6

Tabla 3.E3.3: Variación de la tasa neta de escoiarización y del porcentaje de alumnos universitarios a los 20 años por

comunidad autónoma. 1996-97 a 1998-99.

Tasa neta de escola rizac ton

1496-97 1991-99 Variaba

Porcentaje de alumno* universitario!

1996-97 1998-99 Vanacran

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleare; (Islas)

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura
Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasca

Rioia (La)

52,8

48,2

56,3

62,7

29,6

58,4

49,3

62.2

37.1

48,1

46,7

37,8

S7.1

63.5

47,1

62.1

62,0

50.2

53,8

46,4

58,2

62,0

23,9
59,6

48,0

66,1

37,0

49,3

46.9

40,4

58,3

67.4

51,1

68,1

67,5

51,8

1.0

-1.8

1.9
•0,7

-0,7
1,2

-1,3
3,9

-0,1
1,2

0.2
2,6

1.2

3,9

4.0

6,0

5.5

1,6

28,2
39,8
35.6
17,0
20,8
2S,2
38,0
19,6
26,7
29,3
21,7
29.1
41,2
26,7
43,6
37,1
29,3

28.9
38.6
33,9
16,6
19,7
22,5
40,0
21,0
29,3
30,0
23,9
30,5
42,9
29.4
46.2
38.0
26.6

0.7
-1,2
-1.7
-0,4
-1.1
-2.7
2,0
1,4
2,6
0,7
22
1.4
1,7
2,7
2,6
0,9

-2,7
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ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

E4.1. Prueba de acceso a la universidad

Tabla 1.E4.1: Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad por sexo, comunidad autónoma
y UNED. 1999.

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (lílasl

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura
Galicia

Madrid {Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra {Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

UNED

Miusvms

40.5

35,6
48.0
45,8
32.0
32,4
38,0
42,6
38.2
36.7
38,3
35,9
38.1
48,1
34,5
45,8
53,4
39.2
0,6

KwfeH

30,3
38,5
34,2
25,0
25,J
29.9
34,2
29,9
29,5
30.7
31,3
30,4
40,5
28,4
32.9
42,2
29.0
0,5

Mu|«(

43,3
57.9
57,7
39.2
39.9
46.6
51,5
47.0
44.2
46.3
40.9
46,2
56.1
41,0
59,5
85,0
50,0
0.7

Tabla 3.E4.1: Variación de la tasa de acceso a la universidad por comunidad autónoma. 1996 a 1999.

1 9 » 1 9 » VwiaoAn

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Cananas

Cantabria

Castilla y León

Castilla-la Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad del

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral del

País Vasca

Rioja (la)

38.0 I

32.2
44.6
50,2
33.2
28,2
37.5
40.0
34.2
J4.1
33,3
33.0
34.7
49.8
33.0
42.9
53.1
39,5

40.5

36.6
48,0
45,8
32,0
32,4
38,0
42,6
38,2
36,7
38,3
35.9
38.1
48,1
34,5
45.8
53,4
39,2

2.5

4,4
3.4
-4.4
•1,2

4,2
0,5
2.S
4.0
2.6
5.0
2.9
3.4

•1.7

1,5
2.9
0.3

-0,3
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E4.2. Alumnado de nuevo ingreso en la universidad

Tabla 1.E4.2: Alumnos de nuevo ingreso en
los estudios universitarios por comunidad
autónoma y UNED. Curso 1998-99.

Total nadonai

Andalucía

A/agón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Casulla y León

Castilla-la Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral del

País Vasco

Rio ja (La)

Ceuta y Meltlla

UNED

336.S79

57.096
7.989
7.669
3.374
8.630
2.720

21.569
8.296

47.499
29.995

7.093
18.311
49.751

9.063
4.541

17.389
1.540

625
33.429

Tabla 2.E4.2: Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso
en los estudios universitarios por sexo y titularidad
del centro.

Ambos senos Hombres I Mujeres

274.633 134.888 139.745

996-97

1
996-97

998-99

3IB.594
336.579

Total

274.633

318.594
336.S79

147.310
154.961

Pubticn

265.522

298.409
311.491

171.284
181.618

Privado

9.111

20.185
25 08B

Tabla 3.E4.2: Evolución de la distribución porcentual de! alumnado de nuevo ingreso en la universidad por rama de

enseñanza y sexo.

Ciencias ex pe n mentales

Ciencias de la salud

Ciencias sociales
y jurídicas Mentares

Humanidades

Carrefas técnicas



E5
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

E5.1. Alumnado con necesidades educativas especiales

Tabla 2.E5.1: Alumnado con necesidades educativas especiales por cada mil alumnos, por tipo de centro y comunidad
autónoma. Curso 1998-99.

Total nacional

Andalucía
Aragón

Asturias (Principado de)

Balear» (Islas)

Cananas
Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Eitremadura

Galicia

Madrid (Cnmucudad de)

Murcia (Región de)

Navarra {Comunidad Foial de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

Total

23.1

27,5
22.8
26,5
22.1
21,6
35,6
28,0
28.B
'3,9
27,3
27,7
18.8
20,4
27,2
21.8
15,8
21.5
31,1
21,9

Encentra
«pedncos

5.1
5,2
3.9
4,3
4,6
4,3
3,7
'.0
5,7
3,6
4.7
6,4
3,8
3.5
4,6
3,7
S.2
2,4

tnanlnx
onfoarns

23,8
17.7
21,3
18.2
17,3
31.0
23,7
25.)
6,8

21.6
24.1
14,1
14.0
23,4
18.3
11,2
17.7
25,9
19.6

Tabla 5.E5.1: Distribución porcentual del alumnado con necesidades educativas especiales por tipo de discapacidad, tipo
de escolarización y titularidad del centro. Curso 1998-99.

Todot toj centro* I Centros públicos I Centros privados

Auditiva

Motón ca

Discapacidad psíquica

Visual

Aulisrno y trastorno de la personalidad

Plundefi ciencia

Encentra
específicos

'7 .2

12,0

16,3

3,4
47,1

58.2

Integrados
HI(W0«
ordénanos

82.8
88,0
83.7
90,6
52,9
41,8

Encentra
específicos

10,6

6,9
10,7

2,4
27.7

44,7

ImegradcH

en centros
ordinarios

89.4
93,1
89,3
97,6
72,3
55,3

En centros
«pedfkos

42,7
33.7
45,1
28.3
75,5
81.2

Integrados
encentra
ordinarios

57.3

66,3
54,9
7 1 . '
24,5
18.8



E5.2. Alumnado extranjero

Tabla 2.E5.2: Alumnado extranjero por cada mil alumnos escolarizados en enseñanzas no universitarias según comunidad

autónoma. Curso 2000-01.

Tola nacional

Artgon
Asturias (Principado de)

Balear» lisias)

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Eitwmadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Fwal * )

PalsVasco

RiojafLa)

CeuM

Melilla

12.0
15.7
7,0

40¿
31,0
8.0

103
11,0
23,7
17,7

7,0
5,9

433
18,8
22,8
9,4

19.9
3,5

1.3
3,2
1.0
B.3
1.9
1.0
1,6
2.3
3,6
2,8
1,1
0.6
9.3
3.8
4.9
1.7
3,7
0.6
5,9

4.6
?J
2.9

19.7
13,0
3.4
4,4
5.4
9.7
7.6
3,2
2.4

19,9
3.6

10,7
4.1

10,5
1,7

16,1

2.8
4.0
1.9

10.7
S. 7
2.7
3,1
2.7
8,3
5.6
2,1
2.0

11.1
5.2
S,5
2,7
4,8
0,8
6.7

1.1
1,4
0.9
2.1
3,4
0.9
1,2
0.6
2,1
1.8
0,4
0.8
3,1
1,2
1.7
1.0
1.0
0,4
2,7

2.1
0.0
0,0
0,0
1.8
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0

Tabla 5.E5.2: Evolución del alumnado extranjero en cada etapa educativa y de su relación por cada mil alumnos.

Número de alumnos entrañudos

•KI92
•ftí-93
•B93-94
•994-95
• 9 9 5 %
"W96-97

1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

EdlnbntW
Ed Premtolar

5 105
7 158
8640
8.904
9.572

10.44S
12.260
12 387
17.108
22751

Eduutíán

E«

25 181
29 280
32.471
34.862
38 397
35 374
34.923
34.017
43.943
57,947

Educad» 1
secundara 1

.
313
331

1.388
2 490
7.645

15.167
22.558
29.644
37.759

M)|»n
«indas
laten*

4.5
5,4
6.3
6.8
7.5
8.4

10.0
11,4
14.9
19.4

Especificaciones técnicas complementarias

La educación secundarla post-obligatoria Incluye tas siguientes enseñanzas: bachilleratos. FPII. ciclos formativos de formación profesional y
programas de garantía social.



E6
FORMACIÓN CONTINUA

Tabla 1.E6: Porcentaje de población activa, ocupada y desempleada que sigue cursos de formación para el trabajo. 1999.

Activos ActrvfK ocupado; Activos dempicados

Total nacional

Entre»
y M años y 35 años

Andalucía 2,9 5,6

Aragón 2,3 4,9

Asturias (Principado de) 1.6 3,8

Baleare; (Islas) 1,3 2,8

Canarias 3,3 5,8

Cantabria 1,6 4,1

Canilla y León 3,8 8,2

Castilla-La Mancha 3,3 6,6

Cataluña 1,5 3,1

Comunidad Valenciana 3,8 6,4

Extremadura 1,2 2,4

Galios 1,8 4,3

Madrid [Comunidad de) 0,9 1,8

Murcia (Región de) 2.0 3,8

Navarra (Comunidad Foral de) 4,7 7,5

País Vasco 3,4 6,4

Riojafta) 0,7 1,5

Ceula y Melilto 2,3 3,6

Enlre25
y Maños

2,0

1,8

0,7

1,0

2.7

1,2

2.1

2,4

5,3

3,2

0.7

0,9

0.5

1.4

4,3

2.6

0,4

1,4

Entre 25
y 35 años

3,9

3,7

1.7

2,3

4,9

2.9

4,9

4,6

2,6

5,2

1.6

2,1

1,3

2.6

6,6

4,6

0,7

2,5

Enire25
y Maños

5.9
8,3
6,9
4,9
?,2
5,1

13,5
9,5
3,8
7,9
3,0
7,2
3,6
7,3
9,4
9,2
4,9
6,4

Entre 25 '
y 35 años

9,9

14,B

10,8

9,0
10,9
8,9

21,4
15,9
6,9

13,8
4,2

12,8
4,5

10,0
15,6
14,9
9,4
8,9



P1
TAREAS DIRECTIVAS

P1.1. Perfil del director de centros educativos

Tabla 1 y 2.P1.1: Perfil de los directores de centros públicos y centros privados concertados. (Porcentajes). 2000.

priva
concertados

Centroide Centros d i • Tola! de
educación educación I centros
pnmaria secundaría I públicos

Perfil personal Sexo
Hombre

Mujer

Chi-cuadrado
Nivel de significatEuidad

Edad I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 40 años o menos
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L Mas de 411 ana;

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | Chi-cuadrado
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | Nivel de íignificatividad

Perfil docente Titulación académica máxima Doctor
Licenciado, ingeniera o arquitecto

H Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
^ B Técnico especialista I Maestro industrial

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ Chi-cuadrado

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 Nivel de significalividad

^ ^ ^ H ~ Antigüedad en ¡a docencia 20 años o menos
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B _ Mas de 20 año;

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l Chi-cuadrado
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V Nivel de signifJutTvidad

^ ^ ^ ^ K Horas de docencia semanales Ninguna
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L Enue una y cinco

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Entre vis y d in
^^^^^^^^m Más de diez

Chi-cuadrado
Nivel de iignificatividad

68.9
31.1

7,000
1%

9.2
91.8

12.461

0,3
18,0
81,7
0.0

307.999
1%.

18,6
81,a

70.508
1%0

1,8
5,6

35,7
56,9

204.907
1%.

78,1
21,9

17,4

82,6

6,0
74,7
13,6
5,7

49,7
50,3

1,3
18,7
74.7
5,4

73,4
26.6

67,013
1%0

1¿7

87,3

7.826
596o

3,1
45,3

48,9
2.7

32,993

33,6
66,4

0,010

-

1,5
11,9
54,5

32,1

155,600
1%.

50.1
49.9

18,6

81,4

1,0
57,9
41,2

0,0

33,9
66,1

S , G *
6,6

23,5
64,3



P1

Tabla 1 y 2.P1.1 (cont): Perfil de los directores de centros públicos y centros privados concertados. (Porcentajes). 2000.

Centros públicos

Centros de Ceñiros de I Total de
educación educación H centros
primaria secundaría I públicos

Centros
privado*

concertados

Perfi l d i rec t ivo Razón oara ejercer funciones directivas
Llevar a cabo un proyecto pedagógico determinado

Realización personal

Promoción profesional

tnc/emento de las retribuciones económicas

Solidaridad con otros directivos

Otras

Varías de las anteriores

Chi-cuadrado

Nivel de signíficatividad

Acred i tac ión para la dirección

Por experiencia directiva anterior

Cursos espec /titulación v méritos docentes

No tengo acreditación

Chi -cuadrado

Nniel de significatividad

Acceso a la func ión directiva

Por elección del Consejo Escolar

Por designación de la Administración

44,8

11,3

6,8
0,3
3,0

25,2

8,6

7,585

-

60,5

36,3

3,3

1,593

-

60,0

40.0

49,5

11,4

4,1
',0
2.9

19.7

11,4

61,5

36,8

1.7

59,3

40,7

Acuerdo entre titular y Consejo Escolar

Designaron entre lerna prepuesta titular

47,1

11,3

5,5
0,6
2,9

22,5

10.0

48,0

5,1
3,1
0,0
5,3

32,2

63

38,841

61,0

36,5

2,5

59,7
40,3

89,5
10,5

Chi-cuadrado

Nivel de significatividad

Años que ha e jerc ido cargos directivos

Menos de 9 años

9 anos o más

Chi-cuadraoo

Nivel de significatividad

0,034

-

30,6

69,4

13,782

1%,

44,6

55,4

-
-

37,3

62,7

1,767

41,2

58.B



P1
P1.2. Tiempo dedicado a tareas directivas

Tabla 2.P1.2: Diferencias y similitudes en centros públicos y privados concertados respecto a la dedicación dei director
a las tareas directivas. 2000.

5EGÚN LOS DIRECTORE5 DE LOS CENTROS

Administración y gestión del cent/o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ejecmar los acuerdos de los órganos colegiados

Garantizar la aplicación del presupuesta y realizar control presupuestaria

Impulsar identificación necesidades del centro y tomar medidas

Controlar la ejecución de proyectos de mejora acordados por t i centro

Asegurar el buen uso de instalaciones, mobiliarios y materiales didácticos

Clima del centro

Sei sensible a las necesidades y aspiraciones de la comunidad escolar

Intervenir con el fin de resolver conflictos en la comunidad educativa

Promover buen clima de relaciones humanas en el centro educativo

Contactos con los padres

Mantener clima de comunicación con los padres y madres del alumnado

Facilitar información a la comunidad escolar sobre la vida del centro

Relaciones t o n organismos superiores

[sTablecer retar iones ton entidades e instituciones citeriores

Mantener relaciones con la Administración educativa y/o con el titular

.Trabajo con e l p ro fesorado

Promoveí mánmo aprovechamiento de las capacidades profesorado

Informarse sobre competencia profesional del profesorado

Promover trabajos en equipo

Generar procedimientos para formación y actualiíación del profesorado

4.34
3,80
4,33
4.11
4,12

4,44
4,19
4,45

4,22
4.23

3,63
4,17

3,99
3.41
3,96

3,44

Centros
públicos

4,43
4,14
4,33
4,09
4,29

4,50
4,32
4.45

4,24
4,29

J.78
4,16

3.93
3,15
3,85

3,17

Centros 1
privados 1

concertados 1

4.23
3.35
4,34
4.13
3,91

4.37
4.02
4,46

4.19
4,15

3,44
4.1S

4,06
3,75
4,11
3,78

23,61
160,11

0,14
0,93

52.98

11.31
40.48

0.03

1,27
9,59

41.18
0,16

9,52
507,09
30,89

114.99

Nivel de
significatividat

1%»
1%Ü

-

1%a

1%o

1%o

-

5*.

1%0

-

1%0

SEGÚN LOS INSPECTORES DE LOS CENTROS

Administración y gestión del certtró

Ejecutar I OÍ acuerdos de los órganos colegiados

Garantizar la aplicación del presupuesto y realizar control presupuestario

Impulsar identificación necesidades del centro y lomar medidas

Controtar la ejecución de proyectos de mejora acordados por el centro

Asegurar el buen uso de instalaciones, mobiliarios y materiales didácticos

Clima del cent ro

Ser sensible a las necesidades y aspiraciones de la comunidad escolar

Intervenir con el fin de resolver conflictos en la comunidad educativa

Promover buen clima de relaciones humanas en el centro educativo

Contactos c o n [os padres

Mantener clima de comunicación con los padres y madres del alumnado

Facilitar información a la comunidad escolar sobre la vrda det centro

Relaciones con organismos superiores
Establecer relaciones con entidades e instituciones exteriores

Mamener relaciones con la Administración educativa y/o con el titular

Trabajo con el profesorado
Promover ma-nnu aprovechamiento de fas capaciciades profesorado

Infamarse sobre competencia profesional del profesorado

Promover trabajos en equipo

Generar procedimiento* para formación y actualización del profesorado

4,16
4.10
4,00
3,69
4.18

3,92
4,01
4.06

3,85
3.82

3.58
4,06

},S2
3,11
3,37
2,85

Gentíos
públicos

4.26
4,16

3.98
3,63
4,18

3,95
4,05
4,04

3,85

3.87

3.66
4.15

3,40
2.92
3,26
2,70

Ceñiros 1
privados 1

concertados 1

3.95
3.97
4,04
3,81
4.17

3,84
3,33
4,10

3,86
3,71

3.39
3.88

3.77
3,49
3,60
3.15

1 F

36.90
9,68
1,14
7,79
0,01

4,48
4,62
1,26

0,06
8,18

16,30
24.19

41.11
58.46

28.31
41,48

Nivel de
signilicatividad

-

5%d

5%
5%

-

554»

1%0

1%=

1%.

1%=

1%>



P2
NUMERO DE HORAS DE ENSEÑANZA

P2.1. Número de horas de enseñanza en educación primaria

Tabla 2.P2.1: Número de horas de enseñanza previstas por año para alumnos de 12 años en países de la OCDE.
Curso 1998-99.

Alemania

Austria

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Greda

Hungría

Inglaterra

It lauda

Isla nd i a

Italia

Noruega

Países Baps

Portugal

República Checa

Suecia

864

1.002

840

794

684

841

1.036

780

940

935
793

1.105

770

1.067

930
798

._ 741

P2.2. Número de horas de enseñanza en educación secundaria obligatoria

Tabla 2.P2.2: Número de horas de enseñanza previstas por año para alumnos de 14 años en países de la OCDE.
Curso 1998-99.

Alemania

Austria

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Italia

Noruega

Países Ba|os

Portugal

República Checa

Suetia

921

1.249

930

870

855

979

1.036

902

940

935

817

1.105

855
1.067

930
887



P3
AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS

Tabla 1.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación primaria por titularidad del centro.
(Porcentajes). 1999.

•1Orden alfabético

Aleatoriamente

Equilibrio ni ños/ as

Otros (lengua, rendimiento,...)

Total ^ H

49,0

26,8

17,2

7,0

Centros
públicos

50,7

28,3

13,5

7,5

Centros
privados

45,6

23,7

24,7

6,0

Ch¡ cuadrado
Nivel de

significalividad

115,644

Tabla 2.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación primaria por tipo de centro según las etapas

educativas que imparte. Porcentajes. 1999.

Orden alfabético

Aleatoriamente

Equilibno ni nos/as

Otros (lengua, rendimiento....)

49,0

26,8

17,2

7,0

Centros de
educación

primaría y/o
infantil

49,5

27,2

16.6

6.7

Centros de
educación

primaria y/c
infantil y ES

47.8

28,7

14,5

9,0

Centros de
educaron

primaria y/o

50,2
22,4
23,6
3,9

Ch ¡-cuadrado

84,379

Nivel de
significatividad

1 * .

Tabla 3.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación secundaria obligatoria por titularidad del
centro. (Porcentajes). 2000.

Por optativas y opcionales,
exclusivamente

Integración equilibrada y
homogeneidad de! alumnado

•tíos criterios o
combinación de varias

Total 1

60.4

15,1

24,4

Centros 1
públicos 1

63.5

12,9

23,6

Centros
privados

52,7

20,7

26,6

75,552

Tabla 4.P3: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación secundaria obligatoria por tipo de centro
según las etapas educativas que imparte. Porcentajes. 2000.

Por optativas y opcionales,
«elusivamente

Integración equilibrada y
homogeneidad del alumnado

Varios criterios
de tos antenotes y otras

60.4

15,1

24,4

Ceñiros de ESO
yío primal ¡a/

infantil

49,6

22,6

273

Centros de ESO,
bachillerato
y/o primaria'

mlamil

62,7

15,7

21,6

Centros de ESO,
TP yo olrai

etapas

61,7

12.0

Chj-cuarkadi)

82,512

Nivel de
significatividad



P4
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CENTRO

P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres
de alumnos

Tabla 1.P4.1: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos por nivel máximo de estudios de los padres.
Porcentaje de alumnos.

1
Educación primaria 1999

No pertenecen

Sí pertenecen

Educación secundaria obligatoria 2000

No pertenecen

_ Si pertenecen

Total 1

34,9
65,1

42,2
57,8

Sin estudios o 1
estudios primarias!

41.7
58,3

52,2
47,6

Bachillerato a FP

31,4
68.6

38,9
61,1

Estudios
universitario*

24.1
75,9

30,7
69,3

Cm-cuarfrado

184.090

163,467

significatividad

Tabla 2.P4.1: Participación en asociaciones de madres y padres de alumnos por nivel máximo de estudios de los padres.

Porcentaje de alumnos.

1
Educación primaria 1999

Solo pagan tuota

Pagan y participan

Educación secundaria obligatoria 2000

Solo paqan cuela

_ Pagan y participan

Total 1

75,9
¿4,1

84,7

'5,3

Sin estudios o 1
e&ludio* pnmariosl

78,0
22,0

87,9

12.1

Bachillerato o FP

74,2
25,8

84,8
15,2

Estudios
universitarios

74.7

25,3

81,2
18,8

ch i-cuadrado

9,838

16,139

Nivel de
sigrtificalividad



P4

Tabla 3.P4.1: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos y participación en las mismas por titularidad

y tamaño del centro. Porcentaje de alumnos.

Educación primaria 1999

No pertenecen
Si pertenecen

34,9
65,1

Centros
públicos

38,1
61,9

Centros
privados

28.5
71,5

Ch¡-cuadrado

16.723

Nivel de
lignifícatividad

1%.

Sólo pagan cuota
Pagan y participan

75.9
24,1

71,6
28,4

83,3
16,7 95,254

Eduudón primaria 1999

No pertenecen

Si pertenecen

j Sólo pagan cuota
Pagan y participan

Centros
pequeños

36,8
63,2

S1.9
38,1

29.1
70,9

70,4
29,6

38.2
61,8

81,1
18,9

Ch i-cuadrado

65,720

103.663

Nivel <te
signilidativídsd

1=**

'Educación fecundarla obligatoria 1000

No pertenecen 42,2

Si pertenecen 57,8

Centros
públicos

47,4
52.6

Centros
privados

32,1
67,9

Chi-cuadiado

J05.917

Nivel de
signiflcalividad

1%.

Solo pagan tunta
PaganypartKgMn 15,3

83.9
16,1

85.8
14.2 I.S33

2000

Ceñiros
pequeños

34,9
65,1

Centro*
medianos

43.3
56,7

43.0
57,0

Chhiuddrddo

16,118

Nivel de
signiliutividad

Sólo pagan cuota
Pagan y participan

78,9
21,1

85,7
14,3

85.5
14.5 127,738



P4
P4.2. Participación de los padres en centros

de educación secundaria obligatoria

Tabla 2.P4.2: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro según titularidad del mismo. Porcentaje
de alumnos. 2000,

Participación según los padres

1
Proceso de enseiwua

Actividades culturales

Actividades extiaesc clares

ActnndddM de apoyo

1
|

Proceso de enseñan»

Actividades, cultura les

Actividades ewaescolares

Actividad» de apoyo

Centren 1
públicos 1

71,3
43,9
35.8
37.7

tortic ¡pación según

Centro* 1
públicos 1

43,0
21.4
17,7
19.0

Centros 1
privados 1

79.7
63,1
54,3
55,7

los direcloi es

C e n t r o ! 1
privados 1

61.4

34.0
27.8
27.2

•• Chi -cuadrado

47,201
189,001
179,475
167,200

• .1 722.006
127.065
229,181
87,141

Nivel de
1 significatrvidad

1%.

i *
i %
1K>

1 Nivel de
1 significa lividad

1*t

1%.
1 * .
1%.

Tabla 3.P4.2: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro por tamaño y tipo de centro. Porcentaje

de alumnos. 2000.

Proí«o de ensenarua

Actividades culturales

Actividades eítraewolarM

Actividad» de apoyo

74.2
50.6
42.2
44.0

Pequeñei

75,0
57,2

51.6
50.4

Tamaño del centro

Medianos

73,9
49.0
40,9
42,7

73.3
48.0
18.6
41,8

Chi-cuadiado

0.S84
20.719
40,687
18,247

Nivel de
significatividad

1 * .

Proceso de enseñanza

Actividades cultura le;

Actividades eitraescolares

Actividades de apoyo

77,8

59,3
53,1
53.7

Tipo de centro por etapa educativa

ÍSO/íd. Primaria ESOmathillerato

73,3 72,3
50,7 44.5
41.6 36.1
42.7 39.5

Chi -cuadrado

10,569
58,057
75,976
53,585

Nivel de
sígnificatividad

5%c

Tabla 4.P4.2: Participación de los padres de alumnos en alguna actividad del centro según titularidad, tamaño y tipo
de centro. Porcentaje de alumnos. 2000.

Titularidad

No participan

Si participan

Chi cuadrado

Nivel de significatividad

82,1
14.1
85.9

108,090

Tamaño

18,6
81.4

11,029

19.3
80.7

Tipo de centro por etapa educativa

ESOíEd. Prinuria ESO/Bachillerato

No participan

Si participan

Chi cua*ado

Nmei de soiFBcatividad

12,8
87.2

18.4
81.6

27,758

20.7
79,3



P5
TRABAJO EN EQUIPO DE LOS PROFESORES

P5.1. Trabajo en equipo de los profesores en
educación primaria

Tabla 1.P5.1: Modo de trabajo de los profesores en algunos ámbitos educativos en centros de educación primaria.
Porcentaje de coordinadores.1999.

Individualmente
En equipo 4 ámbito; o menos

En equipo 5 ámbitos o más

Toda la «lapa

1.3
33,1

1,5
3U
66,8

Cidos

Segundo cilio

'.3
31.3
66,8

0,7
3S,8
63.5

Chi-cuadudo

2.933

Nivel de
siynificativldad

Tabla 3.P5.1: Trabajo en equipo del profesorado con frecuencia "quincenal o semanal" por ciclo y titularidad del centro.

(Porcentajes). 1999.

Cid os

I
Piogramar actividades

Prepaiai materiales didácticos
Discutir cuesuooes organizativas

Preparar materiales de evaluación
Acofdaí criterios de evaluador

Discutir los resultados de la evaluación

I
i

Programa! actividades
Prepaiar materiales didácticos

Discutir cuestiones organizativa*
Preparar matinales de evaluación

Acmdar criterios de evaluación
Discuto los rebultados de la evaluación

Pumír ÍK IÜ Segundo ciclo

66,2 53,2
64.Q 60,3
49,0 47.4
25,9 12.6
19,0 16,4
13.1 11,5

Titularidad del centro
Centros Centros 1
públicos privados 1

63.9 53,0
6¿6 57.6
49.3 42.5
31.5 38,8
1W 15,1

11,5 10,5

Tener ciclo 1

59.1
59.0
«7.0
40.7
19,0
10,0

1 l_n l*( UdOldOO

10,869
5.C67
6,898
9,696
2,417
0.32B

1 Cht-tuadrado

12,014
5,856
0,407

27,035
4,960
1.955

Nivel de
iigniTKalividaiJ

-
5K
1%

-

Nivel de
iignilitativtdíd

5%

1 * .

_

1
1



P5
P5.2. Trabajo en equipo de los profesores en

educación secundaria obligatoria

Tabla 3.P5.2: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo con "bastante o mucha" frecuencia por área que imparten

y titularidad del centro. 2000.

Global de actividades de planificación

Programación del departa memo

Prever problemas de disciplina

Criterios de evaluación

Organiiar material didáctica

Preparar las dates

Global de actividades de análisis y refleiion

Comentar las dificultades

Tornar decisiones después de la evaluación

Analizar las acciones de énto

Áreas

CC de la CC Sociales Lengua

40.8 38,9

Htstoña I Literatura

35,1 47.5 44.2 12.777

59,B
54.1

50,5

34,4

26.0

61.2

71,8

59,9

51,9

62,6

53.2

45,2

37,2

24.8

60.0

71,4

53,2

51,2

59,2

50.2

43,2

30,5

17.8

45.9

61,4

52,6

39,0

60,7
56,6

55,4

39,6

28,1

69,2

74,8

69,4

58,9

64.2

55.0

56,4

31,6

32.1

69.0

81,0

61,3

57.7

6,600
6,793

22.343

11,647

16.365

42,796

27,701

22.617

36,151

-
-

1%.

-

5%

1 * .

1 * .

1%.

1%.

Global de act iv idad» de planificación

i oepji;jmcmo

Pievet problemas de disciplina

Criterios de evaluación

Orejan izar material didáctico

Preparar las clases

Titularidad del centro

Centros
privado*

37,6

61,7
46,9
46,8
32,2
23,0

Global de actividades de análisis y reflexión 57,5

47,1

56.2

67.9

57.6

3S.7

31,7

68.5

Chi-íuadrado

11.025

3.548

51.900

13.428

5.220

14,424

15.279

signrfkatrvidad

5 *

1%.

Comentar las dificultades

Tomar decisiones después de la evaluación

Anaíiim las acciones de emto

70.5

55.8

49.1

74.6

67.5

57.2

3.107

16.393

7,492

1%.

Tabla 4.P5.2: Evolución del trabajo en equipo del profesorado. Porcentaje de profesores.

Global d * actividades de planificación

Programación del departamento

Prever problemas de disciplina

Criterios de evaluación

Organizar material didáctico

Preparar las clases

Global de actividades de análisis y reflexión

1997

nunca o i habilualmentel.
alguna vei" I o siempre" I

37.3

31.8

27.9

28,7

48,7

68.5

32.2

62.7

68,2

72,1

71,3

51,3

31.5

67.8

2000

nada ó poto "I "algo"

1S.6

16,4

14,8

19,1

29,6

41,9

9.9

.190

40.5

23,8

31,1

30,a

36,1

32.2

batíante
0 mocho"

40.8

59.8

54.1

50,5

34,4

26,0

28.8 61,2

Comentar las dificultades

Tomar decisiones después de la evaluación

Analuai \M acciones de éirto

29.4

27.2

46,7

70.6

72,8

53,3

6.5

14.1

16,2

21.7

26,0

31,9

71.8

59,9

51,9



P6
ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR

P6.1. Estilo docente del profesor de educación
primaria

Tabla 2.P6.1: Variaciones porcentuales respecto al porcentaje global en la realización con frecuencia alta de algunas

prácticas docentes. 1999.

Según Ttun(¡no del grupa

Actividades
Adictos

Recursos
didácticos

L * M
Eíjiikaaón con partiapauiñ ¡

Debates
Grupos con

Libro de teito ^ ^ ^ ^ ™

Material elaborado por el profesor

Libros de consulta

Medios informáticos

Medios audia

Piensa escrita.(

Obsstvación mientras se trabaja

Observación de i

97
62
35
22
21
15

omenet

72(0)
24 (4t
2 (Oí

94 (2)
M(3)
14(3)
11 (D

98(1)
67 (5)
39 (4)
26 14)
»<-])

12 f-3)

97< 1)
96 (0)
57 (-8)

«humea

72 (0)
18 (-2)
3(1)

91 (-1)
31 (-2)
9 (-2)

97 (0)
58 i-A)
33 (-2)
201-2)
22 (1)
16(1)

98(0)
95(-t)
12 (t)

ChHiJatada

151,614

101,263
22,753
57,424
17,251

5,538
98,582
81,818
78,071
23,011

194,801

13,949
14,817

252.573

Kwtdé

1%.

11b
1%.

Según titularidad Oel «ntro

didácticas

Recursos

de evaluador.

Trafico mdMSS
Traba|c en grupo

Debates

Grupos con exposiciones

Lferu de le i to

Matenal elaborado por el profesor

libros de consulta
Medios informjocos

Medios Audiovisuales

Prensa escrita ^ ^ ^ ^ ^ |

Obsentótión mienlias se trabaja

Observacton dt uaíja|m_

Cmu»
públicos

71 (-1)
22 (2)
3 (1)

93 (1)
M (1)
12 (1)

9C-D

98 (1)
64 (2)

18 (-3)
15 (O)

98 (0)
96 (O)
60(-5)

Ctfltros
privados

75 (3)
17 (-3)
U-l)

91 (-1)
31 (-2)
8 (-3)
10 (O)

96 (-1)
57 (-5)
39 (4)
26 (4)
27 (6)
13(2)

97(-1)
96 (0)
76(11)

Chi-tuadrario

108,730

20,075
21.804
45,704

6.S20

65.109
86,215
33.244
30,815

118.617
162.715

8,454
0,319

248.145

1%.
1%.
5%

1%.
tfe.
1*»

1%.



P6

Tabla 3.P6.1: Realización con frecuencia aita de algunas prácticas docentes en cada ciclo según sus coordinadores. 1999.

Nivel de

Actividades

didácticas

Recursos

didácticos

Procedí mentas

tíe evaluación

EipKraclín con participación

siempre

_^___|^___! 3 veces

f ^ ^ ^ ^ ™ nunca
Trabajo individua!

Trabajo en grtipQ _____

Debates | ^ B
Grupos con expasioQQe¿_^^^^|

Libro de texto ^--------------Ej1

Material elaborado por el profesor

Libros de consulla

Medios informáticas ^ ^ ^

Medios ¿tuáto.isua!-g__________|H

Prensa escnta ^ ^ ^ ^ ^ ^ |

Observaron mientras se [rabaja

Observación de trabajos

Controles/exámenes ^____B

Pnmercido

69
29

0
98

52
19
12

96
85
32
21
27
8

93
33
33

Segundo cickj

70

28

0

98

37
13
8

98
75

34
24
26
7

95
98
67

Tercer cido

6d

34
0

95
36
12
8

99
68
42
25
29
12

95

94
79

Cm-cuadrado

6,507

10,171
28.045
8.730
4,769

9,150
32,928
9,159
1,825
0,519

5,313

2,146

11,458

182.640

ugriifcatividád

-

1 %

l%s-

5%

-

1 %

1*0

1%
-
-

-

_

5%o

1%»



P6
P6.2. Estilo docente del profesor de educación

secundaria obligatoria

Tabla 2.P6.2: Manifestaciones de profesores y alumnos sobre la realización con "bastante o mucha" frecuencia de algunas
prácticas docentes. (Porcentajes). 2000.

Actividades (Macucas &pBrarióoton

Reonos (Macucos

Procedimenlos

de evaluación

Trabajo i

Traba|o en grupo

Traba|o en gnjpo con expouctorm

Itabaif» de investigación ,

Tareas escolara encasa.

UbiD de texto

Material etaborado por el profesor

Ufaros tte consulta

("Tersa estrila

Medios;

Medios informal!

Observación de cuiden

Observación de lrata|os " B Ü

Exámenes con vanas pregunias

Exámenes ub re un lerna

Eiámenes otates

Auloevaluación iW al

Ciencias Sociales.
Geografía e Hinoria

Atumn»

40
13
13
48
20
12
14
S3

78
32
19
13
21
1

44
54
39
18
65
8
5

Lengua castellana
y Literatura

Matemáticas

26
18
58

87
72
53
45
54
16

62
59
78
45
49
8
12

Profésom

67
25
2
80
44
27
16
77

81
85
62
42
26
17

EG
74
72
48
57
13
19

Alumnos

4}
13
18
56
25
10
9
68

74
36
18
11
8
1

37
59
40
21

se
10
5

Profesores

61

34

1

91

34

12

7

90

75

80

37

5

5
12

55

50

76

66

29

5

11

Alufflno^B

47

13

18

61

22

5

6

73

49

36

6
2
3
2

32

49

45

24

33

3

5



P6

Tabla 3.P6.2: Selección de los porcentajes más altos de alumnos con los que se realizan habitualmente algunas prácticas
docentes por años de experiencia docente, numero de alumnos del aula y titularidad del centro. 2000.

PROFESORADO DE CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

Actividades

didácticas

Recursos

didácticos

Procedimentos

de evaluación

Explicación con participación

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ siempre

aveces

Trabaio individual

Trabajo en grupo ^ ^ ^ ^ ^

Trabajo en grupo con euposiciones

Trabajos de investigación

Trabajos en talleresílaborstorio

Tareas escolares en casa - ^--¿

Libro de texto ~ -

Material elaborado por el profesor

Libros de consulta

Prensa escrita

Medios audiovisual

Medios informáticos ^ ^ 0

Observación oe intervenciones orales

Observación de cuadernos

Observación de trabajos

Escalas de observación

flámenes con vanas preguntas

Pruebas objetivas ^ ^ ^

Exámenes sobre un tema " l ^ M ^

Exámenes orales

Auloeualuacion del iluntao

56
33
5
73
38
26
18
2
58

87
72
53
45
54
16

76
62
59
42
78
45
49
8
12

Años de experiencia docente I Numera de alumnos def auJaB Tjtulsndad del centro

15 años
0 menos

55
33

5

75
41
27
24
2

57

85
74
52
45
54
19

77
61
63

42
73

57
50
5
B

Más de
15 años

58
33

6

72

35

26

14

1

59

89
70

54
45
54
14

76

63

55

43

83
34
48
10
15

li alumnos
o menos

60
29

6
73

40
29

21
2

59

88
77
52

40

52

18

76

59

61

43

30

LJ-I

45
6

16

Más de 23
alumnos

53
37

5
74

36

24

16

2
57

8E

67

53

50
56

15

76

65
57

41

78

39
5J
9
3

Centros
públicos

55

32
6

72
36

27
20

1

60

36
76
51
43
54
14

80

58
58

42

78

45

45

7

14

Centros
pnuados

58
35

3

77

42

25

1?

2

53

89
64

56
49
53
21

70
69

59

42

80
45

57
8

S
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Tabla 3.P6.2 (cont.): Sefección de los porcentajes más altos de alumnos con ios que se realizan habitualmente algunas prác-

ticas docentes por años de experiencia docente, número de alumnos del aula y titularidad del centro. 2000.

PROFESORADO OE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Anos de experiencia dóteme I Número de alumnos del aula • Titulandad del centro

Actividades

didéctkas

Recursos

didácticos

Procedimentos

de evaluación

EmbcactOn ion aartiapanon

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f siempre

"̂ ^^^™£
Trabajo individuar^J^HE* '
Trabajo en grupo

Trabajo en grupo con exposiciones

Trabajos de investigación

Trabajos en talleres/laboratorio
Tareas escolares en casa

libro de texto

Material elaborada por el profesor
Ubros de consulla

Prensa escrita
Medios audiovisuales ^ ^ ^ ^ |

Medios informáticos ^ ^ B

Observación de intervenciones orales

Observación de cuadernos
Observación de trabajos

Escalas de observación

Exámenes con varias preguntas
Pruebas objetivas
Exámenes sobre un tema

Exámenes orales ^^^m¡
Autoevaluación de4 a l u r n t ^ ^ ^ ^ H

67
25

2

80
44
27
16
3

77

81
85
62
42
26
17

82
66
74
55
72
48
57
13
19

líanos
• menos

72

21
1

76
49
26
18
2

72

76
86
59
45
29
19

83
68
74
58
69
52

55
10

21

Masde
'Safios

60

30

2
85

38
28

13

3
83

86

83

65
35
23

15

80
64

72
50

76
43

60

16
16

23 alumnos
ompnos

es
24
2

82
46
25
14
3

76

78
84
61
42
30
24

81
69
73
54
71
52
54
11
23

Más** 23
alumnos

67
2E
2

7B
42
29
18

3

78

83
86
62
41
22
10

82
64
74
56
73
44
SO
14
16

Centros
públicos

69
26

1
81
43
23
14
3

76

77
91
63
40
21
18

79

65
74
57
72
51
55
12
21

Centros
privados

63
22
•i

78
46
36
21
3

78

88
72
59
44
36
16

87
68
72
50
72
43
60
14
16

PROFESORADO DE MATEMÁTICAS

• Total
Actividades ExplKaciSn Con partidparjon
didáctica* siempre 61

aveces 34
nunca i

Trabajo individual 91
Trabajo en grupo 34

Trabajo en grupo con exposiciones 12

Trabajos de investigación 7
Trabajos en talEeres/labaratoria 3

Tareas escolares en casa 90

Recursos Libro de texto 75

didácticos Material elaborado por el profesor 80
Libros de consulta 37

Prensa escrita 5
Medios audiovisuales 5

Medtos informáticos _ ^ ^ ^ M 12

Pracedimentos Observación de intervenciones1 orafei 70

de evaluación Observación de cuadernos 55
Observación de trabajos 50

Escalas de observación 46
Exámenes con var is preguntas 76
Pruebas objetivas 66

Exámenes sobre un tema 29
Exámenes orales 5

Autoevaluación del ¿ ! u m a ^ ^ ^ _ 11

Años de experiencia docente • Numeio ae alumnos del aula • Titularidad del centro

líanos
amenos

60
37

1
93
37
12

9
4

92

70
79

40
5
6

15

72
se
55
51
75
71
27

5
12

Más de
15 años

61

29
1

87

29
11

4
1

86

B3
83
33
5
3
7

65
SI
40
38
78
57
J3
6
9

23 alumnos
órnenos

67
26

1
93
33
9
8
3

89

80
80
43
8
4

13

68
58
52
41
75
66
28

5
10

Mas de 23
alumno»

55
41

1
89
36
14
6
3

91

70
80
33
2
6

12

71
53
48
51
78
67
30
5

11

Cenóos
públicos

57
36

1
90
33
10
B
4

88

75
80
36
6
2

14

66
55
50
46
74
71
32
4

11

Cent™
privados

70
29
0

93
38
16
4
1

93

75
80
41
4

11
8

78
57
49
47
82
57
23
7

11



P7
ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR

P7.1. Trabajos escolares en casa

Tabla 2.P7.1: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares según estudios de los padres, sexo
y titularidad del centro. Porcentaje de alumnos.

Estudios de los padres

Educación primaria Nada o menos d i 1 hora 39,2

1999 De l a más de 3 horas 60,8

Educación secundaria Nada o menos de 1 hora 30,6

obligatoria 2900 De 1 a más de 3 horas 69,4

Sin «ludios
• estudien
primarios

43,1

56,9

32,9

67,1

Bachüíeratn
UFP

33,8

66,2

31,1
63,9

Estudias
niveis<tano

33.5

66,5

25,3
74,7

Chi-otsdrado

86,030

31.319

sigmficaTivrdad

Educación permaná Nada o menos de 1 hora

L 1999 De 1 a mas fe 3 horas

Educación secundaria Nada o menos de 1 hora

obligatoria 200Ü De 1 a mas de 3 hoias

Chico Ctiica

45.1

54,9

42,7

57.3

33,1

66,9

19.4

80.6

Chi-cuadrado . ._ . . . . ^significatrviaao

157,409 l%o

452,961

Titularidad del centro

Educación primaria Nana o menosToé "Bota

1999 De l a mas de 3 horas

Educaaon secundaria Nada o menos de 1 nota

obligatoria 2000 De 1 a más de 3 horas

• Centros
' públicos

44,0

56,0

33.9

66.1

Centros
privados

30.2

69,8

24,2
75,8

70,857 IWo

Tabla 4.P7.1: Padres que manifiestan hablar con sus hijos sobre sus estudios con distintos grados de frecuencia, por estudios
de los padres y titularidad del centro. Porcentajes.

Estudios de los padres

Alumnos Nada, poco, bástanle 52,7

d e l ! años (1999) Mucho

Alumnos

de 16 anos (2000)

47,3

Nada, poco 4,3

Algo, bastante 61,3

Mucho 34,4

Sin estudios
o estudios
priman OÍ

60,2
39,8

6,9
65,0
28,0

Bachillerato Estudios
o FP universitarios

48,9

51,1

2,8
59,9
37,3

40.8
59,2

1.8
56,8
ai,4

Chkuadrado

232,217

135,893

Nivel de
signrrkatii'ided

Titularidad del centra

Alumnos

de 12 años(1999)

Alumnos

de16afioí(20G0)

Nada, poco, bástanle

Mucho

Nada, poco

Algo, bastante

^ ^ ^ h Mucho

Centros
públicos

55,8

44,2

4,9

62,6

32,5

Centros
Ornados

46,8

53.2

3,1
58,8

38,1

Ch i -cuadrad
Nivel de

signüicativii

71,952 l *o

25,568 1 % °

¡da?
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Tabla 6.P7.1: Apoyos recibidos por el alumno en las tareas escolares después de clase según estudios de los padres, sexo

y titularidad del centro. (Porcentajes).

Estudios de los padres

Educación
primaria 1999

Educación
secundaria
obligalona 2000

externo

Recibo apoyo
familiar

K « * o apoyo

Recibo apoyo
«memo

Recibo apoyo
lamiliar

Recibo apoyo

S
no

ü

no

s)
00

ti
no

si
ne

14.4
85.6

18,3
81.7

29,9
70,1

77.4

10,5

30.8
69.2

17.9
82.1

28.9
71,1

20,5
79,5

7,0
93.0

26,2
73,8

17.1
82,9

29.6
70.4

25,8
74,2

10.7
89,3

33.7
66,3

20.5
79,5

32,4
67.6

22,2
77,8

16,5
83,5

35,1
64,9

9.434

7,626

20,763

104,781

53,153

1%.

ntuiaridad del centro

Educaciún Recibo apoyo d
primaria 1999 «temo ao

i Recibo apoyo Si
familiar DO

Recibo apoyo " .

EduuciOn
«cundaria

Recibo apoyo i
eitleino N

Recibo apoyo Ú
lamüar M

Recibo apoyo

CMco

14.6
85.4

18.1
81.9

29.8
70,2

20,2
79.8

10,2
89.8

28,3
71,7

Oilca

B5,9

18,5
81.5

30,0
70,0

24,9
75.1

10,9
89,1

33.0
67,0

Ghi-oiadiado _.

0.523

0.241

0,065

22,012

1.006

17.72S

! « •

Centren
públicos

n.6
8M

17.9
82.1

27.3
72.7

22.0
78,0

11.1
88,9

30,6
69.4

Central
privadn

19,6
80,4

18,9
81,1

34.8
65.2

23.9
76,1

9,4
90,6

31,1
68,9

nutíáe M
ilgnificatMdtf

12J.332 1* .

1.586

61.311 ! * .

3,336

4.679 5S

0.226
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VI.2. Actividades extraescolares

Tabla 2.P7.2: Número de actividades extraescolares realizadas por los alumnos según estudios de los padres, sexo y titularidad
del centro. Porcentaje de alumnos.

fcstudios de ios oadres

Educación primaria

1999

Educación secundaria

obligatoria 2000

.J
Ha reafcan ninguna actividad" eirftaescolaV

Realizan una actividad eslraescolar

Realizan dos o más actividades edraescolares

No realizan ninguna actividad extraescofar

Realizan una actividad e<traescolar

Realizan dos o más actividades extraescolares

Vfbtal

11,1
53,4

35.5

31,6

43,1

35.3

Sin estüfos o

14.5

58,3

27.2

27,8
43,6

28.6

Batfi meraio
oFP

9.4

52.7

37.9

19.9

45,6

34.5

tfludÜs
universitarios

6.2
43.2

50.6

13.3
39,3

47.4

Ctii-tuadraóg ,

352.760

236.169

Nraeide

1%o

1%.

Nivel de

Educación primaria No realizan ninguna actividad cxtraescolar

1999 Realizan una actividad estraescolar

Realizan dos o más actividades eitiaescolares

Educación secundaria Na realizan ninguna actividad ertraestolar

obligatoria 2000 Realizan una actividad extrapolar

Bealuai dos o más actividades exuaescolaies

Chito

6,4
57,8

35,8

14,3

45,7

40,0

Chita

15,9

48,6

35,5

28.3
40,7

31,0

Chi-cuadrado

218.207

207,895

sgnificatvtdatf

1%o

1%.

Titularidad del centro

Educación primaria

1999

Educación secundaria

obligatoria 2000

No realizan ninguna actividad extraescolar

Realizan una actividad extcaescoJar

Reaüzan dos o mái actividades extrapolares

No realizan ninguna actividad eitraescolat

Realizan una aaividad extraescolar

Realizan dos o más actividades extraescolares

entros
jblitos

11,9

54,4

33,7

23,9
42,6

33,5

Centros
privados

9,5

51,6

38,9

17,2

44,1

38.6

Cnl-cuadrado

29,610

45,655

sJgnifKdtividdd

1%.
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Tabla 3.P7.2: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extraescolares por nivel de estudios de los padres, sexo

y titularidad del centro.

Estudios de los padres

Educación primaria

1999

ucaciún secundaria
obligatoria 2000

•1Deportes
kfiornas
Música

Informática
Ballet 1 dama

Deportes
Idiomas
Música

Informática
Ballet' danza

| -

77,4
34.3
24,0
20,9
12.7

52.0
28.2
18.3
16.0
6.0

Sin estudios a

tetudHjs primarios

75,0
22,1
19,7
18,0
10.3

58.0
183
16.1
15,4
5,3

Bachillerato
QFP

78,1
37.7
23,7
23.7
H.B

S3.2
28,9
16.9
15,8
5,7

Estudios
universitarios

81,1
55,6
34,0
24,0
15,2

67,5
44.4
23,2
16,4
6.6

Cni-cuadrado

26,226
484.170

99,800
31,001
29,602

43,865
362,448

39,890
0,655
2.985

Nivel de
¡(gnrfitiMivklad

1%0

1%»
1%0

1%»
1W.

1%.
1tt>
1*0

-

Titularidad de! centro

Educación primaria
1999

Educación secundaria
obligatoria 2000

f
Deportes
Idiomas
Música

Informática
Ballet 1 Sania

Deportes
Idiomas
Música

Informática
Ballet 1 dama

C f S o ^

89.3
34,2
21.0
22,4
3.4

75.4
26,6
18.9
20,6
3,1

63,6
34.4
26.8
19,2
20,5

49,5
29.5
17,6
11,8
8,6

764,285
0.010

28.205
9,183

386.616

497,294
7.122
2,156

95.465
89,957

Nivel de
vgnrfiratividad

1%0

1%D
5%o
1%.

1%.

-
1%0

1«D

Centros
púhlku

77.5
28,0
25.0
20,7
12.9

60,3
24,7
17,5
16,4
5,5

Centra
privados

77,1
45,3
22,2
21,2
12.4

65,3
34,9
19,9
15,3
6,9

0,222
199,437

5.959
0.167
0,234

16,394
80,449

5,875
1,438
5,674

> Nivel de
«JnifcaW

14o
5%
-

1%,
1%O

5%

5%
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TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

P8.1. Asignación de las tutorías

Tabla 2.P8.1: Porcentaje de alumnos que han tenido un solo tutor en cada ciclo de educación primaria por titularidad
y tamaño del centro. 1999.

THulvWaddetcantro TVim-iño del rei>tro

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Tottt

81,4
77,7
64.4

Centras
piJWkts

82,2

79,0

71.6

Centros
privados

79,6
74.9
50,0

Chi-tusdraifo

10,604

22,952

469,203
1%.

Uta

tennis sequeras
y medianos

73.7

73,3

62.5

85,7

80,1

65,8

220,326

60,647

11,531
1%.

Tabla 4.P8.1: Criterios para asignar las tutorías por titularidad del centro. Medias de opinión (escala 1-7).

Educación primaria 1999

PÜUiCD Privado
Mvelde 1

Continuación de profesores en el Culo

Profesores ton más ñoras

Profesores con más experiencia cié ciclo

Profesóles [remanentes en el cenrro

Profesores a ¡ornada completa

Preferencias del profesorado

Houthudad

•
Continuadán de profesores en H ciclo

Profesores con mas horas

Profesores con más experiencia de ciclo

Profesores permanentes en el centro

Profesores a |Omada completa

Preferencias del profesorado

flotaiFvidad

6,2
5,8
4,6
4.5
4,5
3,9

3.6

1
1

4,5
5,1
S.0
3.7

3,8
3,7

¿9

6,4

5,6

4,2

4.3

4,1

4.2
3,6

5,7

6.1

5,4

5,0

5,1

3,3

3,8

Educación secundaria
obligatoria 2000

4,4

5.0

4,8

3,7

3,8
3.7

3.1

Privado

4.7

5.3

5,4

3.7

3,7

3,7

2,5

576,374
221.114

1055,806

195.783

388,713

524,482

9.S16

1
1 ^ ^

F

41,749

26,079

128.098

0,080

9.721

0,199

81.887

1%.

1%.

5 *

jgmfül j

1%.

1 * .

1 * .

-

1%.

Tabla 5.P8.1: Criterios para asignar las tutorías por tamaño del centro. Medias de opinión (escala 1-7).

Educación primaría 1999

Continuación de piofesoiet en el ckh>

Profesores con mas horas
Profesores con más eipenencia de ciclo

Profesores permanentes en el centro

Profesores a jomada completa

Preferencias del profesorado

Relatividad

Continuación de profesores en el culo

Profesores con mas horas

Profesores con mas experiencia de ciclo

Profesores permanentes en el centro

Profesores a jornada completa

Preferencias del profesorado

Rotatividad

1
1 16,2

5,8
4,6
4,5
4,5
3.9
3,6

1
I

• Total

4.5

5.1

5,0
3,7
3,8

3,7
2,9

Botros DKfjem)!
[ y medianos

6,2

5,9

4,8

4.6

4.8

3.7

3.6

Centros
grandes

6,2

S.8

4.S

4,5

4.2

4,0

3.7

Educación secundaria
obliga toiia 2000

CeriTrn pequeños

y medianos

4,6

5.2

S.1

3.9

3.8

3,6
3,1

Centros
glandes

4,2

5,0

4,9

3,5

3,7

3,9

2,6

p

0,008

15,313

64,080

9,834

144,814

56,490

5,709

1|

64,037

17,980

12,268

103,145

7,998

37.991

53,374

^ S P Ó e
significátividad

-

1%.

l%o

5%.

IKo

tfe
5%

Nivel de
srgnificauvidad

1%O

1%.

1%O

1%C

5W.
1%.

1%>
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P8.2. Funciones de las tutorías y del departamento

de orientación en los centros de educación
secundaria obligatoria

Tabla 1.P8.2: Grado alto de aplicación de las siguientes funciones tutoriaies, por año de implantación de la educación
secundaria obligatoria y titularidad del centro. Porcentaje de profesores. 2000.

FUNCIÓN TUTOR I AL

Implantac ión de la ESO

1Informar y colabora! con las familias

tnformai y asescxar académica y profesionalmente

Favorecer clima posiinro en el grupo

Mantener relación y coordinar al profesorado

Atender problemas personales del alumnado

Realzar seguimiento de los aprendizajes

Planificar aclmidades de acogida

1

r bui
1 87.4

flS.H
82,6
75.9
73,8
66,8
52,4

anticipada

84.4

84.fi

78.8
69,4
66.2
60.4
46.2

Titularidad del centro

WbBco

informar y colaborar con las familias

Informar y asesorar académica y profesionalmente

Favorecer clima positivo wi el grupo

Mantener relación y tooidiñar al profesorado

Atender problemas personales del alumnado

Realuar seguimiento de los aprendizajes

Planificar actividades de acogida

82,2
83,5
76,7
68,6
64,8
57,5
46>3

Privado

97.5

90,2

94.0
89.5
91.0
84,4
63,9

i (mpUilacion
genenteate

88.4

87,0
84.5
78.6
77.1
69,9
53.6

I
Otaodrado

55.924
9,362

54.112
62,193
92,506
85,141
30,860

^lU-UldWwQ

3.279
1.033
5,127

10.426
13.982
9.310
4.7BS

Ntafde 1
significain/Maí

11»
5%o

1%.
1%0

1%O

1%O

1%.

«gnHkjbndad

-

-

5W
1%.

I * .

5%.
5%

Tabla 2.P8.2: Grado alto de desempeño de las siguientes funciones del departamento de orientación por titularidad
del centro. Porcentaje de profesores. 2000.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Atender indiwduatnwme a alumnos y padf»

Asesorar en la aplicación del plan de acción lutonai

Participar m el conse|o evaluador, final ESO

Desanollar actividades especincas de orieniación

Elaborar propuestas wbie orientación

Colabwar en la elaboración del proyecto cumeutar del centro

Realizar evaluación psicopedagógica previa

Pioponer adaptaciones currhcuLdm

Colaborar con el profesorado

Planrfitar actividades de apoyo y refuerzo

1
M
70.0
61.5
61,4
60,9
6ft2
SS.5
50,6
48,2
47,7
43.0

Titularidad del centro

* » »

66.4
60,9
56,0
58,4
56.0
50.4
45,1
42,6
40,5
37,3

77,0

62.5

71,4

65.7

68,0

64.7

60,7

5B.8

61,2

53.3

1
Chi-cuadrado

13,819
0.285

24.730
5.766

15.560
20.563
24.461
27,077
44.387
26,682

Unldf
wgnifkamidM

11»

-

5%
Ife
1 * .

1 * .
1*»

1%.

1 * .
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FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO
P9.1. Formación permanente del profesorado de educación primaria
Tabla 1.P9.1: Porcentaje de profesores que manifiestan su participación en cursos y actividades de formación

por titularidad del centro. 1999.

No participan
ISt partki

70 hwas o mas

54,0

46.0

54.7

45.3

53.0
47.0

1,891

Otras actividades de formación

No participan

1 Sí participan

Menos de 70 horas

70 horas o más

Total

38.6

61,4

53,1

46,9

Público

38.9

61.1

53.3

46.7

Privado

38.1

61,9

52,7

47.3

Chi-cuadrado ,L

0,501

0,245

Nivel de

Tabla 2.P9.1: Media de horas de formación de los profesores en los tres años anteriores a 1999.

Ninlde

Media de horas

|

Media de horas

Total

105,4

Toral

96,2

Publica

100,5

Privado

112,7

F

13.17

Otras actividades de formación

Público

93,3

Privado

102,0

F

10,93

signiflcati*idad

1 *

Nnelde
signriicauvidad

1%.

Tabla 3.P9.1: Porcentaje de alumnos en centros de educación primaria con un plan de formación en el centro
por titularidad del mismo. 1999.

ÍOUl Público Privado ChrcuaAado

Eristentia de un

pian de formación

Numero de horas

Valoración alta

_ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ K _ Menos de 40 horas
l | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 40 horas 0 m¿5

Adecuación a las necesidades del cenire
inrkiMvbi «n «1 /-HMrn

40,1
59,9

46,1

53.9

76,3

62,2

45.4
54.6

47,5

52,5

78,5

62.6

28,9

71,1

43,8

56,2

72,9

61.4

254.379

J J)1
1 ,i-¿- \

24,713

0.892

Nneldt

Ife,

1%.
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P9.2. Formación permanente del profesorado

de educación secundaria obligatoria

Tabla 2.P9.2: Participación de los profesores y número medio de horas de formación adquiridos por área impartida,
experiencia docente y titularidad del centro. 2000.

PARTICIPACIÓN (PORCENTAJE 0 £ PROFESORES]

Cúreos cortos

Cursos largos

Asistencia a jomadas/congresos de formación

Grupos de Ibnnación en centros

Grupos de análisis de la práctica docente

Proyectos de innovación/inuesogación

i
Cursos cortos

Cursos largos

AslfKndaa ienudai/CongteMS de formaran

Grupos de formación en centros

Grupos de anaína de la practica docente

Proyectos de innovación/investigación

1
1

Cursos cortos

Cursos largas

Asistencia a jomadasícongr*sos de formación

Grupos de formación en centras

Grupos de análisis de la práctica docente

Proyectos de mnovaciOn/mvesftgdcion

|

63.6

32,4

27,2

22,9

16,8

9,0

ffifedtl*
MMuralcu

65.6

32,6

20.0

22,7

" , 5
8.4

Experiencia docente

1 15 sote
Horneas

63,9

363

26,8

24.0

15,8

7,9

Mes di
ISONOÍ

63.2

26.2

28.4

21.3

18.4

10.5

TríuLlílfJiitl

64,5

36.5

22,4

23.0

14.7

9,9

Petado

61.9

24,9

36.7

23,0

21.1

7,2

AnM hnpirtid.i

Onda
Soriato

59.3

28,7

21,8

20,1

U,9

10,2

CH-aiadrtdo

0.059

15,804

0,364

1,310

1.409

2,531

0,853

17,534

29,309

0,000

8,425

2.455

Lltngnird

59.4

36.5

32,1

25.6

23,3

9.8

i t»

•

1%.

1%.

67,0

35,1

30.7

25.2

18,5

7,1

5,840

4,229

15,522

2,942

15,448

1,608

Bonifican

-

-

1%.

-
1%«



P9

Tabla 2.P9.2 (cont.): Participación de los profesores y número medio de horas de formación adquiridos por área impartida,
experiencia docente y titularidad del centro. 2000.

NUMERO MEDIO DE HORAS

Cursos 148,3
Oirás *aividad« de formación 73,8

Formación en general 182,8

f.

jpentiasdela
|'. Naturaleía

133,2
65,0

157.4

Área impartida

Ciencias
Sociales

137,7

74,2
172 4

Lenguay
Literatura

137.7
84.0

187 4

Maten a I

173,8
74,6

205.9

3,659
1,265
3,418

significatnndad

5 %

Experiencia docente

Cursos

Oirás actividades de formación

Formación en general

Curros

Otras actividades de formación

Formación en general

15afos
, órnenos

173,2
72.5

207,4

Mis de
líanos

1!2,6
75.4

148,8

Titularidad

W W K O

157,1
79,1

!92,2

129,9
64,9

163.9

F

39,088
0,211

29,522

1
7,030
4,989
6,235

Nivel de
signlficaDvidad

1%n

-

1«o

Nivel de
signrñcatnridad1

1%
5%

. 5 * - =
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Tabla 3.P9.2: Porcentaje de alumnos en centros de educación secundaria obligatoria con un pian de formación en el centro

por titularidad del centro. 2000.

Existencia de un

plan de formatióffl

Número de horas Menos de ttt horas

40 horas o más

Valoración alta Adecuación a las necesidades del centro

Incidencia en el centra

58,6
41.4

47.9
52,1

86,0

70,0

67,3

32,7

41,8

58,2

75,7

53,7

Privado

40,3

59,7

SS.4

44,6

98.2
83.7

Ch i-cuadrado

435.120

44.598

277,508
195.136

H M d e
significalivloaa

1%.

1%=

Tabla 4.P9.2: Porcentaje de profesores que consideran tener "bastante o mucha" formación en aspectos concretos

por titularidad del centro. 2000.

Selección y organización de conten idos

Tutoría y orientación de los alumnos

Procedimientos de evaluación de aprendizajes

Selección y diseño actividades

Atención a fa diversidad

lemas trasversales

Técnicas de trabajo en grupos

Métodos de investigación

48,3
39,7

39,3

37.4

20,5
19,3

19.0
16,0

40,3
29,2

29.9

29,9

13,2

13,3

13.9

15,2

63,4
59,7

57,5

51,6

34,2

30,5

28,7

17.6

59,486
106,505

87,200

54,986

74,910

52,696

38.717

1,233

1 * .

1%.

Tabla 5.P9.2: Porcentaje de profesores que consideran tener "bastante o mucha" formación en aspectos concretos por área

impartida y experiencia docente. 2000.

Selección v organización de contenidos

Tutoría y orientación de los alumnos

Procedimientos de evaluación de aprendizajes

Selección y diseño de actividades

Atención a la diversidad

Temas transversales

Técnicas de trabajo en grupos

Métodos de investigación

w
fla.3

39,7

39.3

37.4
20.5

19.3
19,0

16,0

dentaste la
Naturaleza

42,2

36,9

34,3

34,5

16,6

17,6

19.8

18.3

Área impartida

Cencas
SodalM

51.9

43,1

39.6

38.3

21.8

24.7

20.8

19.4

lengua y
literatura

50,6

44,5

42,5

42,6

23.6

21,6

22,4

14.5

Matemáticas

47.5

32.8

36.7

34.3

17.4

12.6

13.4

10,7

|' • • • •
ChKuadrSe

5.772

9,789

4,149

4.972

5.614

14.028

7.949

9.277

slgnificati

5%

-

-
-

5 * .

5%

5%

Experiencia docente

Selección y organización de contenidos

Tutrxiay orientación de los alumnos

Procedimientos de evaluación de aprendizajes

Selección y diseño de actividades

Atención a la diversidad

Temas transversales

Técnicas de traba|0 en grupos

Métodos de investigación

Uafet
OmEncs

45,3

37,5

38,5

34,3

21,2

19,3

19,7
14,8

Mas de
5 S añas

52,5

42,5

40,7

41,9

19,8

19,6

18,4

17,4

6.047

3.106

0,610

7,157

0,383

0.017

0,290

1.436

Nivel de
flgnffiütividad

5%

-

-

1%
-

-

-
-



P10
RELACIONES EN EL AULA Y EN EL CENTRO

Tabla 1 .PÍO: Porcentaje de alumnos y profesores con niveles altos de satisfacción en sus relaciones. 2000.

Vtí

Entre alumno;
Alumnos con profesor
Profesor con alumnos

Entre profesores

81,2
62.0
73.3
87,5

Sexo del alumno
o del profesor

Hombres

80,6
55,5
69.6
84,5

Mujeres

81.a
68,2
76,3
S?,4 _

CN-cuadrado

1,892
122,778

6,822
6,526

Nivel de

1%
5%

Titularidad
del centro

Público

81.7

59,3
71.!
83,7

Privado

80.3
67,4
77.5
94,8

Chi-cuadrado

2.091

45,100

5,740
31,560 ,

Nivel de
sigmficatwidad

5%

Tabla 3.P10: Grado alto de colaboración en los órganos colegiados del centro en opinión de los profesores.

Porcentaje de profesores. 2000.

Equipo directivo

Departamentos didácticos

Claustro de profesores

Consep Escolar

Comisión de coordinación pedagógica

Equipo directivo

Departamentos didácticos

Claustro de profesores

Conse|o Escolar

Comisión íe coordinación pedagógica

I

Equipo directivo

Departamentos didácticos

Claustro de profesores

Consto Escolar

Comisión de coordinación pedagógica

Total

77,5
69,2
63,8
54.7
52,3

£50 y/o
prirnana/infani

83,6
72.0
77,7
59,4
60,1

^B Tamaño del centro

Pequeño
y mediano

80,4

67.9
66,9
56,7
54,2

Giande

74,0
70,2
58,4
49,9
46,9

Tipo de centro

ESO y
., badiillerato yta

primana/infann'

79,5

66.5
66,2
57.4
50,6

Titularidad

Púbfto

74,2
66,6
51,3
48.8
46.8

Privado

83.7
74,2
87.2
66,2
63.9

ESO y alguna
FP y/o

1 otras etapas

73,3

70,3

53,1

47,3

47.9

1
Chi-cuadradr

14,288

7.216

154,172
31.396
28,901

Chi -cuadrado

6,231

0,596
8,271

4,768

5,322

Chi -cuadrado

9,956

2.572

40,077

11.560

7,957

¡ Nivel de
stgriEficativLdad

1%°
1 %

1%.
1%0

Nivel de
ugnifiCdlividad

5 %

-

5%Q

5%
5%

stgnrfkatividad

1 %

-

5%»
5%

Especificaciones técnicas complementarias

Se han considerado centros pequeños los que tienen "15 unidades o menos", medianos "entre 16 y 28 unidades" y grandes "29 unidades o más"
Los centros "E5O/Pr¡mana" ademas de ESO pueden o no impartir educación infantil y primaría, los centros "ESO/Bachillerato" además de ESO
imparten alguna modalidad de bachillerato y pueden o no impartir educación infantil y primaria, los centros "ESO/FP" ademas de ESO imparten
alguna modalidad de formación profesional y pueden o no impartir el resto de etapas.



Rs1
RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rsi.1. Resultados en Lengua castellana y Literatura

Tabla I.RsLI: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en Lengua castellana

y Literatura. 1999.

Intervalos de puntual iones
100-149

150-199

100-249

250-299

3OO-M9

350-399

Según «iludios mámnoi de los pddrt

100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399

Tabla 2.Rs1.1: Rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura de educación primaria por estudios de los padres, sexo

y titularidad del centro. 1999.

Media

Media

Estudios de

Sin estudios o
«ludios

Bathllfrraiü o Estudi
FP unncnitwhn

Nivel fe

250,0 239,3 258.4 274,5 421,386

Titularidad del » n l m

Central
pmadm

245,7 256,3 121,992 1*.

Ntwiffe

244,0 261.4 296,701



Rs1

Tabla 3.Rs1.1: Medias de rendimiento en Lengua castellana y Literatura por titularidad del centro según estudios de los

padres y sexo del alumnado. 1999.

Estudios de los padres y titularidad

Centros públicos Centros privados
Sin estudios o

atados
primarios

BadiillsatD a Estudios
universilark»

Sin estudios o
estudios
primarios

BadiiHeralD D E s t u d i a *
FP universitarios

Nivel de
signífkatwdad

N

Media 250,0

3.487

237,1
1.755
255,6

800

.27.1,7
954 1.185

262,6
1.091
276,6 181,419

Sexo y titularidad

Centros públicos Centros privados

CWrjB Chkas Chkos Ciscas
Nivel d?

signükatividad

N

Media
3.422
239,5

3.240
251,0

1.753
257.8

1.815
265,9 135,594



Rsi
Rs1.2. Resultados en Matemáticas

Tabla 1.Rsl.2: Porcentaje de alumnos de educación primaría en los diferentes rangos de rendimiento en Matemáticas. 1999.

Según estudios máximos de los pa

Intervalos de puntuaciones
100-149

150-199

200-249

250-299
300-349
350-399

P
Según el texo

Chicos Chkas

Intervalos de puntuaciones
100-149

150-199

200-249

250-299

300-349

350-399

1,5

13,4

31,1

*U

16,9

1.4
H,8
35,1
33,6
13.7

1,3

64,412

Nivelde

I Según la titularidad
del centro

Ceñiros
públicos

2.1
16,8

34,7

31,7

13,0

1,6

Centros
privados

0,9
9,3

30.3

37.3

19.2

3,1

Nrvelde

236,699

Tabla 2.Rs1.2; Rendimiento medio en Matemáticas de educación primaria por estudios de los padres, sexo y titularidad det

centro. 1999.

r 'Sn estudios o
«ludas
primailoí

Bachilleratos Estudios
FE* universitarios

Media 250.0 238,2 258.3 276.7 491,354

Media

Nivel de '

247,4 46.099

Titulaiidad del centro

tetracs
púbtla»

Centioí
pmatkn

244.3 260.7

Nivel de
signífitaüv*

263,094

Tabla 3.Rs1.2: Medias de rendimiento en Matemáticas por titularidad del centro según estudios de los padres y sexo del

alumnado. 1999.

^ ^ ^ V Estudios de los padres y titularidad

H
Media

¿total
praianos

Centros públicos

BitMIImaoo Estudios
FP

Centros privados
Sm eludios o

250,0

3.480

236.3

1.750
256.1

798
274.9

951
245,0

1.187
26t,S

1.103
278.0 204,936 «to

N
Media

Sexo y titularidad

Centros públicos

OikB Osas

Centra* privados

CWtai

3.424
248.1

3 237
242,2

1.756

265,6

1.821
256.8

Mivel de t
stgnitkiBlvidfldj

100,364 1%,



Rs1
Rs1.3. Resultados en Lengua inglesa

Tabla 1.R51.3: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en Lengua inglesa. 1999.

Intervalos de puntuaciones
10O149

150-199

2D0-2J9

2SO-299

J00-349

350-399

Intervalos de puntuaciones
100 149

150-199

200-249

250-299

300-349

350-399

Global

1,6

15,0

33,9

33,5

13,1

2.9

Según estudios máximas de los padres

Sin «ludios o
filuda»
primarios

Badiillpato o Estudios
FP umversitiK»

1.8
20,6
40,7
29,7
6.7
0.4

Según el sexo I
Chicos

2,2
1B,5
34.3
30,6
12,0

2,4

0.8
11,0
33,1
37.0
14,6

3,5

0,6
10,1
3t,5
39.6
15.2
3.0

Chi-cwidrado

182.907

0,3
4.0

21,4

38.1
26,9
9.2

Í296.135

Ntvdde

1%.

Según la MutariSd
del centro

Centros
públicos

2.2
18,9
37,2
31,2
9.0

1,5

tumos

0,6
7,8

27,8
37,8
20,5
5,5

Chi-cuadiado < * « * *
skgmhutNidad

681.802

Tabla2.Rs1.3: Rendimiento medio en Lengua inglesa de educación primaria por estudios de lospadres, sexo y titularidad del

centro. 1999.
™ Estudios de los padieí ^ ™

Medid

£*n estudios a
estudien
ponmos

ÍT
EslutíOi

umwfsiunoi
Nivel de

250,0 235.0 258.7 282,6 759.494

Sexo

Chicos chkas

Media 244.6 256,9 . 155.024

Nivel de

Titularidad del antro 1
Centros
púdicas

Ceñiros
pnvados

240,5

Nivel de
signitlcatividad

1%.

Tabla 3.Rsl,3: Medias de rendimiento en Lengua inglesa por titularidad del centro según estudios de los padres y sexo del
alumnado. 1999.

Estudios de los padres y titularidad

N
Medía

Centros puWm» Centros privados

Gfobal
Stoestudkno

estudios
primarios

Baditteratoo Estudios
FP tmnmiOnot

Sin estudios o
smtoi
pnmanos

tíutos NmHde
signifiutrvídad

250.0
3.40? 1.738 782 952 1 182 1.088
231,6 252,9 272,6 247,2 267,4 289,8 357,433

U

Metía

Sexo y titularidad

Centros públicos Centro* privados

Chicos. O K B OIKI» Chías

3.313
235.1

3.143
247.6

1.736
262.8

1.796
273,2 292.330 1%.



Rs2
RESULTADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Rs2.1. Resultados en Lengua castellana y Literatura

Tabla 1.Rs2.1: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de rendimiento en
Lengua castellana y Literatura. 2000.

Segün esludios mínimos de tas padiei

«udto B*h*,«oo __»**_ QH)Hálit «*** 1

Intervalos de puntúa (iones
100-149

150-199

200-249

250-299

300-349

3S0-Í99

100-149
150-199
200-249
250-299
300-349

350-399

3,0
14.S
34,6
34.2
11.7
1.7

0.9
9.7

32.7
38.2
15.3
3.1

115,582 1%.

2.5
14.2
35.8
M.6

11,3
1.7

1.7
9.2

29.4
38.6
17.6
3,6

Tabla 2.Rs2.1: Rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura de educación secundaria obligatoria por estudios de
los padres, sexo y titularidad del centro. 2000.

F Estudio! de hn padres

SmtsruAtao

prínwios FP
Eaudos

ummittarioi

Media 250.0 23 7.2 254.1 270.8 280,046

243,9 257.J 1ÍÍ.64S Ifa

Ccnnot C»MHB
privadas l̂ pifutwidad

244.8 259.9 150,157



Rs2

Tabla 3.Rs2.1: Medias de rendimiento en Lengua castellana y Literatura por titularidad del centro según estudios de los
padres y sexo del alumnado. 2000.

Estudios de los padres y titularidad

Centros publtcos
Siitctudteo

pnmsnoi

SadaBemoo
FF

Estufas
unrwnñaños « t u * *

Centros privados

SadsBnatoo
FP

Media 250,0
2 262
235.2

1 373
2S0.8

861
266,2

678
243.7 259,7

856
275,5 123,200.

Seno y titularid

Centros púnicos

CNctB OHCM

2.127
239,1

2.370
251,7

1.149
252.8

1.216
267.9 92,861



Rs2
Rs2.2. Resultados en Matemáticas

Tabla 1.Rs2.2: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de rendimiento en

Matemáticas. 2000.

Iniervdloi de pun lude tone*
100-149

150-199

200-249

250-299

300-349

350-399

Intervalos do puntuaciones
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350 399

SegOneffudtarnáafnMKdeloipadreí

0.7
15,5
35,3
31.0
14,5
3,1

0.9
21.1
41.8
27.0
8.0
1.2

0.4
13.6
34,2
32,6
16,6
2.6

0.4
7,2

24,8
36,7
23,8
7,2

592,476

Según Ja titularidad
del centto

Centro*
pubktn

0.8
18,0
37,9
29,0
12.1
2,3

Cmnoí
pinudu

0.5
10,8
30,4

34,8
19,0
4,5

174.134

Tabla 2Rs2.2: Rendimiento medio en Matemáticas de educación secundaria obligatoria por estudios de los padres, sexo y

titularidad del centro. 2000.

Estudios de IOÍ padres

Sin
«ludios Bachillerato o Estufes

250.0 235.6 2S3.2 273,0 337,289

Medid 257,5 244,1 124,452 1%.

Titulandad del centro

CHUFOÍ C nitros
(modos

244,2 261,0 185,467

Tabla 3Rs2.2: Medias de rendimiento en Matemáticas por titularidad del centro según estudios de los padres y sexo del

alumnado. 2000.

Medu

Centros públicos

Gbbaí
"*&i estudios c

«tudios

250.0

Badi 'ttetito c

Estudios de los padres y titularidad

Sin estados o
Centros privados

«wdloi
primarios

BacMkfato o Estudtos

2.264

233,1
1.367
248,9

845
269,1

676
244,2

826
260,4

867

276,8

slgnlfluUindM

1SO.I32

N

Media

Saxo y titularidad

Centros públicos

DiUos Oven Otan

2.114
251.7

2.3E2
238,4

1.147
268,0

1.226
255,0 100383 •V. J



Rs2
Rs2.3. Resultados en Ciencias Sociales, Geografía

e Historia

Tabla l,Rs2.3: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de rendimiento en Ciencias
Sociales, Geografía e Historia. 2000.

Intervalo* de puntuaciones
100-149
150-199
200-249
2»299
300-349
350-399

Global

1.9
11.8
34.1
J6,7
13.4

2.1

Según estudios máximos de los padres

Sin estudios o
estudios

primarios

2,7
17.1
39,0
31,7
8.7
0.6

Baúútterato a Estudios
FP universitarios

1,3
8,5

33,3
41.3
13.6
¿0

0,7
5,5

25,3
40,8
22.7

S.O

Chi-cuadrado

532.946

Nivetde
significatividad

Ufa

Intervalos de puntuaciones
100-149

150-199

JOO-249

250-299

300-349

350 399

Según el sexo

Q W O Í

2,0
9,3

30,3
38,7
16.8
2.8

airas

17
13,4
37,1
35,5
10,8

1.5

Ou-cuadrddo

113,680

Nivel de
signrftutividad

1 * .

Según Id titularidad
del centro

Centros
públicos

2.3
13,1

36,2

35,2

' 1 ,4

1.8

Centros
pinatos

i,i
9,3

29,9

39,6
17.4
2.7

Crn-cuadrado

108.711

Nivel o>
ugnilitatwdad

Tabla 2,Rs2.3: Rendimiento medio en Ciencias Sociales, Geografía e Historia de educación secundaria obligatoria por estudios

de ios padres, sexo y titularidad del centro. 2000.

Estudios d* los padres

Gtobal
Smt

primarios

Bsdiiltcsto a
FP

Estmfcn

Media 250,0 238,4 255.2 270,6

Nivel de

271,938 1%.

Sexo

Chicoi Oik»

Media 257,5 246,1 96,883

Niwlde

Titularidad del centro

públicos
Centros
priváis

245,4 258,9

Nivel de
sionifíutividad

120,397

Tabla 3.Rs2.3: Medias de rendimiento en Ciencias Sociales. Geografía e Historia por titularidad del centro según estudios de los

padres y sexo del alumnado. 2000.

Global

Estudio* de k » padres y titularidad

Centras públicos Centros privados
SmntuAKO

estudio!
primaros

Bachillerato • Estudios
FP umwi fUr tos

Smntudioso
estudios EstuSoi

ummianos

Media 250.0
2.2BO

236,3

1.401

253,2

867
268.5

684

245,1

S19
258,7

860
272,7 115,186

N
Media

Sexo y titularidad

Centros públicos Centros privados

Otos ChKas Chitos Chicu

2.159
253,4

2.389
242,0

1.138
265.3

1.23)
254,0 65,507 1 * .



Rs3
ADQUISICIÓN DE ACTITUDES Y VALORES

Rs3.1, Manifestación de conductas en los alumnos
de educación primaria

Tabla 2.Rs3.1: Manifestación de conduaas en grado alto en alumnos de educación primaria por estudios de los padres y
titularidad del centro. Porcentajes. 1999.

Nivel de «tudfos á» tos padres

Agresividad

Competitividad

Autonomía

Autoestima

Cuidado personal e higiene

Agresividad "^^^^B

Competitividad

Autonomía

Autoestima

Cuidado personal« higiene

9.5
58.5
79.2
86.7
91.3

Sin aludios o Bachillérate
ottidta primaros a FP

9.8

58.4

75,0

86.5

92,6

9.4

59.1

78.5

87.3

91,4

9.8
57.4
80.4
85,7
91,2

61,4

81,9

87,3

90,5

0,254

2.543

5.106

5.041

0.128

Estudios
niversitario

9, i
53,9
84,8
86,2
89,4

Nivel de 1

5%
5%

1,/Üi

26.337

99,058

1.534

19,982

Tabla 3.Rs3.1: Manifiestación de conductas en grado aíto en alumnos de educación primaria por sexo. (Porcentajes), 1999.

Agresividad, j ^ ^ ^ ^ ^ ^ l
Competi t ivMÉJ^^^^™

Autonomía

Autoestima

Cuidado personal e higiene

• 9.5
58.5

79.2

86.7

91.3

1 CWCOÍ

12.1

60,0

77.0

85.3

87,3

C lillas

6,9

57,1

81,4

88,1

9S,3

Oii-cuadrado

72,670

B.3C0

28,199

16,256

190,783

Ntelde



Rs3
Rs3.2. Manifestación de conductas en los alumnos

de educación secundaria obligatoria

Tabla 2.Rs3.2: Manifestación de conductas en grado alto en los alumnos de educación secundaria obligatoria por estudios
de los padres y titularidad del centro. Porcentajes. 1999.

Nivel de estudios de los padres
1

Agresividad

Consumismo

Competmvniad

Autonomía

Autoestima

Cuidado e higiene peisonal

Agresividad

Consumismo

Competividad

Autonomía

Autoestima

Cuidado e higiene personal

GLOBAL

6,9
30,7
33.1
69,5
70,3
92,7

SífiKtUrMHO
estudios priman»

7,3
30,5
32.6
65,7
67,2
94,4

Titularidad 1

Público

6,9
29.2

31.6
69.3
69,4
93.5

Privado

6,8

33,7

35,9

69,7
71,9

91,1

BadiMífato
oFP

6.1
32,7
32.9
69,6
72,9
93,1

Chi-aiadrado

7,791

13,813

12,930

0,434

4,132

10,893

EBueflos
universitarios

7.2
28,7
34,3
75,7
72,3
89,6

JE¿B
[ O

1%o

-

-

5íbo •

Chi-cuadfado

3.751
13,487
16,284
46,099
27,696
35,287

sjgrNfkatividad

1 %

5%.
1%0

1%a

1%.

Tabla 3.Rs3.2: Manifestación de conductas en grado aito en los alumnos de educación secundaria obligatoria por sexo.
(Porcentajes). 1999.

Niveide
signitotividad

Agresividad 6,9 6,6 7,2 2,900

Consumismo 30.7 28,1 33.3 19,907

CompetitFUidad 33.1 34,6 32,1 12.B59

Autonomía 69,5 66,7 72.2 20,572

Autoestima 70,3 72,B 68,1 25,313

Cuidadopersonale higiene 92.7 88,1 96,6 154,170

Tabla 5.Rs3.2: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en centros educativos que conceden un grado alto
de importancia a algunos aspectos educativos según tipo de centro por etapa educativa que imparte. 2000.

Educación para la salud

Edutaofln para la paz

Educación ambiental

Educación seiual

Educaaón del consumido!

GLOBAL

46,5
54,6
52,8
38,7
30,7

nirosdeE5O
fio educación

primana/infantil

56,5

66,3
63,0
di,4
35,2

Centros de ESO Centros o> ESO
y bachillerato y modalidades
y/o educación de FP y/o

45.9

56.3
51,1
36.9
30,1

41,9
46,1
48,9
39,9
28,6

Chi-cuadrsdo

75,160
120,150
69,308

9,294

28,808

Nivel de
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IDONEIDAD EN LA EDAD DEL ALUMNADO
DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Tabla 1.Rs4: Tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 13,14 y 15 años. Curso 1998-99.

15 años

Total nacional

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Casulla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rloja (La)
Ceuta
Melilla

96,1

S4.S
96.9
97,8
94,0
94,5
96,9
97,3
96,0
96,7
97,0
96,9
96,6
96,9
96.3
97,3
97,7
97,9
90,7
92,6

93,7

92,6
94,5
95,5
90,5
90,4
94,7
95,1
93.2
94,7
93,9
94.0
93,a
94,3
93,0
96,2
95.9
95,2
87,4
86,4

88.4

87,8
90,1
90.8
82,9
79,7
88,2
88.5
86.9
95,7
89,7
87,6
85,3
89.8
86,3
91,9
92,0
91,4
75,5
73,4

1 87,3

87,5
90,4
89.5
80,0
77,8
87,5
87.8
85,9
90.0
88,2
86.4
84,0
88,3
84,2
90,8
91,0
90,3
73,7
71,5

77,6

79,4
76,9
78,2
67,9
67,5
75,9
74,3
71,9
84,1
80,9
73,0
72,1
77,6
73,0
82,2
81.4
77,0
60,9
56,6

64.7

63.fi
65,4
64.0
52,8
53.9
60,9
61.1
55,9
78.3
63,6
57,4
61,8
64,2
58,1
73.6
73,3
65,0
49,1
45,6

Tabla 2.R&4: Evolución de las tasas de idoneidad en las edades de 8,10, 12,13, 14 y 15 años.

8 años

1*96-97

Ambos senos 90,2

Hombres 89, a
Mujeres 91,9

1986-87
Ambos senos 74,8

Hombres 71,8
Mujeres 78,0

19S6-B7

Ambos seías 63,3

89.B
93,1

1991*92

73,6
81.1

1991-92

95,7
97,3

12 anos

JMW7

82,7
88,6

14 anos

1997-98

95,7
97,2

1997-98

84,5
90.0

1998-99

95,3
97,0

1998-99

85,9
91,0

Ifl 998-99

10 años

198687 199Í-9Z 1996-9J 1997-98 1998-99

HombiK
Muipres

60,3
66,5

62.6
7!,8

65.8
75,9

70.7
80,7

72.5
82,9

85.1
89,1

936-BÍ

69,3

65,7
73.0

98647

55,7

51,7
60,2

87.1
90,9

1991-91

1 72,9

68,7
77.4

1991-92

59,2

54,9
63,7

92.2
94,9

13 años

199S47

I B 1 . 1 [

77,6
84,8

15 añtH

1996-97

60.0

54,9
65,5

92,6
95,1

t937-98

85.9 1

82,9
89.1

1997-98

El ,6

56.2
67,2

92,4
95,0

Í99Í-99

87,3

84,5
90,2

1993-99

64.7

59.1
70,4
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Tabla 3.Rs4: Tasas de idoneidad en las edades de 12 y 15 años en 1998-99 y crecimiento de ambas tasas entre 1996-97

y 1998-99 por comunidad autónoma.

1
Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Batearo lisias)

Canarias

Cantabria
Casulla y Lean

Canilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valer* ¡ana

Extremadura

Galicia

Madrid ¡Comunidad d í l

Muícia {Regón de)

Navarra | Comunidad foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta
Melilla

BS.5

81.5
90,8
89.0
81,5
76,6
88,2
88,0
86,0
89.S
85,4
84,4
84.1
88,8
83.9
90.7
90.4
89,4
66.0
71,2

12 anos

• • I9W-99
88,4 1

87,8
90,1
90,8
82.9
79,7
88.2
8B.S
86.9
91,7
89.7
87,6
853
89,8
863
91,9
92,0
91.4
75.S
73.4

Mérancu

2,9

6,3
-0.7
1.8
1,4
3.1
0.0

as
0,9
2.2
4,3
Í.2
1,2
1,0
2.4
1,2
1.6
2,0
9.5
0,2

1MS-97

53.3
69,9
64.9
51,3
45.9
59.0
61.2
58,0
69.3
59.0
56,4
58.0
62.3
57.2
74.2
69.4
69.2
48.7
48,1

15 anos

»»*•?*_
64.7

63.6
65,4
64.0
52.8
53.9
60.9
61,1
55.9
78,3
63.6
57,4
61.8
64,2
58,1
73,6
73.3
65.0
49,1
45,6

üiiam

«.?

10.3
-4,5
-0,9
1.5
8.0
1.9

-0,1
-2.1
9.0
4.6
1,0
3,8
1.9
0,9

-0.6
3,9

-4.2
0,4

-2.5
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TASAS DE GRADUACIÓN

Tabla 1.Rs5: Tasas brutas de graduados en educación

secundaria post-obligatoria por comunidad
autónoma. Curso 1997-98.

Tabla 2.Rs5: Puntos porcentuales que la tasa de gradua-
ción "Bachiller" de la mujer supera a la del
hombre. Curso 1997-98.

1
Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Batear» (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia [Región de}

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

44.6

40.8

50,2

58.6

37,0

36.4

47,0

51,2

38,9

40,5

40,0

38.4

40,7

55,7

39,1

46,4

64.7

46,3

30,5

29,4

"

13,2

12.6

14.5

12.1
10,0

11.7

15,5

12,8

7,9

14.9

17.0

8,9

17,8

10,6

14.0

6.7

14.3

15,7

9,3

6,0

• fívmko superior

17.3

13,5

18.9

21.8

6.9

19.0

21,8

17.0

12,1

22.6

18,9

10.5

16.6

16,3

16,9

20.2

23,3

22.2

6,3

4,5

Total nacional

Andaluda

AtagAn

Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)

Cananas

Cantabria

Castilla y león

Casulla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasto

Rk)|a (la)

Ceuta

Melilla

38.3

39,1

40,9

49.0

28.7

28,8

39,3
42,1

31,1

33,4

33,0

30,5

33,1

49,1

33,0
35,7

56,5
36,8

29,4

25,8

51,3

42.6

59,9

68,4

45,7

44.3

55,2

60.9

47.3

47,9

47,3

46,8

48.4

62.6

45,5

57,8

73.3

56.4

31.8

33,4

13,0

3.5

19,0
19.4

17.0

15,5

15.9

18,3

16,2

14.5

14,3

16,3

15.3

13,5

12.5

22.1

16,8

15,6

2,4

7,6

Tabla 3.Rs5: Evolución de las tasas brutas de graduados en
educación secundaria post-obligatoria por
nivel académico y sexo.

Tabla 4.Rs5: Tasas brutas de graduados en educación
universitaria por comunidad autónoma.
Curso 1997-98.

Bachiller

técnico auxüar

/técnico

especialista

/técnico

superior

Curso 199! 192

Curso 1995/%

Curso 1996/97

Curso 1997/98

Cursa 1986/87

Curso 1991/92

Cursa 1995/96

Curso 1996/97

Curso 1997(98

Curso 1986ÍB7

Curso 1391/92

Curso 1995/96

Curso 1996/97

Curso 1997/93

33.5

41,0

42.3

44,6

14,8

17,8

15,9

15.3

13,2

8.9

12,6

16,5

17,6

17.3

29,3 37,9

34,9
39.0

38,3

14,1

17,1

15,4

15.0

13,0

9,3

12,1

15,2

15.9

15.9

47,4
45.6

51,3

15,6

18,5

16.4

15.6

13,4

8.4

13,2

17,9

19.4

18,8

Total nacional

Andalucía |

Aragón

Asturias (Principado de)

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

CastilLa-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia IHegión de)

Navarra ¡Comunidad foral de)

País Vasco

Riajs (Ul

Ceuta y Melilla

aplatHiura

12,9

r 12.7

15,2

15,3

6,7

8,2

8,3

22,1
10,8

13,1

11,7

15,9

12,5

11,2
16,7

14,4

12,9

16,6

11,5

Lkendatura

17.8

14,4

17,6

12,9

3,9

11,0

10,0

18,5

6,0

16,9

14,5

8,5

19,4

31,8

10,1

26.1

25,1

6,3
-

oatnsa

0,3

D,2

0.3

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3

0.0

0,3

0,3

0,1

0.2

0.5

0,3

0.8

0.2

0.0

-
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Tabla 5.Rs5: Puntos porcentuales que la tasa de graduación de la mujer supera a la del hombre. Curso 1997-98.

1

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asumas (Principado de)

Bdleaies lisias)

Cananas

Cantabna

Castilla y león

Castilla-La: Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad del

Murcia 1 Región de)

Navarra (Comunidad Foral de)

Pan Vasco

Rio|a lia)

Ceuta y M-Milü _

tombo

10.0

9,5
1 U
11.7
4,7
6,8
6,8

1S.S
7,2

10,7
9,9

12J
8,9
9,1

13,4
9.3
9.7

13,1
7,6

Dtplomatura

Mulera

16.0

16,0

19.4

19,1
&8
9,6
9.9

24,0

14.5

15,5

13,6

19,7

16.1

1M
» , 3
19.8

16,3

20:2

15,9

6,0

6.4
8.2
7.5
4.1
2.8
3,1

13.5

7.3
4.8
3,6
7,5
7,2
4,3
6,9

10,5

6,7
7,1
8,3

15.2

10,3

2.1

8,5
9.7

14.0
4.9

13,5
12,1
6.8

14,5
27.9
7.5

21.4
19,8
5.0
0,0

Licenciatura

17,8
20.1
15,5
5.1

13,6
10.3
23,1

7,2
20,6
17,0
10,2
24,5
36.0
12,7
30.9
30,5

7.6
0.0

6,7
4.9
5.2
2.3
5,0
0.6
9.1
2.3
7,1
4,9
3,4
9.9
8.1
5.2
9.5

10.7
2.5

Tabla 6Rs5: Evolución de las tasas brutas de graduados en educación universitaria por nivel académico y sexo.

Diploma tur a

Licenciatura

Doctorado

Cuno 1986/87

Cuno 1991/92

Curso 1995/96

Curso 1996/97

Curso 1997/98

Curso 198687

Curso 1991/92

Curso 1995/96

Curso 1996/97

Curso 1997/98

Curso 1986*7

Curso 1991/92

Curso 1994(96

Cur» 1996*97

Curso 1997(98

Ambos senos

6,3

7,2

10.6

12.2
12,9

10,2

11,7

15,0

16.2

17,8

0.5

0.7

0,9
0.3
0,3

Hombtes

4,3

5,6

8.3
9.5

10,0

9.3

10,4

12,8

13,5

14.6

0.7

0.8

1.1
-

0.3

8,3

8,8

13,0

15,1

16,0

11.1

13,2

17,4

19,0

21,2

0.4

0,5

0.7
-

0,3

Especificaciones técnicas complementarias
Las tasas de graduación incluyen los siguientes estudios terminados y les corresponden las siguientes edades teóricas:

- Bachiller: alumnado que finaliza COL), bachillérate) LOGSE y bachillerato experimental (edad teórica: 18 años)
-Técnico auxiliar/lee meo: alumnado que finaliza Fpl (edad teórica: 16 años), ciclos formativos de grado medio/módulos profesionales nivel II

(edad teórica. 18 anos). Se suman las dos tasas
- Técnico especialista/ técnico superior: alumnado que finaliza FPII (edad teórica: 19 artos) y ciclos formativos de grado superior/móduloi

profesionales de nivel lll (edad teórica: 20 anos) Se suman las dos lasas.
- DipLomatura universitaria estudios universitarios de primer ciclo (edad teórica: 21 años)
- Licenciatura universitaria: estudias universitarios de primer y segundo ciclo y de segundo ciclo {edad teórica: 23 años).
- Doctorado (edad teórica: 26-28 años).



Rs6
TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Rs6.1. Tasa de actividad según nivel educativo

Tabla 1.Rs6.1: Evolución de la tasa de actividad por nivel educativo y sexo.

Iota! nacional

m

Inferiora

estudios

^ ^ ^ 1
Estudiiw

primarios

•

EíluSw

secundarios

obbauociM

m

Estudios
secundarios

^ ^

íítudk»
supenores

1987

1997
1998
1999

1987

1997
1998
1999

1987

1997
1998
1999

(987

1997
1998
1999

19S7

1997
1998
1999

1987

1997
1998
1999

60.3

67.2
67,8
68.4

42,7

40,4
39.2
39.3

57,2

57,0
56,7
56,6

72,3

73,7
73.8
74,0

78.3

79,8
79,4
79.S

86.7

87,6
87.9
87.4

Entre 25 y 64 años

» tumbos

36 6

85,1
85.4
85.5

70.6

60,6
58.9
59,2

87,6

81.0
80.7
80,9

95.7

93,2
93.4
92.9

93,2

91.2
90.6
91,1

91.9

91.5
92,1
91,5

34.9

49.9
50.9
52,0

22,5

25,7
25.3
25,3

28.3

34.6
34.6
Í4,4

48,5

54,0
53,8
54,8

59.2

67.7
67,7
68,3

79,1

83,2
83,4
83.1

74,6

81,1
81,5
82.0

52,8

52.4
48,5
49.6

67.8

75.B
76.4
75,9

78,2

79,8
79.9
81,3

82,0

81.8
81.8
82,4

85.9

86.6
87.3
811

:nli«2Sy34dña

taofeM

94.1

91.S
91.7
91,6

79.0

61,9
59,8
61,6

97,2

93,1
92.8
93,2

97,4

95,7
9S.9
96,2

9Í,5

90,9
90,1
90.5

88.5

88.8
90,1
89j2_

4

Mwmt

54,8

70.3
71,1
72.4

31,1

41,0
36.0
35,9

39,6

54,3
56.2
54,0

58,2

61,9
61,8
64.4

69.0

72.8 f
73.5
74.4

82.9

84.7 1
84.9
6S.3
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Tabla 2.Rs6.1:Tasa de actividad de la población con estudios primarios y diferencias entre las tasas de actividad del

hombre y la mujer por comunidad autónoma. 1999.

Entre 25 y 64 años Entre 25 y 34 año*

Total nacional

Andalucía

Aragón

Aituriai {Principado de)

Baleaffs lisias)

Cananas

Cantabria

Caslilld y león

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana
E «remadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Reglón de)

Navarra (Comunidad toral o »

Paií Vasco

RIoja (La)

Ceuta y Melilla

56,6

58,0
53,6
46,3
62,2
60,2
50.9
55,0
59,1
58,0
55,7
60,4
63,8
53,5
59,4
56.6
51,4
57,9
49,0

82.1
81.0
65.6
83.6
83.2
78.1
79,0
87.2
79,8
81,2
85,7
78,0
83,4
89,1
80.9
75.4
85.1
82.0

34.5
28.4
29,8
42.4
37,3
26,1
31,4
31.2
38,1
33,6
35,1
48,3
28,1
32,3
31,9
32,9
30.9
25,3

47,6
52,6
35,8
41,2
45,9
50,0
47.6
56,0
41,7
47,6
50,6
29,7
55,3
56,8
49,0
42,5
54,2
56,7

71,4
77.1
79,3
76,7
7J,1
70,6
76,3
77,4
81,2
74,6
76,6
77,5
81.6
74,4
91.8
81,0
84.8
52,9

92,8
95.5
93.1
92.1
88.0
91,3
95,0
95.7
93.3
97.5
95,2
92.5
90,9
93,9
99,0
95,4

100,0
81,8

48,3
47,9
55.0
60,9
51.5
52,3
54,0
54,7
64,6
46,1
56,8
59,0
65,6
50,4
69,7
58,4
64,1
35.3

44.5
47,6
38.1
31,2
36,5
39.0
47,0
41,0
28,7
51.4
38,4
33,5
25,3
43,5
29,3
37,0
35.9
46,5

Especificaciones técnicas complementarias
Los niveles de estudios terminados incluyen lo siguiente1

Inferior a estudia primaria: analfabetos y población que sabe leer y escribir pero no ha completado al menos 5 aflos de escolaridad.
Estudios primarios, población que ha completado al menos 5 años de escolaridad, generalmente iniciados a los 5 ó 6 artos y terminados a los 11 o
12 anos, no completando un nivel n\ái alto.
(¡ludios secundaría obligatorio;: graduado en secundaria, graduado escolar, bachiller elemental, certificado de escolaridad y otros estudios
equivalentes y asimilables a los de educación secundaria obligatoria.
Estudios secundaríoí posX-obligatorios: bachiller, t itulo técnico (ciclos formativos de grado medio), técnico auxiliar (FPI) y titulaciones equivalentes y
asimilables.
Estudios superiores: doctor, licenciado, diplomado universitario, técnico superior (ciclos formativos de grado superior), técnico especialista (FPII) y
titulaciones equivalentes o asimilables.
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Rs6.2. Tasa de desempleo según nivel educativo

Tabla 1.Rs6.2: Evolución de la tasa de desempleo por nivel educativo y sexo.

Entie 2S y 64 años Ente» 25 y 3S años

Tola! nacional 1987

Estudios

pnmailos

Estudios

secundarios

secundarios

post-obligatorio*

supefWfM

1987

1997

1998

1999

1987

1997

199S

1999

1987

1997
1998
1999

1987

1997
1998
1999

1987

1997
1998
1999

14.1

17.4
t5.8
13.5

19,6

24,3
22,9
20.3

12.5

17.0
15,3
13.4

16,4

19.9
17,6
14.B

53,1

16.6
15,3
12.9

12.9

13.7
13,1
11.0

t2.4

13.2
11,3
9.2

20,8

22.6
20.1
18,0

11,4

13.5
11,7
10,0

12.2

14,2
11.9
9,1

9,8

11,3
9,9
7,8

9.4

9,6
8.5
6.9

18.2

24.2
23.0
20,1

16,6

27,2
27.5
24,1

15,8

24,4
23.1
20.6

24,9

29,9
27,8
24,6

19,9

24.3
248
19.9

1S.8

18,7
18.4
15,9

23,7
21,4
17.8

33,7

39,9
37,8
32,4

20,0

29.6
26.3
21.7

20,8

24.2
21.5
18,1

17.1

21,1
19,8
16.1

20.3

21.7
20,0
16.7

Hombro

18.3
15.8
12,2

33,4

34,3
30.0
27,2

17,5

24,0
20.8
16,3

16,1

17.9
15.4
11.9

13.1

15.1
13.3
10,2

15,7

17,0
14.6
11.4

.1.6

31,0
28.9
24.9

M.2

50,0
51.4
42,2

26,0

41,4
37,7
33,4

28,8

35,1
Í2.0
28,7

23,6

28.6
27,3
23.2

26,0

26.1
25,0
21.4
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Tabla 2.R$6.2: Tasa de desempleo de la población con estudios superiores y diferencias entre las tasas de desempleo de la
mujer y el hombre por comunidad autónoma. 1999.

Entre 25 y 64 anos Entre 25 y 35 anos

Total nacional

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de}

Baleares (Islas)

Canarias

Cantabria

Casulla y Lean

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

Navarra (Comunidad Foral de}

País Vasco

Rioja (Lai

Ceuta y Melilla

11.0

16.1
7,6

14,6
4,3

9.3
11,0
15,2
13,1
6,5
9.3

13,2
14,6
10,0
10,7
6,5

10,9
9,4

14,6

6.9

10,7
4,4
8.1
3,3
6.2
6,7
9,3
7,9
3,B
5,4
7.9
8,5
6,5

6,1
2.7
7,0
5,3

11,2

15.9

22.7
12,0
22.1
5,4

12,6
17,0
21.7
19,5
9.5

13,8
18.5
21,1
14,3
16.3
10,9
15,8
13,5
18,4

9.0

12,0
7,6

14,0
2,1
6,4

10,3
12,4
11,6
5,7
8,4

10,6
12,6

7,8

10,2
B, 2
8,8
8,2

7,2

25,9
11,6
25,1

6,4

13,3
18,5
24,8
20,2

8,4

14,9
20,9
22,2
13,2
18,4
10,2
16,0
14.3
26,9

19,5
7,7

14,1
5,8

9,4

14,3
13.1
13,1

5.7

10,6
13,9
14.4

7.7

12,4
4.0

11.4
8,0

26.1

31,6
15,5
34,2

7,0

16,8
22,6
30,6
27,5
10.7
18,8
26.5
28,3
18,4
23,6
15,6
20.7
18,9
27.6

12,1
7,8

20.1
1,2

' . 4

8,3

12.5
14,4

5.0

8.2

12.6
13,9
10,7
11,2
11,6
9,3

10,9
1,5

Especificaciones técnicas complementarias

Los niveles de estudio? terminados incluyen lo siguiente.
Inferiora estudios primarios: analfabetos y población que sabe leer y escribir pero que no ha completado al menos 5 años de escolaridad.
Estudios primarios' población que ha completado al menos 5 años de escolaridad, generalmente iniciados a los 5 ó 6 años y terminados a los 11 ó
12 años, no completando un nivel más alto.
Estudios secundarios obligatorios, graduado en secundaria, graduado escolar, bachiller elemental, certificado de escolaridad y otros estudios
equivalentes y asimilables a los de educación secundaria obligatoria.
Estudios secundarios post-obligatorios: bachiller, t itulo técnico (ciclos formativos de grado medio), técnico auxiliar (FPI) y titulaciones equivalentes y
asimilables.
Estudios superiores: doctor, licenciado, diplomado universitario, técnico superior (ciclos formativos de grado superior), técnico especialista (FPII) y
titulaciones equivalentes • asimilables.
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II. Notas explicativas
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Notas explicativas

C l . l11Ver indicador C l . Sistema estatai de indicadores de la educación 2000. INCE. 201X1.

C3. "'Ver indicador Rsó.Tasa de actividad y de desempleo según nivel educativo.
(J| Gráfico 5: Los datos de Italia y Grecia correspon den alano 1997.

C4. "'Ver indicador C4. Sistema eslata! tle itidifadares de la edittiuiívi 2000. INCE. 2000.
m Gráfico 5: Los estudios superiores corresponden a los niveles CINE 5 y CINE 6.
131 Gráfico 5: El año de referencia de los datos de Austria, Polonia, Irlanda y Noruega es 1998.

Rc l . '"Ver indicador C2. PIB por habitante.
l!> Ver indicador C1. Proporción de población en edad escolarizable.
* Ver indicador E2. Escolarización y población.

Rc2.1. "Ver indicador Re!. Gasto total en educación en relación al Pili.
niVer indicador citado.

Rc2.2. "Ver indicador El.2. Escolarla ción y financiación de la enseñanza.
rjl Ver indicador Rc2.1. Gasto público total en educación.
f)1 En el MECD figuran 3,3 millones de euros que corresponden a las Islas Baleares.

Rc3. "' Ver indicadores Rcl. Gasto total en educación en relación al PIB, y Rc2. Gasto público en educación.
'"Verindicador El. Escolarización en cada etapa educativa.
!1 Gráfico 3: Los datos de Portugal y Austria corresponden a la enseñanza pública.
141 Gráfico 3: Los datos de Grecia, Reino Unido y Bélgica corresponden a las instituciones públicas y privadas

dependientes del gobierno.
l!"Gráfico 3: Bélgica (Comunidad Flamenca).

Rc4. '" Ver indicadores Cl . Proporción de población en edad escolarizable, El. Escolarización en cada etapa educativa y E2.
Escolarización y población.

121 Ver indicador C3. Relación de la población con la actividad económica.
Rc5.1. "Gráfico I: Programas de garantía \ocul en teneros docentes.

31 Gráfico 3:También se incluyen en este apartado las unidades de educación primaria con alumnado en educación
infantil y primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

Rc5.2. "Ver indicador Rc5.1. Alumnos por grupo educativo.

£1.1. "'Ver indicador Cl . Proporción de población en edad escolarizable.
131 Gráfico l:Se incluyen los alumnos de educación especial escoiarizados en centros específicos.

El,2. "'Ver indicador El.l. Escolarización y población escolarizable.
121 Ver indicador Rc2.2. Gasto público destinado a conciertos.

É2.1. "Ver indicador El. l . Escolarización y población escolarizable.
l2'Vcr indicador Cl . Proporción de población en edad escolarizable.

E2;2. '"Ver indicador E2.1. Escolarización en las edades de 0 a 29 años.
£3.1. '"Verindicador E2.1. Escolarización en las edades de lia 2Q años.

121 Ver indicador citado.
l! Gráfico 2: En Grecia solamente -.e incluyen los niños que asisten a las escuelas infantiles del sector público.
'*' Gráfico 2: En Francia los datos corresponden al curso 1997-98.
iV Gráfico 2: En Irlanda no se incluyen los alumnos que asisten a ciertos centros escolares privados.

E3.3. (" Ver indicador E2.1. Escolarización en las edades de Da 29 año*.
E4.1. '" Ver indicador C5. Expectativas de nivel máximo de estudios.
"E4.2. "Ver indicador E4.1. Prueba de acceso a la universidad.
£5.1. "'Tabla l:La educación post-obligatoria ordinaria incluye BUP y COU. bachillerato LOGSE, FPI y FPII. ciclos forniativos

/módulos profesionales y programas ordinarios de garantía social.
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E5.2. No se tienen datos del nivel de enseñanza al que esti adscrito uno de cada diecinueve alumnos extranjeros.

E6. ' El concepto de población activa puede verse en el indicador " O . Relación de la población con la actividad económica".
: ' Ver indicador citado.

Pl .2. 'Ver indicador Pl .2. Sistema estatal de indicadores de la educado» 2000. INCE. 2IHKI.

I'2.1. Tabla I: No se ha dispuesto de datos de las siguientes comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Región de

Murcia y Mehlla.

^Tabla l;Los datos de Andalucía corresponden al curso lWít-99.

'"Tabla I: Los datos de Baleares se toman de El desarrolle de la educación. Informe Xadoual de [iípaña 2001, Ministerio de

Educación. Cultura y Deporte.

'"Tabla 1: En Cataluña hay 210 horas en el primer ciclo y 14O horasen cada uno de los otros dos ciclos dedicadas a:amplia-

ción de horas en áreas que lo precisen, organización de grupos flexibles, atención a la diversidad y retuerzo educativo.

"Tabla 1:En la Comiiniíiid Fur.il de NavarrJ se puede cursar educación primar i,i eu las modal id .id es lingüísticas

siguientes: en castellano y euskerj (modelos A. 13 y D) y en castellano (modelo Cl).

l'2,2. 'Ver indicador l'2.1. Número de huras de enseñanza en educación primaria.

'̂ 'Tabla 1: No se ha dispuesto de ditos de IJS siguiente1, iomimid.idtv. autónomas: Islas Baleares, Castilla-La Mancha.

Región de Murria y Melilla.
rl>Tabl,i 1: Los datos de Andalucía corresponden al año 1998-94.

'''Tabla I: En Cataluña hay 315 horas en el primer ciclo y 21 n horas en cada uno de los dos cursos del segundo ciclo

dedicadas .i: créditos variables y área de Religión, créditos de síntesis y tutoría .

"'Tabla 1: En la Comunidad Foral de Navarra se puede cursar educación secundaria obligatoria en los siguientes

modelos: modelo G en lengua castellana; modelo L> en lengua vasca y modelo A en lengua castellana incorporando el

área de Lengua Vasca y Literatura. Este último modelo puede organizar el horario de dos formas: cursando la Lengua

Vasca y Literatura en horas de optatividad o como el modelo D en lengua vasca.

"*Tabla 1: En cl l'aís Vasco y en el primer ciclo quedan 245 horas de libre disposición del centro. En cuarto curso y en las

áreas de Lengua castellana y Literatura (en modelos B y 15), Lengua oficial de la Comunidad Autónoma y Literatura

(en modelo A) y Matemáticas (todos los alumnos) se añade una hora semanal para desdobles con la finalidad de

retuerzo en los contenidos mínimos del ciclo.

'" Ver indicador I'2.1. Número de horas de enseñanza en educación primaria.

1'4.1. ' Ver indicador l'2.i. Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2<HK).

1*5.2. ' Ver indicador V^.2. Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2IHHI.

l"í.2. ' Ver indicador l">.\ . Formación permanente del profesorado de educación primaria
; Ver indicador citado.

1*1 "i. Ver indicador 1*7.2. Sistrma estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2IMW1.

Ksl.2. " Ver indicador Rs l . l . Resultados en Lengua castellana y Literatura.

Rsl .3 . ' Ver indicadores Rs l . l . Resultados en Lengua castellana y Literatura,y Rs 1.2.Resultados eu Matemáticas.

R s 3 . 2 . " V e r i n d i c a d o r R s . 1 . 1 . Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. I N C E . 2tl(Kl,

' lil indicador "Rs3. Adquisición de actitudes y valores" tiene dos partes Rs3.1 y Rs3.2.

Ks4. "Ver indicador E2.1. Escolar i zación en las edades de lia 29 años.

' En el curso 199H-99 mi esuha generalizada la implantación de cuarto de educación secundaria obligatoria.

Rsl>. 1. ' Ver indicador C3. Relación de 1J población con U actividad económica.

Rs6.2. ' Ver indicador Rsíi.l.Tasa de actividad según nivel educativo.
in Ver indicador citado.

"Ver indicador Rs7.2. Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2IMM).



Instituto Nacional de Calidad y Evaluación



Sistema estatal de indicadores de la educación

Fichas técnicas de los estudios del Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación
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Evaluación de la educación primaria. INCE. 1995.

Estudio diseñado, por una parte, para analizar los resultados de sexto curso de EGD como curso comparable al último de educa-
ción primaria cuando este estuviera implantado y. por otra parte.para estudiar los aspectos de la implantación de la nueva estruc-
tura del sistema educativo según la LOGSE. Dados estos objetivos el estudio estuvo centrado en sexto curso de EGB y en segundo
curso de primer ciclo de educación primaria.

Poblaciones:

Alumnos que en el curso escolar 1994-95 estaban matriculados en segundo curso de primer ciclo de educación primaria
(edad teórica: H años).
Alumnos que en el curso escolar 1994-95 estaban matriculados en 6° de EGB (edad teórica: 12 años).
La población excluida «tuvo constituida por los alumnos de Ceuta y Melilla, los centros con menos de 10 alumnos y los alumnos
de Cataluña en la prueba de Lengua de primer ciclo de primaria.

Tipo de maestreo:

El marco muestral estuvo formado por todos los centros de! Estado, excepto los pertenecientes a la población excluida, estrarifica-
dus por comunidad autónoma y dentro de cada una de ellas por titularidad del centro (pública o privada) y tamaño del centro
(menos de ocho unidades, entre ocho y dieciseis unidades y más de dieciseis unidades). A las comunidades autónomas con compe-
tencias educativas en ese momento se asignaron 34 centros y en las restantes 20 centros.
La unidad muestra] fue la clase y la unidad de análisis el alumno. Dentro de cada comunidad autónoma íe hizo un muestreo aleato-
rio estratificado por conglomerados en dos etapas. En la primera etapa se seleccionaron los centros con probabilidades proporcio-
nales a su tamaño poblacional y en la segunda se seleccionó la clase dentro del centro, también con probabilidades proporcionales a
su tamaño.

Tamaños muéstrales:

Alumnos:
8.8211 alumnos de primer ciclo responden al cuestionario "Genera!".
1(1.953 alumnos de sexto de EGlí responden a las pruebas de "Lengua"."Matemáticas" y a! cuestionario "Genera!".

Familias:
4.569 familias de alumnos de primer ciclo responden al cuestionario "Familias".
4.839 familias de alumnos de sexto de EGB responden al cuestionario "Familias".

Profesores:
408 profesores de primer ciclo responden al cuestionario"Profesorado".
1.207 profesores de sexto de EGB responden al cuestionario "Profesorado".

Equipos directivos:
435 equipos directivos responden al cuestionario "Equipos directivos".

fo de confianza: 05%

Fecha de la aplicación: Mayo-Junio de 1995
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Encuesta internacional a directores/as sobre procesos educativos. OCDE. 1995.

Estudio perteneciente al proyecto INÉS de i ndk adores internacionales de la educación (OC'IIE): cu él participaron 12 paires
miembro- de dkha organización: Austria, bélgica, España, Finlandia. Francia, (¡recia. Holanda, Irlanda. Italia. Noruega. Portugal y
Suecia. La encuesta estuvo centrada en el estudio de los procesos escolares de los centros de educación primaria.

Directores de centros de educación primaria en el curso 1 W5-%.

Las variables de estratificación rueron el uniaño del centro (menos de 8 unidades, entre K y Id unidades y más de 16 unidades) y la
titularidad del centro (público y privado).

17»HdMi> < m l ie*fr j / f í :

La muestra re3l estuvo formada por 437 directores de centros de educación primaria.

Fecha de Id aplicarían: Octubre de I*W5.
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Diagnóstico del sistema educativo. La escuela secundaria obligatoria. INCE. 1997.

Estudio centrado en la etapa terminal de la enseñanza obligatoria y diseñado para incluir los resultados de los alumnos, el análi-
sis de los vigentes planes de estudios y métodos de enseñanza, el ¡uniioiumiento de los centros, la tarea docente y las relaciones
escuela-sociedad. Se establecieron cinco comisiones especializadas en cada uno de los temas.

COMISIÓN 1: Resultados escolares

Poblaciones

Alumnos que en el curso escolar 1996-97 estaban matriculados en los cunos modales de 14 años (2" de ESO y 8" de EGB) y de
16 años (2" de UU1Í 4" de ESO, 2" de FP I y 2" de REM).
La población excluida estuvo constituida por los alumnos de Andalucía, Canarias en ambas edades y los alumnos de 16 años del
País Vasco. Por otra parte también se excluyeron los alumnos con necesidades educativas especiales.

7iimi)fi4.ii muéstrales

Pruebas de Lengua, Matemáticas y cuestionario de opinión del alumno:
20.642 alumnos de 14 años.
25.893 alumnos de 16 años.

Tipo de mueswo
Se determinó cada comunidad autónoma como dominio de muestreo; para las comunidades autónomas sin competencias transferi-
das en educación se determinó un error muestra] máximo de 11.12 ttgmas. Cada una de las comunidades con competencias transferi-
das determinó el error muestral máximo que deseaba asumir en función de sus recursos presupuestarios y necesidades de informa-
ción. Se realizó un muestreo estratificado de conglomerados en dos etapas. Dentro de cada comunidad las variables de estratificación
fueron; líneas cumcuiares de cada grupo de edad (8" de EGIJ y 2" de ESO para los 14 años y 2" de BU I1,4" de ESO, 2" de t=?l Y 2"
de REM para los 16 años), la titularidad del centro (público y privado) y las provincias en las comunidades autónomas pluriprovin-
riales. Dentro de cada estrato en una primen etapa se seleccionaron tos centros con probabilidades proporcionales a su tamaño po-
blacional y en la segunda se seleccionó la clase dentro del centro, también con probabilidades proporcion.iles a su tamaño.
La unidad muestral fue la clase y la unidad de análisis el alumno.

Nivel de confianza: 95,5%

COMISIÓN 2: Planes de estudio y métodos de enseñanza

Poblarían

Profesores que durante el curso 1996-97 impartían clase a alumnos de educación secundaria obligatoria en Lengua. Matemáticas,
Ciencias Sociales. Ciencias Naturales yTecnología.
La población excluida estuvo constituida por los profesores de Andalucía.Canarias. Ceuta y Melilla.

Tamaño muesiral: 3.287 profesores responden al cuestionario "Profesorado".

Nivel de confianza: 95%
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COMISIÓN 3. FiiHíiiiiidiiiifnf» de los centros

Población

Consejos escolares dt- centro*, públicos y privados concertados en los que se impartía al menos un curso de educación secundaria

obligatoria en el curso escolar 199ft-97.

LJ población excluida estuvo constituida por los centros de Andalucía y Canarias. Cataluña se excluyó de la pane del estudio co-

rrespondiente a la "convivencia en los centros".

1 amaño muestral:

4<»5 consejos escobas de los centros (4.fifi I miembros: di rectores, jefes de estudio, representantes del alumnado, del profesorado, de
los padres de alumnos, del ayuntamiento, del ptTson.il administrativo y del titular del centro) responden jl cuestionario "La (unción
directiva, la participación y lj convivencia en los centros educativos".

Niivl de confiama: 'J5,5%

COMISIÓN 4: La profesión docente

PMicióii

Profesores que impartían clase de educación secundaria obligatoria durante el curso IWfi-li7 tanto en centros públicos como privados.

La población excluida estuvo constituida por los profesores tie Andalucía.

ñii inucgiral: 3.tl2í) profesores responden al cuestionario "La IUJILIÓII docente".

Nivel Je confianza: t5%

COMISIÓN 5: Familia y escuela

Población

Las familias de los alumnos seleccionados en l<i Comisión 1.

La población excluida lúe la misma que en la Comisión 1 excepto Canarias que sí participa en esta parte del estudio.

Tamaño muestrat: 11.481 familias de alumnos responden al cuestionario "Familias".

WtW de confianza: 95%

Fecha de la aplicación: Todas las comisiones aplicaron sus instrumentos de recogida de datos cu 11W7.
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Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.

La evaluación de U educación primaria en el ano 1999 constituye un segundo proyecto de evaluación de esta etapa educativa des-
de ei Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Con el primer proyecto se evaluó sexto de Educación General Básica (Ley de
1970) en el año 1995 y, en este segundo prayecto.se ha evaluado sexto de educación primaria (LOGSE). Este segundo proyecto
fue necesario desarrollarlo para conocer el nivel de competencia alcanzado por los alumnos de! último curso de educación prima-
ria, junto con b posibilidad de analizar el estado del sistema educativo de modo continuado.

Objetivos

Los objetivos consistieron básicamente en:
- Conocer y valorar los resultados educativos alcanzados a] final de la educación primaria en Conocimiento del medio.

Lengua castellana y Literatura y Matemáticas.
- Comparar el rendimiento conseguido por los alumnos en esta evaluación y el que lograron alumnos de esta misma edad

(sexto de educación general básica) en el año 1995.
- Conocer y valorar la incidencia de los procesos educativos y de los factores contextúales en los resultados educativos.

A i ahito geográfico

Todo el territorio español.

Ámbito pohhmonai

Todos los alumnos y alumius que estaban matricubdos en sexto de educación primaria (edad teórica: 12 años) en el curso escolar
1998-99, con la única exclusión de los alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales.

Tipo de maestreo

Por conglomerados, estratificado en dos etapas:
- 1 * etapa: selección aleatoria de un número de centros educativos en cada estrato proporcional al peso de cada estrato en la

población. La probabilidad de cada centro de ser seleccionado dentro de su estrato fue proporcional al número de alumnos
que escola rizaba cada uno.

- 21 etapa:selección aleatoria de un aula de sexto de educación primaria dentro de cada centro elegido en la primera etapa.

Estratificación de los centros en función de:
- 1 ".Tamaño de! centro: Gen tros con menos de 10 alumnos y centros con 10 o mis alumnos en sexto de educación primaria.
- 2°. Comunidad autónoma. Todas las comunidades con competencias plenas en materia educativa (cuando se aplicaron !as

pruebas: I 1 comunidades) y el territorio administrado por el MECD.
- 3".Titularidad de los centros. Centros públicos y centros privados, incluyendo en estos últimos tanto los centros privados

propiamente dichos como los gestionados con fondos públicos, (centros concertados).

Forman parte de la muestra los siguientes colectivos:
- Los alumnos del aula seleccionada no catalogados como alumnos con necesidades educativas especiales.
- Los tutores de las clases seleccionadas.
- Los coordinadores de los tres ciclos de educación primaria de los centros seleccionados.
- Los equipos directivos de ios centros seleccionados.
- Las familias de los alumnos seleccionados.

Tamaños muéstrales
Aiijacíón de la muestra:
Proporcional al tamaño de la población de cada estrato.
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Tamaños muéstrales logrados:
Centros: 562
Alumno-: !l).743
Tutores: 534
Coordinadores: 506
Directores: 540
Familias: 9.S26

Precisión de las estimaciones de rendimiento global:
La muestra obtenida lia dado unas estimaciones de rendimiento global en las tres pruebas aplicadas con unos márgenes de error en
torno a ±0,8% y coeficiente de confianza del 95%.

Instrumentos de recogida de datos

Pruebas de rendimiento:
Las pruebas correspondían a las tres áreas curriculares evaluadas: Conocimiento del medio. Lengua castellana y Literatura y
Matemáticas.
Las pruebas de rendimiento se diseñaron por muestreo matriciai y hubo cinco modelos en cada una de las áreas. Cada modelo
constaba de unas preguntas comunes a todos los modelos del área y de unas preguntas específicas de cada modelo. Su longitud fue
la siguiente:

- Prueba de Conocimiento del medio: los cinco modelos oscilaban entre 42 y 44 preguntas.
- Prueba de Lengua castellana y Literatura: los cinco modelos oscilaban entre 45 y 47 preguntas.
- Prueba du Matemáticas: los cinco modelos oscilaban entre 40 y 42 preguntas.

l.as preguntas se seleccionaron de manera que cubrieran todos los bloques de contenidos y en cuanto a su forma son preguntas de
opción múltiple con cuatro opciones, siendo la correcta solamente una de ellas. En Lengua castellana y Literatura también se in-
cluyeron preguntas abiertas de respuesta breve o larga.
Tod.is las pruebas incluían una batería de preguntas sobre actitudes de los alumnos hacia Lis respectivas áreas.

Cuestionarios:
Los cuestionarios recogían información sobre el contexto del alumno, el contexto educativo general, los procesos educativos y el
entorno educativo. Fueron los siguientes:

- Cuestionario general del alumno.
- Cuestionario del tutor.
- Cuestionario de los coordinadores de ciclo.
- Cuestionario de los equipos directivos.
- Cuestionario de las familias.

Aplicación

Procedimiento de aplicación: La aplicación se llevó a cabo en dos días generalmente consecutivos. El primer día se aplicaron dos
pruebas en las dos primeras sesiones: la tercera sesión se reservó para responder el cuestionario general del alumno. El segundo dú
se aplicó la tercera prueba.

Tiempo de las pruebas; Para cada prueba se estimó una duración de 60 minutos.

Fecha de aplicación: Mayo-Jumo de 1999.
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Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua inglesa.
FHnr^iriñn nrimaria INTF 1QQQEducación primaria. INCE. 1999.

Entre los estudios que el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación tiene programados figura una evaluación de la enseñanza y el
aprendizaje de la Lengua inglesa. La primera fase del estudio se ha centrado en el último curso de la educación primaria. La aplica-
ción de los instrumentos de recogida de datos coincidió con la aplicación de las pruebas y cuestionarios de la Evaluación de la
educación primaria de 1999. El alumnado objeto de este estudio comenzó a recibir enseñanzas de inglés, dentro del sistema educa-
tivo, en el curso tercero de la educación primaria y en el año académico 1995-96.

Objetivos

£1 objetivo general de este estudio es conocer y valorar el rendimiento de los alumnos en Lengua inglesa al término de la educa-
ción primaria. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

- Evakiar el nivel de logro de las capacidades previstas para el final de la educación primaria en el área de Lengua inglesa.
Comparar el rendimiento conseguido por los alumnos en esta evaluación y el que lograron alumnos de esta misma
edad (sexto de educación general básica) en el año 1995.

- Obtener datos sobre los factores que puedan influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, y
sobre los métodos pedagógicos más eficaces en este proceso.

- Ofrecer sugerencias a la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores,directivos y administraciones educativas)
tendentes a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa en esta etapa educativa.

Ámbito geográfico

Todo el territorio español.

Ámbito pot'huiíma!

Todos ¡os alumnos y aluninas que estaban matriculados en sexto de educación primaria (edad teórica: 12 años) en el curso escolar
1998-99, con la única exclusión de los alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales.
Todos los profesores de Lengua inglesa de sexto curso de educación primaria.

Tupi' de maestreo

Por conglomerados, estratificado en dos etapas:
- 1" etapa: selección aleatoria de un número de centros educativos en cada estrato proporcional al peso de cada estrato en

la población. La probabilidad de cadi centro de ser seleccionado dentro de su estrato tiie proporcional al número de
alumnos que escolarizaba cada uno.

- 2' etapa: selección aleatoria de un aula de sexto de educación primaria dentro de cada centro elegido en la primera etapa.

Estratificación de los centros en fundón de:
- Io.Tamaño del centro: Centros con menos de 10 alumnos y centros con 10 o mis alumnos en sexto de educación primaria.
- 2a. Comunidad autónoma.Todas ¡as comunidades con competencias plenas en materia educativa (cuando se aplicaron

las pruebas: 11 comunidades) y el territorio administrado por el MECD.
- 3".Titularidad de los centros. Centros públicos y centros privados, incluyendo en estos últimos tanto los centros priva-

dos propiamente dichos como los gestionados con fondos públicos, (centros concertados).

Forman parte de la muestra los siguientes colectivos:
- Los alumnos del aula seleccionada no catalogados como alumnos con necesidades educativas especiales.
- Los profesores de Lengua inglesa de las clases seleccionadas.
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Tamaños muéstrales

Afijación de la muestra
Proporcional al tamaño de la población de cada estrato.

Tamaño1, muéstrales logrados
Centros: 559
Alumnos: 1 ll.üdi

i'rotesores de Lengua inglesa: 513

Precisión de las estimaciones de rendimiento global
La muestra obtenida ha dado unas es ti ni aciones de rendimiento global en tas tres pruebas jphi.jd.is con unos márgenes de error en
torno a ±0,8% y coeficiente de confianza del °5%.

Insimiiiéiiios de recocida de datos

Prueba de rendimiento:
LJ prueba de rendimiento en Lengua inglesa se diseñó por muestreo inserida]. Las preguntas cubrían los siguientes bloques de
contenidos: destrezas de comprensión ora] (3<>%), comprensión escrita (30%). expresión oral (25%) y expresión escrita (15%).
Li evaluación de la comprensión escrita y de !a expresión escrita tuvo cinco modelos de prueba; cada modelo consuba de unas
preguntas comunes a todos los modelos y de unas preguntas específicas de cada modelo. La evaluación de Li comprensión oral tuvo
tres modelos que se repartieron equitativamente por las clases pero no por los alumnos dadas las cuestiones técnicas de aplicación
(ver un vídeo y escuchar una cisetc). En total el alumno tenía que responderá 41 ítems. La evaluación de la expresión oral se hizo
con un modeio único compuesto por 14 ítems y aplicado a una submuestra de alumnos.
Las preguntas fueron de elección múltiple, de verdadero y falso, de completar, de correspondencia y de respuesta abierta o seiniabierta.

Cuestionarios:
- Cuestionario del alumnado. Fue el mismo cuestionario general del alumno del estudio "Evaluación de la educación

primaria 1999" al que se le añadieron preguntas específicas sobre el aprendizaje y lj enseñanza de la Lengua inglesa.
- Cuestionario del profesorado.

Aplicación

Tiempo de la prueba:
La prueba se aplicó en una sesión de 60 minutos, exceptuada h expresión oral. La aplicación de la expresión oral se llevó a cabo en
una sesión de aproximadamente diez minutos por alumno y con fechas posteriores a la aplicación de las otras partes de la prueba.

Fecha de aplicación: Mayo-Junio de I l W.
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Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.

La evaluación de la educación secundaria obligatoria en el año 200(1 constituye un segundo proyecto de evaluación de alumnos de
estas edades desde el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. En este sentido el INCE llevó a cabo en el curso 1996-97 el es-
tudio "Diagnóstico del sistema educativo. La escuela secundaria obligatoria" que incluía una evaluación de ¡os aprendizajes del
alumnado con 14 y 16 años de edad teórica. Una parte del alumnado de 16 años cursaba en aquel momento diversos estudios de U
Ley General de la Educación de 1970 (2° de bachillerato unificado y polivalente. 2" de formación profesional, 2" de la reforma ex-
perimental de las enseñanzas medias) y otra parte cursaba 4o de educación secundaria obligatoria, regida por la Ley Orgánica de
Ordenación Genera! de! Sistema Educativo de 1990. Con este segundo proyecto realizado en el curso 1999-00. se han evaluado ios
aprendizajes del alumnado de cuarto curso de educación secundaria obligatoria (16 años de edad teórica). Este segundo proyecto
fue necesario desarrollarlo para conocer el nivel de competencia alcanzado por los alumnos del últiino curso de educación secun-
daria obligatoria Junto con la posibilidad de analizar el estado del sistema educativo de modo continuado.

Objetivos

Conocer lo que saben los alumnos al final de la educación secundaria obligatoria (cuarto curso,
alumnos de 16 años de edad teórica) en Ciencias de b Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Lengua castellana y
Literatura, y Matemáticas.
Relacionar ei rendimiento de los alumnos con ios tactores contextúales y los procesos educativos.

Ámbito geográfico

Todo el Estado español excepto la comunidad autónoma de Andalucía.

Ámbito poblaáonal

Todos los alumnos matriculados en cuarto curso de educación secundaria obligatoria en el curso escolar 1999-00, con la única ex-
clusión de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Tipu de maestree

Por conglomerados, estratificado en dos etapas:
- 1' etapa: selección aleatoria de centros educativos en ios estratos, con probabilidades proporcionales al número de alum-

nos de la población en cada centro educativo.
- 2' etapa: selección aleatoria de un aula de cuarto curso de educación secundaria obligatoria dentro de cada centro ele-

gido en la primera etapa.

Estratificación de los centros en función de:
- Comunidad autónoma.
- Titularidad del centro: públicos y privados.

Forman parte de la muestra:
- Los alumnos del aula seleccionada no cataiogados como alumnos con necesidades educativas especiales-
- Las familias de los alumnos seleccionados.
- Los directores de los centros seleccionados.
- Los profesores de las áreas evaluadas del aula seleccionada.

Tamaños muéstrales

Añjación de la muestra: Proporcional al tamaño de la población en cada estrató.

•II]
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Tamaños logrados:
- Centros: 328.
- Alumnos: 7.486.
- Familias: 5.97'J.
- Directores: 29<).
- Profesores: 1.266.

Precisión de las estimaciones de rendimiento global:
La muestra obtenida ha dado unas estimaciones de rendimiento global en Ciencias de la Naturaleza. Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, Lengua castellana y Literatura y Matemática1; con unos márgenes de error en torno ¿ ±1.11% y un coeficiente de confian-
za del <)5%.

os ik raogida dr datos

Pruebas de rendimiento:
Las pruebas correspondían a las cuatro áreas curriculares evaluadas: Cüencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e
Historia; Lengua castellana y Literatura, y Matemáticas.
Las pruebas se diseñaron por"muestreo matricial" y hubo cuatro modelos por área. Cada modelo constaba de unas preguntas co-
munes a todos los modelos del área y de unas preguntas especificas del modelo. Su longitud tue la siguiente:

- Prueba de Ciencias de la Naturaleza: los cuatro modelos tenían 5*1 pregunta?.
- Prueba de Ciencias Sociales. Geografía e Historia: los cuatro modelos tenían 45 preguntas.
- Prueba de Lengua Castellana y Literatura: los cuatro modelos oscilaban entre 47 y 4K preguntas.
- Prueba de Matemáticas: los cuatro modelos tenían 3*í preguntas más un problema abierto.

Las preguntas son de opción múltiple con cuatro o cinco opciones y una sola respuesta correcta, aunque en Lengua castellana y Litera-
tura se incluyeron preguntas abiertas de respuesta breve o larga, y en Matemáticas, un problema abierto en cada modelo de prueba.
Todas las pruebas incluían una batería de preguntas sobre actitudes de los alumnos hacía las respectivas áreas.

Cuestionarios de contexto:
A lili de recoger información sobre el contexto del alumno, el contesto educativo general y sobre los procesos y el entorno educa-
tivos se confeccionaron los siguientes cuestionarios:

- Cuestionario genera! del alumno.
- Cuestionario de las familias.
- Cuestionario de los directores.
- Cuestionario de los profesores.

Procedimiento de aplicación:
La aplicación se llevó a cabo en dos días generalmente consecutivos. El primer día se aplicaron dos pruebas en las dos primeras se-
siones; la tercera se reservó para responder el cuestionario general del alumno y para resolver el problema abierto de Matemáticas.
El segundo día se aplicaron dos pruebas en las dos primeras sesiones.

Tiempo de las pruebas:
Par.) cada prueba se estimó una duración de f)ll minutos, i-xcepto en Matemáticas donde se previo un.i duración de (id minutos pa-
ra las preguntas cerradas y un tiempo añadido de quince minutos p.ir.i la resolución del problema abierto. Realizadas las aplicacio-
nes se comprobó t¡ue este tiempo estimado resultó adecuado dado ijue la mayoría de los alumnos terminaron la realización de las
pruebas antes del tiempo estipulado.

Fechas de aplicación: Meses de mayo y jumo de 2ui)n.
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Evaluación de la función directiva. INCE. 2000.

Objetivo
Obtener información rigurosa sobre el funcionamiento de las estructuras de dirección de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos..

Ámbito geográfico
Todas tas Comunidades Autónomas excepto Cataluña y País Vasco.

Ámbito poblacionai
Todos los colegios públicos de educación primaria, los institutos de educación secundaria v los centros concertados que imparten
educación primaria y educación secundaria.

Muestra
1.200 centros de las tres categorías enumeradas anteriormente. Formaron parte de la muestra los siguientes colectivos:

- Los directivos de los centros
- Los inspectores de los centros
- Un determinado número de profesores, alumnos y padres o madres, seleccionados por muestren

Instrumentos de recogida ¡te dalos
Cuestionarios que recogían información sobre los aspectos siguientes:

- Perfil personal y profesional de los directivos
- El ejercicio de las funciones directivas
- El funcionamiento de los centros
- El apoyo J la función directiva
- La imagen de la función directiva

Fueron los siguientes:
- Cuestionario de Directivos
- Cuestionario de Profesorado
- Cuestionario de Familias
- Cuestionario de Inspección

Fecha cíe aplicación
Año 2¡M)
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