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Introducción

Este informe ha sido elaborado como contribu-
ción de España a un estudio general descriptivo
sobre la situación de los grupos desfavorecidos en los
países de la O.C.D.E., enmarcado dentro del pro-
grama "Overcoming disadvantage and improving ac-
cess to education and iraint'ng". El objetivo de este
estudio propuesto por la O.C.D.E. es reunir los
principales datos sobre el acceso y la participación
en la enseñanza y la formación, según diversas
variables de tipo demográfico y social, como pue-
den ser la edad, el sexo, la clase social, la pertenen-
cia a minorías etc.; y todo ello desde el punto de
vista tanto de la instrucción inicial como de la
formación permanente en la perspectiva de toda
una vida.

En este informe se ha intentado ofrecer una
primera aproximación al complejo tema de las
desigualdades educativas, por medio de una des-
cripción esquemática y lo más objetiva posible de
la situación en España. No se pretende con ello
agotar el tema ni lograr una visión total del mismo,
sino tan sólo disponer de unos puntos de referencia
necesarios para toda profundización ulterior.

Antes de comenzar el informe propiamente di-
cho, es necesario dar una serie de explicaciones
previas que faciliten la comprensión del mismo. En
primer lugar se hacen unas consideraciones acerca
de los antecedentes y el sentido del informe; en
segundo lugar se explica la lógica que preside su
articulación en los diferentes capítulos y por último
se alude a las fuentes de obtención de datos.

En el informe original enviado a la O.C.D.E. se
ofrecía también en la Introducción una somera
descripción de las sucesivas estructuras del sistema
educativo español {anterior a 1970, de 1970 al mo-
mento actual y la estructura futura según la Ley de
1990), imprescindible para la comprensión de la
equivalencia de los diversos niveles educativos en
los distintos momentos a los que se hace referencia.
En esta versión del informe se ha reducido la

explicación y se ha trasladado al anexo, por consi-
derarla casi innecesaria para el lector español (Ane-
xo 1).

1. Consideraciones generales sobre
el sentido dei informe

El Comité de Educación de la O.C.D.E. ha
dedicado sus esfuerzos en los últimos diez años a
lograr los objetivos de calidad y eficacia de la
educación. Eran los objetivos lógicos después de
las décadas de los sesenta y setenta en las que se
alcanzó la plena escolarización de los niños en
edad considerada de enseñanza obligatoria en cada
uno de los países miembros.

En la nueva etapa parecen quererse conciliar los
dos tipos de objetivos (los cualitativos y los iguali-
tarios) bajo el lema "una educación de calidad para
lodos". Esto implica que, sin perder de vista la
mejora cualitativa de la enseñanza y de la forma-
ción, se preste una mayor atención a aquellos que
parten de una situación más desfavorecida. Las
motivaciones para que se vuelva a conceder un alto
valor a nociones como equidad, justicia o igualdad
de oportunidades no son meramente humanitarias,
sino también (¿o principalmente?) de eficacia y
racionalidad económica. Pero en todo caso pueden
suponer un paso más en el logro de un nivel
educativo cada vez más alto y al que acceda un
mayor número de personas.

La siguiente cita, tomada del Comunicado de !a
Conferencia de Ministros de Educación de los
países miembros de la O.C.D.E., sintetiza el objeti-
vo del programa y las diversas motivaciones que lo
sustentan:

"Extender los beneficios de la educación a todos
es tan importante desde el punto de vista económico
como bajo el ángulo de la equidad social y de la
igualdad de oportunidades ame la educación: los
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países no pueden permitirse dejar inexplotadas im-
portantes reservas de talento. Esto implica proponer-
se como objetivo ¡a provisión de educación y forma-
ción para los diferentes grupos de personas peor
atendidas por el sistema y asegurarse de que reciben
una especial atención que les permita la plena parti-
cipación en la vida económica y social; a este respec-
to los poderes públicos tienen un importante papel
que jugar."

El primer paso para cubrir este objetivo de
extender a todos una educación de calidad que les
permita una plena autonomía personal y una satis-
factoria integración en la vida social y en el mundo
laboral, es localizar los posibles colectivos que se
encuentren en situación de desventaja para lograr-
lo. Esta es la razón de ser de este estudio descripti-
vo: hacer un primer boceto del mapa de las catego-
rías subrepresentadas en el mundo de la educación
y ía formación.

2. Estructura del informe

El contenido del informe viene determinado
básicamente por el esquema indicativo proporcio-
nado por la O.C.D.E. ("Outline for country respon-
ses"), pero se ha estructurado la información dis-
ponible con cierta libertad, de la manera que se ha
considerado más acorde con la realidad española y
más clara para el lector.

En primer lugar, se han buscado las posibles
diferencias cuantitativas (es decir en "cantidad de
escolaridad") entre los niños y jóvenes encuadrados
en el sistema educativo reglado tanto no universitario
como universitario, según una serie de variables
como son el sexo, la clase social y la situación
geográfica, estudiando su evolución en los últimos
veinte años. Se han intentado detectar también
otras diferencias que podrían considerarse más
cualitativas (en tipos de estudios y rendimiento). A
esta descripción se dedican los dos primeros capítu-
los, excluyendo a las minorías y personas en espe-
cial situación de marginación que se tratan en un
capítulo específico.

Los tres capítulos siguientes se dedican a la
población adulta, es decir, a las personas que han
salido del sistema educativo formal o que han
vuelto a él estando en el mundo laboral. Se intenta
describir el nivel educativo de la población en
general, lo que esto supone de cara a sus oportuni-
dades en el mundo laboral y la formación que
reciben los adultos sea de tipo académico o profe-
sional. Bajo esta perspectiva, eí capitulo III está
dedicado a describir la situación de la población

adulta total y activa en relación con su nivel educa-
tivo y su posición en el mundo laboral, las diferen-
cias en razón de la edad y el sexo y la evolución de
estos parámetros en los últimos diez años, como
marco de referencia imprescindible para los capítu-
los siguientes. El IV se refiere a la participación de
los adultos en la educación no universitaria, tanto en
los programas de educación de tipo general o
académico, como en la formación para el trabajo
en y fuera de las empresas, distinguiendo por edad
y sexo y nivel de estudios previo. En el capitulo V
se ofrece información sobre el acceso de los adultos
a la enseñanza universitaria.

El tercer bloque temático (capitulo VI) informa
sobre la participación en la educación de los grupos
más desfavorecidos, sean niños o adultos, donde se
incluyen, entre otros, las minorías étnicas, los inmi-
grantes y los destinatarios de los programas especí-
ficos del Ministerio de Educación para grupos en
situación de desventaja (como pueden ser las po-
blaciones itinerantes). La razón de separar estos
colectivos minoritarios del resto es obvia: es el
único medio de analizar de fonna pormenorizada
su problemática específica. No se incluye en este
informe el colectivo de los denominados "alumnos
con necesidades especiales" es decir de los minus-
válidos físicos o psíquicos por la sencilla razón de
que en el estudio de la O.C.D.E. no se han inclui-
do, puesto que la perspectiva es más bien de
detectar las desigualdades de tipo sociológico.

Por último, el capítulo VTI, trata de la profesión
docente en un intento de encontrar las diferencias
sociales existentes en otro colectivo clave en el
sistema educativo: los profesores.

3. Fuentes y carácter del informe

Las fuentes de obtención de datos para este
informe han sido diversas, pero fundamentalmente
nos hemos atenido en lo posible a estadísticas
oficiales, sobre todo del Instituto Nacional de Es-
tadística y del Ministerio de Educación y Ciencia.
Para la descripción de la situación actual se ha
utilizado en cada caso la información más actuali-
zada posible que, según los temas, se refiere a un
año o a otro.

Por lo general los datos globales referidos a
niveles educativos son del curso 1987-88, último del
que se dispone de estadísticas completas que permi-
tan el desglose por variables, en el momento de
redactar el informe. No obstante para el estudio de
las diferencias por clase social y tamaño de habitat
ha sido preciso recurrir a un análisis de los datos

1 O.C.D.E., CommuniquÉ tlu Comité de FEducation au niveau ministeriel "Une éducation de qualité pour tous" (Novcmbrc 1990), para. 10. En inglés
o francés en el original.
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del censo de 1981 única fuente general de la que se
dispone. Para la descripción de la situación educati-
va de la población adulta se ha podido utilizar, en
cambio, información más actual, de 1990.

El análisis de la evolución temporal se lleva hacia
atrás tanto como permite la comparabilidad de las
categorías utilizadas por cada fuente para la reco-
gida de datos. En general la evolución sobre esco-
laridad en niveles educativos reglados se remonta a
veinte años y la de la situación de la población
adulta a diez.

El estudio descriptivo de la formación para el
trabajo, entendiendo por tal todo lo que no es
instrucción inicial, sino aquella que se recibe fuera
del sistema educativo y dirigido a la inserción,
reciclaje o especialización en el trabajo, ha resulta-
do especialmente difícil. En primer lugar porque
conceptualmente, al menos en España, no está aun
muy bien definida y, en segundo lugar, porque la
información al respecto se encuentra poco estructu-
rada, dispersa y fragmentada. Muchas de las activi-
dades que podrían ser encuadradas en esta modali-
dad son financiadas por el I.N.E.M., por lo que se
han utilizado estadísticas de este organismo; otros
cursos los organizan instituciones privadas o las
propias empresas donde prestan sus servicios los
alumnos, de ellos no ha sido posible obtener datos
directos y globales.

La recogida de información sobre la situación
educativa de los grupos más desfavorecidos ha sido

también bastante problemática y se ha recurrido
para ello a cuantas fuentes fiables se han encontra-
do, sin considerar la coincidencia o no en cuanto a
años de referencia con los demás colectivos.

Aparte de las estadísticas oficiales, se han ex-
traído datos de estudios c investigaciones cuando
ha sido imprescindible por ausencia de aquellas,
pero procurando siempre proporcionar datos lo
más generales y objetivos posibles.

Como puede imaginarse el lector esta heteroge-
neidad de fuentes hace del informe un mosaico
poco uniforme. El criterio seguido ha sido propor-
cionar la mayor densidad de información posible,
dentro de un marco de generalidad y rigor, aun en
detrimento de la unidad del estudio. Por otro lado
se ha procurado que el informe sea "denso" y no
"voluminoso". Es decir, que contenga la mayor
cantidad de información relevante pero de modo
muy sintético, eliminando todo lo que se ha consi-
derado superfluo o anecdótico, ya que se trata de
ofrecer una panorámica amplia pero esquemática.
Y por último, hay una intención manifiesta de que
el informe sea descriptivo y por tanto se han evita-
do en lo posible las interpretaciones y comentarios
personales de los datos.

Las fuentes específicas utilizadas para la elabo-
ración de los distintos capítulos se indican en cada
uno de ellos. Al final del informe se recoge una
bibliografía general sobre el tema estudiado.





CAPITULO I

Diferencias sociales en la participación en los
distintos niveles del sistema educativo reglado

no Universitario

1. Las diferencias según el sexo

1.1. Situación actual

Por "situación actual" se entiende el curso 1987-
88, pues es el más reciente del que se cuenta con

datos completos de todas las regiones españolas en
las variables que se analizan.

En primer lugar, se exponen las diferencias por
niveles educativos y por sexo que se observan en
las tasas de escoíarización del curso referido (tabla
1.1), para presentar después las cifras absolutas de

TABLA 1.1: Tasas de escolarizaeión. Curso 1987-88.

EDAD

2 liños

3 años

4 años

5 años

6 oños

7 nños

B años

9 años

10 oños

11 años

12 años

13 años

14 unos

15 años

16 unos

17 años

18 años

19 años

PREESCOLAR - E.G.B.

VARONES

4,58

17,33

89,25

101,23

I04.S2

102,95

104.24

104.03

104.32

104.43

103,57

101,67

38.41

12,08

MUJERES

4.40

18,38

92.06

104,33

105.14

102.89

104,86

105,18

104,48

104,98

104,25

102,34

30,94

8,99

TOTAL

4,49

17,84

90,61

102,75

104,97

102,92

104,54

104,59

104,40

104,70

103,90

101,99

34,79

10,58

ENSEÑANZAS MEDIAS

B.fJ.P. - C.O.U.

VARONES i MUJERES

44.13

45,05

40.12

35.69

12.37

5.62

53,25

54,23

48,72

43,4

14,51

6.61

TOTAL

48,55

49,51

44,30

39,44

13.41

6.10

F.P.

VARONES

21.47

25,59

22,17

18,01

14,26

7,02

MUJERES

17,95

19,88

16,94

15,11

12,69

7,15

TOTAL

19,77

23,00

19,63

16,60

13,49

7,08

TOTAL

VARONES

4,58

17,33

89,25

101,23

104,82

102,95

104,24

104,03

104,32

104,43

103.57

101.67

104,01

B3.08

62,29

53,70

26,63

12,64

MUJERES

4,40

18,38

92,06

104,38

105,14

102,89

104,86

105,18

104,48

104,98

104,25

102,34

102,14

83,10

65,66

58,51

27.20

13,76

TOTAL

4,49

17,84

90,61

102,75

104,97

102,92

104,54

104,59

104,40

104,70

103,90

101,99

103,11

83,09

63,93

56,04

26,90

13,18

FUENTE; CENTRO DE PROCESO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: Total nacional. Curso 19S7SS. Madrid, ME.C

{•) La existencia de tasas superiores a 100 puede explicarse teniendo en cuenta que los datos que aportan los centros sobre sus alumnos no son
siempre exactos y que además se trabaja con estimaciones de la población realizadas a partir del censo de 1981.
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niños y niñas escolarizados por región o Comuni-
dad Autónoma.

En Preescolar se aprecia un aumento considera-
ble de las tasas de escolarización de los niños de 4
y 5 años (párvulos), para los que existe una abun-
dante oferta educativa en el sector público, respec-
to a los niños de 2 y 3 años (jardines de infancia).
Las diferencias entre sexos, en ambos casos, son
ligeramente más acusadas a los 4 y 5 años, favore-
ciendo a las niñas.

En E.G.B. las tasas reflejan la total escolariza-
ción de la población infantil entre 6 y 14 años.

Las diferencias por sexo son mínimas y tienden
a favorecer, como en Preescolar, a las niñas. Cabe
destacar el considerable porcentaje de alumnos que
a los 14 años aún están cursando Estudios Prima-
rios (34,79%), lo que indica la existencia de cierto
fracaso en la E.G.B., como reflejan los datos sobre
repetición de curso, retraso en la escolarización y
no obtención del Graduado Escolar al final de este
nivel; este hecho se produce en mayor medida entre
los varones.

En 1987-88, un 4,52% de los matriculados en
E.G.B. repite curso. Los cursos en los que se
encuentran los porcentajes más altos de repetición
son aquellos que constituyen final de ciclo (4% en
2° y 5,8% en 5o) y los del ciclo superior, en los que
la exigencia académica es mayor (7,26% en 6o,
6,42% en 7o y 6,56% en 8o). Se observa una menor
proporción de repetidores entre las niñas. El por-
centaje de alumnos que cursan E.G.B. con retraso
(es decir, cuya edad no se adecúa a la del curso en
el que se hallan) asciende a un 19,7% del total de
matriculados. Por otro lado, el 23,2% de los alum-
nos de este nivel no consigue el Graduado Escolar
y sólo obtiene eí Certificado de Escolaridad.

En las Enseñanzas Medias se aprecia un progre-
sivo descenso de las tasas de escolarización a partir
del segundo curso (15 años), lo que parece indicar
la función selectiva que ejerce este nivel educativo,
en especial el Bachillerato, limitando eí acceso
posterior a la Educación Universitaria. Este carác-
ter selectivo del B.U.P. y el C.O.U. se refleja
también en los datos que ofrece un estudio realiza-
do por el Servicio de Inspección Técnica de Educa-
ción con una muestra de alumnos del curso 1987-
88 dentro del territorio de gestión directa del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia1. Así, por ejemplo,
se observa un incremento del porcentaje de alum-
nos que promocionan de curso a medida que se
avanza en el nivel educativo: de un 78,9% en Io se
pasa a un 79,8% en 2° y, sobre todo, a un 84,6%
en 3o. En C.O.U. el porcentaje de promoción des-

ciende al 72,4%, pero hay que tener en cuenta que,
por ser un curso terminal, en él sólo promocionan
los alumnos evaluados positivamente en todas las
materias (en B.U.P. pueden promocionar alumnos
con una o dos asignaturas pendientes).

Por otro lado, el porcentaje de repetidores en
C.O.U. sufre un fuerte ascenso (19,1%) en compa-
ración con los porcentajes de los cursos de B.U.P.
(14,7% en Io, 16,7% en 2o y 15,1% en 3o). Estas
tasas de repetición son superiores en los varones
que en las mujeres para todos los cursos. Las tasas
de escolarización son relativamente superiores en
las mujeres en Bachillerato y en los varones en
Formación Profesional.

Analizando el número total de escolarizados en
cada nivel en el curso 1987-88, desglosados por
Comunidades Autónomas, y atendiendo a las dife-
rencias por sexo (tabla 1.2), cabe concluir lo si-
guiente:

• En Preescolar hay mayor número de niños
que de niñas en todas las Comunidades Au-
tónomas, lo que se refleja en el total nacio-
nal: 536.077 niños y 518.164 niñas; las dife-
rencias, no obstante, son escasas. Sin embar-
go, como se vio anteriormente, las tasas en
Preescolar favorecen ligeramente a las niñas,
lo que indica que la escolarización es mayor
en éstas respecto a la población infantil feme-
nina de ias edades correspondientes a este
nivel o, igualmente, que hay más niños que
niñas sin escolarizar del total de la población
considerada.

• En E.G.B. sucede como en el nivel anterior:
hay más varones que mujeres escolarizados
en todas las CC.AA. (en total, 2.791.088
varones y 2.607.007 mujeres), mientras que
las tasas de escolarizados son ligeramente
favorables a las niñas; este fenómeno puede
interpretarse de modo similar al caso prece-
dente.

• En B.U.P. y C.O.Ü. se invierte la tendencia y
hay más mujeres que varones escolarizados
en todas las CC.AA., menos en Ceuta. En el
total nacional se mantiene la relativa supe-
rioridad de las mujeres (731.226 mujeres
frente a 643.504 varones).

• En Formación Profesional, por el contrario,
es superior el número de varones escolariza-
dos al de mujeres, tanto por Comunidades
Autónomas (menos en Andalucía y Melilla),
como en el total nacional (432.507 varones
frente a 351.607 mujeres).

El Ministerio de Educación y Ciencia gestiona las Comunidades Autónomas sin competencia plena en materia educativa, es decir, 10 de las 17
existentes (no gestiona Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia). Sin embargo, en esa fecha sí gestionaba Navarra, por lo
que aparecen recogidos sus datos.
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TABLA 1.2: Número de escolarizndos en el curso 1987-88 por nivel educativo, sexo y Comunidad Autónoma.

CCAA.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cataluña

Canarias

Cantabria

Casl-Lcón

C.'Mancha

Ex [remad.

Galicia

Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

P.Vasco

Valencia

Ceuta

Mehlla

TOTAL

PHEESCOIAR

VARONES

99.327

14.297

11.709

10.094

82.518

19.221

6.625

32.108

24.466

1Í.761

33.314

3.322

66.310

17.549

7.82S

35.418

54.088

1.081

1.044

534.077

M U J E H I L S

97.721

13.828

11,429

9.863

80.307

18.885

6.361

30.871

23.028

15.068

32.108

3.148

63.325

16.962

7.229

33.317

52.737

1.060

917

518.164

TOTAL.

I'J7.O4B

28.125

23.138

19.957

I62.S25

38.106

12.986

62.979

47.494

30.829

65.422

6.470

[29.635

34.511

15.054

68.735

106.825

2.141

1.961

1.054.241

E.G.B.

VARONES

564.77!*

7Ü.989

71,814

50.188

415.363

109.954

37.604

160.285

112.736

76.074

193.289

16.517

356.598

86.909

33.146

146.478

279.108

4.797

4.268

2.791.088

MUJERES

527.143

66.970

67.526

47.135

390.067

101.147

33.71S

150.693

103.953

68.581

179.816

15.740

336.479

80.836

30.975

134.846

262.494

4.900

3.988

2.6O7.007

TOTAL

1.091.922

137.959

139.340

97.323

805.430

211.111

71.322

310.978

216.689

144.655

373.105

32.257

693.077

167.745

64.121

281.324

541.602

9.879

8.256

5.398.095

B.U.P. - C.O.U.

VARONES

107.K56

I9.25S

19.737

9.519

95.392

22.105

8.364

44.056

20.585

13.743

40.222

3.964

113.758

16.225

8.420

39.506

58.772

1.094

928

643.504

MUJERES

1GÜ.244

22.482

23.900

11.205

111.427

26.556

9.786

51602

23.582

17.308

48.040

4.761

126.180

17.485

10.419

47.7S5

67.509

1.050

935

731.226

TOTAL

216.100

41.740

43.637

20.724

206.819

48.661

18.150

96.65B

44.167

31.051

88.262

8.725

239.938

33.710

18.839

87.261

126.281

2.144

1.863

1.374.730

F.P.

VARONItS
65,917

14.298

14.903

6.005

81.270

15.096

7.059

28.422

14.045

7.458

25527

3.503

53.815

13.501

7.007

37.855

35.593

476

427

432.507

MUJERES

68.234

11.262

8.800

5.356

64.127

12.953

5.912

23.781

11.614

6.823

19.034

3.146

39.248

11.554

5.266

23.378

30.171

448

500

351.607

TOTMs

134.151

26.160

23.703

11.361

145.397

28.049

12.971

52.203

25.659

14.281

44.291

6.649

93.063

25.055

12.273

61.233

65.764

924

927

784.114

FUENTE: CENTRO DE PROCESO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: Total nacional. Curso ¡987-38. Madrid, ME.C.

Esta escolarización diferencial por sexos en la
Enseñanza Secundaria Poslobligatoria -en la que
coinciden casi todos los países europeos- podría
interpretarse como "discriminación" de la mujer en
las ramas más técnicas o profesionales. Pero por
otro lado no hay que olvidar que el Bachillerato es
la "vía noble" de la Secundaria, la que conduce a
la Universidad, y que el hecho de que haya más
varones en F.P. está relacionado con la menor
obtención por parte de éstos del título de Gradua-
do Escolar, que les permitiría acceder al B.U.P.

1.2. Evolución temporal

En el análisis de la evolución de las diferencias
en el acceso a la educación en los últimos veinte
años se ha considerado oportuno realizar cortes
temporales cada cinco años, por lo que se ofrecen
datos sobre las tasas y los totales de escolarizados
de los cursos 1970-71, 1975-76, 1980-81, 1985-86 y
1987-88.

1.2.1. Evolución de las diferencias en las tasas
de escolarización por nivel educativo
y sexo (tablas 1 a 5 del Anexo 2)

En lo que concierne a Preescolar, en el curso
1970-71 se dan diferencias importantes en las tasas

de escolarización entre el período de Jardines de
Infancia y el de Párvulos, siendo mucho más eleva-
das en este último; estas diferencias se van acen-
tuando con el tiempo debido a la extensión de la
cobertura educativa de los párvulos por parte del
sector público. Las diferencias por sexo son favora-
bles a las niñas, si bien tienden a disminuir en los
cursos 1985-86 y 1987-88.

Las tasas de escolarización más elevadas son,
como es lógico, las correspondientes a la E.G.B.
(Enseñanza Obligatoria), fenómeno que se mantie-
ne a lo largo de todo el período analizado. En los
cursos 1970-71 y 1975-76 las tasas tienden a dismi-
nuir ligeramente a medida que transcurren los años
dentro del propio nivel, lo cual puede explicarse
por las anomalías en el sistema educativo aún
vigente en el año 1970 y que se prolongan en los
años siguientes hasta la plena implantación del
sistema derivado de la Ley de 1970; así, por ejem-
plo, en dicho año, según el sistema anterior, había
un porcentaje de alumnos entre los 10 y los 14 años
que se consideraban de Enseñanzas Medias (alre-
dedor de un 40% Bachiller Elemental y de un 2%
Enseñanza Profesional), puesto que durante algún
tiempo ambos niveles (Primaría y Medias) acogían
a las mismas edades.

Se aprecia, asimismo, una diferencia poco signi-
ficativa en las tasas de Primaria/E.G.B. por sexo,
ligeramente a favor de las niñas en todos los cursos
analizados. En 1970 esta superioridad numérica de
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las niñas aparece algo más acentuada; en cambio,
hay más varones en lo que puede denominarse la
"rama noble", que es el Bachillerato anterior a la
L.G.E.

Cabe destacar que, salvo en 1970, en los demás
cursos considerados existe una elevada tasa de
alumnos de 14 años que cursan todavía Estudios
Primarios (en el curso 1975-76, por ejemplo, un
33,77% de alumnos de 14 años cursan E.G.B.,
frente a un 25,43 que ha comenzado Bachillerato y
un 10,67% que ha iniciado F.P.).

Si se analiza la evolución de los alumnos que
terminan la escolaridad obligatoria en E.G.B., dife-
renciando los que obtienen el Graduado Escolar de
los que sólo consiguen el Certificado de Escolari-
dad en cada uno de los cursos considerados, se
observa un incremento continuado de los primeros
desde un 56,59% en el curso 1970-71, hasta un
76,80% en 1987-88 (tabla 1.3). Paralelamente se
aprecia, como es natural, un descenso del porcenta-
je de alumnos que finalizan la E.G.B. sólo con el
Certificado de Escolaridad, lo que les imposibilita
cursar ei B.U.P.

Así, se puede afirmar que los resultados de los
alumnos que terminan su escolaridad en E.G.B.
han ido mejorando progresivamente desde el curso
1970-71 hasta la actualidad, de modo que en el año
1987-88 el 74,26% de los varones y el 79,5% de las
mujeres que finalizan la E.G.B. obtienen el Gra-
duado Escolar; lo que supone un incremento del
19,18% respecto al curso 1970-71 en el caso de los
varones y del 21,42% en el caso de las mujeres.
Estos resultados positivos tienen su contrapunto,
como se ha comentado anteriormente al analizar
las tasas de escolarización, en el elevado porcentaje
de alumnos que no finaliza la E.G.B. a la edad
reglamentaria.

Finalmente cabe concluir que, en términos gene-
rales, las mujeres obtienen al finalizar la E.G.B.
unos resultados ligeramente mejores que los varo-
nes y que dicha tendencia se manifiesta, con peque-
ñas oscilaciones, en todos los cursos considerados.
Así, por ejemplo, en el curso 1970-71 obtiene el
Graduado Escolar un 3% más de mujeres que de
varones; porcentaje que oscila entre un 3 y un 6%
en favor de aquéllas hasta el curso 1987-88.

TABLA 1.3: Evolución del porcentaje de alumnos que terminan la escolaridad con Graduado Escolar o Certificado
de Escolaridad por sexo en cada curso considerado. De 1970-71 a 1987-88.

CURSO

1970-71

1975-76

1980-81

1985-86

1987-88

GRADUADO ESCOLAR

VARONES

55,08

62,70

63,41

69,57

74,26

MUJERES

58,08

67,53

67,54

75,45

79,50

TOTAL

56,59

65,11

65,46

72,40

76,80

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

VARONES

44,91

37,29

36,59

30,43

25,74

MUJERES

41,91

32,47

32,46

24,55

20,50

TOTAL

43,41

34,89

34,54

27,60

23,20

FUENTES: Elaboración propia a partir de:

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1987): Daros y cifras de la educación en España, ¡984-85. Madrid, M.E.C.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988): Esladíslica i/e la Enseñanza en España, Niveles no universitarios,

1985-86. Madrid, M.E.C.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística de ¡a Enseñanza en España, Niveles no universitarios.

¡987-88. Madrid, M.E.C.

Ambas tendencias resultan algo más acentuadas
en las mujeres que en los varones. Por ejemplo, si
se comparan los datos de los dos primeros cursos
considerados (1970-71 y 1975-76), se observa que
en el curso 1975-76 obtiene el Graduado Escolar
aproximadamente un 9% más de mujeres que en el
curso 1970-71, mientras que en el caso de los
varones este incremento es sólo del 7%. Paralela-
mente, en el curso 1975-76 consigue el Certificado
de Escolaridad un 9% menos de mujeres que en el
curso 1970-71; este descenso es de un 7% en los
varones.

Por otra parte, conviene resaltar que el fuerte
incremento de 20 puntos en el porcentaje de alum-
nos que obtienen el Graduado Escolar, al ser este
titulo el que posibilita el acceso a los estudios más
"académicos" dentro de las Enseñanzas Medias,
como es el Bachillerato, va a tener una gran impor-
tancia en los flujos de alumnos dentro del sistema
educativo.

En lo que respecta a las Enseñanzas Medias, se
considera alumnos de este nivel a los que tienen 14
años o más, para que las comparaciones a lo largo
de todo el período estudiado sean coherentes; por
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tanto, en el análisis de la evolución no se tienen en
cuenta las tasas de escolarización de los alumnos de
10 a 14 años que cursaban este nivel en 19702.

En lo que se refiere al BachiUerato-C.O.U,, se
observa que en ninguno de sus cursos se llega a una
tasa del 50% de escolarizados, aunque en los últi-
mos años se aproxima mucho a esta cifra (asi, en el
curso 1987-88, se alcanza el 48,55% y el 49,51% en
primero y segundo de B.U.P. respectivamente). En
general, se aprecia una disminución en las tasas a
medida que se avanza en los cursos que componen
este nivel, más concretamente, a partir de segundo
(lo cual vendría a indicar el carácter selectivo de
este nivel educativo, con la consecuente limitación
del acceso a niveles superiores).

En el análisis por sexo, se aprecia una relativa
superioridad de las tasas en los varones en los
cursos 1970-71 y 1975-76, pero a partir del curso
1980-81 esta tendencia se invierte, favoreciendo
sensiblemente a las mujeres, y se acentúa progresi-
vamente.

Por otro lado, cabe resaltar la existencia de un
porcentaje nada despreciable de alumnos que per-
manecen en este nivel de estudios, cuando, por su
edad, deberían haber terminado (un 12,61% de 17
años en 1970 y entre un 9,69% y un 15,33% de 18
años en los cursos restantes).

Analizando la evolución del porcentaje de alum-
nos que repiten algún curso en el nivel correspon-
diente a Bachillerato, se observa una tendencia
general de aumento de dicho porcentaje en todos
los cursos y de un año a otro (tabla 1.4). Esta
tendencia es más acusada en C.O.U.; asi, mientras
que en los cursos de Bachillerato el aumento del
porcentaje de repetidores de un año a otro oscila
alrededor de un 2% (e incluso en Io de Bachillerato
se aprecia una ligerísima disminución al comparar
los porcentajes de los cursos 1985-86 y 1987-88), en
C.O.U. ese aumento sobrepasa el 3% (por ejemplo,
de un 12,24% de repetidores en 1980-81 se asciende
a un 16,07% en 1985-86).

TABLA 1.4: Evolución üul porcentaje de alumnos repetidores
en Bachillerato y C.O.U. por cursos. De 1980-81 a 1987-88.

CURSOS

1980-81

1985-86

1987-88

PRIMERO

10,46

12,20

12,14

SEGUNDO

12,65

14,24

16,73

TERCERO

10,74

12,78

15,13

C.O.U.

12,24

16,07

19,08

Respecto a la evolución de la tasa de alumnos
que abandonan los estudios en algún curso de
Bachillerato (tabla 1.5), se aprecia, en general, un
aumento de la misma de un año a otro en todos los
cursos (se consideran los datos de los cursos 1980-
81 y 1985-86, únicos disponibles para este análisis;
al no disponer de datos a nivel nacional del curso
1988-89, no se puede obtener la cifra de abandonos
del año anterior, 1987-88). Este aumento resulta
más acusado en 2o de Bachillerato, llegando casi a
alcanzar un 5% más de abandonos en 1985-86
respecto a la tasa de 1980-81.

TABLA 1.5: Evolución de la tasa de abandonos en
Bachillerato por cursos. 1980-81 y 1985-86.

CURSOS

1980-81

1985-86

PRIMERO
9,38

10,71

SEGUNDO

9,09

13,91

TERCERO

6,63

7,36

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Por otro lado, en cuanto al porcentaje de alumnos
de C.O.U. que resultan evaluados positivamente al
finalizar dicho curso (tabla 1.6), se observa global-
mente una tendencia a la disminución de dicho
porcentaje de un año a otro. Este descenso es más
acusado, casi un 5%, al comparar los datos de los
cursos 1980-81 y 1985-86; así, se pasa de un 68,40%
a un 63,96%. Esta tendencia varía ligeramente, en
sentido positivo, al considerar los porcentajes de los

TABLA 1.6: Evolución del porcentaje de alumnos de C.O.U.
evaluados positivamente. De 1970-71 a 1987-88.

CURSOS

1970-71*

1975-76

1980-81

1985-86

1987-88

MA1K1CULADOS

51.909

185.695

223.982

261.617

280.657

EVALUADOS
POSITIVAMENTE

—

132.836

153.200

167-329

181.295

% EVALUADOS
POSITIVAMENTE

—

71,53

68.40

63.96

64,60

FUENTE; Elaboración propia a partir de dalos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

FUENTES: Elaboración propia a partir de:

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1987): Daros y
cifras de la educación en España, ¡9H4-SS. Madrid, M.E.C.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988): Estadística
de la Enseñanza en España, Niveles no universitarios, 1985-86.
Madrid, M.E.C.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística
de la Enseñanza en España. Niveles m> universitarios, 1987-88,
Madrid, M.E.C.

(*) No se dispone de datos válidos que permitan una comparación
coherente. Téngase en cuenta, ademas, que en ese año no existía
ell C.O.U., por lo que la cifra de matriculados que se incluye
corresponde a alumnos del Curso Preuniversitario.

En esta época las tasas de alumnos de Bachillerato eran superiores en los varones que en las mujeres y la lasa de matriculados en este nivel
suponía alrededor del 92% del lolal de alumnos escolarizados en Enseñanzas Medias.
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dos últimos cursos analizados: de un 63,96% en
1985-86 asciende a un 64,60% en 1987-88.

Todos estos datos parecen coincidir en señalar
segundo de Bachillerato y C.O.U. como los cursos
más "críticos" y decisivos en la función selectiva
que ejerce este nivel educativo (a la que se ha hecho
referencia con anterioridadj.

En relación a la Formación Profesional, merece
la pena destacar un aumento considerable de las
tasas de escolanzados a partir del curso 1980-81.
En los cursos 1970-71 y 1975-76 las tasas oscilan
alrededor del 7% y del 10%, respectivamente, y en
los siguientes, alrededor del 20%. Cabe señalar
asimismo que, salvo en 1970, se aprecia una cierta
reducción de las tasas al pasar del primer al segun-
do grado de la F.P. y una tendencia constante a la
disminución de las mismas a lo largo de este
último.

La evolución de las diferencias de escolanzados
en F.P. según el sexo refleja un fortísimo cambio:
así, se pasa de un 95% de varones y un 5% de
mujeres en 1970-71 a un 55% y un 45% respectiva-
mente en 1987-88. Esta evolución significa una
clara mejora para las mujeres, considerada conjun-
tamente con su situación en el Bachillerato. Porque
eso significa que el aumento de la proporción
femenina no se debe a un trasvase de la rama
académica a la profesional, sino a la incorporación
de las desescolarizadas.

1.2.2. Evolución de las diferencias por sexo
respecto a los porcentajes obtenidos
del total de escolanzados en cada nivel
educativo (tabla 1.7 y gráfico 1.1)

En la tabla 1.7. figura un resumen de la evolu-
ción de los porcentajes de alumnos escolarizados
por niveles y sexo.

En Preescolar se observa una tendencia ascen-
dente del porcentaje de niños escolarizados en este
nivel, hasta llegar a superar ligeramente el de las
niñas en 1985-86 y 1987-88. Sin embargo, en el
apartado anterior se veía que las tasas de escolari-
zación eran favorables a las niñas, lo que quiere
decir que aunque hay más niños que niñas en
Preescolar en estos años, éstas están más escolari-
zadas que aquéllos respecto al total de la población
de su mismo sexo y edad.

En Primaria-E.G.B. se aprecia también una pro-
gresiva tendencia a aumentar el porcentaje de ni-
ños escolarizados y a disminuir, en cambio, el de
las niñas; siendo en todos ios años ligeramente
superior el porcentaje de aquéllos al de éstas. Aquí
se observa de nuevo el contraste que esta tendencia
supone respecto a la ligera superioridad, señalada
en el apartado anterior, de las tasas de escolariza-
ción de las niñas en la Educación Obligatoria, para
lo cual puede apuntarse el mismo argumento del
párrafo precedente.

En Bachillerato-C.O. U. sucede el fenómeno con-
trario: inicialmente es superior el porcentaje de
varones escolarizados en este nivel, pero en los
últimos años se invierte la situación, consolidándo-
se en la última década una diferencia de siete
puntos a favor de las mujeres. Este dato concuerda
con lo anteriormente observado respecto a las tasas
de escolarización.

En la Formación Profesional, por último, cabe
destacar la importante diferencia, a favor de los
varones, en el porcentaje de escolarizados. Esta
diferencia, elevadísima en 1970-71 (94,88% de va-
rones y 5,12% de mujeres), tiende a disminuir
progresivamente en los cursos siguientes, equili-
brándose de forma considerable a partir del curso
1985-86. Esta conclusión coincide básicamente con
la extraída del análisis anterior de las tasas de
escolarizados en este mismo nivel.

TABLA 1.7: Evaluación del porcentajes de alumnos escolarizados por nivel educativo y sexo. De 1970-71 a 1987-88.

CURSOS

1970-71

1975-76

1980-81

1985-86

1987-88

PHEESCOLAR X

VARONES

48,92

48,78

49,85

50,68

50,85

MUJERES

51,08

51,22

50,15

49,32

49,15

E.G.B.*

VARONES

50,13

51,00

51,13

51,61

51,71

MUJERES

49,87

49,00

48,87

48,39

48,29

•--tNSEÑANZ
B.U.P.-C.O.U.*

VARONES

54,33

51,21

46,51

46,57

46,81

MUJERES

45,67

48,79

53,49

53,43

53,19

\8 MEDIAS

F.P.*

VARONES

94,88

71,15

62,04

57,72

55,16

MUJERES

5,12

28,85

37,96

42,28

44,84

FUENTE: Elaboración propia a parlir de las labias 6-9 del Anexo 2 sobre el número de escolarizados en los distintos niveles educativos.

(•) Téngase en cuenta que en el curso 1970-71 los dalos corresponden a la estructura del sistema educativo anterior a la Ley de 1970; asi, la
denominación de E.G.B, se refiere a la Enseñanza Primaria, la del B.U.P.-C.O.U. corresponde al Bachillerato Elemental, al Bachillerato
Superior y al Curso Preuniversitario, y bajo el epígrafe de F.P. se han incluido los dalos de Formación Profesional y otras Enseñanzas Medias.
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GRÁFICO 1.1: Evolución del porcentaje de escolarización en cada nivel y curso considerando su sexo. De 1970-71 a 1987-88.
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Conviene tener en cuenta que el Bachiüerato-
C.O.U. y la F.P. son dos tipos de estudios que
abarcan prácticamente las mismas edades de estu-
diantes, de 14 a 18-19 años, por lo que no es de
extrañar que sus datos resulten complementarios;
al menos, en lo que a la distribución por sexos se
refiere.

2. Diferencias educativas según
habitat y clase social en los
niveles no universitarios

Los datos sobre desigualdad por habitat y clase
social que se ofrecen a continuación proceden de
una explotación especial del censo de 1981 (último
disponible), ya que estas dos variables no figuran

de forma constante en las estadísticas oficiales de la
educación en España.

La escolarización en la enseñanza postobligato-
ria ha evolucionado bastante en la última década,
como se ha visto en el apartado anterior. Por
tanto, es posible que algunas de las diferencias que
aquí se detectan hayan sufrido sustanciales modifi-
caciones, aunque habrá que esperar a la explota-
ción del censo de 1991 para poder comprobarlo.

Los datos que se presentan están referidos a
hijos de la persona principal de la familia y a
familias en las que la persona principal es económi-
camente activa.

La agrupación de las categorías socioeconómicas
del censo en clases es siempre discutible; sin embar-
go, se ha creído oportuno hacerla porque es más
sintética y, por otra parle, no impide mostrar
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claramente la magnitud de las desigualdades educa-
tivas. Estas clases se han agrupado de la siguiente
manera:

- Capitalistas: empresarios agrarios con asala-
riados y empresarios no agrarios con asala-
riados.

- Clases Medias Patrimoniales (C.M.P.): em-
presarios agrarios sin asalariados, miembros
de cooperativas agrarias, empresarios no
agrarios sin asalariados y miembros de coo-
perativas no agrarias.

- Clases Medias Funcionales supraordinadas
(C.M.F.a): profesionales y técnicos por cuen-
ta propia, directores de explotaciones agra-
rias, directivos de empresas no agrarias y
Administración Pública, profesionales y téc-
nicos por cuenta ajena y jefes de departamen-
tos de empresas no agrarias y de la Adminis-
tración Pública.

- Clases Medias Funcionales subordinadas
(C.M.F.b): resto del personal administrativo
y comercial, contramaestres y capataces no
agrarios y profesionales de las Fuerzas Ar-
madas.

- Obreros: resto de trabajadores agrarios, resto
dei personal de los servicios, operarios espe-
cializados no agrarios y operarios sin espe-
cializar no agrarios.

En la categoría de habitat se distinguen tres
zonas:

- Zona Urbana, que comprende poblaciones
con más de 10.000 habitantes.

- Zona Intermedia, que comprende entidades
de población de 2.001 a 10.000 habitantes.

- Zona Rural, que comprende entidades de
población con 2.000 habitantes o menos.

La escolarizacion obligatoria comienza a los 6
años y se prolonga hasta los 13-14. No debe
sorprender, por tanto, que las Lasas de escolariza-
cion ronden el cien por cien en esas edades (tabla
1.8). Y ello por varias razones:

a) efectivamente las tasas de escolarizacion en el
periodo obligatorio son muy altas en la Es-
paña de 1981;

b) la información censual la proporcionan di-
rectamente las familias, por lo que resulta
poco probable que éstas declaren que no

TABLA 1.8: Tasas de escolará ación por edad y clase social. 1981.

EDAD

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAL

TOTAL

67,9

89,5

97,6

99,0

99,2

99,3

99,3

99,3

99,0

98,4

86,7

74,6

60,8

52,6

44,4

37,5

30,8

26,4

22,4

18,7

15,3

71,3

CAPITALISTAS

73,9

91,8

98,2

99,3

99,4

99,6

99,4

99,4

99,6

99,2

93,7

88,0

78,2

72,7

64,9

60,0

50,9

44,9

40,4

32,7

29,5

78,2

C.M.P.

62,4

85,7

96,7

98,7

99,0

99,1

99,0

99,1

98,8

98,2

83,4

69,6

55,0

47,9

39,7

33,0

26,2

21,9

18,2

14,2

11,5

63,5

C.M.F.8

83,3

95,7

99,1

99,6

99,6

99,7

99,7

99,7

99,7

99,6

98,0

96,5

93,5

90,7

85,1

80,3

72,9

67,6

59,1

47,0

37,1

87,9

C.M.F.b

75,4

93,2

98,5

99,4

99,5

99,5

99,4

99,5

99,5

99,4

95,7

91,2

82,6

75,7

65,2

56,6

47,3

41,2

34,7

28,6

23,1

80,2

OBREROS

63,0

87,9

97,2

98,9

99,0

99,2

99,2

99.1

98,8

97,9

82,5

66.2

49,0

38,9

30,9

23,9

18,2

14,0

11,6

10,2

8.1

67,5

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.
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están cumpliendo la ley, en el caso de que así
sea; y

c) es más que probable que las familias pertene-
cientes a los sectores sociales marginados no
rellenen la hoja censual.

Así pues, las principales desigualdades en la
escolarización se dan en las edades "no obligato-
rias", esto es, antes de los 6 años y después de los
13, tal y como se analiza a continuación.

por la iniciativa privada. En el año 1981 el 45% de
los niños de 4 y 5 años está escolarizado en centros
privados, disminuyendo esta proporción en el cur-
so 1985-86 al 38%.

La carencia de centros, junto a probables razo-
nes culturales, dan lugar, según el censo de 1981, a
que en torno a uno de cada tres niños de 4 años y
uno de cada cinco niños de 5 años no estén
escolarizados (gráficos 1.2 y 1.3; tablas 1.9 a 1.12).

2.1. Escolarización antes de los seis años

Aunque en España la educación hasta los 6
años consta de dos etapas, Jardín de Infancia y
Párvulos, los datos que aquí se presentan se refie-
ren a la segunda de las dos (4 y 5 años), que es la
única que figura en la fuente utilizada, el censo de
1981; por otra parte, es la que tiene tasas de
escolarización más altas.

Al ser una etapa de escolarización no obligato-
ria, el Estado no está obligado a garantizar la
existencia de suficientes plazas escolares; siendo
cubierta parte de esta demanda de escolarización

2.1.1. Según clase social

Si, como se viene insistiendo en las últimas
décadas, la escolarización en Preescolar contribuye
a la maduración intelectual del niño, hasta 1981 su
efecto como igualadora de oportunidades no está
resultando el que cabría desear, ya que son los
niños de clase alta los que más van a Preescolar.
Los niños de las clases más favorecidas se escolari-
zan en este nivel de enseñanza en un porcentaje
entre 10 y 20 puntos por encima al de los niños de
las clases sociales desfavorecidas (tabla 1.9 y gráfi-
co 1.2). Estas diferencias son mayores a los 4 años

TABLA 1.9: Tasas de escolarización en Educación Precscolar por clase social. 1981.

EDAD

4

5

TOTAL

TOTAL''

67,8

83,2

75,5

CAPITALISTAS

73,8

84,1

79,1

C.M.P.

62,3

78,9

70,8

CMJF.a •••

83,1

88,4

85,8

'¿.M:S:ír"""'-

75,3

86,0

80,6

62,9

82,2

72,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

GRÁFICO 1.2: Tasas de escolarización por edad y clase social. 1981.
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GRÁFICO 1.3: Tasas de escolarización por edad y habitat. 1981.
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(21 puntos entre C.M.P. y C.M.F.a) que a los 5 (9
puntos entre C.M.P. y C.M.F.a). Es muy posible
que, con la expansión de la matricula en el último
año de Preescolar, estas diferencias se hayan redu-
cido más todavía a partir de 1981.

2.1.2. Según habitat

No se dispone de datos globales acerca de la
distribución de centros de Educación Preescolar
por habitat, pero es razonable suponer que se
concentran en las zonas urbanas. Por otra parte, en
muchas zonas rurales, las mujeres no suelen traba-
jar y no se ven "obligadas" a escolarizar pronto a
sus hijos.

En general, al pasar del habitat urbano al rural,
todas las clases se ven perjudicadas significativa-
mente en sus tasas de escolarización, pero particu-
larmente los obreros y las clases medias patrimo-
niales. Las tasas de escolarización en Preescolar de
los hijos de profesionales de zonas rurales son más
altas que las tasas de escolarización de los hijos de
obreros de zonas urbanas.

En cualquier caso, en e! mundo rural se dan las
tasas de escolarización más bajas a los 4 y 5 años
(51% y 70% respectivamente). En las localidades
con poblaciones comprendidas entre los dos y diez
mil habitantes las tasas de escolarización son, para
ambas edades, del 66% y 85% respectivamente
(tablas 1.10, 1.11 y 1.12). Por último, en la zona
urbana se producen las tasas más altas, 72% y 85%
(gráfico 1.3).

2.2. Escolarización después de los trece años

La literatura sociológica sobre las desigualdades
educativas y las enseñanzas correspondientes a esas
edades es abundante: escuela segregada o compren-
siva, dobles redes de escolarización secundaria, etc.
Tras la enseñanza obligatoria se abre un período
de tiempo y un abanico de posibilidades que resul-
tan trascendentales para los jóvenes. Una de ellas
es continuar dentro del sistema educativo por la
rama más "académica" del B.U.P. y del C.O.U.
con el presumible objetivo de ingresar posterior-
mente en la Universidad. Otra consiste en entrar en
la F.P. para obtener una formación básica de tipo
profesional que permita ingresar a más corto plazo
en el mercado laboral. La tercera, y última, posibi-
lidad supone el abandono del sistema educativo
formal; sin duda, esta última es la vía más acogida
por los sectores sociales desfavorecidos.

El sistema educativo español experimenta cam-
bios importantes en su composición según la clase
social al pasar de unas edades a otras. En concreto,
la presencia obrera se va haciendo cada vez menor
y el aula va adquiriendo un perfil más burgués
conforme aumenta la edad de los alumnos (gráfico
1.4).

2.2.1. Bachillerato Unificado Polivalente
(B.U.P.)

El Bachillerato representa la opción "noble" al
final de la E.G.B.: es la vía académica que conduce
a la Universidad y, por tanto, a las profesiones más
prestigiosas y de mayor status social. Según el
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TABLA 1.10: Tasas de cscolarización en Educación Preescolar en la zona rural por clase social. 1981.

EDAD

4

5

TOTAL

TOTAL
51,1

69,9

60,7

CAPITALISTAS

59,2

74,3

66,8

C.M.P.

46,8

66,4

57,0

C.M-F.a

68,9

79,2

73,9

C M F . b

60,1

75,6

67,8

OBREROS \

49,7

70,0

60,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

TABLA 1.11: Tasas de escolarízacion en Educación Preescolar en la zona intermedia por clase social. 1981.

EDAD

4

5

TOTAL

TOTAL

65,8

84,5

75,2

CAPITALISTAS

72,0

85,0

78,8

C.M.P.

65,8

84.3

75,3

C.M.F.a

79,0

88,8

84,0

C.M.F.b

71,7

86,1

78,8

OBREROS

62,8

83,S

73,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

TABLA 1.12: Tasas de escolarízacion en Educación Preescolar en la zona urbana por clase social. 1981.

EDAD

4

5

TOTAL

TOTAL

71,7

85,6

78,7

CAPITALISTAS

77,3

85,7

81,6

C.M.P.

69.5

84,2

76,9

C.M.F.a

84,7

89,0

86,9

C.M.F.b

77,1

86,9

82,0

OBREROS

65,8

84,5

75,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

GRÁFICO 1.4: Distribución de la población escolarizada por clase social a distintas edades. 1981.
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censo de 1981, el momento de máxima escolariza-
ción en el B.U.P. se produce a los 15 años: el 39%
de los jóvenes de dicha edad se encuentra en este
nivel educativo (tabla 1.13).

A ) Según clase social

En cuanto a las diferencias en las tasas de
escolarización por clase social, se observa que
las tasas de las clases medias funcionales resul-
tan entre tres y cuatro veces superiores a las

tasas de la clase obrera. A los 15 años está escola-
rizado en Bachillerato el 78% de ¡os hijos de
profesionales, frente a un 35% de los hijos de
clases medias patrimoniales y sólo un 25% de los
hijos de obreros (tabla 1.13).

Estas tasas de escolarización dan lugar a un
perfil más bien burgués del Bachillerato. A la edad
de 15 años sólo uno de cada tres adolescentes o
jóvenes que estudian Bachillerato en I9S1 es hijo
de obrero. Sin embargo, una de cada dos personas
de esta edad es hija de una familia de clase obrera
(gráfico 1.5).

TABLA 1.13: Tasas de escolarización en Bachillerato Unificado Polivalente por clase social. 1981.

1 14
1 15

16

17
TOTAL

TOTAL
27,2
39,0

37,5
34,6

34,5

CAPITALISTAS
37,9
58,3

57,5
54,9

52,0

C.M.P.
23,3
35,5

33,3
30,9

30,7

C.M.F.a
56,3
77,7

79,3

77,3
72,4

CMF.b
41,2

58,9
58,2
54.4

53,1

OBREROS
18.1

25.0
23,4

20,4
21,7

FUENTE; Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

GRÁFICO 1.5: Población de 15 años por clase social: total, escola rizad a cu B.U.P., escolariznda en F.P. y no escnlitrizada. 1981.
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Por el contrario, aun cuando los hijos de los
profesionales de nivel más alto representan el 10%
de la población de 15 años, su presencia en las
aulas de Bachillerato crece notablemente, alcanzan-
do el 20%.

B) Según habitat

La insuficiencia de centros de Enseñanza Media
en ciertas zonas o la lejanía de los mismos hacen
sospechar que, en lo referente al habitat, se produ-
cen también desigualdades importantes. La tasa de
escolarización de los jóvenes de 14 a 17 años
censados en 1981 en poblaciones inferiores a los
diez mil habitantes es del 25%, en tanto que los

que viven en localidades con más de diez mil es del
40% (tablas 1.14 a 1.16).

2.2.2. Formación Profesional

A) Según clase sacia!

La F.P. está compuesta, en 1981, más que
ningún otro nivel de enseñanza, por hijos de
personas pertenecientes a la clase obrera. En
efecto, si se analiza la población de 15 años en
ese año, se observa que los hijos de obreros
representan el 51% de los jóvenes; si se analiza la
población de 15 años escolarizada en F.P., se
observa que los estudiantes de este origen social

TABLA 1.14: Tasas de escolnriz ación en B.U.P. en la zona rural por clase social.1981.

EDAD

14

15

16

17

TOTAL

TOTAL

17,8

26,8

25,4

22,8

23,2

CAPITALISTAS

29,0

46,9

43,7

45,0

41,0

C.M.P.

17,9

28,3

26,3

23,8

24,1

CM.F.a:s%

53,1

67,8

72,0

67,3

65,1

í C.M.F.b

33,0

48,1

47,6

43,1

42,9

OBREROS

12,7

18,7

17,4

14.9

15,9

FUENTE: Elaboración propia a partir de los dalos del Censo de 198!.

TABLA 1.15: Tasas de eseolarizaeión en B.U.P. en la zona intermedia por clase social. 1981.

EDAD

14

15

16

17

TOTAL

TOTAL

20,6

29,7

27,8

25,4

25,8

CAP1TA LISTAS

35,7

52,9

49,9

47,2

46,5

C.M.P.

22,3

33,4

30,7

30,2

29,1

C.M.F.a,....

53.4

73.5

74,8

70.8

67,7

CM.F.b

36,2

52,4

50,5

47,1

46,3

^GBIEÉOS
13,6

19,1

17,8

14,9

16,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

TABLA 1.16: Tasas de esc ol a riza ció n en B.U.P. en la zona urbana por clase social. 1981.

EDAD

14

15

16

17

TOTAL

TOTAL

31,6

45,0

43,9

40,7

40,2

CAPITALISTAS

40,1

61,7

61,9

58,6

55,4

CM.P.
28,7

43,2

41,6

38.4

37,9

C.M.F.a

56,9

78,9

80,3

78,7

73,4

CM.F.b

42,5

60,6

60,1

5Ú.3

54,8

OBREROS

21,0

28,7

27,0

23.7

25,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.
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TABLA 1.17: Tasas de escolarízación en Formación Profesional por clase social. 1981,

EDAD

14

15

16

TOTAL

TOTAL

9,5

16,6

15,2

13,7

CAPITALISTAS

6,3

12,6

12,8

10,5

C.M.P.

8,0

14,1

13,6

11,9

C.M.F.a

3,5

7,6

8,2

6,4

C.M.F.b

8,7

16,2

16,4

13,7

OBREROS

11,7

19,9

17,1

16,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

constituyen el 61,5%, en tanto que en B.U.P.
representan el 33%. Así pues, la composición de la
F.P. es más notablemente de carácter obrero, por
su origen social, que la composición de B.U.P.
(gráfico 1.5 y tabla 1.17).

B) Según habitat

Al igual que en el Bachillerato, la ubicación de
los centros de Formación Profesional da lugar a

diferencias notables en la matrícula según el lugar
de residencia. En 1981 en F.P., los jóvenes de 14 a
16 años de la zona rural tienen una tasa de escola-
rización del 9,7%, frente a una del 15,6% que
presentan Sos residentes en zonas urbanas; diferen-
cias por habitat que afectan más a los hijos de
obreros y clases medias patrimoniales que a los
hijos de las clases medias funcionales y capitalistas
(tablas 1.18 a 1.20).

TABLA 1.18: Tasas de escolarización en F.P. en la zona rural por clase social. 1981.

EDAD

14

15

16

TOTAL

TOTAL

5,9

11,5

11,7

9,7

CAPITALISTAS

5,2

11,8

11,7

9,5

c:M;p.
5,6

10,7

11,4

9,3

C.M.F.a • •';;

3,4

6,3

7,5

5,7

C.MF.b

6,6

13,8

14,2

11,5

OBREROS

6,3

12,2

12,0

10,1

FUENTE; Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

TABLA 1.19: Tasas de escolarización en F.P. en la zona intermedia por dase social. 1981.

EDAD

14

15

16

TOTAL

TOTAL

7,8

13,2

12,3

11,0

CAPITALISTAS

7,2

11,8

12,5

10,5

C.M.P.

6,7

12,6

12,3

10,5

C.M.F.a

3,6

7,7

7,5

6,2

CM.F.b

7,6

14,1

14,6

12,0

OBREROS

8.6

14,0

12,3

11,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 1981.

TABLA 1.20: Tasas de escolarización en F.P. en la zona urbana por clase social. 1981.

PFÍED"ÁÍ>í;rTr

14

15

16

TOTAL

"-TOTAL -

11,0

19,0

17,1

15,6

:(ÜÁ:PÍT ALISTAS

6,3

12,9

13,0

10,7

" C:ÍP.

10,8

18,0

16,4

15,0

C.M.F.a.-"i:
3,5

7,7

8,3

6,4

:; c.M.F.b
9,1

16,6

16,9

14,2

OBREROS

14,2

23,9

20,1

19,3

FUENTE: Elaboración propia ¡i partir de ¡os datos del Censo de 1981.
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2.2.3. La alternativa del abandono escolar

El abandono escolar constituye la tercera posi-
bilidad que tienen los adolescentes al terminar la
escolaridad obligatoria. Es uno de los reflejos más
claros de las desigualdades en la educación de los
jóvenes de estas edades.

En 1981 un 13% de los adolescentes está ya
fuera de! sistema educativo a los 14 años (gráficos
1.2 y 1.3). A los 15, ese porcentaje aumenta hasta
alcanzar el 25%. A los 16, cuando la posibilidad de
ingresar en el mercado laboral es ya una realidad,
los abandonos se hacen más importantes y el por-
centaje de desescolarizados se sitúa en el 39%.

Las razones de este abandono en el momento
mismo de finalizar la escolaridad obligatoria son
variadas y se solapan unas con otras. En unos
casos, el abandono se debe a la ausencia de centros
de enseñanza postobligatoria próximos a la resi-
dencia de los adolescentes; en otros, se produce tras
un enfrentamiento con la escuela en el que se
aprovecha el final de la obligatoriedad para esca-
par de la misma. Por último, a la edad habitual de
ingreso en la Universidad, 18 años, las tasas de
desescolarización alcanzan ya el 56%.

Sin embargo, esta situación ha evolucionado de
manera importante en los últimos años. Así, en
1988 (C.I.D.E., 1992) a los 14 años no existe
desescolarización y a los 15 ésta se sitúa en el 16%.
A partir de esta edad, aunque disminuyen las tasas
de desescolarización no varían demasiado respecto
a 1981. Es importante tener en cuenta estos datos
para interpretar lo que viene a continuación, por-
que previsiblemente esío habrá originado un cam-
bio del mapa de distribución de los puestos escola-
res (y, por tanto, de la desescolarización) por clase
social y habitat.

A) La desescolarización según clase social

Las tasas de desescolarización presentan fuertes
diferencias en el análisis por clase social. A los 14
años, los hijos de los obreros tienen una tasa del
18%, en tanto que los hijos de las clases medias
funcionales altas la tienen del 2%. Esta diferencia
crece conforme se avanza en la edad: a los 15 años
hay un 34% de hijos de obreros fuera de la escuela,
mientras que los hijos de clases medias funcionales
altas alcanzan escasamente el 3%; a los 16, el 51 %
de los primeros ha abandonado el sistema escolar,
en tanto que sólo el 6% de los segundos lo ha
hecho (gráfico 1.3).

Entre los hijos de los profesionales y los hijos de
los obreros se puede encontrar todo un abanico de
condiciones. Los que están en peor situación, junto
con los mencionados hijos de obreros, son los hijos
de las clases medias patrimoniales, especialmente

debido a la presencia de los pequeños agricultores.
Sin duda, la agregación en clases disimula diferen-
cias importantes en el seno de las mismas; así, entre
ios hijos de obreros, la situación respecto a la
escolaridad es bien diferente de unos segmentos a
otros de la clase obrera. A los 14 años, los hijos de
las personas clasificadas bajo la rúbrica de resto de
trabajadores agrarios tienen una tasa de desescola-
rización del 34%, 10 puntos por encima de la de
los hijos de obreros no agrarios sin especialización
y más de 20 puntos por encima de la de los hijos de
obreros especializados o del resto del personal de
servicios.

A los 15 años, siempre con datos de 1981, el 25%
de los hijos de personas económicamente activas ha
abandonado la escuela (en ese momento debían estar
matriculados en segundo de Bachillerato o Forma-
ción Profesional). Se trata de jóvenes que acceden al
mercado de trabajo sin ninguna cuaiificación profe-
sional. Por clase social, esa distribución no es homo-
génea; asi, mientras que los hijos de los obreros
representan la mitad (51%) de los jóvenes de 15
años, suponen más de las dos terceras partes (68%)
de los no escolarizados. A partir del final de la
enseñanza obligatoria, las aulas se vacían rápidamen-
te de jóvenes procedentes de los sectores sociales más
desfavorecidos (gráfico 1.5).

B) La desescolarización según habitat

Las desigualdades en la población no escolarizada
según el habitat, aunque algo menores que las encon-
tradas según la clase social, ilustran la posibilidad
apuntada de que una de las razones del abandono
escolar al término de la educación obligatoria pudie-
ra ser la ausencia de centros de enseñanza postobli-
gatoria próximos a la residencia de los adolescentes.
Sin duda, éste es uno de los aspectos que probable-
mente más haya cambiado en la última década, si se
tiene en cuenta el esfuerzo realizado en la creación de
nuevas plazas escolares postobligatorias (tablas 11,
12 y 13 del Anexo 2).

En efecto, en las zonas rurales (gráfico 1.2), los
no escolarizados a los 14 años se acercan al 20%
del total de los que tienen esa edad. Con un año
más, esto es, a la edad de 75 años, está fuera de la
escuela el 38% de los miembros de esa generación.
Resulta obvio que se trata de personas que salen
de! sistema escolar con el único bagaje de la Ense-
ñanza General Básica, sin ninguna cualificación
profesional adquirida en la escuela, por lo que su
salida profesional inmediata normalmente será el
peonaje.

A estas edades se encuentran prácticamente las
mismas proporciones de desescolarizados en la zo-
na intermedia, es decir, en localidades con pobla-
ciones comprendidas entre dos y diez mil habitan-
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GRÁFICO 1.6: Población de 16 años por habitat: Iota I y no escola riza da. 1981,

POBLACIÓN TOTAL

Urbano
63.3

NO ESCOLAHIZADA

Urbano
49.4

Intermedio
17.7

Rural
19.1

Intermedio
23.9

tes. En ambos casos influye la falta de centros de
enseñanza postobligatoria fuera de las capitales de
provincia y entidades de población importantes.

Por el contrario, en poblaciones que superan los
diez mil habitantes, la tasa de escolarización a los
14 años es del 90%; es decir, sólo un 10% está
desescolarizado.

La ausencia de centros de Enseñanza Secunda-
ria en el mundo rural se alia con el tipo de mercado
de trabajo propio de éste, de tal forma que el
abandono escolar resulta más fácil cuando las exi-
gencias de formación reglada por parte del merca-
do de trabajo laboral son escasas. También el
control institucional sobre la edad de los trabaja-
dores es más relajado fuera de las zonas urbanas.

El momento confuso en el cual la escolarización
ya no es obligatoria y aún no se puede empezar a
trabajar acaba a los 16 años. Es a esta edad cuando
los jóvenes pueden, legalmente, comenzar a trabajar
y cuando los abandonos resultan más importantes.

El 39% de los españoles de 16 años de edad
están, en 1981, fuera del sistema educativo (gráfi-
cos 1.2 y 1.3). En las edades en las que la escolari-
zación ya no es obligatoria, los no escolarizados
aumentan en las zonas rural e intermedia. Los
jóvenes urbanos de 16 años representan casi dos
tercios de la población total de esa edad, mientras
que constituyen sólo la mitad de los desescolariza-
dos (gráficos 1.4 y 1.5). Volviendo a las tasas, en el
habitat rural, la escolarización a los 16 años es del
45% y en la zona intermedia, del 47%, mientras
que en la zona urbana es del 69% (gráfico 1.2).

En 1981, a la edad normal de entrar en la
Universidad, 18 años, un 56% de los jóvenes espa-
ñoles abandona la escuela. Este porcentaje es me-
nor en la zona urbana, donde aún continúa escoia-
rizado el 52%. En la zona intermedia la tasa de
escolarización es del 32% y del 31% en la rural.

El habitat aparece, así, como un factor de vital
importancia en las desigualdades educativas en
España.
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CAPITULO II

Desigualdades en la Enseñanza Universitaria

La Universidad es el núcleo del que surgen los
cuadros directivos de cada país. Por ello, la existen-
cia de desventajas en el acceso a ella es espe-
cialmente grave. Es evidente que no todos los
miembros de una sociedad pueden acceder a estos
estudios, pero todos deben tener las mismas opor-
tunidades para aspirar a ellos, sin discriminaciones
por motivos de sexo, lugar de residencia o condi-
ciones socio-económicas.

La tasa de escolarización en la Universidad se
sitúa en 1987 en 244 alumnos por mil habitantes,
habiéndose producido un incremento continuado
desde 1970.

El hecho de que sólo uno de cada cuatro alum-
nos de Secundaria accedan a la Universidad se
debe sobre todo a factores selectivos en los cursos
de B.U.P. y C.O.U. y no a las Pruebas de Aptitud
para el Acceso a la Universidad (P.A.A.U.). En
estas pruebas, de ¡os alumnos matriculados en el
curso 1987-88 en la convocatoria de junio (149.280,

el 56,6% de los cuales son mujeres), aprueban el
84%. En cambio, estos alumnos sólo representan el
45,1% de los alumnos que se matricularon en
C.O.U. en dicho curso. Así pues, las desigualdades
que existen en la Universidad no se pueden achacar
a las pruebas de acceso, ya que la selección propia-
mente dicha del alumnado se realiza en los estadios
anteriores, bien sea por motivos académicos o por
condicionamientos sociales.

1. Desigualdades por razón de sexo
según tipo de estudios

1.1. Situación actual

La proporción de mujeres en la Universidad es
similar a la de varones, incluso ligeramente supe-
rior. Ahora bien, éstas optan por estudiar en Fa-
cultades y en Escuelas Universitarias no Técnicas.

GRÁFICO II.l: Evolución de la escolarización en la Universidad. 1972-1987.
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Es significativamente bajo el número de mujeres
que se inclinan por Escuelas Técnicas Superiores
(sólo representan el 16,2%) y Escuelas Universita-
rias Técnicas (13,3%). Las mujeres estudian princi-
palmente Derecho, Profesorado de E.G.B. y Filolo-
gía, estudios en los que se concentra el 35% del
total de la matrícula femenina. Los estudios mayo-
ritariamente "femeninos" son Enfermería, Profeso-
rado de E.G.B., Trabajo Social, Filología y Psico-
logía (siempre por encima del 70% de mujeres
respecto al total de alumnos). Por el contrario,
Ingenierííi Industrial (Técnica y Superior), Ingenie-
ría Aeronáutica, Ingeniería de Caminos o Ingenie-
ría Técnica de Telecomunicaciones, tienen porcen-
tajes de alumnado femenino inferiores al 10%.

Así pues, en lineas generales, las mujeres optan
por carreras no técnicas y que, consideran, impli-
can una menor dificultad, a pesar de tener mejores
resultados académicos que los varones en la Educa-
ción Secundaria. La clasificación de los estudios
universitarios por su prestigio social no es fácil-
mente objetivable. Pero puede servir como punto
de referencia la opinión que los propios estudiantes
tienen de las carreras, recogida en una encuesta
realizada por el C.I.D.E. en 1985, algunos de cuyos
datos se ofrecen en la tabla 11.1. Como se despren-
de de la lectura de dicha tabla, las mujeres realizan
estudios menos valorados tanto económicamente
como por su dificultad y prestigio: Profesorado de
E.G.B., Psicología y Enfermería. En cambio, las
Ingenierías, son elegidas may orí tari amenté por

hombres. Sólo Medicina, con un alto prestigio (al
igual que las Ingenierías), muestra proporciones
similares de elección entre ambos sexos. Pero hay
que tener en cuenta que la carrera de Medicina
presenta en los últimos años grandes dificultades
de inserción en el mundo laboral.

1.1.1. Facultades

La tasa de participación femenina en las Facul-
tades ronda el 54%, aunque presenta una distribu-
ción desigual: mientras alcanza el 72% en Filología
y Psicología, se limita al 27,6% en Ciencias Físicas.

La incorporación de la mujer a los estudios de
Doctorado es inferior a la de los dos primeros
ciclos. Sólo en Filosofía y Letras y en Farmacia
representan algo más de la mitad del alumnado
matriculado: en cambio, no alcanzan el 25% en
Teología, Derecho Canónico, Ciencias Geológicas,
Ciencias Físicas y Ciencias Económicas.

En cuanto al rendimiento, medido por el por-
centaje de alumnos que terminan sus estudios sin
repetir curso, es ocho puntos superior, de media,
en las mujeres (tabla II.2). Aunque este dato hay
que relacionarlo con el tipo de carrera elegido por
cada uno de los sexos. Es curioso que las carreras
menos elegidas por las mujeres sean también aque-
llas en las que su rendimiento es peor (Ciencias
Físicas y Geológicas).

TABLA II.1: Valoración de algunas carreras por estudiantes de primero de Universidad. 1985-86.

: : CARRERAS

Económicas y Empresariales

Ciencias*

Ingeniería*

Profesorado de E.G.B.

Derecho

Filosofía*

Militar

Psicología

Medicina

Enfermería

DIFICULTAD

6,3

7,4

8,3

4,3

6,1

5,7

6,1

5,5

8,0

5,6

PRESTIGIO

6,6

6,7

8,0

4,7

7,0

5,5

6,0

5,5

8,0

5,4

EMPLEO

6,5

5,2

7,0

4,2

6,0

4,1

7,3

4,5

5,7

5,5

DINEKO

6,8

5,9

7,7

4,8

7,0

5,1

6,7

5,4

7,5

5,6

---:;- %
VARONES

(1)

7,8

9,9

24,9

6,0

14,4

9.3

-

1,3

3,1

1,3

%
MUJERES

(2)

5,0

7,4

3,1

19,0

13,6

18,5

-

3,6

3,7

5,2

% ...„.

MUJERES
(3) :

38,4

44,0

13,2

76,0

48,5

67,0

-

72,5

54,0

80,0

FUENTE; C.I.D.E.-A.L.E.F. (1988): La presencia de las mujeres en el sisiema educativo. Madrid, Instituto de la Mujer.

(*) Los porcentajes se refieren a varias carreras.
(1) Porcentaje de varones que estudian una carrera respeclo aJ total de varones universitarios.
(2) Porcentaje de mujeres que estudian una carrera respecto al iota! de mujeres universitarias.
(3) Porcentaje de mujeres que estudian una carrera respecto al total de alumnos de dicha carrera.
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TABLA 11.2. Alumnos matriculados, que terminan y alumnos que acaban la carrera sin repetir curso en
Facultades y Colegios Universitarios. 1987-88.

FACULTADES

Bellas Artes

CC. Biológicas

CC. Físicas

CC. Geológicas

CC. del Mar

CC. Matemáticas

CC. Químicas

CC. Económicas
y Empresariales

CC. de la
Información

CC. Políticas y
Sociología

Derecho

Derecho
Canónico

Farmacia

Filosofía y CC.
de la Educación

Filología

Geografía e
Historia

Informática

Medicina

Odontología

Psicología

Teología

Veterinaria

Primero de
E.T.S. (en
Facultades)

TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS

VARONES

4.170

11.623

8.812

2.000

182

5.255

10.169

56.769

8.668

4.072

80.044

76

7.241

12.017

15.652

20.886

6.568

20.650

285

10.816

554

7.450

892

295.457

MUJERES

5.577

14.388

3.365

1.107

191

5.221

9.717

37.416

11.272

5.271

79.561

11

15.884

27.042

41.740

33.479

3.087

22.461

462

27.855

163

5.567

139

350.976

%
MUJERES/

TOTAL

57,22

55.32

27,63

35,56

51,21

49,84

48,86

39,73

56,53

56,42

49.S5

12,64

68,69

69,23

72,73

61,58

31,97

52,10

61.85

72,03

22,73

42,77

13,48

54,29

ALUMNOS QUE TERMINAN

VARONES

483

1.22S

638

237

11

404

1.044

4.403

945

202

6.287

35

759

1.261

1.817

2.415

429

2.749

881

82

858

27.168

MUJERES

727

1.688

216

98

24

408

857

2.685

1.282

330

6.185

4

1.764

2.910

4.778

4.232

268

2.874

2.611

6

657

34.604

%
MUJERES/

TOTAL

60,08

57,89

25,29

29,25

68,57

50,25

45,08

37,88

57,57

62,03

49,59

10,26

69,92

69,77

72,45

63,67

38,45

51,11

74,77

6,82

43,37

56,02

ALUMNOS QUE
TERMINAN SIN

REPETIR CURSO

%
VARONES

56,89

32,09

31,29

46,11

5,37

38,01

47,14

46,53

31,91

42,77

76,09

44,21

42,56

18,96

20,07

72,29

30,32

86,32

45,28

38,70

%
MUJERES

57,47

35,98

28,38

30,72

30,11

38,71

53,43

58,83

49,25

46,42

52,78

43,36

25,69

24,19

75,75

38,06

19,35

47,75

46,82

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1991): Estadística de la Enseñanza en España. Nivel Superior. Madrid, I.N.E.

1.1.2. Escuelas Técnicas Superiores

La participación femenina en las Escuelas Téc-
nicas Superiores es únicamente del 16,2% respecto
al total de alumnos matriculados, aunque con un
incremento claro en los últimos años, sobre todo en
el sector privado (llegando a sextuplicarse el núme-
ro de mujeres respecto a 10 años antes).

Ingeniería Industria!, Arquitectura e Ingeniería
de Telecomunicación son los estudios más solicita-
dos, acaparando a tres de cada cuatro alumnos que
estudian en E.T.S. Sin embargo, las mujeres optan
por Arquitectura en primer lugar, seguida de Inge-
niería Industrial c Ingeniería Agrónoma, aunque
sólo en el caso de Ingeniería Química (muy minori-
taria) llegan al 35% del alumnado; en el resto de



34 DESIGUALDADES EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

los estudios no pasan de ser la cuarta parte del
alumnado matriculado.

Por otra parte, un 23% de las mujeres terminan
los estudios en las Escuelas Técnicas Superiores sin
repetir curso, mientras que en los varones este
porcentaje baja al 19% (tabla II.3). Al igual que en
las Facultades, el rendimiento de las mujeres es
más bajo en aquellos estudios a los que acceden en
menor medida.

1.1.3. Escuelas Universitarias Técnicas

Las Escuelas Técnicas de ciclo corto cuentan
con 78.690 alumnos de los que sólo el 13,28% son
mujeres. El alumnado se ha incrementado en un
60,4% en los últimos 10 años, aunque en el caso de
las mujeres se ha triplicado desde 1978. Sin embar-
go, la repercusión de este aumento en cifras abso-
lutas es pequeña.

Por estudios, son las mismas especialidades que
en las Escuelas Técnicas Superiores ias que acapa-
ran el interés del alumnado: Ingeniería Técnica
Industria], Arquitectura Técnica e Ingeniería Téc-
nica Agrícola. La mayor proporción de mujeres se
da en Ingeniería Técnica Agrícola, sin llegar en
ningún caso al 30% del total.

El rendimiento de las mujeres en estas Escuelas,
es ligeramente superior al de los varones. Son los

únicos estudios universitarios en que el rendimien-
to femenino no es claramente superior (tabla II.4).

1.1.4. Escuelas Universitarias no Técnicas

El número de alumnos matriculados en las Es-
cuelas Universitarias no Técnicas es de 185.573, y
se reparte de forma desigual; asi, mientras que
Formación del Profesorado de E.G.B. acoge al
25,6% del total, seguido de Estudios Empresariales
con el 22%, las Escuelas de Fisioterapia, Estadísti-
ca, Traductores e Intérpretes y Biblioteconomía no
alcanzan el 1%. La matricula femenina representa
el 63,9% del total en el sector público y el 92,1%
en el privado, siendo superior a la de los varones
en todos los estudios excepto en Informática, Esta-
dística y Estudios Empresariales. En Trabajo So-
cial y Enfermería llega a superar el 85% del alum-
nado.

El rendimiento femenino es superior al masculi-
no en prácticamente todas las especialidades, me-
nos Enfermería, Informática, Biblioteconomía y
Graduado Social (tabla II.5). Conviene tener en
cuenta que la diferencia de 24 puntos del total
entre ambos sexos se debe a la fuerte ponderación
de algunas especialidades con un alto porcentaje de
aprobados, como Profesorado de E.G.B., donde la
presencia femenina es del 78,9%.

TABLA TT.3: Alumnos matriculados, que terminan y alumnos que aprueban sin repetir curso en
Escuelas Técnicas Superiores. 1987-88.

ESCUELAS
TÉCNICAS

SUPERIORES

Arquitectura

I. Aeronáutica

I. Agrónoma

I. Caminos

I. Industriales

I, Minas

I. Montes

I. Naval

I. Química

I. Telecomunicación

TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS

VARONES

11.491

1.497

3.768

4.254

18.29S

1.450

759

591

334

6.870

49.273

MUJERES

4.080

163

1.288

464

1.961

232

210

82

181

889

9.539

%
MUJERES/

TOTAL

26,29

9,82

25,47

9,83 .

9,68

13,79

21,67

12,18

35,15

¡1,46

16,22

ALUMNOS QUE TERMINAN

VARONES

829

108

255

332

921

94

52

44

44

311

2.990

MUJERES

195

5

76

29

57

12

24

1

21

21

441

. %
MUJERES/

TOTAL

19,04

4;42

22,96

8,03

5,83

11,32

31,58

2,22

32,31

6,33

12,85

ALUMNOS QUE
TERMINAN SIN
REPETIR CURSO

%
VARONES

16,66

20,49

21,43

28,45

16,45

20,70

19,48

19,82

42,72

24,13

18,93

%
MUJERES

21,31

11,11

47,20

30,21

16,33

17,39

27,91

5,26

52,50

20,79

23,44

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1991): Estadística de la Enseñanza en España. Nivel Superior. Madrid, I.N.E.
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TABLA II.4: Alumnos matriculados, qne terminan y alumnos que aprueban sin repetir curso en
Escuelas Universitarias Técnicas. 1987-88.

« ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

TÉCNICAS

Arquitectura Técnica

I. T. Aeronáutica

I. T. Agrícola

I. T. Forestal

I. T. Industrial

I. T. Minera

I. T. Naval

I. T. Obras Públicas

I. T. Telecomunicación

I. T. Topográfica

TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS

VARONES

9.680

1.599

8.280

996

35.330

1.740

685

2.109

6.586

1.237

68.242

MUJERES

2.421

141

3.101

292

3.032

152

74

278

655

302

10.448

%
MUJERES/

TOTAL

20,01

8,10

27,25

22,67

7,90

8,03

9,75

11,65

9,05

19.62

13,28

ALUMNOS QUE TERMINAN

VARONES

898

87

801

77

2.428

173

39

211

585

89

5.388

MUJERES

178

7

291

25

169

6

5

22

62

13

778

%
MUJERES/

TOTAL

16,54

7,45

26,65

24,51

6,51

3,35

11,36

9,44

9,58

12,75

12,62

ALUMNOS QUE
TERMINAN SIN

REPETIR CURSO

%
VARONES

28,00

8,54

25,79

56,81

16,15

24,03

16,88

28,25

22,08

19,91

19,51

%
MUJERES

21,52

8,86

27,79

16,34

13,37

10,91

25,00

23,66

27,43

11,61

20,07

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1991): Estadística de la Enseñanza en España. Nivel Superior. Madrid, I.N.E.

TABLA II.5: Alumnos matriculados, que terminan y alumnos que aprueban sin repetir curso en
Escuelas Universitarias no Técnicas. 1987-88.

ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

NO TÉCNICAS

Enfermería

Estudios Empresariales

Informática

Profesorado de E.G.B.

Trabajo Social

Biblio ¡economía

Estadística

Fisioterapia

Graduado Social

Óptica

Traductores e
Intérpretes

TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS

VARONES

2.727

31.164

11.347

14.357

1.372

452

820

233

2.417

1.279

335

66.503

MUJERES

15.917

27.271

4.936

53.427

8.403

1.257

677

479

3.630

1.840

1.289

119.070

%
MUJERES/

TOTAL

85,37

46,62

30,31

78,82

85,96

73,55

45,22

67,28

60,03

58,99

79,37

64,16

ALUMNOS QUE TERMINAN

VARONES

770

2.119

463

4.183

316

90

74

50

650

102

30

8.847

MUJERES

4.648

1.962

142

15.442

2.195

191

57

107

787

217

143

25.891

%
MUJERES/

TOTAL

85,79

48,08

23,47

78,69

87,42

67.97

43,51

68,15

54,77

68,03

82,66

74,53

ALUMNOS QUE
TERMINAN SIN

REPETIR CURSO

%
VARONES

85,94

20,06

6,96

69,88

63,07

59.60

19,58

61,90

55,23

16,56

19,87

34,60

%
MUJERES

84,77

23,34

3,83

76,75

73,61

39,71

23,46

66,67

50,51

26,11

33,18

60,22

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1991): Estadística de la Enseñanza en España. Nivel Superior. Madrid, I.N.E.
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1.2. Evolución

Como puede verse en el gráfico II.2, se ha
producido un incremento notable en cl alumnado
que accede a la Universidad desde 1978. Este incre-
mento (de un 5% anual de media) se debe en gran
medida al aumento en la incorporación de la mujer
a la Universidad (en torno al 7,6% anual de me-
dia).

En la tabla II.6 se refleja la evolución en cuanto
al número de alumnos matriculados que ha experi-

mentado ía Universidad en el período comprendi-
do entre 1978 y 1987.

En las Facultades se ha producido un incremen-
to del 59% en los últimos Í0 años, con un creci-
miento continuado en torno al 5,3% anual de
media, siendo cl aumento de la matrícula femenina
un factor importante a la hora de explicar este
crecimiento. La evolución se manifiesta de modo
diferente según los estudios: así. mientras Medicina
y Ciencias Políticas reducen el número de su alum-
nado (la primera por la implantación del "numerus
clausus"), otras aumentan notablemente, como

GRÁFICO II.2: Evolución del alumnado universitario por sexo. 1978-1987.
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TABLA II.6: Evolución del alumnado universitario, distribuido por

TOTAL

TOTAL

621.158

639.288

649.098

669.848

692.152

744.115

788.168

854.104

902.284

969.508

% MUJER

40,77

42,28

44,0!

45,43

46,79

48,08

48,43

49,46

50,13

50,54

FACULTADES Y
COL. UNIVER.

TOTAL

406.485

415.107

433.91!

441.473

464.105

506.398

537.725

576.896

605.543

646.433

% MUJER

42,62

44,45

45,35

47,83

49,48

56,32

51,51

52,83

53,74

54,29

E. TÉCNICAS
SUPERIORES

TOTAL

43.408

43.351

46.147

45.880

46.278

48.700

50.991

53.701

55.967

58.812

% MUJER

7,81

9,15

9,32

10,60

11,02

12,16

13,14

14.14

14,85

16,22

dependencias y sexo. 1978-1987.

ESC. UNIVERSO1.
TÉCNICAS

TOTAL

49.047

51.802

52.046

53.480

53.676

54.898

57.564

64.054

69.952

78.690

% MUJER

7,56

7,74

9,18

10,07

10,45

11,05

11,41

11,94

12,46

13,28

NO TÉCNICAS

TOTAL

122.218

127.028

126.994

129.015

128.093

134.119

141.888

159.453

170.822

185.573

% MUJER

59,67

61,12

62,82

64,28

65,21

65,30

64,49

64,24

64,26

64,16

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1991): Estadística de la Enseñanza en España. Nivel Superior. Madrid. l.N.E.
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Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de
la Información, Bellas Artes (por ser una Facultad
de reciente creación) o Veterinaria.

En las Escuelas Técnicas Superiores, el incre-
mento de alumnos es del 3,4% anual de media. El
número de alumnos matriculados supone un 35%
más respecto al existente en 1978. Aunque la matri-
cula femenina ha experimentado un importante
aumento en términos porcentuales, únicamente re-
presenta el 16,2% del total de alumnos matricula-
dos.

En las Escuelas Universitarias Técnicas es donde
se ha producido el mayor incremento de alumnos
desde 1978, un 60,4%. Este incremento es especial-
mente significativo en el caso de las mujeres, cuya
matrícula se triplica desde 1978, aunque la presen-
cia femenina al final del periodo solo alcanza el
13% del total.

En las Escuelas Universitarias no Técnicas, el
número de alumnos aumenta un 52% en el período
descrito, aunque éste incremento no se produce de
forma continuada. En buena parte, se trata de
estudios a los que ha accedido la mujer tradicional-
mente, especialmente Enfermería y Formación del
Profesorado, por lo que su participación crece en
menor medida que en otra clase de centros.

2. Desigualdades según
zona geográfica

En España existen en la actualidad 34 universi-
dades Públicas y cuatro Privadas distribuidas por
todo el territorio nacional. De ellas cuatro son de
reciente creación por lo que no se pueden ofrecer
datos significativos sobre las mismas: Universidad
Pública de Navarra (1987), Universidad Carlos III
de Madrid, Universidad de La Coruña y Universi-
dad de Vigo (1989). La distribución de los centros
universitarios1 que componen dichas universidades
no responde a criterios de geográficos ni de pobla-
ción. Así, al lado de provincias como Madrid, con
cinco universidades (de las que dependen 87 Cen-
tros), y Barcelona, con tres universidades (70 Cen-
tros), otras provincias, principalmente limítrofes
con Madrid, cuentan con dos o tres centros única-
mente. Esta desigual distribución, unida a diversos
factores socio-económicos, favorece la existencia de
desigualdades en el acceso a la Universidad, dado
que el sistema de becas no es aún suficientemente
compensatorio, como se analiza en el apartado 4.

En general, las universidades con variedad de
oferta se encuentran en provincias con una pobla-
ción elevada (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevi-

lla), además de algunas con gran tradición univer-
sitaria, como Salamanca o La Coruña (principal-
mente Santiago de Compostela). En cambio, el
resto del territorio nacional no posee una oferta
universitaria completa en cuanto a tipos de carre-
ras, teniendo que desplazarse los alumnos a otras
zonas, por lo que se encarece el coste de los
estudios. Puede decirse que son las provincias del
norte las que cuentan con una mejor situación en
lo que a la escolarización superior se refiere, mien-
tras que en el sur y el suroeste las tasas son
menores.

El que carreras impartidas en Facultades y Es-
cuelas Universitarias no Técnicas sean las que ma-
yor matrícula registran quizá se deba, en parte, a
que la distribución territorial de los centros que las
imparten es mayor que en el caso de las Escuelas
Técnicas Medias y Superiores. Sólo Madrid y Bar-
celona poseen una representación aceptable de este
tipo de carreras. La mayor parte de las provincias
carecen de Escuelas Técnicas, especialmente en el
centro y sur peninsular. Esta situación de desigual-
dad es especialmente importante dado el alto pres-
tigio social de las carreras impartidas en las E.T.S.,
además de su buena salida profesional.

En cambio, ia distribución de las Escuelas Uni-
versitarias no Técnicas es más amplia, principal-
mente a causa de la gran difusión de Escuelas de
Formación de Profesorado y Escuelas de Enferme-
ría, estudios estos de amplia tradición en España y
a la creciente demanda que los Estudios Empresa-
riales han tenido en los últimos años (gráficos 11.3
a 11.6).

En cuanto a la evolución que se produce en el
período de 1970 a 1981, la matrícula en enseñanza
superior de ciclo largo (Facultades y Escuelas Téc-
nicas Superiores) se multiplica por dos. Madrid es
con mucho, en ambos años censales, la provincia
con mayor tasa de escolarización en estas enseñan-
zas, multiplicando por 5,6 la tasa de las provincias
que menos escolarizan en Universidad a sus jóve-
nes en 1970 y por 4 en 1981. A pesar de la
reducción se trata, sin duda, de diferencias muy
importantes.

Si se hace un análisis por habitat en dicho
período, se observa que en las zonas rurales los
jóvenes que acuden a la Universidad optan por
carreras cortas (Escuelas Universitarias) en casi la
mitad de los casos, en tanto que en las zonas
urbanas lo hacen en un tercio. La distancia a los
centros universitarios y el incremento del coste que
supone, son sin lugar a dudas un importante factor
a la hora de comprender estas decisiones (gráfico
II.7).

1 Bien sean Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Universitarias.
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS

GRÁFICO II.3:
Facultades. 1987-88

GRÁFICO 11.4:
Escuelas Técnicas Superiores. 1987-88
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GRÁFICO H.5:
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GRÁFICO 11,7: Distribución de la población universitaria de 19 años por habitat. 1981.
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3. Desigualdades por clase social2

La entrada en la Universidad supone hacer
varias elecciones. La primera en cuanto al tipo de
estudios, cortos o largos, y dentro de los largos
entre Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.
Sin duda cada elección conlleva costes y beneficios
que los estudiantes y sus familias tienen en cuenta.
Por eso resulta muy interesante conocer qué tipo
de elección se realiza por origen social.

Las clases medias patrimoniales y la clase obre-
ra tienen un perfil de elección de estudios universi-
tarios algo más alejado de la media que el resto de
las clases sociales. La proporción de estudiantes de

estos dos orígenes sociales que optan por estudiar
carreras es mucho más elevada que el resto.

En general los grupos sociales más privilegiados
optan por cursar carreras superiores y es evidente
la mayor "vocación" de las clases medias funciona-
les altas por las ingenierías (gráficos TI.8 y II.9).

En las Facultades, la mayor tasa de escolariza-
ción se daba en 1981 a los 21 años, con un 13% de
la población de esa edad matriculados (tabla II.7).
A los 21 años, la mayor tasa de cscolarización es la
de los hijos de la clase media funcional alta: un
42% de los mismos siguen estudios en una Facul-
tad. A mucha distancia de ellos se encuentran los
hijos de los capitalistas, con un 24,5% y los hijos

liüp
18

19

20

21

22

23

24

TOTAL

TABLA II.7: Tasas de escolanzacion por clase

TOTAL

6,5

10,1

11,6

13,0

11,7 ,

9,8

8,2

10,1

CAPITALISTAS

11,3

19,5

22,1

24,5

23,2

18,0

16,7

19,2

C.M.P.

4,7

7,5

8,4

9,6

8,6

7,0

5,8

7,4

social en Facultades. 1981.

C.M.F.a

2! ,4

33,2

39,0

42,2

37,6

29,2

23,3

32,5

C.M.F.b

10,5

16,9

19,3

20,9

19,4

16,1

13,1

16,6

OBREROS

2,8

4,1

4,7

5,1

4,7

4,1

3,4

4,1

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población de 1981.

2 Al igual que en el Capítulo 1.2, los datos para el estudio de las desigualdades por clase social proceden de la explotación del censo de población
de 1981, realizada por José Andrés Torras Mora, distinguiéndose como en aquél cinco clases: capitalistas, clases medias patrimoniales, clases
medias funcionales supra y subordinadas (a y b respectivamente) y clase obrera.
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GRÁFICO 11.8: Distribución de la población de 19 años por
clase social. 1981.

Obreros
50.9

Capitalistas
6 C.M.F.b

13.2

C.M.P
20.6

de las clases medias funcionales bajas, con un
20,9%. La presencia de los hijos de las clases
menos favorecidas es notablemente inferior: una
tasa del 9,6% para las clases medias patrimoniales
y del 5,1% para la clase obrera.

Estas diferencias por clase social son más desta-
cables si se tiene en cuenta que en el momento de
ingreso en la Facultad a los 19 años de edad no
eran tan altas: los hijos de los obreros represen-
taban a esa edad el 20,6% de los estudiantes y, en
el extremo opuesto, los hijos de las clases medias
funcionales altas el 30,8%. Así pues, el abandono
en los dos primeros años de Facultad es superior
entre las clases menos favorecidas.

En las Escuelas Técnicas Superiores estas dife-
rencias se acrecientan. La tasa de escolarización en
estas enseñanzas es, en 1981, del 1,3% para el total
de la población. Por clase social, al igual que en el

GRÁFICO II.9: Distribución del alumnado de 19 años por clase social y tipo de estudios. 1981.

TOTAL UNIVERSIDAD FACULTADES

Capitalistas
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Obreros
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C.M.F.a
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Capitalistas
11.9

ESCUELAS UNIVERSITARIAS

C.M.F.a
38.2

Obreros
16-5

Capitalistas
9.6

Obreros
34.4

C.M.P.
19.1

C.M.F.b
20.8

C.M.F.b
19.8
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resto de la Universidad, las mayores tasas corres-
ponden a las clases medias funcionales altas (en
torno al 5%), seguidas de los capitalistas (con un
3%) y de las clases medias funcionales bajas (con
un 2%). Tanto las clases medias patrimoniales
como las clases medias funcionales no alcanzan ni
el 1%. Sólo 4 de cada 1000 hijos de obreros están
matriculados en estas enseñanzas (tabla II.8).

La composición de un aula hipotética de una
Escuela Técnica Superior en 1981 hubiera contado
con una notable proporción de hijos de clases
medias funcionales, en torno al 60%. Los capitalis-
tas aportan un 12% de estudiantes a esa aula,
quedando el resto para clases medias patrimoniales
y clase obrera. Cualquier parecido con la distribu-
ción del total de la población de 19 años es pura
coincidencia.

En las Escuelas Universitarias las tasas de esco-
larización más altas se producen a los 19 y 20 años.
Por clase social son las clases medias funcionales y
los capitalistas quienes alcanzan tasas de escolari-
zación más elevadas. En torno al 10 ó 12% de los
hijos de familias pertenecientes a estas clases socia-
les se matriculan en estas enseñanzas. Las clases
medias patrimoniales tienen tasas de escolarización

en torno al 6% y la clase obrera en torno al 4%
(tabla 11.9).

Son, sin embargo, los hijos de los obreros quie-
nes pueblan, en 1981, en mayor proporción las
aulas de las Escuelas Universitarias. Uno de cada
tres estudiantes, de 19 años de edad, de carreras
universitarias de tres años es hijo de una familia
obrera. No obstante, su situación es bastante des-
favorable, ya que de mantenerse una distribución
igual a la del total de la población de 19 años
debieran ser uno de cada dos. Los hijos de las
clases medias funcionales, altas o bajas, son los que
mejor parados salen en su representación en estas
enseñanzas en relación a la que tienen en el total de
la población.

4. Las becas como elemento
compensador de desigualdades

Las becas tienen como objetivo, entre otros,
"posibilitar el acceso y continuidad en los estudios
no obligatorios a quienes, demostrando aptitudes,
carezcan de medios económicos" (Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio). En el caso concreto de
la Universidad se establecen como elementos a

TABLA II.8: Tasas de escolarización por clase social en Escuelas Técnicas Superiores. 1981.

¡f EDAD " ';

18

1?

20

21

22

23

24

TOTAL

•;:; TOTAL

0,9

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1.1

1,2

CAPITALISTAS

2.0

2,7

3,5

2,5

2,8

2,7

2,4

2,6

C.M.P,

0,6

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

C . M . F . á ' . | ' - C.M.F.b .

3,8

5,5

5,0

5,2

5,6

3,9

4,3

4,8

1,5

2.1

1,9

1,9

2,0

1,8

1,6

1,8

OBREROS

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

FUENTE: Elaboración propia a parlir del Censo de Población de 1981.

TABLA II.9: Tasas de escolarizadón por clase social en Escuelas Eniversitarias. 1981.

j:;::;EDAD'

18

19

20

21

22

TOTAL

'"•TOTAL;- :

3,4

6,1

6,6

5,8

4,7

5,3

CAPITALISTAS

4,7

9,9

9,6

9,6

8,3

8,3

..••C.M.P'.'.: :

3,2

5,7

6,6

5,5

4,8

5,1

...:C.M.F.á.-;-

6,2

11,1

12,2

10,6

9,0

9,7

CM,F.D; ;

5,2

9,2

9,7

8,8

6,7

7,9

OBREROS

2,2

4,1

4,5

3,6

2,8

3,4

FUENTE; Elaboración propia a parlir del Censo de Población de 1981.
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tener en cuenta para la concesión de ayudas la
reñía familiar y la distancia al centro universitario.
La puesta en práctica de estos criterios no resulta
fácil, dando lugar a que la compensación de las
desigualdades no sea tan eficaz como se desearía.

Según los datos del estudio realizado por Moltó
y Oroval (1990), el análisis de las tasas de becas por
municipios, atendiendo a diversas condiciones so-
cio-económicas, pone de manifiesto que aquellas
poblaciones con mayor proporción de trabajadores
asalariados son los que menos becas reciben. En
cambio, los municipios con mayor proporción de
trabajadores autónomos reciben una mayor tasa de
becas. Por encima de ambos grupos, los municipios
con un alto nivel de ocupación en el sector agrario
son los que mayor número de becas consiguen

(gráfico 11.10). De esta forma, son los municipios
agrícolas y con una tasa de trabajadores autóno-
mos muy alta los que acaparan el mayor número
de becas, mientras que los municipios industríales
con muchos asalariados obtienen las tasas meno-
res. Así pues, la mayor dificultad en controlar
físicamente las rentas de los sectores no asalaria-
dos3, trae como consecuencia que muchos estu-
diantes que debieran recibir las becas por su situa-
ción económica no puedan conseguirlas.

Las becas son también un elemento compensa-
dor de desigualdades geográficas, por cuanto res-
ponden a la necesidad de desplazamiento de la
zona habitual de residencia al centro universitario.
A la vista de las dotaciones medias concedidas por
tipo de estudio (tabla 11.10), son los alumnos ma-

GRAFICO 11.10: Tasas de becas universitarias por tipo de municipio según la modalidad de ocupación:
asalariados, trabajadores autónomos y agricultores. 1986-87.

SEGÚN POBLACIÓN ASALARIADA SEGÚN TRABAJADORES AUTÓNOMOS

2,5

2

1,5

1

0,5

O
< 64% 64,1%-70% 70,1%-80% > 80%

0
< 12% > 25%

SEGÚN OCUPADOS EN AGRICULTURA

0
< 8% 8,1%-28% 28,1%-45% > 45%

FUENTE: MOLTO, T. y OROVAL, E. (1990): Estudio de las becas concedidas para el peñada 19X6-88 y 1989-91. Madrid, C.I.D.E.

3 Dado que la declaración de la rema suele ser un elemento determinante en la baremadón del nivel económico.
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tnculados en carreras técnicas los más favorecidos,
compensando en cierta mediada las desventajas de
este alumnado {con un expediente académico me-
dio más bajo que el resto del alumnado universita-
rio y con una mayor proporción de residentes en
localidades alejadas del centro universitario, por
existir únicamente cinco universidades Politécni-
cas).

TABLA n.10: Dotaciones medias por tipos de estudio
(en pesetas).

r, TIPOS DE ESTUDIO

Profesorado de E.G.B.

Médicas

Ciencias

Ingeniería Técnica

Ingeniería Superior

CC. Sociales Ciclo Corto

CC. Sociales Ciclo Largo

Letras

Otros

TOTAL

1986-87-.....

75.198

84.664

77.913

96.S91

83.335

77.273

67.496

83.055

91.357

80.128

^ 1 9 8 8 - 8 9 ,.:

178.862

179.643

180.245

202.552

178.841

185.471

164.458

186.280

196.608

182.379

FUENTE: MOLTO, T. y OROVAL, E. (1990): Estudio de las becas
concedidas para el período ¡986-88 y 1989-91. Madrid, C.l.D.E.
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CAPITULO III

Nivel educativo de la población según su situación
en el mundo laboral

En los capítulos I y II se describen las desigual-
dades en la escolarización según algunas variables
como el sexo, la clase social y el habitat. En este
capítulo, en cambio, se trata de determinar el nivel
de estudios de la población adulta en general y de
la activa en especial, lo que puede ser indicador de
un desigual acceso al mundo laboral según el nivel
de educación y, por tanto, de la repercusión que
tienen en la posterior vida laboral del individuo las
distintas oportunidades educativas que cada uno
ha tenido. Se trata, pues, de describir la situación de
actividad, ocupación o paro en que se encuentra la
población según el nivel de estudios.

Por otra parte, este análisis permite complemen-
tar el realizado en los capítulos T y II, ya que en
ellos se atiende exclusivamente a la población esco-
larizada y en éste se abarca a toda !a población.
Por ello, al hablar de la población mayor de 16
años (población adulta), se va a atender de forma
especial a la variable edad, teniendo en cuenta que
la información que de aquí se extraiga es contras-
table con la de los capítulos anteriores1.

El capítulo se estructura en dos grandes aparta-
dos: descripción de la situación actual y evolución
en los últimos años, seguidos de una breve recapi-
tulación. El esquema de ambos apartados es el
mismo: en primer lugar, se describe la población
adulta en general; en segundo lugar, la población
activa y, por último, se analizan las diferencias
entre los dos grupos que constituyen la población
activa: ocupados y parados.

Las variables que se van a utilizar y que articu-
lan el capítulo son las siguientes:

r.

3D.
4 o .

La población, con cuatro niveles o categorías:
- Población adulta (mayor de 16 años).
- Población activa.
- Población ocupada.
- Población parada.
El nivel de estudios terminados, con ocho
categorías:
- Analfabetos.
- Sin estudios.
- Estudios Primarios. En esta categoría se

incluyen las personas que han completado
la antigua enseñanza Primaria o la primera
etapa de E.G.B. y sus equivalentes.

- Estudios Secundarios (excluida la F.P.). En
ella se agregan las personas que han comple-
tado los estudios de bachiller elemental y de
bachiller superior (plan antiguo), con los
que han finalizado los esludios de la segun-
da etapa o ciclo superior de la E.G.B.,
B.U.P., C.O.U. y equivalentes.

- Formación Profesional.
- Estudios Universitarios medios.
- Estudios Universitarios superiores.
En ocasiones, alguna de las categorías se
estudia junto con otras, por no contar con
los datos tan desagregados.
El sexo.
El estado civil es una variable que se tiene en
cuenta en algunas ocasiones.
La edad se divide en 12 o en 5 categorías en
función de la información disponible.
La ocupación se tiene en cuenta al estudiar a
la población ocupada, dividiéndose en sólo

1 Los dalos de este capítulo proceden, como se indica más adelante, de la Encuesta de Población Acliva, estadística de carácter laboral. En ella se
adopta el criterio de incluir, entre las personas que han finalizado estudios secundarios, a quienes han completado a los 14 años el ciclo superior
de E.G.B., equivalente a la Educación Secundaria Inferior en otros países. Por esc motivo los dalos que aparecen en cuadros y tablas en este
capítulo no siempre concuerdan con los procedentes de estadisticas educativas como las del capitulo anterior.
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ocho categorías para no complicar mucho el
análisis.

7o. La situación "laboral" (profesional) en que
se encuentra la población activa ocupada.

La fuente de la que se han extraído los datos que
se presentan en las tablas y gráficos es la Encuesta
de Población Activa (E.P.A.), que publica trimes-
tralmente el Instituto Nacional de Estadística.

Para realizar la descripción de la situación ac-
tual se utiliza la E.P.A. más reciente publicada: en
el momento de redactar este informe, la del cuarto
trimestre de 1990. Para estudiar la evolución del
nivel educativo de la población activa se toma la
E.P.A. del cuarto trimestre de ¡os últimos diez
años. El reducir el período considerado a 10 años
se debe a la dificultad de homogeneizar los datos
de la encuesta, sin perder información relevante,
pues, aunque esta fuente es muy completa y actual,

también presenta ciertas limitaciones, porque se ha
visto sometida a cambios metodológicos, muestra-
Íes, de definiciones y de cuestionario, que impiden
el seguimiento longitudinal completo de la pobla-
ción en distintos periodos.

1. Descripción de la situación actual

1.1. Población adulta en general

En 1990 el 70,4% de la población española
mayor de 16 años cuenta con estudios Primarios o
Secundarios (los que tienen estudios Primarios re-
presentan el 38,4%; los que han realizado estudios
Secundarios, excluida la F.P., el 26,3%, y los de
F.P. el 5,7%); sin embargo, existe un gran porcen-
taje de la población que es analfabeta o carece de

GRÁFICO III.1: Población adulta total, activa, ocupada y parada por nivel de estudios y sexo.

POBLACIÓN DE MAYORES DE 16 ANOS

Miles

POBLACIÓN ACTIVA

Miles

Anall. y S'B Primarlos Secundarlos F,P. Univ Univ.
Media Superior

Anall y ato Primarios Secundarlos F.P.

Varones Mujeres | Varones Mujeres |

POBLACIÓN OCUPADA POBLACIÓN PARADA

4.000

3.000

2.000

1.000

Miles Miles
600

Analfabetos Sin eat Primarlos Secundarios F.P Univ. Univ.
Medio Superior

Anallabetos Sin estud. Primarios Secundarios F P Unjv. Univ.
Medio Superior

Varones Mujeres | Ct Varones Mujeres |
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estudios fel 21,8% del total); y tiene estudios pos-
tsecundarios el 7,8%.

Se observan diferencias en función del sexo. El
porcentaje de mujeres analfabetas y sin estudios es
superior al de los varones, pero hay que tener en
cuenta que el mayor porcentaje de analfabetos se
da entre los mayores de 50 años y que esta pobla-
ción es mayoriüiriamente femenina. El porcentaje
de mujeres que tienen estudios de Bachillerato, así
como F.P. y Superiores, es inferior al de los varo-
nes, estando únicamente por encima el porcentaje
de mujeres con título universitario medio.

Atendiendo a ios distintos grupos de edad, se
observan diferencias en cuanto ai nivel de estudios
terminados (tabla III.2).

En un primer análisis global, se observa que el
porcentaje de analfabetos y personas sin estudios
aumenta conforme se avanza en edad; lo mismo
sucede con los estudios Primarios hasta el grupo de

45-49 años. Así pues, se puede decir que "a mayor
edad, mayor porcentaje de población con niveles
de estudios inferiores". Con los estudios Secunda-
rios y Universitarios sucede lo contrario.

En 1990 la mayor parte de la población de 16 a
19 años ha finalizado estudios Secundarios (el ciclo
superior de E.G.B." o Bachillerato un 74,57% y
F.P. un 12,88%). En el grupo de 20 a 24 años
aumenta el porcentaje de la población que ha
obtenido un título medio o un título superior. En
el grupo de 25 a 29 aumenta el porcentaje de
sujetos con título superior, lo que hace bajar el
porcentaje que cuenta con estudios de Bachillerato
como nivel más alto logrado. En este grupo de
edad (gráfico III.2) se alcanza el mayor porcentaje
de población con estudios Secundarios.

A continuación se presentan los datos de la
población mayor de 16 años clasificada por estu-
dios terminados y grupos de edad.

TABLA II1.1: Población mayor de 16 años por es luí! i os terminados y sexo. Valores absolutos (en miles)
y porcentajes pura cada sexo.

NIVEL DE ESTUDIOS
TERIMINADOS

Analfabetos y sin estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

VARONES

N ; %
2628.7

5621.9

4106.4

1039.0

582.6

654.6

14633.2

17,96

38,42

28,06

7,11

3,98

4,47

100,0

MUJERES

N

4022.2

6083.0

3907.7

711.1

733.2

405.6

15862.8

%

25,36

38,35

24,63

4,48

4,62

2,56

100,00

TOTAL

N

6650.9

11740.9

8014.1

1750.1

1315.8

1060.2

30496.0

%

21,81

38,38

26,28

5,74

4,31

3,48

100,00

TABLA III.2: Población mayor de 16 años por estudios terminados y grupos de edad. Valores absolutos (en miles)
y porcentajes respecto del (otal de cada grupo de edad.

EDAD

16-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45^9

50-54

55-59

60-64

65-69

70 y más

TOTAL

ANALFA-
BETOS

N

11.8

20.3

19.8

26.2

33.2

45.8

70.2

117.4

204.8

210.8

215.6

684.3

1660.2

%
0,44

0,63

0,72

1,03

1,40

1,97

3,30

5,65

8,52

9,43

10,94

18,15

5,44

:< : ' : ' SIN
ESTUDIOS

N
28.7

53.2

63.0

116.0

187.2

280.6

370.4

485.4

634.1

682.0

640.5

1449.8

4990.9

%

1,06

1,66

2,29

4,55

7,91

12,06

17,41

23,34

26,37

30,49

32,51

38,46

16,37

PRIMA-
RIOS

N

297.4

451.2

549.1

946.5

1139.1

1277.1

1203.4

1137.8

1257.7

1111.1

925.0

1409.7

11705.1

%
10,97

14,04

20,00

37,16

48,14

54,91

56,57

54,71

52,31

49,68

46,95

37,39

38,38

SECUN-
DARIOS

N

2020.8

1781.6

1283.6

897.7

598.7

418.5

286.4

194.5

174.2

134.9

111.6

111.7

8014.2

%
74,57

55,42

46,75

35,25

25,30

17,99

13,46

9,35

7,24

6,03

5,66

2,96

26,28

F.P.

N

349.0

544.3

364.5

183.9

104.6

76.0

47.6

29.1

22.5

12.5

8.5

7.6

1750.1

%

12,88

16,93

13,28

7,22

4,42

3,27

2,24

1,40

0,94

0,56

0,43

0,20

5,74

UNIV.
MEDIO

N

2.2

280.6

223.6

187.7

153.5

129.0

85.6

62.9

56.8

42.8

33.3

58.1

1316.1

%

0,08

8,73

8,14

7,37

6,49

5,55

4,02

3,02

2,36

1,91

1,69

1,54

4,32

UNIV.
SUPERIOR

N
-

83.3

241,9

188.8

150.0

98.8

63.7

52.6
54.4

42.4

35.7

48.8

1060.4

%
-

2,59

8,81

7,41

6,34

4,25

2,99

2,53
2,26

1,90

1,81

1,29

3,48

TOTAL

N

2709.9

3214.5

2745.5

2546.8

2366.3

2325.8

2127.3

2079.7
2404.5

2236.5

1970,2

3770.0

30497.0

2 Téngase en cuenta que, según la definición de la E.P.A., el ciclo superior de E.G.B. se considera estudios secundarios (p. 2).
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GRÁFICO III.2: Población mayor de 16 años por estudios terminados y grupos de edad.
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1.2. Población activa

La población activa española, definida como
"conjunto de personas que suministran mano de
obra para la producción de bienes y servicios eco-
nómicos o que están disponibles y hacen gestiones
para incorporarse a dicha producción", en 1990
está compuesta por 15.044.100 personas. Represen-
ta un 49,3% de la población adulta, lo que indica
que algo más de la mitad de la población española
mayor de 16 años es "inactiva".

Para profundizar un poco más en este hecho,
se presentan a continuación las tasas de actividad
por sexo y nivel de estudios terminados (tabla
III.4).

Las tayas de actividad más altas corresponden a
las personas con estudios superiores; las tasas más
bajas, sin embargo, se concentran en los niveles
educativos inferiores (24,6 para los analfabetos y
sin estudios y 47,9 para aquellos que tienen estu-
dios Primarios).

TABLA m.3 : Población activa por estudios terminados y sexo. Valores absolutos (en miles) y porcentajes.

NIVEL DE ESTUDIOS
TERIMINADOS

Analfabetos y sin estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

VARONES

N

1090.9

3975.4

2908.0

790.6

422.8

539.9

9727.7

%

11,2

40,9

29,9

8,1

4,3

5,6

100,0

MUJERES

N

543.1

1634.4

1865.2

473.1

471.3

329.3

5316.4

%

10,2

30,7

35,1

8,9

8,9

6.2

100,0

TOTAL

N

1634.1

5609.8

4773.2

1263.7

894.1

869.2

15044.1

%

10,9

37,3

31,7

8,4

5,9

5,8

100,0

La distribución de la población activa por nivel
de estudios terminados (tabla 111,3) muestra que la
mayor parte cuenta con estudios Primarios, un
37,3%, seguida por la que tiene estudios Secunda-
rios excluida la F.P.; la población analfabeta y sin
estudios representa el 10,9% del total, y el porcen-
taje de la población activa con nivel de estudios
superior al Secundario (Universitarios Medios y
Superiores) es sólo del 11,7%.

Si se compara esta distribución con la de la
población mayor de 16 años (tabla III.1), se obser-
va que la población activa cuenta con un nivel de
estudios superior al de la población en general.
Entre los activos, el porcentaje de analfabetos y sin
estudios es la mitad; ligeramente inferior, el de las
personas con estudios Primarios; mientras que el
porcentaje de personas con estudios Secundarios,
F.P. y niveles Universitarios es siempre superior
entre los activos que en el conjunto de la población
mayor de 16 años.

En cuanto a la distribución por sexos de la pobla-
ción activa, existen diferencias: el porcentaje de mu-
jeres analfabetas y sin estudios, así como con estudios
Primarios, está por debajo del de los varones, invir-
tiéndose esta relación en el resto de los niveles de
estudios. Si se compara esto con los datos de toda la
población mayor de 16 años, se extrae la conclusión
de que la diferencia en el nivel de estudios es mayor
entre las mujeres que entre los varones.

TABLA m.4 : Tasas de actividad pnr esludios terminados
y sexo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TERMINADOS

Analfabetos y sin
estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

SEXO

VARONES

41,50

70,71

70,82

76,09

72,58

82,48

66,48

MUJERES

13,50

26,87

47,73

66,52

64,28

81,18

33,51

TOTAL

24,57

47,93

59,56

72,20

67,95

81,98

49,33

En el caso de las mujeres se agudiza la tendencia
general de que se producen mayores tasas de acti-
vidad cuanto más alto es el nivel de estudios. Las
mujeres con estudios superiores son activas en la
misma medida que los hombres, mientras que su
inactividad va aumentando con respecto a la de los
varones al descender en los niveles educativos,
hasta alcanzar un 28% más de inactividad en las
mujeres analfabetas y sin estudios. Este hecho
puede deberse a la gran representación de las
"amas de casa" en la población inactiva (más del
40% de la población inactiva se enmarca en la
categoría "labores del hogar").
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Para matizar esto, resulta interesante presentar las
tasas de actividad cruzándolas con el estado civil.

La tasa de actividad de las mujeres es inferior a la
de los varones en todos los casos, pero es mucho más
baja en las mujeres casadas que en las no casadas.

Atendiendo al nivel educativo, las tasas de acti-
vidad de las mujeres casadas son superiores a las de
las no casadas en sólo dos casos, entre las mujeres
analfabetas (para las que la motivación de la acti-
vidad es probablemente la necesidad económica) y
las que tienen titulación universitaria de grado
medio {una buena parte de las cuales son segura-
mente profesoras de E.G.B., con horarios fáciles de
compaginar con la vida familiar).

El nivel educativo de la población activa se
distribuye desigualmente según los grupos de edad.

La población activa de 16 a 19 años en su
mayoría cuenta con estudios Secundarios (ciclo
superior de E.G.B. o Bachillerato un 63,6% y F.P.,
un 11,9%; en total, el 75,5%), como resultado de la

generalización de este nivel educativo. Así tres
cuartas partes de la población activa de esta edad
ha finalizado la escolaridad obligatoria o ha termi-
nado B.U.P. (los de más edad).

El porcentaje más alto de la población activa con
titulo universitario medio o superior se sitúa en los
grupos de edad de 25 a 34 años, debido, sin duda, al
aumento de la enseñanza Universitaria en los últimos
años, porque a partir de esa edad el porcentaje de
titulados superiores va disminuyendo.

En general, la población activa se distribuye de
forma similar a toda la población adulta: a medida
que se avanza en edad, disminuye el porcentaje de
la población activa con estudios superiores y au-
menta el porcentaje de analfabetos, sin estudios y
con estudios primarios; si bien este aumento se
invierte a determinada edad, lo que puede ser
explicado, en parte, por el paso de estas personas a
situación de inactividad.

TABLA 111.5: Tasas de actividad por estudios terminados, sexo y estado civil.

Analfabetos y sin estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

SEXO .;.;.

VARONES

SOLTEROS

31.91

70.22

59.08

66,41

50,37

76.79

59,91

CASADOS

44,29

70,85

89,25

93,08

87,69

85.66

70,39

MUJERES

SOLTERAS

9,31

34,76

49,61

68,60

57.66

83.44

39,04

CASADAS

16,47

24,05

45,09

61,96

72,23

78,10

29,50

TABLA III.6: Población activa según el nivel de estudios terminados por grupos de edad en miles.

GRUPOS
DE EDAD

16-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 y más

TOTAL

ANALF. Y SIN
EST.

N

16.0

39.3

44.0

74.9

120.3

180.1

236.3

305.3

349.1

214.5

40.1

14.3

1634.2

%

1,86

1,82

2,02

3,38

6,98

11,25

17,59

24,78

30,17

31,61

35,39

40,74

10,68

PRIMARIOS

N

193.3

361.7

407.9

647.5

763.1

830.6

730.5

666.4

598.2

346.9

50.0

13.6

5609.7

%

22,45

16,71

18,72

33,13

44,27

51,88

54,37

54,09

51,69

51.13

44,13

38,75

37,29

SECUN-
DARIOS

N

547.4

1190.9

1043.9

716.8

462.7

312.1

199.7

129.6

99.7

59.4

9.1

2.0

4773.3

%

63,58

55,02

47,91

36,67

26,84

19,49

14,86

10,52

8,61

8,75

8,03

5,70

31,73

F.P.

N

102.6

420.5

320.2

163.2

96.4

70.1

42.8

26.0

15.9

5.9

0.1

0.0

1263.7

%

11,92

19,43

14,69

8,35

5,59

4,38

3,19

2,11

1,37

0,87

0,09

0,00

8,40

UNIV.
MEDIO

N

1.7

95.8

164.9

172.9

141.4

114.3

75.8

54.4

44.8

22.8

3.8

1.5

894,1

%

0,20

4,43

7,57

8,85

8,20

7,14

5,64

4,42

3,87

3,36

3,35

4,27

5,94

UNIV.
SUPERIOR

N

-

56.3

198.2

179.3

140.0

93.9

58.4

50.4

49.6

29.0

10.2

3.7

869.0

%

-

2,60

9,10

9,17

8,12

5,86

4,35

4,09

4,29

4,27

9,00

10,45

5,78

TOTAL

N

861.0

2164.5

2179.1

1954.6

1723.9

1601.1

1343.5

1232.1

1157.3

678.5

113.3

35.1

15044.0

%

100

100

100

100

100

100

100

100

i 00

100

100

100

100
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GRÁFICO III.3: Población activa según nivel de esludios terminados por grupos de edad (totales).
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GRÁFICO III.4: Población activa según nivel de estudios terminados por grupos de edad (varones).
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GRÁFICO III.5: Población activa según nivel de estudios terminados por grupos de edad (mujeres).
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1.3. Población activa ocupada

La población ocupada española (definida en la
E.P.A. como "las personas mayores de 16 años
que en la semana anterior a la encuesta han
tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una
actividad por cuenta propia") está compuesta
por 12.619.800 personas; representando un
83,88% de la población activa. Hay que añadir a
la anterior definición que se contabilizan como
población ocupada aquellas personas que en la
semana de referencia han trabajado al menos una
hora y las que cuentan con empleo pero no han
trabajado.

Atendiendo a la distribución de la población
ocupada por estudios terminados, se observa
que el 76,4% ha finalizado estudios Primarios
o Secundarios (Primarios, el 38,4%; Secunda-
rios, el 30,2% y F.P., el 8,1%). Los analfabetos
y sin estudios representan el 11% de los ocupa-

dos, y los que tienen título medio o superior, el
12,4%.

Si se compara los porcentajes de ocupados por
nivel de estudios terminados con los porcentajes de
toda la población en edad de trabajar, se observa
que son los analfabetos y sin estudios los que están
infrarrepresentados entre los ocupados, como ocu-
rría entre los activos.

Las diferencias por sexo son manifiestas. En gene-
ral, se observa que los varones, independientemente
del nivel de estudios alcanzado, están ocupados en
mayor medida que las mujeres. La diferencia es muy
"significativa" a favor de los varones en todos los
niveles de estudios, a excepción de los analfabetos y
los titulados medios; lo que puede deberse no a la
mejor posición de las mujeres con respecto a la
ocupación, sino, por un lado, a la existencia de
menos mujeres activas entre las analfabetas y, por
otro, a que son más las mujeres que los varones con
estudios de nivel Universitario Medio.

TABLA Hf.7: Ocupados por estudios terminados y sexo. Valores absolutos (en miles) y porcentajes para cada sexo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TERIMINADOS

Analfabetos

Sin estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

VARONES

N

86.6

836.4

3560.0

2503.7

691.9

393.5

49S.2

8S70.1

%

1,0

9,8

41,5

29,2

8,1

4,6

5,8

100,0

MUJERES

N . .

85.3

370.2

1288.7

1311.1

331.1

396.8

266.4

4049.6

%

2,1

9,1

31,8

32,4

8,2

9,8

6,6

100,0

TOTAL

N

171.9

1206.6

4848.7

3814.8

1022.9

790.3

764.5

12619.8

::• %

1,4

9,6

38,4

30,2

8,1

6,3

6,1

100,0

GRÁFICO ffl.6: Población ocupada por sexo y edad.
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La población ocupada se agrupa mayoritaria-
mente entre los 20 y 44 años de edad; el máximo
grado de ocupación se alcanza a partir de los 25
años y comienza a descender a partir de los 35.
Ahora bien, se observan diferencias en función del
sexo: si en los varones el porcentaje de ocupados va
aumentando y se concentra entre los 25 y los 44
años, para empezar a disminuir a partir de esta
edad, en las mujeres los porcentajes más altos de
ocupadas corresponden a las edades comprendidas
entre 20 y 39 años, para ir disminuyendo, en mayor
medida que en el otro sexo, después de los 40 años
de edad.

1.3.1. Ocupados por rama de ocupación

Es difícil extraer conclusiones a partir de la
información que proporciona la E.P.A. sobre la
distribución de la población ocupada por ocupa-
ciones, dado el carácter general de la clasificación
de las mismas.

Sin embargo, el carácter y los objetivos de este
informe imponen que se atienda a estos datos por
ser la única fuente que puede decir "algo" acerca
de la "clase social" de la población activa, ya que
las ocupaciones siempre han sido consideradas co-
mo un indicador de clase social.

La mayor parte de los ocupados en 1990 se
encuentran en el grupo 7, es decir, son obreros

semi-cualificados tales como "mineros, trabajado-
res textiles, de los transportes y construcción" (re-
presentando el 37,3%; porcentaje muy superior al
de los grupos ocupacionales que le siguen). En los
"servicios de hostelería, domésticos, prolección y
seguridad" (grupo 5) se enmarca un 13,6% de la
población ocupada y en los "servicios administrati-
vos" (grupo 3), un 13,1%. Los grupos ocupaciona-
les 1, 4 y 6 engloban el mismo porcentaje de
ocupados, un 11,1% cada uno de ellos, estando el
resto de la población ocupada (el 2,7%) desempe-
ñando cargos directivos (grupo 2) o en las Fuerzas
Armadas (grupo 8).

En lineas generales se puede decir que según el
nivel de estudios existen diferencias en cuanto a las
ocupaciones:

- Los analfabetos se caracterizan por ser agri-
cultores, ganaderos y similares (grupo 6), y
también forman parte, aunque en menor me-
dida, del personal de servicios (grupo 5) o de
los mineros, trabajadores textiles, de los
transportes y construcción (grupo 7).

- La población ocupada sin estudios se en-
cuentra desempeñando las mismas ocupacio-
nes que los analfabetos, aunque la mayor
parte trabaja en la minería, transportes y
construcción; pasando a un segundo plano
las ocupaciones agrícolas y encontrándose en
tercer lugar las de servicios.

TABLA III.8: Ocupados según estudios terminados y ocupación. Valares absolutos (en miles) y porcentajes
respecto de cada nivel de estudios.

OCUPA-
CIÓN

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

TOTAL

TOTAL

N

1403.6

240.1

1656.7

1406.0

1717.6

1407.0

4712.2

76.6

12619.8

%

11,1

1,9

13,1

11,1

13.6

11,1

37,3

0.6

1(10

NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS

ANALFA-
BETOS

N

-

-

5.2

9.1

48.4

63.5

45.7

-

171.9

%

-

-

3.0

5.3

28,2

36.9

26.6

100

SIN
ESTUDIOS

N

2.1

4.8

20.2

90.8

202.6

388.6

497.5

-

1206.6

%

0,2

0,4

1.7

7,5

16,8

32,2

41,2

-

100

PRIMA-
RIOS

N

56.0

61.8

271.2

597.0

801.0

712.6

2346.7

20.6

4848.7

%

1.2

1,3

5.6

U.9

16.5

14,7

48,4

0.4

100

SECUN-
DARIOS

N

154.6

82.6

883.9

563.4

528.6

209.8

1355.8

36.2

3814.8

%

4,1

2,2

23,2

14,8

13,9

5,5

35,5

0.9

100

F.P.

N

122.9

12.0

238.4

90.8

104.0

22.5

426.5

5.9

1022.9

%

12,0

1,2

23.3

8.9

10.2

2.2

41,7

0,6

100

UNIV.
MEDIO

N
501.0

32.8

142.2

49.5

25.8

6.6

30.3

2.1

790.3

%

63,4

4,1

18.0

6,3

3.3

0.8

3,8

0,3

100

UNIV. !
SUPERIOR i

N

567.0

46.1

95.6

23.4

7.2

3.5

9.7

12.0

764.5

%

74,2

6,0

12,5

3,1

0,9

0,5

1.3

1,6

100

GRUPO I: Pro Pesio mi I i:a liberales, técnicas y similares.
GRUPO 2: Personal directivo de órganos de la ¡idniinislración pública y directores y gerentes de empresas.
GRUPO 3: Personal ile servicios administrativos y similares.
GRUPO 4: Comeré i ames, vendedores y similares.
GRUPO 5: Personal de los servicios de hostelería, domésticos, personal de protección y de seguridad y similares.
GRUPO 6: Personal dedicado a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza y similares.
GRUPO 7: Mineros, trabajadores textiles, de los transportes y construcción y trabajadores asimilados.
GRUPO 8: Profesionales de las Fuerzas Armadas.
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- En la población ocupada con estudios Prima-
rios sigue teniendo el mayor peso el grupo 7,
estando también representados los que se
dedican a los servicios y a la agricultura
(grupos 5 y 6); aunque éstos son menos, al
enmarcarse muchos de ellos en el grupo de
comerciantes y vendedores.

- En la población con estudios Secundarios y
con F.P., aunque sigue siendo la ocupación
principal la minería, los transportes y la
construcción, cobra especial relevancia el
personal de servicios administrativos, al que
le siguen los comerciantes (entre los de secun-
daria) y el personal de servicios (entre los de
F.P.).

- Las ocupaciones en las que se enmarca la
población con nivel de estudios postsecunda-
rio son: en primer lugar, como es lógico, las
de profesionales y técnicos y, en segundo
lugar, las de servicios administrativos. Sólo
existe una diferencia destacable entre los titu-
lados medios y superiores, y es que los de
titulo superior ocupan cargos directivos (gru-
po 2) en mayor medida.

1.3.2. Ocupados por situación profesional

La situación profesional de la población ocupa-
da es también un indicador de la clase social a la
que se pertenece. En este sentido, interesa conocer
si el nivel educativo de la población ocupada está
relacionado con la situación profesional, atendien-
do también a la variable sexo.

El 57,4% de la población activa ocupada es
asalariada del sector privado y el 16,9% lo es del
sector público. Los empresarios sin asalariados o
trabajadores independientes, con un porcentaje del
15,6%, representan el tercer grupo de la población
activa en cuanto a situación profesional. Las demás
situaciones son minoritarias: el 5,3% se enmarca en
ayuda familiar, el 3,8% son empleadores y sólo el
0,8% de la población ocupada es miembro de una
cooperativa.

Existen diferencias por sexos en la distribución
de la población ocupada según su situación profe-
sional. El porcentaje de varones es superior al de
las mujeres en la situación de empleadores, empre-
sarios sin asalariados y cooperativistas, mientras
que las mujeres tienen porcentajes superiores a los
varones en la situación de ayuda familiar y de
asalariados del sector público.

La distribución porcentual de cada nivel de
estudios por situación profesional confirma la hi-
pótesis de que el nivel de estudios incide en la
situación profesional.

Así, se observa que la situación de "ayuda
familiar" es aquella en la que se encuentra en
mayor porcentaje la población con estudios infe-
riores; disminuyendo progresivamente el porcentaje
de esta situación a medida que se alcanzan niveles
más altos de estudios.

Igualmente, pero en sentido contrario, ocurre
con la situación de empleador: el porcentaje de
empleadores aumenta conforme se va elevando el
nivel educativo.

Ahora bien, lo más destacable es la diferente
participación en cuanto a la situación de asalariado
de empresa pública o privada según el nivel de
estudios. En la empresa pública los niveles educati-
vos inferiores (analfabetos, sin estudios y Prima-
rios), e incluso el de secundaria, se hallan represen-
lados en menor medida que en la privada. Por
encima de estos niveles sucede lo contrario.

Atendiendo a la distribución por sexos, son de
resaltar dos hechos: primero, que en la situación de
"ayuda familiar" se inscriben en mayor medida las
mujeres con nivel de estudios inferiores; segundo,
que, en general, se produce una menor participa-
ción en la empresa privada de las mujeres y, en
particular, de las que tienen título medio o supe-
rior, lo que a su vez se acompaña de una mayor
representación de las mujeres con este título entre
los asalariados de la pública.

1.4. Población activa parada

En el cuarto trimestre de 1990 en España se
contabilizan 2.424.300 personas que se encuentran
"sin trabajo, en busca de trabajo y disponibles para
trabajar", es decir, parados.

Atendiendo a la distribución de los parados por
nivel de estudios terminados, se observa que la
mayor parte ha finalizado la segunda etapa de
E.G.B. o el Bachillerato (un 39,5%) y que los
parados con estudios Primarios representan el
31,4%; así, en sólo estos dos niveles de estudios se
encuentra ya más del 70% de ios parados. Los que
tienen estudios de F.P. representan el 9,9% del
total de los parados; los analfabetos y sin estudios,
el 10,5% y, por último, los que cuentan con título
universitario, sólo el 8,6%.

En términos absolutos y relativos hay más mu-
jeres que varones en situación de desempleo (la
proporción es de 52,3% a 47,8%). La distribución
de los parados por estudios terminados es diferente
para cada sexo. Las mujeres paradas cuentan con
niveles de estudios superiores a los varones para-
dos. El porcentaje de mujeres paradas con estudios
de Bachillerato o niveles superiores está por encima
del de los varones, mientras que los analfabetos,
sin estudios y con estudios Primarios representan
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TABLA 111.10: Parados por estudios terminados y sexo.
Valores absolutos (en miles) y porcentajes para cada sexo.

Nivel de
estudios

le ri minados

Analfabetos

Sin estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

SEXO

Varones

29.1

138.8

415-4

404.4

98,7

393.5

29.3

1157

%

2,5

12,0

35,9

34,9

8,5

2,6

3,6

100,0

Mujeres

14.3

73.3

345.6

554.1

142.0

74.5

62.9

1266.7

, % '

1,1

5,8

27;3

43,7

11,2

5,9

5,0

100,0

Toial

43.5

212.1

761-1

958,4

240,7

103.8

104.7

2424.3

% j

1,8

8,7

31,4

39,5

9,9

4,3

4,3

100,0

TABLA m . l l : Tasas de paro por nivel de estudios
terminados y sexo.

NIVEL DE
ESTUDIOS

TERMINADOS

Analfabetos

Sin estudios

Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

SEXO

VARONES ¡ MUJERES

25,19

14,23

10,45

13,90

12,49

6,94

7,73

11,90

14,40

16,53

21,15

29,70

30,01

15,81

19,11

23,83

TOTAL

20,20

14,95

13,57

20,08

19,05

11,61

12.04

16,11

sólo el 34,2% de las mujeres paradas frente al
50,2% que representan en los varones parados.

Para dar una idea de la incidencia del paro en
España, además de atender al número de parados,
es necesario calcular la tasa de paro. La tasa global
de paro, o cociente entre el número de parados y el
de activos, es de 16,11; es decir, el 16,11% de los
activos se encuentran en situación de desempleo.

La tasa de paro es superior en las mujeres: el
23,83% de las mujeres activas están paradas, frente
al 11,90% de los varones. Excepto para las mujeres
analfabetas, las tasas de paro son superiores en las
mujeres en todos los niveles de estudios. En el caso
de los varones la tendencia general es que entre los
analfabetos se dé el doble de tasa de paro que entre
aquellos que tienen algunos estudios (aunque sean
incompletos) Primarios y Secundarios, y éstos, a su
vez, duplican la tasa de paro de los universitarios.

TABLA III.12: Tasas de paro según el nivel de estudios
terminados, por grupos de edad y sexo.

AMBOS SEXOS

: NIVEL DE
; ESTUDIOS
^TERMINADOS

Analfabetos y
sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

GRUPOS DE EDAD I!,

16-19

46,65

36,62

34,33

42,93

-

35,09

20-24

35,51

31,14

28,63

43,28

47,69

30,32

25-29

32,92

25,78

19,50

17,82

24,56

21,28

30-44

10,60

13,17

11,78

6,14

6,83

12,08

45-54

14,65

7,89

5,71

2,41

0,25

8,37

55XÍ
M A Í
10,82

6,66

5,88

3,91

0,71

7,50

VARONES

1 NIVEL DE '
ESTUDIOS

TERMINADOS

Analfabetos y
sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

GRUPOS DE EDAD

16-19

41,81

32,18

28,04

-

-

29,37

20-24

32,26

27,81

22,45

37,27

45,89

24,44

25-29

26,97

21,52

13,03

12,33

20,91

15,69

30-44

16,43

8,98

6,85

3,67

4,43

8,11

45-54
• .

14,72

5,94

3,65

2,14

0,00

6,89

55 Y
MAS]

12,96

6,70

4,96

5,13

0,81

7.91

MUJERES

= NIVEL DE
ESTUDIOS

TERMINADOS

Analfabetos y
sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

16-19

52,90

43,81

40,92

48,02

41,69

GRUPOS

20-24

43,24

37,57

36,48

45,50

48,70

37,83

25-29

41,66

34,79

29,45

21,51

28.10

29,44

DE EDAD

30-44

25,43

22,42

20,98

8,47

10.72

19,48

45-54

14,50

13,38

11,84

2,83

1,14

12,26

...;;iz

55 Y
MAS

6,52

6,51

9,64

2,13

0,00

6,34

En el caso de las mujeres, al influir factores más
complejos, las tendencias en cuanto al paro en
relación con los estudios son menos claras.

Como en anteriores apartados, se presentan a
continuación las tasas de paro según el nivel de
estudios terminados por grupos de edad.

El grupo de edad más afectado por el paro es el
de los más jóvenes, el grupo de 16 a 19 años
(tratándose presumiblemente de los parados que
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buscan su primer empleo); disminuyendo las tasas
a medida que aumenta la edad. El 35,09% de los
activos con edades entre 16 y 19 años están en
situación de desempleo, mientras que entre los
adultos de más de 55 años sólo un 7,5% lo está.

Entre los parados más jóvenes, de 16 a 19 años,
no existen grandes diferencias en las tasas según el
nivel de estudios. En el grupo de 20 a 24 años,
aunque ¡as diferencias son pequeñas, las tasas de
paro de los titulados medios y superiores son más
altas que las de los demás niveles de estudios
(tengamos en cuenta que es en este momento cuan-
do salen al "mercado" en busca de trabajo). En los
demás grupos de edad se observa la mayor inciden-
cia del paro entre los analfabetos y sin estudios y
que ésta va disminuyendo conforme sube el nivel
de estudios.

De lo dicho se puede estraer la conclusión,
enunciada en numerosos estudios sobre el tema, de
que a mayor nivel de estudios, menor desempleo;

aunque esta afirmación no sea válida para todos
los grupos de edad.

Las tasas de paro de las mujeres son, en general,
superiores a las de los varones en todos los grupos
de edad.

2. Evolución

2.1. Datos generales de actividad
y ocupación

Se observa un aumento progresivo de la pobla-
ción activa española a lo largo del decenio conside-
rado, lo que se debe, en parte, al incremento de la
participación de la mujer. Por otro lado, hay una
disminución en el número de ocupados en los
primeros cinco años llegando al mínimo en 1985,
año en que sólo el 78 % de los activos están
ocupados. El período de 1985 a 1990 se caracteriza

GRÁFICO III.7: Tasas de paro según nivel de estudios terminados por grupos de edad y sexo.

< 19

TOTALES

24 29 44 54 > 55

Analf. y sin est.
- - Univ. Medio

Primarios
Univ. Superior

- • - Secundarios

VARONES MUJERES

> 55 < 19 44 54 > 55

— Analí. y s/e — Primarios — Secundarios
Univ. Medio Univ. Superior

Analf. y s/e -— Primarios — Secundarios
Univ. Medio — Univ. Superior
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TABLA III.13: Evolución de la población activa, ocupada y
parada. 1980-1990.

TABLA ID.14: Evolución de las lasas de actividad por sexo.
1980-1990.

AÑOS

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

ACTIVOS*

12860-2

12918.9

13101.1

13210.1

13228.2

13345.5

13904.8

14497.8

14620.7

14929.9

15044.1

%
OCUPADOS

87,40

84,61

82,94

81,58

78,30

78,01

18,83

79.97

81,52

83,10

83,88

%
PARADOS

12,60

15,39

17,06

18,42

21,69

21,98

21,17

20,03

18,48

16,89

16,11

En miles.

por la recuperación progresiva del empleo, aunque
en 1990 no se alcanza todavía el mismo porcentaje
de ocupación que en 1980. La evolución del núme-
ro de parados se corresponde inversamente con la
de los ocupados.

En las tasas de actividad se observa una evo-
lución diferenciada en función del sexo. Entre los
varones se da una disminución progresiva de las
tasas de actividad (que puede ser debida al a las
medidas de jubilación anticipada) y en cambio las
mujeres, ven aumentar ligeramente sus tasas.

El aumento de mujeres activas parece ir acom-
pañado de un aumento en el número de mujeres en
situación de desempleo, pues siendo las tasas de
paro siempre más altas en las mujeres, la involu-
ción comienza para ellas dos años después que
para los varones.

2.2. Evolución del nivel de estudios
de la población

En el análisis de la evolución del nivel de estu-
dios terminados de la población activa se atiende a
las categorías de población adulta, activa, ocupada
y parada, para ver, por un lado, cuál ha sido la
evolución del nivel de estudios de la población
española y, por otro, si aparecen diferencias entre
las distintas situaciones a lo largo del período
considerado en función del nivel de estudios alcan-
zado.

AÑOS

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

VARONES

71,71

71,44

70,65

69,96

69,26

68,55

68,50

67,57

66,50

66,79

66,48

MUJERES

27,08

20,91

27,84

28,84

27,74

28,15

28,74

32,11

32,26

32,92

33,51

TOTAL

4S,49

48,27

48,32

48,22

47,74

47,60

49,86

49,22

48,85

49,24

49,33

TABLA 111.15: Evolución de las tasas de paro por sexo.
1980-1990.

MPos
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

VARONES

11.89

14,30

15,64

17,14

20,26

20,26

18,98

16,03

14,12

12,70

11,90

MUJERES

14.34

18.06

20,35

21,37

25,02

25,89

25,99

27,88

26,91

24,80

23,83

TOTAL

12,60

15,39

17,06

18,42

21,69

21,98

21,17

20,03

18,48

16,89

16,11

Se presentan los datos atendiendo también al
sexo, dado que se han observado diferencias. Se
toman tres momentos, en vez de series de diez
años, pensando que las tres cohortes seleccionadas
(1980, 1985 y 1990) son suficientes para dar una
idea de la evolución en el período considerado.

2.2.1. Evolución de la población
adulta en general

En la tabla III. 16 y en el gráfico III.8 se observa
cómo el nivel educativo de la población española
aumenta considerablemente desde 1980 a 1990,
sobre todo en los estudios Secundarios, así como
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en los titulados medios y superiores; aumento que
se acompaña de una disminución de los analfabe-
tos y personas con estudios Primarios.

Si se atiende a la evolución por sexos, se observa
en las mujeres un incremento superior al de los

varones en titulaciones de grado medio. En gene-
ral, las peores condiciones de las que parten las
mujeres son las que determinan que la población
femenina total no alcance en la actualidad el mis-
mo nivel educativo que la de los varones, aunque

TABLA 111.16: Evolución de la dislribución por nivel de estudios de la población mayor de 16 años por sexo.

ESTUDIOS
TERMINADOS

Analfabetos

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Medio

Univ. Superior

1980

TOTAL

8,25

14,82

53,79

17,94

3.17

2.03

VARONES

4,73

13,78

54,81

20,28

3,33

3,06

MUJERES

11,50

15,77

52,85

15,77

3,02

1,08

1985

TOTAL

6,91

16,12

49,74

28,17

3,86

2,88

VARONES

3,66

13,69

46,35

29,05

3,54

3,71

MUJERES

8,98

16,16

46,05

23,48

3,62

1,71

1990

TOTAL

5,44

16,36

38,38

32,02

4,31

3,48

VARONES

3,03

14,94

38,38

32,02

4,31

3,48

MUJERES

7,67

17,68

38,35

29,12

4,62

2,56

GRÁFICO III.8: Evolución de la población adulta total, activa, ocupada y parada según estudios terminados.
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la tendencia a la desaparición de diferencias en
función del sexo es clara, y entre los jóvenes es ya
una realidad.

2.2.2. Evolución de la población activa

Como era de esperar (por la evolución de la
población adulta), la población activa española en
la última década ha incrementado considerable-
mente su nivel de estudios. El incremento se mani-
fiesta en un progresivo aumento del número de
activos con estudios Secundarios, titulados medios
y superiores, paralelamente a la reducción del nú-
mero de activos analfabetos y con esludios Prima-
rios. En términos relativos, se confirma lo anterior:
aumentan los porcentajes del nivel Secundario, de
titulados medios y titulados superiores en las tres
cohortes consideradas y disminuyen para ei resto
de los niveles de estudios.

El aumento de los niveles de estudios Secunda-
rio y postsecundario ha sido más favorable para las
mujeres, ya que éstas cuentan con porcentajes su-
periores a los varones en los tres niveles de estudios
considerados.

En el gráfico III.9 se observan dos tendencias en
el período considerado: una descendente, la de los
"sin estudios" y aquellos con estudios Primarios; y
otra ascendente, la de los que tienen estudios Se-
cundarios y títulos superiores.

El descenso en las tasas de actividad es más
acusado para los analfabetos y sin estudios que
para aquellos con estudios Primarios. Pensemos
que este colectivo es muy numeroso entre las perso-
nas de mayor edad, que con el tiempo pasan a
situación de inactividad.

Igualmente se observa un aumento más pronun-
ciado en las tasas de las personas con estudios

Secundarios y titulados medios que en las de los
titulados superiores, que parten ya de tasas muy
elevadas.

Las mayores diferencias en la evolución de las
tasas de actividad se refieren al sexo. En los varo-
nes la disminución de las tasas en los "sin estudios"
y con estudios Primarios es progresiva, pero el
aumento de las tasas de actividad de los tramos
superiores no lo es: se observa un aumento en los
primeros cinco años y una disminución en los cinco
últimos.

Las tasas de actividad de las mujeres sin estu-
dios y con estudios Primarios disminuyen en 1985,
aumentando después en 1990; mientras que el
aumento es progresivo para las mujeres con estu-
dios Secundarios y con título medio o superior.

A modo de conclusión se puede decir que los
varones con estudios medios y superiores tienen
tasas más o menos estables de actividad en los
últimos cinco años y, en cambio, las tasas de las
mujeres con ese nivel de estudios aumentan. Por
otro lado, se manifiesta de nuevo el aumento pro-
gresivo de las tasas de actividad de las mujeres, que
aunque sólo llegan a igualarse en los niveles supe-
riores, van ganando terreno en todos los niveles de
estudios en los últimos cinco años.

2.2.3. Evolución de la población ocupada

La población ocupada española sigue una evo-
lución paralela a la población activa. Como se
puede apreciar en la tabla III. 18 y en el gráfico
III.8 el nivel de estudios de la población ocupada
se va incrementando en cada uno de los tres mo-
mentos considerados; por un lado, aumenta el
número y el porcentaje de ocupados con estudios
Secundarios y Superiores y, por otro, disminuye el

TABLA 111.17: Evolución de la distribución por nhel de estudios de la población activa por sexo.

ESTUDIOS
TERMINADOS

Analfabetos

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Medio

Univ. Superior

1980

TOTAL

3,14

10,98

58,60

19,72

4,20

3,36

VARONES

2,61

11.50

61,50

17,77

3,13

3,48

MUJERES

4,44

9,71

51,52

24,46

6,79

3,08

1985

TOTAL

2,11

9,91

47,24

31,34

4,82

4,58

VARONES

1,80

10,45

50,95

28.69

3,57

4,53

MUJERES

2,82

8,69

38,84

37,33

7,69

4.71

1990

TOTAL

1,43

9,43

37,29

40,13

5,94

5.78

VARONES

1,19

10,03

40,87

38,02

4,35

5.55

MUJERES

1,88

8,34

30,74

43,98

8,87

6,19
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GRÁFICO (11.9: Evolución de las tasas do actividad según estudios terminados por sexo.
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porcentaje de ocupación de los analfabetos y sin
estudios y de aquellos con estudios Primarios (en
términos absolutos, no disminuye el número de
ocupados sin estudios en los últimos cinco años).

Por sexos, se observa que el aumento del nivel
de estudios es superior en las mujeres ocupadas.
Mientras que en 1980 de las mujeres ocupadas el
30,1% tenía estudios superiores al nivel Primario y
en cambio sólo los tienen el 23,6% de los varones
ocupados, en 1990 este porcentaje pasa a ser del
56,9% frente al 24,3% de los varones.

2.2.4. Evolución de la población parada

En España, como ya se ha dicho, el paro au-
menta progresivamente hasta 1985, en que comien-

za su descenso. Este hecho se manifiesta, sobre
todo, en los niveles de estudios inferiores (analfabe-
tos, sin estudios y con estudios Primarios); sin
embargo, aunque también disminuye e! número de
parados con estudios superiores al nivel Primario,
el porcentaje que representan éstos en relación al
total aumenta en 1990 con respecto a 1985.

Ahora bien, antes de enunciar conclusiones es
necesario desglosar esta información en función del
sexo.

Fijándose en el número de parados varones de
cada nivel de estudios, se observa que en todos
ellos aumenta el número de parados en 1985 con
respecto a 1980, disminuyendo en 1990. Sin embar-
go, si se atiende a la distribución porcentual de los
parados en estos tres años, los varones analfabetos
y sin estudios y aquellos con estudios Primarios
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TABLA n i . 18:

ESTUDIOS
TERMINADOS

Analfabetos

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Medio

Univ. Superior

VARONES

2,44

11.39

62,58

16,68

3,24

3,68

Evolución de

1980

MUJERES

4,91

10,77

54,24

20,56

6,68

2,84

a distribución por nivel

TOTAL

3,14

11,21

60,20

17,78

4,22

3,44

VARONES

1,65

10,33

52,78

26,39

4,00

4,99

de estudios de

1985

MUJERES

3,28

10,34

43,25

30,50

8,09

4,54

la población ocupada por sexo.

TOTAL

2,12

10,24

50,00

27,58

5,19

4,86

1990

VARONES

1,01

9,76

41,54

¡3,95

4,59

5,81

MUJERES

2,11

9.14

31,82

40,55

9,80

6,58

. . • : ; ; :

TOTAl!

1,36

9,56

38,42

38,33

6,26

6,06

TABLA III. 19: Evolución de la distribución por nivel de estudios de la población parada por sexo.

ESTUDIOS
TERMINADOS

Analfabetos y
sin estudios

Primarios

Secundarios y
Univ. Medio

Univ. Superior

1980

VASONES

16,20

53,53

28,25

2,02

MUJERES

5.00

35.32

55,20

4,48

TOTAL

12,50

47,51

37,16

2,70

1985

VARONES

13,84

43,81

39,64

2.70

MUJERES

5,42

26,20

63,17

5,21

TOTAL

10,80

37,45

48,14

3,61

1990

VARONES

14,51

35,88

45,99

3,60

MUJERES

6,92

27,28

60, ÍS3

4,97

TOTAL

10,54

31,39

53,74

4,32

representan el 50,39% de los parados en 1990
respecto al 57,65% de 1985; sin embargo los que
tienen niveles superiores al Primario en 1990 repre-
sentan el 49,99% frente al 42,34% de 1985. Así
pues, en términos absolutos, el paro masculino
aumenta entre 1980 y 1985 y disminuye en todos
los niveles de estudios entre 1985 y 1990; en térmi-
nos relativos, se observa otra tendencia, que es la
menor representación entre los parados de los nive-
les de estudios inferiores, lo que se traduce en una
mayor incidencia (progresiva a lo largo de todo el
período considerado: 1980-1990) del paro en los
niveles de estudios superiores ai Primario.

En las mujeres se manifiesta un aumento pro-
gresivo del número de las que se encuentran en
paro en todos los niveles de estudios, aumento muy
considerable entre 1980 y 1985 y más suave entre
1985 y 1990. Una explicación de este aumento del
paro femenino (entre 1980 y 1985 casi se dobla el
número de mujeres paradas) puede ser el paso a la
condición de actividad de una mayor proporción
de la población femenina.

A continuación se presentan las tasas de paro
por nivel de estudios terminados para cada sexo.
Los datos confirman que las mujeres con niveles

superiores ven reducir sus tasas de paro. A la vez
se observa que las tasas de paro de las mujeres sin
estudios y con estudios Primarios no evolucionan
como las de los varones, sino que aumentan pro-
gresivamente.

3. Resumen

Hasta el momento se ha realizado un análisis
descriptivo pormenorizado de la población según
su actividad laboral, relacionada con el nivel de
estudios; a continuación se presentan datos agru-
pados que pueden contribuir a obtener una imagen
global de todo lo expuesto anteriormente.

En la tabla III.20 se ofrece la panorámica
inversa a la presentada hasta ahora, es decir, la
distribución de cada grupo de personas adultas
con un nivel determinado de estudios según su
situación en el mundo dei trabajo. Esto permite
una visión global de las diferencias de oportuni-
dades laborales de los individuos según el nivel
de esludios alcanzado que complementa la ofreci-
da anteriormente.
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GRÁFICO III.10: Evolución de las tasas de paro por nivel de estudios terminados y sexo.
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En cuanto a la evolución global del nivel de
estudios (tabla III.21) se observa, en los últimos
diez años, un incremento del nivel educativo de la
población adulta, en general, y de la población
activa, en especial, determinado por la disminución
progresiva del porcentaje de personas analfabetas,
sin esludios y con estudios Primarios y por el
aumento de la proporción de aquellos con esludios
Secundarios y Universitarios.

Ahora bien, debe quedar claro que ésta es la
tendencia en términos generales, ya que se han
observado diferencias (tanto en la distribución ac-
tual como en la evolución según el nivel de estu-
dios) en función del sexo y de la edad.

En términos generales, se puede afirmar que el
nivel de estudios está relacionado con la situación
laboral, de forma que las personas con niveles de
estudios inferiores en su mayor parte son inactivas,

las que tienen esludios secundarios son más acti-
vas, pero están paradas en mayor medida que las
que han alcanzado algún titulo universitario.

La inactividad es la condición en la que se
encuentra en proporciones muy superiores el co-
lectivo de las personas analfabetas y sin estudios
o con estudios Primarios. Es de destacar que
cuanto mayor es el nivel de estudios, menor es el
porcentaje de inactividad, salvo en el caso de
personas con estudios Universitarios medios, en-
tre íos que el porcentaje de inactividad es supe-
rior al de aquellos con estudios Secundarios y
F.P. (claro que esto puede deberse a un hecho ya
resaltado: son más las mujeres que los varones
que cuentan con un nivel Universitario medio y
aquellas son menos activas). También los porcen-
tajes de ocupación son superiores a medida que
aumenta el nivel de estudios.
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TABLA ITI.20: Distribución de la población con distintos niveles de estudios según su situación en el mundo del trabajo.

..'¡.."TÍ;:1-;.

Inactivos

Activos
ocupados

Activos
parados

TOTAL

ANALF. Y
SINEST.

MILES

5016.8

1378.5

255.6

6650.9

%

75,43

20,73

3,84

100

PRIMARIOS

MILES

6095.1

4348.7

761.1

11704.9

%

52,07

41,42

SECUN-
DARIOS

MILES

3240.9

3814.8

6,50 | 958.4

100 8014.1

%

40,44

47,60

11,96

10Ü

F.P.

MILES

486.4

1022.9

240.7

1750.1

%

27,79

58,45

13,75

100

UNTV:
MEDIÓ

MILES

421.7

790.3

103.8

1315.8

%

32,05

60,06

7,89

100

UNIV.
SUPERIOR

MILES

191.0

764.5

104.7

1060.2

%

18,02

72.11

9,88

100

TOTAL

MTLES

15451.9

12619.8

2424.3

30496.0

% :

50,67

41,38

7,95

100

TABLA m.21: Evolución de la distribución de la población adulta, activa, ocupada y parada según

NIVEL DE
; ESTUDIOS

Analf. y sin estudios

Primarios

Secundarios

Univ. Superior

ADULTOS

1980

23,07

53,79

21,07

2,03

1985

23,03

49,74

32,03

2,88

1990

21,80

38,38

36,33

3,48

ACTIVOS

1980

14,12

58,60

23,92

3,36

1985

12,02

47,29

46,07

5,78

1990

10,86

37,29

46,07

5,78

OCUPADOS

1980

14,35

60,20

22,00

3,44

1985

12,36

50,00

32,77

4,86

1990

10,92

38,42

44,59

6,06

el nivel ie estudios.

PARADOS =

1980 | 1985
•• i-f....... . . .

12,50

47,51

37,16

2,83

10,80

37,45

48,14

3,61

1990J

10,54

31,39

53,74

4,32

Por lo que se refiere a la situación de desempleo,
es la población con estudios Secundarios (incluida
la F.P.) la que cuenta con mayores proporciones de
paro; en cambio, la situación de desempleo afecta
en menor medida a los niveles de estudios Supe-
riores que a los analfabetos, personas sin estudios
o con estudios Primarios, ya que en estos últimos
la mayor parte de la población es inactiva.
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CAPITULO IV

Participación en programas de Educación de Adultos

1. Introducción

1.1. Delimitación conceptual y
modalidades de Educación de Adultos

Siguiendo la definición establecida en la 19"
reunión de la Conferencia General de la
U.N.E.S.C.O.1, la Educación de Adultos (E.A.) se
entiende como:

"La lotalidad de los procesos organizados de
educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el
método; sean formales o no formales; ya sea que
prolonguen o reemplacen la educación inicial dis-
pensada en las escuelas y universidades, y en
forma de aprendizaje profesional, gracias a ¡os
cuales las personas consideradas como adultas por
la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus
aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran
sus competencias técnicas o profesionales o les dan
una nueva orientación y hacen evolucionar sus
actitudes o su compon amiento en la doble perspec-
tiva de un enriquecimiento integral del hombre y
una participación en un desarrollo económico y
cultura! equilibrado e independiente".

Por motivos expositivos, se clasifica la E.A. en
este capitulo en tres tipos de programas: de Forma-
ción Académica (excluyendo la universitaria que se
verá en el capitulo siguiente), de Formación Ocu-
pacional y de Formación Sociocultural.

Se entiende como Formación Académica aque-
lla que está orientada a la obtención de un titulo
académico oficialmente reconocido o a la alfabeti-
zación. Entre sus programas y actividades se distin-
gue la Educación Básica de Adultos, dirigida a la
obtención del Graduado Escolar, y la Educación
Postobligatoria. Ambos programas pueden ser bien
presenciales o bien a distancia.

La Formación Ocupacional (F.O.) está dirigi-
da a la formación para el trabajo. Es una forma-
ción permanente y/o recurrente y especifica, aten-
dida mediante programas que tienen por objeto
el perfeccionamiento, la promoción, la actualiza-
ción o la readaptación profesional de la pobla-
ción. En F.O. se puede hacer una diferencia no
muy precisa: la F.O. "de base", y los cursos
organizados para mandos y altos ejecutivos: la
F.O. "de élite".

Toda actividad educativa no reglada, dirigida
a los adultos y organizada con el objetivo de su
formación integral, se considera como Forma-
ción Sociocultural. Este es el campo de los cursos
no reglados, las conferencias, los "talleres", las
actividades lúdico-educativas, etc. No se trata en
este informe por falta de datos específicos al
respecto.

Para todas estas modalidades pueden ser con-
siderados como destinatarios potenciales de la
E.A. todas las personas de 16 años o más. Asi-
mismo, se consideran destinatarios potenciales
prioritarios determinados colectivos o sectores de
la población que tienen una especial necesidad de
formación.

1.2. Olería de Educación de Adultos y
organismos competentes

La oferta de formación de E.A. está muy disper-
sa a través de una gran multiplicidad de organis-
mos públicos y privados.

En la E.A. académica, la oferta pública es pro-
movida por las administraciones estatal, autonómi-
ca, provincial y local. En la administración estatal
seis ministerios tienen competencias y recursos en
E.A.:

1 U.N.E.S.C.O. (1976): Conferencio General Nairobi, U.N.E.S.C.O.
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- M° de Educación y Ciencia: Subdirección
General de adultos y Compensatoria, Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia
(C.E.N.E.B.A.D.), Instituto Nacional de Ba-
chillerato a Distancia (I.N.B.A.D.).

- M" de Cultura.
- M° de Asuntos Sociales: Dirección General

de la Juventud e Instituto de la Mujer.
- M° de Justicia: Cuerpo de profesores de

E.G.B. de prisiones y convenio con el Minis-
terio de Educación y Ciencia.

- M° de Defensa: Con profesores específicos o
con la colaboración de reclutas.

- M° de Agricultura, Pesca y Alimentación:
Servicio de Extensión Agraria.

En las distintas Comunidades Autónomas algu-
nas de las áreas que se ocupan de E.A. están total
o parcialmente transferidas.

La diversificación de esta oferta y sus recursos
se hace más compleja en los niveles de la adminis-
tración provincial y local. No existe ningún orga-
nismo coordinador de estas iniciativas en ninguno
de los niveles citados.

La oferta privada, importante en España, es
también muy diversa. La Federación de Universi-
dades Populares, las Escuelas Populares de Adultos
(agrupadas en la Federación de Asociaciones de
Educación de Adultos) y las escuelas dependientes
de la Iglesia Católica son las instituciones con más
alumnos de E.A.

Esta situación tan diversa impide contar con
datos globales de las actividades que en el conjunto
del Estado español se realizan sobre Formación
Académica de Adultos.

La F.O. tiene una oferta tan amplia como la
E.A. Académica. Sin embargo, en la F.O. "de base"
buena parte de los programas recurren a la finan-
ciación del Fondo Social Europeo, administrado en
España por el Instituto Nacional de Empleo
(I.N.E.M.). En este sentido, la práctica totalidad de
los cursos de F.O. organizados en España en estos
últimos cinco años han sido sufragados con dichos
fondos. Así, los datos sobre ei alumnado que par-
ticipa en los citados cursos resultan relativamente
completos y accesibles. La F.O. "de élite", por el
contrario, ofrece una variedad y multiplicidad de
ofertas que hacen que no existan datos globales del
alumnado.

En último lugar se aborda la oferta dirigida a
colectivos singulares. Esta oferta participa de las
modalidades antes presentadas, pero tiene relevan-
cia y significación cuando es tratada en conjunto
en el seno de la institución que la impulsa. Asi, las
Fuerzas Armadas tienen diversos programas edu-
cativos y culturales con la finalidad de favorecer la
adquisición de una formación instrumental básica

a los que carecen de ella, dar la oportunidad de
continuar su proceso educativo y formativo, así
como de facilitar su incorporación al mundo labo-
ral o profesional una vez que terminen el Servicio
Militar.

Por otra parte, los tipos de formación e institu-
ciones responsables de las que se dispone de datos
son los siguientes:

- Formación Académica, que incluye:

A) Educación Básica de Adultos: Cursos diri-
gidos a la obtención del Graduado Esco-
lar y a la alfabetización.

a) Presencial, identificada en el sector
público en los centros de Educación
de Adultos y en el privado en diversas
instituciones.

b) A distancia, en el sector público a
través del Centro Nacional de
Educación Básica a Distancia
(C.E.N.E.B.A.D.), y en el privado
promovida por una red de centros
con una oferta múltiple, la mayor
parte de los cuales están federados
en la Asociación Nacional de Cen-
tros de Educación a Distancia
(A.N.C.E.D.).

BJ Educación Posíobligatoria: Cursos reali-
zados a través de dos modalidades: pre-
sencial (en cursos nocturnos en institu-
ciones docentes de enseñanzas medias)
y a distancia (a través del Instituto Na-
cional de Bachillerato a Distancia:
I.N.B.A.D.).

- Formación ocupacional, donde las diferencias
se establecen por el tipo de financiación de
los cursos.

A) Formación "de base", financiada prácti-
camente en su totalidad por el Instituto
Nacional de Empleo (I.N.E.M.), organis-
mo autónomo adscrito al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

B) Formación "de élite", financiada por las
empresas y los propios participantes.

- Formación para colectivos singulares, como la
realizada en las Fuerzas Armadas.

A continuación se presentan los datos relativos
a los destinatarios potenciales y los participantes en
las diversas modalidades de E.A.
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2. Destinatarios potenciales y
participantes en cursos de
Educación de Adultos

2.1. Modalidad de Educación de Adultos
Académica

2.1.1. Educación Básica de Adultos (E.B.A.)

A) Destinatarios potenciales en
Educación Básica de Adultos

Se consideran destinatarios potenciales aquellas
personas que no poseen el título de Graduado
Escolar y, dentro de ellas, son destinatarios poten-
ciales prioritarios, las personas analfabetas.

Según la Encuesta de Población Activa (E.P.A.),
en España, en el año 1990, hay aproximadamente
1.600.200 personas2 consideradas como analfabetas
absolutas (tabla III.2). Un 26,61% del total son
varones, frente a un 73,39% de mujeres. En el
capítulo anterior ya se ha explicado, en parte, la
razón de esta desproporción: la tasa de analfabetis-
mo aumenta claramente con la edad, y la pobla-
ción femenina de más de 50 años es muy superior
a la masculina.

En 1990 hay 4.990.900 personas3 que, sin ser
analfabetas, no tienen el título de Graduado Esco-
lar. De ellas, 2.179.600 son varones (43,77%) y
2.799.600 mujeres (66,34%). La tasa de personas
sin estudios es más alta cuanto mayor es la edad.

Es decir, en conjunto 6.635.200 personas se
pueden considerar destinatarios potenciales de la
E.B.A.

B) Participantes en Educación
Básica de Adultos

Por sexos (tabla IV.1), un 55,21% de los parti-
cipantes fueron mujeres, frente a un 44,79% de
varones.

TABLA IV.1: Alumnos de Educación Básica de Adultos
por sexo. Curso 1987-88.

SEXO

Varones

Mujeres

TOTAL

ALUMNOS

NUMERO

91.481

112.751

204.232

DE E.B.A.

PORCENTAJE

44,79

55,21

100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Por edades (tabla IV.2), el alumnado es predo-
minantemente joven: más del 53% de los alumnos
tienen entre 16 y 27 años, mientras que los mayores
de 48 años apenas alcanzan la cifra de 22.632
personas, un 11% del total de participantes. No se
dispone del dato de alumnos por edades y sexo.

TABLA IV.2: Alumnos de Educación Básica de Adultos
por edades. Curso l<J87-88.

EDAD

16-17

18-27

28.37

38-47

48 y más

TOTAL

ALUMNOS DE E.B.A.

NUMERO

40.167

68.631

40.518

32.384

22.632

204.332

PORCENTAJE

19,66

33,59

19,83

15,85

11,OS

100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de dalos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

a) E.B.A. presencial

En los cursos de la modalidad presencial de
E.B.A., según datos del Ministerio de Educación y
Ciencia, participaron en el año académico 1987-88
un total de 204.232 personas. Como se ha indicado,
existen otras instituciones que organizan este tipo
de cursos, pero no se dispone de datos al respecto.

Si se comparan los datos disponibles del alum-
nado con las cifras de los destinatarios potenciales
de este tipo de formación, resulta que, aunque en
la E.B.A. participa en valores absolutos un mayor
número de mujeres que de varones, en e¡ cálculo de
analfabetos y sin estudios por sexo son las mujeres
quienes se ven en desigualdad frente a los varones:
mientras que el 3,48% de los varones sin estudios

2 Otras fuenlcs. como el Padrón Municipal de Habitantes ofrecen datos bástanle distintos para el periodo analizado.
3 Este dato requiere las siguientes matizaciones. La E.P.A. establece siete categorías en el nivel de estudios, de las cuales en este apartado

interesan Ires: "Analfabetos", "Sin estudios" y "Primarios". En una primera aproximación, estas categorías inducen a pensar que de manera
exclusiva los dos primeros niveles citados corresponden a los destinatarios potenciales. Sin embargo, en el nivel "Primarios", la E.P.A. incluye
personas que, aun leniendo el Certificado de Escolaridad, no tienen el Graduado Escolar, es decir, han completado los cursos de Primaria pero
no los han superado satisfactoriamente. Por lo tanto, si se considera como destinatario potencial a aquel sector de la población que no posee el
titulo de Graduado Escolar, habría que sumar las analfabetos (bien delimitados), las personas sin titulación alguna (sin estudios según la
E.P.A.) y los que poseen el Certificado de Escolaridad pero no el Graduado Escolar (una parte de los que la E.P.A. considera con estudios
primarios) para completar el total. Como la E.P.A. no hace este desglose entre personas con Certificado Escolar y con Graduado, este dato está
incompleto.
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GRÁFICO IV. 1: Porcentaje de alumnos de Educación Básica
de Adultas por edades. Curso 1987-88.
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[•) Este Intervalo es sólo de dos artos frente al resto que son de 10 años.

finalizados participaron en el año 1987-88 en algún
curso de E.B.A., sólo lo hicieron un 2,89% de las
mujeres de iguales características (un 17% menos)
(tabla IV.3). Puesto que los participantes son ma-
yoritariamente los jóvenes, es de suponer que son
las mujeres mayores (mucho más numerosas que
los hombres) las que quedan fuera de los progra-
mas de E.B.A.

TABLA IV.3: Tasa de alumnos de Educación de Adultos
en función de los que se declaran sin estudios

y analfabetos por nexo. Curso 1987-88.

SEXO

Varones

Mujeres

TOTAL

SEN ESTUDIOS
V ANALFABETOS

2,628.700

4.022,300

6.651.000

ALUMNOS
DE E.B.A.

91,481

112.751

204.232

TASA

3,48

2,80

3,07

FUENTE: Elaboración propia ;i pariir de la Encuesia de Población
Activa de diciembre de 1989 y dalos del Ministerio de Educación y
Ciencia.

Si se estudia la distribución por edades (tabla
IV.4), se encuentra que, ponderando el número de
alumnos de E.B.A. según el número de personas
sin estudios completos, sólo el 0,4 í % de las perso-
nas sin estudios mayores de 48 años asiste a cursos
de E.B.A. El número es considerablemente mayor
en jóvenes, sobre todo de 16 y 17 años, lo cual
evidencia el carácter compensatorio de la E.B.A.
para alumnos fracasados que necesitan titulación
para el ingreso en el mundo de trabajo.

No se dispone de datos sobre motivaciones u
otras variables, tanto individuales como del con-
texto sociocultural, que expliquen posibles limita-
ciones a la participación de las personas mayores.
Tampoco de datos relativos a cursos realizados por
el alumno de E.B.A., sobre todo en el caso de los
fracasados en la formación profesional reglada.

TABLA IV.4: Tasa de alumnos de Educación de Adultos
frente a la población total de personas sin estudios completos

por edades. Curso 1987-88.

EDAD

16-17

18-27

28-37

38-47

48 y más

TOTAL

SIN ESTUDIOS
V ANALFABETOS*

20.250

143.430

307.560

678,920

5.500.940

6.651.100

ALUMNOS

41.167

68.631

40.518

32.384

22,632

204.332

TASAS

*****

• + • * *

13,17

4,77

0,41

3,07

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Encuesia de Población
Activa y datos del Ministerio de Educación y Ciencia,

(*) Estimaciones sobre los dalos de la E.P.A., que parten de otras
iniervalos en las edades. En estos dalos hay que lener en cuenta
que en la E.P.A. se considera que son personas con Educación
Primaria tanto aquellos que tienen el Certificado de Escolaridad
como las que tienen el Graduado Escolar. No se ofrecen lasas
para personas menores de 30 años porque el denominador "Sin
estudios y analfabetos" de las cohortes comprendidas entre 16 y
17 años no es posible calcularlo (ver nota 3).

b) E.B.A. a distancia

En el curso 1987-88, participan en el Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia
(C.E.N.E.B.A.D.) un total de 13.543 personas4. No
se poseen datos relativos a las características del
alumnado.

De la E.B.A. privada a distancia destaca Radio
ECCA (conjunto de emisoras de radio que dedican
una parte del horario de su programación a la emisión
de cursos para adultos), en la que en el año 1988-89
siguen sus cursos un total de 103.361 personas.

2.1.2. Educación de Adultos Postobligatoria

A) Destinatarios potenciales

Todo individuo mayor de 16 años que haya
terminado la Educación Primaria es considerado
público potencial de E.A. postobligatoria. Según
la E.P.A., 20.751.400 personas se encuentran en
esta situación.

4 Descantados el número de alumnos en edad de escolarizarión obligatoria.
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B) Participantes

No se dispone de datos del alumnado que asiste
a clases nocturnas en los Institutos de Bachillerato,
por estar encuadradas en los datos globales del
alumnado de Enseñanzas Medias. Respecto al
alumnado del I.N.B.A.D., en el curso 1987-88 par-
ticipan un total de 21.987 alumnos.

2.2. Formación Ocupacional

2.2.1. Formación Ocupacional "de base"

A) Destinatarios potenciales en
Formación Ocupacional

Aunque es cierto que tod:i persona mayor de 16
años es destinatario potencial de F.O., se puede
restringir esa idea ai sector de la población conside-
rado como población activa5. En el capítulo III se
hace referencia explícita a este sector.

Para definir los destinatarios potenciales priori-
tarios podemos recurrir si lo que las administracio-
nes educativa y laboral identifican como tales:

- Jóvenes y parados: Jóvenes de 16 a 20 años,
con necesidades derivadas de la no obten-
ción del Graduado Escolar; jóvenes parados
menores de 25 años, con cualificación insufi-
ciente o inadecuada; y parados de larga

duración, principalmente aquéllos sin una
formación básica o con necesidades de per-
feccionamiento o reciclaje profesional.

- Población rural con necesidades de cualifica-
ción básica.

- Trabajadores en sectores o empresas en rees-
tructuración, trabajadores autónomos con
necesidades de adaptación a cambios y so-
cios de cooperativas.

- Minusválidos, emigrantes, marginados socia-
les y minorías étnicas.

Frente a esta población están otros colectivos
con necesidades de adaptación y recualificación
para el desempeño de funciones directivas y de
gestión, que serían los destinatarios potenciales
prioritarios de la F.O. "de élite".

B) Participantes en Formación Ocupacional

Según los datos del I.N.E.M., en el año 1989
participan en algún curso de F.O. 274.246 personas.

Por sexos, 140.081 de los participantes en cursos
de F.O. son varones y 143.165 mujeres. Es decir, en
porcentajes el 50,54% de los alumnos son mujeres
y el 49,46% varones (tabla IV.5).

Por edades (tabla IV.5), se observa claramente
un predominio de participantes jóvenes; el 50,31%
de los participantes en cursos de F.O. tiene menos
de 25 años. Este porcentaje va disminuyendo pau-

TABLA IV.5: Alumnos de Formación Ocupacional por edad y sexo. 1989.

EDAD

16-20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-W

45^9

50-54

55-59

59 y más

TOTAL

ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

VARONES

N

25.084

39.628

24.322

15.416

12.410

10.658

6.395

3.943

1.822

403

1-JO.1)81

%

46,93

44,50

45,47

50,38

56,23

63,01

68,23

74,12

75,10

72,88

49,46

MUJERES

N

28.370

49.416

29.170

15.182

9.662

6.256

2.978

1.377

604

150

143.165

%

53,07

55,50

54,53

49,62

43,77

36,99

31,77

25,88

24,90

27,12

50,54

TOTAL

53.454

89.044

53.492

30.598

22.072

16.9)4

9.373

5.320

2.426

553

283.246

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación
Ocupacional. Diciembre 1989. Madrid, I.N.E.M.

Sin embargo, se han localizado una buen número de personas (normalmente amas de casa) que se inscriben en las oficinas de empleo (con lo
que pasan a ser consideradas activas) con el único propósito de participar en algún curso y recibir, de esta manera, la ayuda económica
correspondiente. Tras el curso vuelven a engrosar la relación de personas inactivas. Por ello, la idea de considerar como destinatario potencial a
las personas activas es un planteamiento teóricamente cierto, pero matizable en la práctica.
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latinamente con el aumento de !a edad. Los mayo-
res de 59 años sólo representan un 0,20% del total.
Estas cifras son coherentes con la política de los
cursos de F.O. en España, que orienta los mismos
especialmente a menores de 25 años.

Si se cruzan las variables sexo y edad (tabla
IV.5), se observa que hasta los 30 años hay una

ligera mayoría de mujeres (53-55%); a partir de
esta edad se invierte la proporción. Así, de los
alumnos con edades comprendidas entre los 55 y
59 años apenas un 24% son mujeres. El gráfico
IV.3 da una visión clara de esta evolución.

Con respecto al nivel de instrucción (tabla
IV.6), la mayoría de los alumnos, un 41,42%, sólo

GRÁFICO IV.2: Porcentaje de alumnos de Formación Ocupacional por edad. 1989.
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GRÁFICO IV.3: Porcentaje de alumnos de Formación Ocupacional por edad y sexo. 1989.
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tiene terminados los estudios Primarios, un 18,22%
ha acabado el Bachillerato, un 19,24% ha cursado
estudios de Formación Profesional (F.P.): un
13,31% tiene titulación universitaria media o supe-
rior y un 6,75% carece de estudios finalizados.

Cruzando las variables nivel de estudios y sexo
(tablas IV.6 y IV.7), se observa que, aunque hay
mayoría de alumnos varones con un nivel de F.P.
(58,58%) y sin estudios (60,63%), las diferencias no
son importantes en ningún nivel de estudios. La
distribución de los alumnos por nivel de instruc-
ción en cada uno de los sexos no varía de manera
destacable (tabla IV.6).

TABLA IV.6: Porcentaje de alumnos de Formación
Ocupacional según sexo y nivel de estudios. 1989.

GRÁFICO IV.4: Porcentaje de alumnos de Formación
Ocupadonai por nivel de estudios. 1989.

NIVEL
DE

ESTUDIOS

Analfabetos
y sin estudios

Ed. Primaria

Secundaria

F P

Univ. Medio

Univ.
Superior

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

ALUMNOS DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL

VARONES

11.586

8,27

55.495

39,62

22.665

16,18

33.075

23,61

9.331

6,66

7.965

5,69

140.081

MUJERES

7.523

5,25

61.875

43,22

28.955

20,22

23.390

16,34

12-847

8,97

8.575

5,99

143.165

TOTAL

19.109

6,75

117.334

41,42

51.620

18.22

56.465

19,94

22.178

7,83

16.540

5,84

283.246

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación Ocupacional, Diciembre
19S9. Madrid, I.N.E.M.

Los cursos de F.O. se clasifican en cuatro tipos
según sus contenidos: Iniciación, Cualificación, Re-
conversión y Perfeccionamiento. Los datos acerca
de la participación en cada uno de estos niveles se
encuentran en la tabla IV.8. Ordenados por el
número de alumnos, en primer lugar se encuentran
los cursos de Iniciación con un 57,94% del total de
los alumnos; a continuación, los de Cualificación,
con un 24,57%; los de Perfeccionamiento, con un
15,37% y en último lugar los de Reconversión, con
apenas un 2,12% del total.

Cruzando la variable nivel del curso con la
variable sexo (tablas IV.8 y IV.9), se observan
fuertes diferencias según el nivel. En los cursos de
iniciación hay una moderada mayoría de mujeres
(58,41%); en los cursos de Cualificación la propor-
ción está igualada (49,86% de mujeres); sin embar-
go, en los cursos de Reconversión apenas hay un
10,57% de mujeres, y en los cursos de Perfecciona-

TABLA IV.7: Porcentaje íle alumnos de Formación Ocupacional según nivel de estudios y sexo. 1989.

NIVEL
DE

ESTUDIOS

Analf. y s/c

Ed. Primaria

Secundaria

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL "II

VARONES

N

11.586

55.459

22.665

33.075

9.331

7.965

140.081

%

60.63

47,27

43,91

58,58

42,07

48,16

49,46

MUJERES

N
7.523

61.875

28.955

23.390

12.847

8.575

143.165

%

39,37

52,73

56,09

41,42

57,93

51,84

50,54

' TOTAliiiiÜi

19.109

117.334

51.620

56.465

22.178

16.540

283.246

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación
Ocupacional, Diciembre 1989. Madrid, I.N.E.M.
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miento, un 27,51%. Es decir, si se exceptúan los
cursos de Reciclaje, con una problemática muy
especial, la proporción de mujeres participantes
disminuye conforme aumenta el nivel del curso.

TABLA IV.8: Número de alumnos participantes en Formación
Ocupacional según el nivel del curso y sexo. 1989.

S:Í:^?; NIVEL
:•;!;?: DE
: CURSO

Iniciación

Cualificad ó n

Reconversión

Perfeccio-
namiento

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

N

ALUMNOS BE
FORMACIÓN OCUPACIONAL

VARONES

68.245

48,72

34.983

24,91

5.379

3,84

31.564

22,53

140.081

MUJERES

95.860

66,96

34.693

24,23

636

0,44

11.976

8,37

143.165

TOTAL

164.105

57,94

69.586

24,57

6.015

2,12

43.540

15,37

283.246

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación Ocupacional. Diciembre
19S9. Madrid, I.N.E.M.

GRÁFICO IV.5: Porcentaje de alumnos de Formación
Ocupacional por miel de curso y sexo. 1989.

10

0
Iniciación Cu alineación Reconversión Perfeccionamiento

Varones Mujeres

TABLA IV.9: Porcentaje de alumnos de Formación Ocupacional. Respecto al nivel del curso por sexo. 1989.

NIVEL
DE

I|Í|Í;ESTUDJOS

Iniciación

Cualificad ón

Reconversión

Perfeccionamiento

TOTAL

ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ;

VARONES

, N

68.245

34.893

5.379

31.564

140.081

... -%

41,59

50,14

89,43

72,49

49,46

MUJERES

N..

95.860

34.693

636

11.976

143.165

%

58,41

49,86

10,57

27,51

50,54

TOTAL

164.105

69.586

6.015

43.540

283.246

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación
Ocupacional. Diciembre Í9S9. Madrid, I.N.E.M.

En cuanto a la variable situación laboral, estar
parado u ocupado, (tablas IV.10 y IV. 11) se obser-
va una importante mayoría de alumnos parados
(71,09%) en los cursos de F.O. Si se desglosa este
dato por sexos, aparece una singular distribución:
entre los varones, el 53,41% están en paro, frente
al 46,59% que no lo está; en cambio, en las mujeres
el 88,39% son paradas frente al 11,61% de ocupa-
das. Dicho de otra manera (tabla IV.lü), de los
81.884 alumnos no parados que realizaron algún
curso de F.O. en 1989, un 79,70% son varones.
Según se desprende de estas cifras, las mujeres que
cursan estudios de F.O. están mayorilariamente en
paro.

TABLA IV.10: Porcentaje de alumnos de Formación
Ocupacional según sexo y situación laboral. 1989.

SITUACIÓN
LABORAL

Parados

Ocupados

TOTAL

N

%

N

%

N

ALUMNOS DE ÍH
FORMACIÓN OCUPACIONAL ;|

VARONES

74.820

53,41

65.261

46,59

140.081

MUJERES

126.542

88,39

16.623

11,61

143.165

TOTAL ::

201.362

71,09

81.884

28,91

283.246

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación Ocupacional. Diciem-
bre 1989. Madrid, I.N.E.M.
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TABLA IV.11: Número de alumnos participantes en cursos de Formación Profesional Ocupacional
según sexo y situación laboral. 1989.

SITUACIÓN
LABORAL

Parados

No parados

TOTAL

ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

VARONES

N

74.820

65.261

140.081

%

37,16

79,70

49,46

MUJERES

N

126.542

16.623

143.165

%

62,84

20,30

50,54

TOTAL

201.362

81.884

283.246

FUENTE; Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación
Ocupacional, Diciembre 1989. Madrid, I.N.E.M.

Dado que el destinatario potencial de la
F.O. es toda la población activa, conviene
comparar a los alumnos de F.O. con la pobla-
ción activa según el nivel de instrucción y el
sexo.

Por sexos (tabla IV. 12), ponderado el número
de alumnos según la población activa, hay una
clarísima mayoría de mujeres (2,69%), frente a
varones (1,44%).

En ambos sexos (tabla IV. 12) se observa una
gran diferencia de tasas en función de los distintos
niveles de instrucción: de los activos que han cursa-
do F.P., un 4,47% participa en algún curso de F.O.

en el año 1989, mientras que de los que tienen el
título de Bachillerato apenas participa un 1,08%*.
Esto se completa con otros datos: no tiene estudios
un 1,17%, tiene titulo superior de grado medio un
2,48%, tiene título superior un 1,90% y dispone de
estudios primarios un 1,17%. Es decir, en propor-
ción, los cursos de F.O. van poco dirigidos a
personas sin cualificación (sin estudios) o con una
cualificación muy baja (primarios), mientras que
los más cualificados (F.P. y títulos superiores de
grado medio) tienen una amplia oferta de F.O. Los
datos anteriores apenas varían si se incluye la
variable sexo.

TABLA IV.12: Tasa de población activa que participa en cursos de Formación Ocupacional por sexo y nivel de estudios. 1989.

NIVEL DE
ESTUDIOS

Analf. y s/e

Est. Primarios

Secundarios

F.P.

Univ. Medio

Univ. Superior

TOTAL

VARONES

ACTIVOS

1.090.900

3.975.400

2.908.000

790.600

422.800

539.900

9.727.700

ALUMNOS

11.586

55.459

22.665

33.075

9.331

7.965

140.081

%

1,06

1,40

0,78

4,18

2,21

1,48

1,44

MUJERES

ACTIVOS

543.100

1.634.400

1.865.200

473.100

471.300

329.300

5.316.400

ALUMNOS

7.523

61.875

28.955

23.390

12.847

8.575

143.165

%

1,39

3.79

1.55

4.94

2,73

2,60

2,69

TOTAL

ACTIVOS

1.634.100

5.609.800

4.773.200

1.263.700

894.100

869.200

15.044.100

ALUMNOS

19.109

117.334

51.620

56.465

22.178

16.540

283.246

TASA

1,17

2,09

1,08

4,47

2,48

1,90

1,88

FUENTE: Elahoración propiu a parlir de:

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1990): Encuesta de Población Activa. Madrid, I.N.E.
- INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadística de Formación Ocupacional. Diciembre ¡989. Madrid, I.N.E.M.

6 Si se supone que los destinatarios po I ene ¡ales prioritarios de los cursos de F.O. son los parados, se pueden hacer análogas ponderaciones.
Considerando que d 100% del alumnado de los cursos de F.O. son parados, se encuentra que el 23% de los parados con F.P. participó en el
año 1989 en algún curso de F.O.. frente a un 5.39% de los que han cursado bachillerato. Estos datos se extreman si se considera únicamente los
varones. Sin embargo, como la proporción de alumnos varones parados y ocupados es casi del 50%, estos cálculos son excesivamente
arriesgados.
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GRÁFICO IV.6: Tasa de población activa que participa en cursos de Formación Ocupacional
por nivel de estudios. 1989.

Analf. y s/e Primarios Secundarios F.P. Univ. Medio Univ. Superior

GRÁFICO IV.7: Tasa de población activa que participa en cursos de Formación Ocupacional por sexo. 1989.

Analf. y s/e Primarios Secundarios F.P. Univ. Medio Univ. Superior

Varones Mujeres

2.2.2. Formación Ocupacional para directivos

Apenas se dispone de datos relativos a la For-
mación Ocupacional "de élite" y los pocos existen-
tes no hacen referencia directa a participantes.

Según una encuesta del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en 1988, existen diferencias entre
tipo de personal formado y tipo de financiación
buscada para esa formación. La formación del

personal directivo se concentra en los cursos orga-
nizados por las empresas mediante contratación de
servicios de formación, que son el 26,1% de todos
los organizados.

En 1989, la consultora TEA-CEGOS presentó
un estudio donde se analizan las prioridades de
formación de las empresas por categorías profesio-
nales. La primacía en la media de horas/año dedi-
cadas a la formación por categorías profesionales
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la tienen los operarios, seguidos de los mandos
intermedios. Los directivos y mandos intermedios
dedican entre un 2,94% y un 3,57% de la jornada
laboral anual a su formación (tabla IV.13).

TABLA IV.13: Formación de directivos. Porcentajes de
personal prioritario de las empresas, lugar de formación y
tiempo anual dedicado según categoría profesional. 1989.

CATEGORÍA

Mandos
intermedios

Personal
técnico

Dierctivos

CATEGORÍA
PRIORITARIA

29

26

14

FORMACIÓN
INTERNA* •

5

-

5

TIEMPO
ANUAL4* -

3;57

-

2,94

FUENTE: TEA-CEGOS DDF 1990.

(*) Porcentaje de los formados en la propia empresa, con inde-
pendencia del tipo de organización del curso.

(**) Porcentaje de la jornada anual.

Una aproximación al número de participantes y
tipo de participación se puede obtener a partir de
la relación de cursos que elabora DIRFO . Según
esta base de datos, en 1990 se organizan 10.947
cursos de formación de directivos en la modalidad
presencial, y 463 cursos en la modalidad a distan-
cia. El área en la que se organizan más cursos es
Informática (32,3%), principalmente análisis de sis-
temas y entornos específicos, seguida de Tecnolo-
gías (10,7%J y de Administración y Dirección de
Empresas (9,4%). En cuanto a duración, el 86,6%
de los cursos presenciales se extienden menos de 51
horas. Por distribución geográfica, se concentra en
las grandes ciudades (con cursos de las áreas de
Servicios y de Dirección), y en las zonas industria-
les del norte de España (cursos de Robótica). En
números absolutos, se puede estimar en 200.000 el
número de participantes en la F.O. "de élite" en el
año 1990.

2.3. Formación de adultos de
colectivos singulares

2.3.1. Destinatarios Potenciales

Las personas que componen ciertos colectivos
ligados a instituciones públicas se encuentran en
situaciones que modifican de manera especial el
conjunto de sus necesidades. Es el caso de los
jóvenes que realizan el Servicio Militar y el de la
población reclusa. Esta última se trata en el capítu-

lo VI, junto con otros colectivos especialmente
desfavorecidos.

Con respecto a la formación de adultos organi-
zada por las Fuerzas Armadas, los destinatarios
potenciales de estas acciones son todos los solda-
dos y marineros durante el período de pennanencia
en filas, que en el año 1990 son 226.199 jóvenes.

En el año 1990 participan en las enseñanzas
impartidas en los tres ejércitos un total de 15.024
soldados; de ellos 13.884 lo hacen en cursos de
E.B.A. y 1.140 en cursos de F.O. Es decir, un
6,64% de los jóvenes que están realizando el servi-
cio militar en el año 1990 cursan estudios de E.A.

2.4. Conclusiones

Se pueden extraer las siguientes conclusiones del
estudio sobre las desigualdades en la Educación de
Adultos:

Respecto a la Educación de Adultos en su moda-
lidad académica:

- En cifras absolutas, no hay diferencias en la
participación en cursos de E.B.A. respecto al
sexo.

- Predominan considerablemente los alumnos
jóvenes en la E.B.A.

- Comparando el número de alumnos con el
número de destinatarios potenciales, se ob-
serva que las mujeres participan menos en los
cursos de E.B.A.

- En cuanto al número de personas analfabe-
tas y sin estudios, los alumnos de más edad
se encuentran en clarísima desventaja respec-
to a los más jóvenes.

- No hay datos acerca de las características del
alumnado de E.B.A. a distancia o de E.A.
postobligatoria.

Respecto a la Formación Ocupacional:

- En valores absolutos, no se aprecian diferen-
cias por sexos.

- Hay un claro predominio de alumnos jóve-
nes.

- Entre los alumnos jóvenes hay una ligera
mayoría de mujeres; entre los de más edad se
encuentra una importante diferencia a favor
de los varones, en un crecimiento paulatino.

~ Los alumnos de F.O. han cursado en su
mayoría Educación Primaria; una considera-
ble proporción de los mismos, F.P.; después
se encuentran los que han cursado Bachille-
rato.

Base de datos creada por una empresa privada que recoge una gran parle de ¡a oferta formativa de cursos de "aito nivel".
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- No hay importantes diferencias entre sexos
por nivel de estudios en los alumnos de F.O.
"de base".

- En la F.O. "de base'1 hay una clara mayoría
de alumnos en situación de desempleo.

- Por sexos, mientras que la mitad de los
alumnos está trabajando, apenas una peque-
ña minoría de alumnas lo hace.

- Ponderando los alumnos con las personas
activas, hay una clara superioridad de muje-
res.

- Comparando el número de alumnos con los
destinatarios potenciales según el nivel de
estudios, los cursos de F.O. van poco dirigi-
dos a personas sin cualifícacion (sin estudios)
o con una cualifícacion muy baja (Prima-
rios), mientras que los más cualificados (F.P.
y títulos superiores de grado medio) tienen
una amplia oferta de F.O.

- Cruzando las variables sexo y nivel de estu-
dios, no aparecen datos especialmente signifi-
cativos, salvo la acentuación de las diferen-
cias por nivel de esludios en los varones.

- La F.O. "de élite" cuenta con una importan-
te oferta en España, pero no se tienen datos
precisos acerca de su distribución.

- La formación de élite es sufragada principal-
mente por las empresas y los propios intere-
sados.

Existe una serie de colectivos singulares, como
las Fuerzas Armadas, donde también se imparte
cursos de E.A. con un número de alumnos conside-
rable.
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CAPITULO V

EL acceso de los adultos a la
Enseñanza Superior

El tratamiento de la desigualdad por motivos
socio-económicos, laborales, geográficos o de sexo,
en el acceso a la enseñanza superior, exige que,
además de valorar la capacidad del candidato, se
tengan en cuenta el conjunto de situaciones que
dificultan a un grupo amplio de personas la incor-
poración a dichos estudios. Para compensar en lo
posible las situaciones relacionadas con estos facto-
res socioeconómicos funcionan en España dos sis-
temas que favorecen la incorporación de los adul-
tos a la educación universitaria:

- La Universidad Nacional
Distancia (U.N.E.D.).

de Educación a

Las pruebas de Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

La Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia se crea en 1972. Entre sus finalidades se
encuentra la de "facilitar preferentemente el acceso
a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus
estudios a todas las personas que, estando capaci-
tadas para seguir estudios superiores, no puedan
frecuentar las aulas universitarias por razones la-
borales, económicas, de residencia o cualquier
otras de similar consideración'1'. Como se observa
en el gráfico V.l, la edad de los alumnos de la
U.N.E.D. es bastante superior a la del resto de la
Universidad.

Por otra parte, existe un sistema especial de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años
que no hayan superado los requisitos de educación
formal pre-universitaria (B.U.P. y C.O.U. princi-

GRAFICO V.l: Porcentaje de alumnos universitarios por edad, Curso 1987-88.

Porcentaje

>29

U.N.E.D. —•— Resto Universidad

I Artículo 3, apartado a, del Real Decreto 1278/1985, de 26 de junio, por el que se aprueban los estatuios de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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pálmente) previstos en la legislación para acceder
por el sistema general. Este sistema se establece en
la Ley General de Educación de 1970, siendo regu-
lado definitivamente por la Orden de 26 de mayo
de 1971.

A continuación se estudian las características de
los alumnos que utilizan estas alternativas compen-
satorias del sistema general, así como el grado de
eficacia de las mismas.

1. La U.N.E.D. y el acceso
de los adultos a la Universidad

El alumnado matriculado en la U.N.E.D. re-
presenta el 6,5% dei total del alumnado universi-
tario, habiendo experimentado en los últimos
años un incremento de matricula que supone la
duplicación del número de alumnos desde el cur-
so 1981-82 al de 1987-88, mientras que en el resto

de la Universidad dicho aumento es del 50% (grá-
fico V.2). Sin embargo, los alumnos matriculados
en los cursos de Tercer ciclo de esta universidad
representan sólo un 3% del total del alumnado
universitario.

1.1. Desigualdades por sexo

El 57% dei total de alumnos de la U.N.E.D.
son varones. Este dato tiene relación, fundamental-
mente, con dos variables: edad y tipo de estudios,
que, a su vez, se cruzan entre sí.

En líneas generales puede decirse que a más
edad, mayor porcentaje de varones. Por el contra-
rio, en los intervalos de edades más bajas, de 20 a
24 y de 25 a 29, es más alta la proporción de
mujeres. Este dato hace suponer que las desigual-
dades en razón del sexo en la Universidad a Dis-
tancia tienden a desaparecer (gráficos V.3 y V.4).

GRÁFICO V.2: Evaluación del alumnado universitario. 1980-81 a 1987-88. Base 100 - 1980-81.

250

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88

U.N.E.D. — Resto Universidad

GRÁFICO V.3: Alumnado de la U.N.E.D. Por edad v sexo. 1987-88.
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GRÁFICO V.4: Dislrihución del alumnado por tipos de estudio, edad y sexo. Curso 1987-88.
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En cuanto a la distribución de los alumnos de la
U.N.E.D. por tipo de estudios se observa que
responde, de modo general, a lo que sucede en el
resto de la población universitaria; las carreras de
tipo humanístico tienen más alumnado que las de

carácter científico-técnico. Ahora bien, en el caso
de la U.N.E.D. esto sucede en mayor medida ya
que la dificultad de estudiar a distancia una carrera
científica o técnica es superior que la de una
carrera humanística o social.
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En el curso 1987-88, son los estudios de Dere-
cho los que concentran una mayor proporción de
alumnado (34,3%), seguidos de los de Psicología
(15,4%). Tanto los varones como las mujeres optan
en primer lugar por esa carrera, con porcentajes del
39,5% y 27,7% respectivamente. Sin embargo, en
cuanto a la segunda opción se aprecian algunas
diferencias por sexo: los varones se inclinan por
Ciencias Empresariales (11,5%) y las mujeres por
Psicología (23,3%) (tabla V.l).

En el polo opuesto, es interesante destacar la
prácticamente nula presencia de las mujeres (0,2%)
en los estudios de Ingeniería Industrial, que es la
única carrera técnica existente en la U.N.E.D.

Asi pues, el número de varones es significativa-
mente superior en carreras científico-técnicas,
mientras que las mujeres son mayoría en estudios a
los que han accedido tradicíonalmente: Ciencias de
la Educación, Psicología, Geografía e Historia y
Filología. Es el mismo fenómeno que se produce en
la Universidad presencial, pero reforzado por la
superior edad de los alumnos de la U.N.E.D.

1.2. Desigualdades por factores
geográficos y demográficos

La desigual distribución de centros universita-
rios en el territorio nacional favorece la hipótesis
de que la U.N.E.D., en cuanto Universidad a
distancia, pudiera compensar las desigualdades que
esta situación provoca (siempre combinada con
otros factores de carácter social y económico). Sin
embargo, los datos ofrecidos por la propia Univer-
sidad (tablas V.2 y V.3), no parecen confirmarlo.
Así, en la tabla V.2 se observa que el 64% de los
alumnos tiene su residencia en una capital de
provincia, mientras que la población total estimada
que reside en capital de provincia durante 1987-88
no alcanza al 36% de la población censada2.

Por otra parte, en la tabla V.3 se observa que el
49.1% de los alumnos que se matriculan en la
U.N.E.D. en 1981-82 y el 46,9% en 1987-88, tienen
la posibilidad de acceder a otra universidad situada
a menos de 30 kilómetros de su lugar de residencia.
El sólo hecho de la existencia de la U.N.E.D. no

TABLA V.l: Alumnado universitario por estudios y sexo. Comparación U.N.

ESTUDIOS

Derecho

Geografía e Historia

Filología

Fa y CC. Educación

Psicología

CC. Económicas

CC. Empresariales

CC. Físicas

CC. Matemáticas

CC. Químicas

I. Industrial

CC. Políticas

Sociología

Otros*

TOTAL

VARONES

13.901

2.728

771

2.530

3.316

2.705

4.079

1.252

782

500

1.289

679

689

-

35.221

Ü.N.E.D. ' " " "

%

39,5

7,7

2,2

7,2

9,4

7,7

11,6

3.6

2,2

1.4

3,7

1,9

2,0

-

100,0

MUJERES

7.530

3.387

1.413

4.379

6.310

792

1.443

162

403

312

66

330

694

-

27.221

%

27,7

12,4

5,2

16,1

23,2

2,9

5,3

0,6

1,5

1,1

0,2

1,2

2,5

-

100,0

N/C

271

66

28

106

112

39

58

20

14

12

16

11

20

-

773

E.D. y total Universidad . Curso 1987-88.

TOTAL UNIVERSIDAD

VARONES

80.044

20.886

15.652

12.017

10.816

56.769

8.812

5.255

10.169

18.298

4.672

236.085

479.475

%

16,7

4,4

3,3

2,5

2,3

11,8

1,8

1,1

2,1

3,8

1,0

49,2

100,0

MUJERES

79.561

33.479

41.740

27.042

27.855

37.416

3.365

5.221

9.717

1.961

5.271

217.405

490.033

%

16,2

6,8

8,5

5,5

5,7

37,6

0,7

1,1

2,0

0,4

1,1

44,4

100,0

FUENTE; Datos de la U.N.E.D.: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA (1990): Dalos estadísticos de la U.N.E.D.
Curso 19S7-SS. Madrid, U.N.E.D.
Datos del Tolal ele Universidades: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1990): Estadística de ¡a Enseñanza en España. Nivel
Superior. Madrid, I.N.E,

(•) Corresponden al resto de estudios universitarios, excepto los impartidos en la U.N.E.D.

2 Estimación realizada a partir de los datos de población española ofrecidos por el I.N.E., para los años 1986 y 1989.
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parece, pues, que sea suficiente para incorporar a la
Universidad a aquellos adultos que no pudieron
acceder a estudios superiores por motivos geográfi-
cos. Ello puede deberse a la escasa oferta de la
U.N.E.D., especialmente en cuanto a Escuelas Téc-
nicas Superiores, donde las desigualdades geográfi-
cas son mayores.

TABLA V.2: Alumnado de la U.N.E.D. por lugar de
residencia y grupos de edad. Porcentajes

y total de alumnos. 1987-88.

EDADES

Menos de 19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55 y más

N/C

% TOTAL

TOTAL
ALUMNOS

CAPITAL

67,6

64,7

63,2

62,9

63,6

65,2

70,9

71,1

74,1

66,7

64,0

63.461

PROVINCIA

30,9

34,2

35,7

35,7

34,7

32,3

26,9

26,1

21,7

30,4

34,6

34.320

N/C

3,6

1,1

1,2

1,3

1,7

2,4

2,2

2,8

4,3

2,9

1,4

1.435

TOTAL

826

12.201

35.684

24.907

13.080

6.878

2.928

958

725

1.029

100,0

99.216

FUENTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (1990): Datos estacüxtkos de la U.N.E.D.
Curso 1987-88. Madrid, U.N.E.D.

TABLA V.3: Distancia del lugar de residencia del alumnado
al centro universitario más próximo. Porcentajes.

DISTANCIA

Propia Cid u dad

Menos de 10 km

De 10 a 30 km.

De 31 a 50 km.

De 51 a 100 km.

100 km. y más

N/C

AL CENTRO
UNIVERSITARIO

(NO U.N.E.D.)

198Í-82

32,6

5,3

11,2

6,5

13,8

24,3

6,3

AL CENTRO
ASOCIADO

U.N.E.D.

1987-88 | 1981-82

30,4

5,3

11,2

8,0

15,7

24,8

4,6

39,2

8,1

14,3

9,2

15,1

12,3

1,8

1987-88

41,7

8,7

13,4

10,5

17,0

7,6

1,1

1.3. Desigualdades por clase social

Las variables de carácter social y profesional
son las que tienen mayor peso en la desigualdad en
el acceso a la enseñanza Superior. Dos son las
variables que, a partir de los datos de que se
dispone, ofrecen una aproximación a los grupos
sociales que se encuentran con mayores problemas:
los estudios de los padres y la situación profesional
de los alumnos.

1.3.1. Estudios de los padres

Los padres de los alumnos que acceden a la
U.N.E.D. tienen, en su mayoría, estudios Prima-
rios. En el curso 1981-82 el nivel de estudios de los
padres de los alumnos de la U.N.E.D. es notable-
mente inferior al de los padres de alumnos del resto
de la Universidad. Esto se debe, en parte, a la
mayor media de edad de los alumnos de la
U.N.E.D., pero fundamentalmente a la mayor difi-
cultad que tienen los padres con bajo nivel educa-
tivo (y se supone que profesional) para invertir en
la educación universitaria de sus hijos. La evolu-
ción que este indicador experimenta entre el curso
1981-82 y el curso 1987-88 en la U.N.E.D. refuerza
esta hipótesis: mientras aumenta ligeramente el
número de padres con estudios medios, no lo hace
de forma paralela el grupo de padres con estudios
superiores (tabla V.4).

TABLA V.4: Estudios de los padres de alumnos de la
U.N.E.D. y del resto de la Universidad.

ESTUDKí||

Sin estudios

Primarios

Medios

Diplomados

Licenciados

N/C

Sl í t ip TI HT

7,6

55,3

19,0

7,9

8,6

1,6

U.N.E.D. 81

7,1

59,0

15,4

7,8

9,3

1,5

UNIV. 81* I

14,6

33,4

23,2

9,8

18,6

0,4

FUENTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (1990): Dalo.-,- estadísticos de la U.N.E.D.
Curso 1987-88. Madrid, U.N.E.D.

FUENTES:
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ENSEÑANZA A DISTAN-

CIA (1990): Datos estadísticos de la U.N.E.D. Curso 19S7-SS.
Madrid, U.N.E.D.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1990): Estadística
de la Enseñanza en España. Nivel Superior (1987-88). Madrid,
I.N.E.

(*) Todas las Universidades exceplo la U.N.E.D. No se dispone de
este dato para el curso 1987-88.
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1.3.2. Situación profesional de los alumnos

El alumnado adulto que accede a la Universi-
dad está, en su mayor parte, ocupado y tiene que
combinar la actividad profesional con el estudio
de una carrera universitaria. La U.N.E.D., al no
requerir la presencia continuada en las aulas,
favorece la incorporación de estos alumnos, aun-
que de 1981 a 1987 aumenta el número de alum-
nos sin ocupación, como se apreciarse en la tabla
V.5,

TABLA V.5: Ocupación del alumnado de la U.N.E.D.
Evolución. 1987-88.

TABLA V.6: Motivación del alumnado inscrito por primera
vez en la U.N.E.D. para realizar estudios

universitarios. 1987-88.

(OCUPACIÓN, ACTUAL

Funcionario

Docente

Militar

Autónomo

Técnico

Cuadros medios

Personal auxiliar/obreros

Sin ocupación

No consta

1981

17,2

17,6

5,1

3,9

13,2

5,3

13,0

19,6

5,1

1987

19,6

15,5

3,2

4,3

10,5

5,0

13,5

25,1

3,3

FUENTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (1990): Datos estadísticos de ¡a U.N.E.D. Cuno ¡987-88.
Madrid, U.N.E.D.

A pesar de ello, el alumnado de la U.N.E.D. es
en su mayoría asalariado. Trabaja principalmente
como funcionario o docente y valora la obtención
de una carrera universitaria, sobre todo, como un
medio de enriquecimiento cultural y de estimulo
personal; en segundo término considera el estudio
como un medio para mejorar su situación profesio-
nal actual o futura (tabla V.6).

En resumen, el alumno medio que accede a la
U.N.E.D. es un adulto que tiene entre 25 y 35
años, cuyos padres tienen estudios primarios, que
según su propia situación laboral pertenece a la
clase media o media baja y que no ha tenido
oportunidad de acceder a la Universidad en su
juventud por los cauces normales; a través de la
enseñanza a distancia puede combinar estudio y
obligaciones personales.

i:: ¡MOTIVACIÓN -

Mejora de los ingresos,
con mejor titulación

Promoción profesional
en trabajo actual

Promoción profesional
en un trabajo futuro

Aliciente y estímulo en
la vida personal y social

Ser más culto

MUCHO

33,4

44,3

65,1

76,3

81,3

POCO
O NADA

53,9

29,4

12,8

14,9

9,0

N/C

12,7

26,3

22,1

8,8

9,7

FUENTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (1990): Datos estadísticos de la U.N.E.D. Curso 19S7-8S.
Madrid, U.N.E.D.

2. Las pruebas de acceso
para mayores de 25 años

En la Orden de 15 de septiembre de 1970 se
establece que la prueba de acceso para mayores
de 25 años "responde a un estricto sentido de
justicia y supone la incorporación a la Universi-
dad de aquellas capacidades que, generalmente,
por motivos de un discriminatorio planteamiento
social del acceso a la cultura no han tenido
oportunidad de adquirir sanción oficial de su
existencia".

Esta prueba, según la ley, valora la capacidad
de los alumnos a través de su curriculum, de una
prueba de cultura general básica y de una prueba
de razonamiento. Ahora bien, la libertad de cada
Universidad lleva a una gran variedad de pruebas,
incluso a la realización de un curso completo para
el acceso, como ocurre en la U.N.E.D. En general,
la prueba de acceso más habitual, como señala
Tomás Escudero (1983), consta de un ejercicio de
cultura general, una traducción de idioma moder-
no y un ejercicio de conocimientos académicos
específicos.

Como puede observarse en la tabla V.7, el
alumnado adulto que accede a la Universidad a
través de la prueba para mayores de 25 años va en
aumento desde su creación en 1971. El número de
mujeres se incrementa hasta superar el de varones
en el curso 1988-89, aunque el porcentaje de muje-
res que supera dichas pruebas es ligeramente infe-
rior. Así pues, en la actualidad no puede hablarse
de desigualdades por razón de sexo en este tipo de
pruebas.
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TABLA V.7: Evolución del alumnado universitario matriculado, aprobado y no presentado a las pruebas de acceso
para mayores de 25 años. Cursos 1970-71 a 1987-88.

ANO

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

1974-75

1975-76

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

MATRICULADOS

TOTAL
0)
1.873

1.933

2.670

1.996

2.475

3.254

5.433

5.008

7.311

6.874

7.029

MUJERES
(2)

2/1

APROBADOS

TOTAL
(3)

414

524

765

683

877

1.119

1.630

1.593

2.080

1.680

1.682

3/1

22,1

27,1

28,6

34,2

35,4

34,4

30,0

31,8

28,4

24,4

23,9

MUJERES
(4)

4/3

NO PRESENTADOS

TOTAL
(5)

283

261

590

352

461

771

1.052

1.119

1.306

1.227

1.483

5/1

15,1

13,5

22,1

17,6

18,6

23,7

19,4

22,3

17,9

17,8

21,1

1984-85

1985-86

1986-87

1987-88

14.382

12.820

14.698

16.938

7.037

6.412

7.188

9.267

48,9

50,0

48,9

54,7

4.863

4.347

5.391

7.498

33,8

33,9

36,7

44,3

2.186

2.040

2.520

4.003

31,1

31,8

35,1

43,2

FUENTES;
- Cursos 1970-71 a 1980-81: ESCUDERO, T. (1983): El acceso universitario para mayores de veinticinco años: análisis y seguimiento. Zaragoza,

I.CE, de la Universidad de Zaragoza.
- Cursos 1987-85 a 1987-88; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1990): Estadística de la enseñanza en España. Nivel Superior

(1987S8). Madrid, I.N.E.

(•) No incluye datos de la U.N.E.D.

Como hace notar Escudero en el estudio citado,
no se puede hablar de diferencias por status social
en relación con los alumnos universitarios en gene-
ral3, aunque el status paterno de los mayores de 25
años es ligeramente inferior al del resto de alumnos
universitarios. Parece que la eficacia de este sistema
de acceso está en reincorporar al sistema educativo
a alumnos con características sociales muy simila-
res a los que continuaron sin interrupciones su
escolaridad, pero que tuvieron que abandonar sus
estudios secundarios por diversas razones.

Una mención especial requiere el acceso para
mayores de 25 años en la U.N.E.D. donde, a
diferencia del resto de las Universidades, existe un
curso académico completo que prepara para dicho
examen. De los 36.744 alumnos que se matriculan
en el total de la Universidad en estas pruebas en

1987-88, el 54% lo hace en el curso preparatorio de
la U.N.E.D. En el período 1976-81 (último del que
se dispone de datos), la proporción de aptos
(15,4%) es muy inferior al del resto de las Univer-
sidades. Ello es debido en gran medida al alto
número de alumnos que, matriculándose en dicho
curso, lo abandonan a lo largo del año y no se
presentan a estas pruebas (en torno al 70%); de lal
forma que el porcentaje de aptos sobre presentados
supone el 50% (tabla V.8).

En cuanto a la elección de estudios en el conjun-
to de IEI Universidad por parte de los alumnos que
superan las pruebas para mayores de 25 años,
parece que tiene relación con el nivel de dificultad
de cada carrera: asi, Derecho y Filosofía y Letras
son elegidos prioritariamente, mientras que las ca-
rreras científico-técnicas apenas son solicitadas.

3 Los datos que se ofrecen sólo abarcan hasta el curso académico 1981-82 aunque, como se ha dicho al hablar de la U.N.E.D., las características
socio-económicas de estos alumnos parecen mantenerse actualmente.
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TABLA V.8: Alumnos del curso de acceso para maynres de 25 años de la U.N.E.D., por cursos. 1976-1981.

CURSO

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

TOTAL

MATRICULADOS
(1)

7.742

8.910

12.168

11.577

10.761

51.158

PRESENTADOS

TOTAL (2)

2.488

2.648

3.157

3.004

2-969

14.302

2/1

32,1

30,1

25,9

25,9

27,6

28,0

APTOS

TOTAL (3)

1.698

1.486

1.543

1.561

1.576

7.864

3/1

21,9

16,7

12,7

13,5

14,6

15,4

3/2

68,2

55,4

48,9

52,0

53,1

55,0

FUENTE: ESCUDERO, T. (1983); El accésit universitario para mayores de veinticinca años: análisis y seguimiento. Zaragoza, l.C.E. de la
Universidad de Zaragoza.

En resumen, los datos presentados anteriormen-
te ponen de manifiesto la escasa importancia esta-
dística del acceso de los adultos a la Universidad:
la U.N.E.D. sólo acoge al 6,5% del alumnado
universitario, y los alumnos que acceden mediante
la prueba para mayores de 25 años se sitúa en
torao ai 4,5% del total de los alumnos que ingre-
san en la Universidad. Si a ello se une el alto
número de abandonos de este grupo de alumnos,
puede parecer que la relación eficacia-costo del
sistema es muy baja, aunque no hay que olvidar la
gran importancia que desde el punto de vista social
y compensatorio tiene la incorporación de adultos
al sistema educativo que, por diversas razones,
tuvieron que abandonarlo.
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CAPITULO VI

Situación social y programas
de formación destinados
a los más desfavorecidos

En la sociedad española existen algunos grupos
de población que, por sus especiales características
socioculturales, étnicas, económicas, de ámbito
geográfico o de otro Upo, parten de una situación
de desventaja, no jurídica pero sí de facto, a la hora
de participar en el sistema educativo.

Entre estos grupos desfavorecidos se encuentra
la población escolar de zonas rurales donde preve-
nir la desescolarización es tarea de primer orden; el
sector de la población ya escolarizada que tiene
dificultades sociales y académicas; los jóvenes entre
14 y 16 años desescolarizados, a los que hay que
facilitar la inserción sociolaboral; la población iti-
nerante temporera y circense, cuyos continuos des-
plazamientos dificultan un adecuado progreso es-
colar; las minorías étnicas, en particular la pobla-
ción gitana; las comunidades de inmigrantes,
todavía no suficientemente integrados en la socie-
dad y en el sistema educativo; y la población
reclusa, cuyas condiciones de vida son ya el primer
obstáculo para su participación educativa1. En al-
gunos casos hay individuos o grupos que pertene-
cen a la vez a dos o más de estas categorías (por
ejemplo, hay población gitana entre los itinerantes
o están escolanzados con especiales dificultades los
hijos de inmigrantes extranjeros).

El Ministerio de Educación y Ciencia, en oca-
siones en colaboración con otros ministerios, lle-
va a cabo una política compensatoria en el terre-
no educativo que se concreta en programas espe-

cíficos destinados a facilitar la integración socioe-
ducativa de estos sectores de la población. Este
capítulo pretende describir la situación social y la
participación en el sistema educativo de dichos
sectores.

Participación en el sistema
educativo de jóvenes
desescolarizados, población
escolarizada con dificultades
y población itinerante

Los alumnos pertenecientes a estos colectivos,
cuya edad oscila entre los 3 y los 19 años aproxi-
madamente, son los destinatarios principales de los
programas educativos compensatorios llevados a
cabo por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Estos programas (Área rural, Proyectos en centros.
Jóvenes desescolarizados, Población itinerante y tas
acciones destinadas los hijos de inmigrantes) abar-
can los niveles correspondientes a Preeescolar, la
Enseñanza Primaria y la Secundaria. El objetivo
principal de estos programas y acciones promovi-
das por el M.E.C. es atender a las necesidades
educativas específicas de estos grupos, arbitrar me-
didas para lograr su plena escolarización y propo-

Algunos oíros colectivos, numéricamente poco importantes, como los menores institucionalizados, los hijos de madres reclusas o los
hospil al izados crónicos no se incluyen en este estudio que, como ya se explicó en la Introducción, trata de ser una primera respuesta a un guión
propuesto por la O.C.D.E.
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ner alternativas cuando ya el sistema ha generado
un fracaso.

Los datos que aparecen en este apartado
por lo general se refieren únicamente a las
Comunidades Autónomas que gestiona directa-
mente el Ministerio de Educación y Ciencia y
que constituyen el llamado "territorio M.E.C."
(se excluyen, pues, Andalucía, Canarias. Cata-
luña, Galicia, el País Vasco y Comunidad Va-
lenciana, salvo cuando se indique expresamen-
te lo contrario)2.

1.1. Datos sociológicos

La cifra global de alumnos de estos grupos que
han participado en el sistema educativo a través de
estas acciones compensatorias en el período 1983-
89 figura en la tabla VI. 1.

La distribución geográfica de estos alumnos
durante el curso 1987-88 se resume en la tabla VI.2.

Las Comunidades de Castilla-León, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Aragón (todas ellas con
bajos índices de industrialización) recogen las tasas

TABLA VI.1: Evolución de la participación de los alumnos en los programas compen.salorios del
Ministerio de Educación y Ciencia en el periodo 1983-1989 (territorio M.E.C).

Alumnos

CURSOS

198144

54.430

1984-85 j 1985-86

166.790 ¡ 206.374

1986-87

113.184

1987-88

129.374

1988-89

104.388

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988): Memoria de Educación Compensatoria. Curso
1987S8. Madrid, M.E.C.

TABLA VI.2: Tasas de los alumnos «cogidos a programas compensatorios del M.E.C. respecto del total de alumnos
escola riza dos según Comunidades Autónomas en el curso 1987-88 (territorio M.E.C.).

CC.AA.

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Ceuta

Melilla

Andorra

TOTAL

ALUMNOS EN
PROGRAMAS

COMPENSATORIOS

29.124

6.119

1.337

2.697

29.426

18.494

20.438

2.978

10.680

1.825

2.686

254

247

3.069

129.374

ALUMNOS
ESCOLA RIZADOS*

233.984

229.818

149.365

115.429

522.818

334.009

220.816

1.155.713

261.021

110.287

54.101

15.088

13.007
* K

3.415.456

TASAS

12,45

2,66

0.90

2,34

5,63

5,54

9.26

0,26

4,09

1,65

4,96

1,68

1,90

• •

3,79

FUENTE: Elaboración propia a partir de:

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991); Estadística de la Enseñanza en España. Niveles no
universitarios. Curso 1987-88. Madrid, M.E.C.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988): Memoria de Educación Compensatoria. Curso ¡987-88.
Madrid, M.E.C.

(•) Comprende los niveles de Preescolar, E.G.B., B.U.P.-C.O.U. y F.P.
(•*) No se dispone de esle dalo.

2 Al ser datos referidos al curso 1987-88 se incluye Navarra.



LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 89

más elevadas. La última de estas Comunidades repre-
senta el caso más extremo, con algo más de doce
alumnos acogidos a alguno de los programas com-
pensatorios por cada cien alumnos escolarizados.

1.2. Jóvenes desescolarizados

Según estimaciones propias basadas en datos del
M.E.C, el número total de jóvenes desescolariza-
dos de edad comprendida entre 14 y 16 años en el
curso 1987-88 puede cifrarse en 324.684. De ellos
4.684 han participado en programas compensato-
rios, lo que supone un 1,4 % del total.

Según datos del propio Ministerio de Educación y
Ciencia, en ese mismo curso el 62 % de los jóvenes
que se incorporan a estos programas no supera el
ciclo medio de los estudios Primarios, lo que da una
idea de las dificultades de integración de estos grupos
en el sistema educativo reglado. Por otra parte, hay
que señalar que, aunque los citados programas com-
pensatorios están dirigidos a jóvenes entre 14 y 16
años, de hecho una buena parte de estos alumnos
superan los 16 años (tabla VL4).

La tabla VI.3 muestra la evolución del número
de jóvenes que han participado en estos programas
(en algunos años se incluyen, además de los datos
correspondientes al territorio M.E.C, los de las
Comunidades Autónomas con plenas competencias
en educación).

En cuanto a su distribución por sexo, los varo-
nes representan las dos terceras partes del total.

Por lo que respecta a la distribución por edades
(tabla VI.4), en el curso 1987-88 se produce un
aumento de la edad de los participantes respecto al

curso anterior, siendo ei 31,2% de ellos, mayor de
16 años.

TABLA VI.3: Evolución del numero de jóvenes
desescolanzados participantes en programas educativos

compensatorios en el periodo 1983-1988.

M.E.C.

CC.AA.

1983-84

3.918

3.220

1984-85

5.016

6.293

CURSO

1985-86

7.683

8.656

1986-87

6.700

•

1987-88

6.799

*

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988):
Memoria de Educación Compensatoria. Curso ¡987-88. Madrid, M.E.C.

(*] No se dispone de datos.

TABLA V1.4: Distribución por edades de los jóvenes
desescolarizados participantes en programas educativos

compensatorios. Cursos 1986-87 y 1987-88.

CURSO

1986-87

1987-88

14

29,36

15,14

15

34,21

27,31

EDAIÍ

16

23,17

26,33

13,24

31,20

TOTAL
(absolutos)

6.700

6.799

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988):
Memoria de Educación Compensatoria. Curso 1987-88. Madrid, M.E.C.

Respecto a su localización geográfica, la mayor
parte se concentra en las comunidades autónomas
de Madrid y Extremadura (gráfico VI.1). Castilla-
León, Comunidad demográficamente muy enveje-
cida, es la que acoge a menor número de estos
jóvenes.

GRÁFICO VI. 1: Jóvenes deseseolarizados participantes en los programas educativos cunipens a torios según
Comunidad Autónoma en el territorio M.E.C. 1987-88.
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1.3. Población escolarizada con dificultades

Existen dos grandes grupos dentro de la pobla-
ción ya escolarizada que se encuentran en una
situación de desventaja. En un caso se trata de
aquellos que residen en zonas rurales aisladas y, en
otro, de alumnos que, independientemente de su
localización geográfica, presentan dificultades espe-
cíficas, motivadas fundamentalmente por el entor-
no social, y que redundan en un rendimiento esco-
lar deficitario.

El número total de alumnos de Educación Pri-
maria y Secundaria (F.P.) que participaron en los
programas dirigidos a estos grupos figura en la
tabla VI.5. Como se aprecia en dicha tabla, las
Comunidades Autónomas del interior del país son

trabajadores de los circos y sus familias. La escola-
rización de la población infantil requiere en estos
casos un apoyo permanente que asegure una aten-
ción educativa, ya sea a través de la educación a
distancia facilitando su matriculación en el Centro
Nacional de Educación Básica a Distancia
(C.E.N.E.B.A.D.), ya proporcionando a cada
alumno una cartilla de seguimiento escolar que
posibilite un intercambio de información entre el
centro escolar de acogida y el de origen.

Según datos del M.E.C., durante el curso 1988-
89, un total de 848 alumnos temporeros están
escolarizados tanto en aulas temporeras como en
aulas ordinarias. De ellos, 455 están escolarizados
en su localidad de origen, si bien este dato varía
mucho de unas provincias a otras.

TABLA VI.5: Alumnos de Educación General Básica y Formación Profesional que han recibido apoyo educativo
en los centros docentes en el territorio M.E.C. Curso 1987-88.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Castilla-León

Cas ti 11 a-La Mancha

Extremadura

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Ceuta y Melilla

Andorra

TOTAL

E.G.B.

PREES-
COLAR

4,265

0

0

275

5.546

3.057

3.348

261

1.S63

315

320

8

0

20.489

CICLO
INICIAL

5,250

1.092

188

402

6.015

3.287

3.709

301

2.415

373

411

133

0

23.576

CICLO
MEDIO

8,687

1.809

205

526

8.139

5.110

5.854

397

3.280

500

611

46

134

35.298

CICLO
SUPERIOR

9,586

1,792

267

467

6.678

5,724

5.457

505

2.852

515

448

50

212

34.553

TOTAL
E.G.B.

27.788

4.693

660

1.670

26.378

17.178

18.368

1.464

10.410

1.703

1.790

237

346

113.916

F.P.

PRIMER
GRADO

366

210

65

0

733

37

43

14

0

0

0

25

0

1.493

SEGUNDO
GfiADO

46

0

0

0

102

0

0

0

0

0

0

0

0

148

TOTAL
F.P.

412

210

65

0

835

37

43

14

0

0

0

25

0

1.641

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1988): Memoria de Educación Compensatoria. Curso 1987-88. Madrid, M.E.C.

las que registran un mayor número de población
escolar con necesidades de apoyo.

1.4. Población itinerante

Existen dos colectivos que por razones labora-
les se ven obligados a continuos desplazamientos:
la población temporera dedicada a las cosechas
agrícolas y a la hostelería y, por otra parte, los

Respecto a la distribución por sexo, sobre una
muestra compuesta por 501 sujetos de este alumna-
do, el 56,7% son varones y el 43,3% mujeres. El
50% de la totalidad de estos alumnos son de etnia
gitana.

En lo que se refiere al nivel escolar del alumna-
do, su distribución por ciclos de la enseñanza
Primaria (tabla VI.6) y el escaso número de alum-
nos que cursan el ciclo superior hacen pensar en un
importante abandono de la escuela por parte de
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estos alumnos. El desconocimiento de la totalidad
de la población escolar temporera se traduce en la
dificultad de realizar un seguimiento escolar eficaz
que evite este abandono.

TABLA VI.6: Distribución por cielos de los alumnos
temporeros. Curso 1988-89.

CICLOS

Preescolar

Ciclo inicia! E.G.B.

Ciclo medio E.G.B.

Ciclo superior E.G.B.

TOTAL

ALUMNOS

162

175

176

74

587*

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (19S8);
Memoria de Educación Compensatoria, Curso ¡987-88, Madrid, M.E.C.

(•) Este dalo corresponde a una muestra del alumnado temporero.

En cuanto al otro colectivo itinerante en España,
los trabajadores circenses, se estima la población en
edad escolar que se desplaza con ellos en unas 150
personas. Alrededor de un 10% de esta población
sigue cursos a distancia del C.E.N.E.B.A.D. y otro 40
% recibe atención directa en las cuatro aulas itine-
rantes puestas en funcionamiento por el M.E.C. Sin
embargo, hay otro 50% que no está escolarizada. La
distribución de los alumnos de estas aulas itinerantes
según los ciclos figura en la tabla VI.7.

Cuando la familia cambia de empresa circense y
ésta no dispone de un aula itinerante, el alumno
pasa a la atención a distancia del C.E.N.E.B.A.D.
En un 50% de los casos la relación curso-edad no
se corresponde, tratándose el 60 % de estos casos
de un desfase de un año.

2. Minorías étnicas: los gitanos

2.1. Datos sociológicos

El último estudio que permite contextualizar la
situación de la minoría gitana es de 1978. Los
datos sociológicos que se presentan a continuación
provienen principalmente de dicho estudio, si bien
se incorporan los datos nacionales más actualiza-
dos.

En 1990, la población gitana en España se
estima en unas 350.000 personas, habiéndose dupli-
cado en menos de 20 años, ya que en 1978 era de
208.344.

La minoría gitana mantiene las constantes de
población de 1978 (tabla VT.8). Asi, en 1990, el
70% tienen edades inferiores a 25 años y sólo un
2% tiene más de 65 años. Su tasa de natalidad es
casi cuatro veces superior a la del conjunto de la
población (377%> frente a 128%o), y la de mortali-
dad 1,4 veces superior, mientras que ia esperanza
de vida es de ocho a nueve años inferior.

TABLA VI.7: Evolución del número de alumnos en aulas itinerantes en el territorio M.E.C. en el período 1986-89.

CURSO

1986-87

1987-88

1988-89

PREESCOLAR

5

11

8

C, INICIAL

7

8

18

C. MEDIO

4

12

14

C. SUPERIOR

8

21

19

ADULTOS

5

5

5

TOTAL

29

57

64

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1989): Memoria de Educación Compensatoria. Curso 1938-89. Madrid,
M.E.C.

TABLA VI.8: Demografía. Distribución por edad de la población total y gitana menor de 25 años. 1987-1990.

EDADES

Menos de 5 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 24 años

TOTAL

TOTAL
(Censo, 1970}

9,40

9,50

8,90

15,50

56,00

GITANA
{Padrón, 1976)

20,0

18,0

14,0

18.0

70,0

GITANA
(N° Asuntos Sociales, 1990)

-

-

-

-

70,0

FUENTES:
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1974): Censo de la población de España. Madrid, I.N.E.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1979): Características de la población española deducidas del padrón municipal

de habitantes. Madrid, I.N.E.
- FERNANDEZ SANZ, M. (1990): La poliüca del Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales.
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Su distribución por zonas geográficas es muy
similar a la del resto de la población. Sin embargo,
la ubicación en zona urbana está polarizada en la
periferia o en zonas infradotadas de grandes ciuda-
des. No se dispone de datos nacionales sobre modi-
ficaciones en dicho asentamiento en la última déca-
da. Hay una fuerte emigración interprovincial, y
una más moderna emigración intraprovíncial.

Por regiones, en el sur está ubicado el 42,2% de
la población gitana, en levante el 15,2%, en el
noroeste (preferentemente Barcelona) el 14,3%, y
en el centro (preferentemente Madrid) el 14,3%. La
zona Sur es la de mayor peso demográfico, con el
1,2% de sus habitantes gitanos. El nomadismo se
calcula que alcanza sólo al 5% de los gitanos.

El promedio de miembros por familia en 1978 es
de 5,72 (aunque va descendiendo progresivamente
y hoy se sitúa en torno a 5). La estructura familiar
obedece a un modelo jerarquizado de autoridad,
basado en el parentesco, la edad y el sexo. Algunos
de estos rasgos se han ido debilitando en contextos
donde ha entrado con más fuerza la sociedad
postindustrial.

En relación a la vivienda, según datos de! Minis-
terio de Asuntos Sociales, en 1990 el 80% de los
gitanos ocupan viviendas no mayores de 50 m2. De
estas viviendas, son chabolas alrededor del 21%, lo
que dificulta sus condiciones sanitarias y de higie-
ne.

En cuanto al nivel de estudios de la población,
en 1978 tenían estudios Primarios el 27% de la
misma y Secundarios el 1% (tabla VI.9). El resto
no tenía estudios sancionados mediante titulo.
Aunque no se dispone de datos nacionales actuali-
zados, al menos el 30% de la población gitana es
analfabeta absoluta. En cuanto a la distribución
por sexo, la proporción de mujeres analfabetas es
mayor que la de varones.

TABLA VI.9: Educación. Nivel de estudios de población total
y gitana en 1978. Porcentajes estimados.

NIVEL DE
ESTUDIOS

Ninguno

Primario

Medio

Superior

Otros

POBLACIÓN
TOTAL

6

59

28

5

2

POBLACIÓN
GITANA

71

27

1

0

i

FUENTE; VÁZQUEZ, J. M. (dir.) (199Ü); Estudio sociológico: Los
gitanas españoles en 1978. Madrid, Secretaría General Gitano.

En 1990, el 47% de la población gitana es
activa. Los gitanos están ocupados en su mayoría
en trabajos que suelen ser marginales, temporales y
con ingresos fluctuantes. Se estima que dos de cada
cinco activos son temporeros o chatarreros. Por
otra parte, se observan fuertes incrementos en
todas las ocupaciones en relación con el estudio de
1978, principalmente en la de vendedor ambulante.

2.2. Situación en el sistema educativo

Los datos disponibles relativos a población en
edad escolar se basan en encuestas realizadas en las
Comunidades Autónomas gestionadas por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.

2.2.7. Población en edad escolar

La participación de los niños gitanos en progra-
mas educativos está relacionada con su escolariza-
ción, asistencia a ciase y abandono escolar, diferen-
ciados por niveles, así como con el rendimiento en
los mismos.

De acuerdo con los datos sobre población gita-
na en período de escolaridad obligatoria, tres de
cada cinco niños de 4 a 14 años están escolariza-
dos.

En el territorio M.E.C., la escolarización es casi
plena para los alumnos con edades entre 6 y 9
años, con unas tasas próximas al 80%. El tramo de
10 a 12 presenta unas tasas entre el 60 y el 80% y,
a partir de esa edad, las tasas van disminuyendo
progresivamente (gráfico VI.2). Se produce, pues,
un paralelismo entre escolarización y edad de los
alumnos, de tal modo que hay más escolarización
en las edades más bajas.

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León
y Madrid, seguidas de Aragón y Navarra, tienen en
números absolutos, la mayor parte de la población
escolarizada. Esta distribución se mantiene en el
período 1985-1989, con variaciones a la baja en la
Comunidad de Madrid (tabla VI. 10).

En las Comunidades Autónomas con competen-
cias plenas en educación no se cuenta con datos
oficiales. Aún así, según datos facilitados por dis-
tintas asociaciones gitanas, en el curso 1987-88, en
Cataluña se estiman en 3.500 los niños escolariza-
dos, en Galicia, 1.200 niños, y en ia Comunidad
Valenciana, 1.100 niños.

En cuanto a su distribución según el nivel o
modalidad de enseñanza, en el curso citado el
90,81% de los niños gitanos censados está escolari-
zado en centros de Preescolar, E.G.B. y Educación
Especial; en torno al 5% lo está en aulas ocupacio-
naies, y el resto está sin escolarizar.
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GRÁFICO VI.2: Minorías étnicas. Porcentaje de escolarizados según edad. Cursos 1988-89.
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TABLA VI. 10: Número de alumnos gitanos por Comunidades Autónomas
en el territorio M.E.C. Cursos 1985-86 a 1988-89.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Cas ti lia-León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Ceuta y Melilla

TOTAL

1985-85

1.304

502

772

502

2.522

248

-

3.765

-

837

510

185

11.207

1986-87 V

1.645

554

575

541

3.425

1.297

-

3.945

2.650

-

708

116

15.506

1987-88

1.645

660

880

343

3.825

812

560

3.160

-

1.136

697

87

Í3.876

1988-89

1.436

-

1.011

261

3.519

1.818

1.065

2.717

730

1.124

743

40

14.464

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1989): Memoria de Educación Compensatoria. Curso
1988-89. Madrid, M.E.C.

De la población gitana escolarizada en cen-
tros ordinarios, un 88,9% están escolarizados
en centros públicos y un 11,2% en privados.
Según los datos disponibles, esta proporción se
mantiene estable desde el curso 1986-87, si bien
se ha producido un descenso en el número de
alumnos de centros públicos asistentes a aulas
específicas.

En el curso 1988-89, el 34% del alumnado
gitano matriculado en E.G.B. había comenzado su
escolarización con retraso (gráfico VI.3). Hasta los
doce años, ese retraso suele ser de uno o dos
cursos. De los alumnos que permanecen en el
sistema educativo tras cumplir doce años, se obser-
va que tres de cada cuatro están en el sistema desde
los seis años.
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GRÁFICO VI.3: Minorías ¿tilicas. Niños gitanos escola rizad os. Número de cursos de asistencia a la escuela. Curso 1987-88.
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En los cursos 1987-88 y 1988-89, en e! conjunto
de la población gitana esco lanzada, la asistencia
durante el curso aumenta en el segundo trimestre y
desciende en el tercero.

Asimismo, el abandono temprano de las aulas se
inicia a los 12 años y en el curso 1988-89 afecta a
más de la mitad de la población de edad igual o
superior. En comparación con cursos anteriores, en
el último curso el inicio del abandono se produce a
los 10 años aproximadamente.

Con respecto al rendimiento, hay un aumento
del número de alumnos que superan satisfactoria-
mente el nivel académico que corresponde a su
edad. En el curso 1988-89, el 37,7% de los alumnos
de 8 años superan el ciclo inicial, y el 16,2% de los
alumnos de 10 años el ciclo medio, pero sólo un
2% de los alumnos de 14 y 15 años obtiene el
Graduado Escolar. Estos datos contrastan con los
del curso anterior, que tiene porcentajes más bajos
en iodos los niveles y donde ningún alumno supera
el ciclo superior (gráfico VI.4).

GRÁFICO VI.4: Minorías étnicas. Niños gitanos escola riza dos. Nivel educativo alcanzado. Cursos 1987-88 y 1988-89.
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En relación con los servicios de asistencia y
promoción, en el período señalado se estabiliza el
número de alumnos que disfrutan de comedor
escolar, y aumenta el número de las becas para
dicho servicio (entre un 20% y un 30%). El núme-
ro de niños que utilizan transporte escolar es infe-
rior a un diez por ciento.

De forma general, los principales problemas
educativos de la población gitana en edad de esco-
larización son la asistencia continuada a ciase, los
resultados académicos y la interacción con otros
niños.

2.2.2. Población adulta

La participación de los adultos en programas de
alfabetización está relacionada con sus motivacio-
nes, su necesidad de leer y escribir para poder
desempeñar su ocupación, o por la necesidad de
obtener el carnet de conducir. No se dispone de
datos específicos al respecto.

En el área ocupacional existen diversos progra-
mas de formación de adultos, promovidos, entre
otras instituciones, por las asociaciones de gitanos.
Los cursos están orientados a la formación para el
acceso a una ocupación, generalmente actividades
laborales autónomas (albañil, mecánico, modista).
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se han
realizado programas de empleo comunitario (labo-
res del campo). No obstante, no se poseen datos
acerca del número de participantes en estos progra-
mas.

3. Las comunidades de inmigrantes

España, país históricamente de emigración, ex-
perimentó en la década de los años 70 un giro
importante en sus tendencias migratorias, dando
comienzo, a partir de esa fecha, los movimientos
inmigratorios.

Existen disparidades en los datos que ofrecen las
estadísticas oficiales acerca de la inmigración, lo
que dificulta su conocimiento. En cuanto a la
información relativa al nivel de estudios de la
población extranjera en España sólo proporciona
datos el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.).
De esta fuente se ha extraído la práctica totalidad
de los datos que se presentan en este apartado,
relativos, exclusivamente, a la población extranjera
que reside en España y que se encuentra censada en
un municipio. De los inmigrantes que, estando en
España, no se hallan censados en ningún municipio
o se encuentran en situación ilegal no existen datos

procedentes de fuentes u organismos de la adminis-
tración del Estado, tan sólo esludios parciales que
ofrecen un perfil general de la situación de estos
colectivos en España. Uno de estos estudios3 esti-
maba en 366.500 los inmigrantes indocumentados
existentes en España en 1986 (Anexo 2, tabla 28),
cifra que, según los mismos autores, se elevaría en
1988 a 540.777, frente a los 398.147 residentes
extranjeros legales en España contabilizados por
los Ministerios del Interior y de Trabajo para este
mismo año.

3.1. Datos sociológicos

Respecto al sexo, no se aprecian diferencias
significativas entre los años considerados, 1981 y
1986 (tabla VI. 11), siendo en ambos casos ligera-
mente superior el porcentaje total de mujeres al de
varones.

Por zonas geográficas, los inmigrantes proce-
dentes de América Central, e¡ Caribe y Filipinas se
caracterizan por un claro predominio de mujeres
que tradicionalmente trabajan en el sector domésti-
co. Por el contrario, la inmigración procedente del
continente africano está compuesta mayoritaria-
mente por varones, tradicionalmente empleados en
puestos de baja cualificación del sector servicios, en
la agricultura y en la construcción.

En cuanto a la edad, tanto en el año 1981 como
en 1986, se observan algunas características comu-
nes a todas las nacionalidades (Anexo 2, tablas 16
y 17). Se observa una tendencia general de dismi-
nución de la población inmigrante menor de 14
años y de aumento de la de más de 65. Esta
tendencia va unida a la actividad laboral de los
inmigrantes o, en su caso, a la falta de ella, como
en el caso de las personas pertenecientes a la
tercera edad y se manifiesta de manera diferente
según la zona de procedencia. Así, entre 1981 y
1986 aumenta el porcentaje de mayores de 65 años
procedentes de los países europeos, mientras que
las poblaciones africana y asiática mantienen unos
bajísimos porcentajes de personas que superen esta
edad.

La localización geográfica de las comunidades
de inmigrantes en España es variada y se halla en
estrecha relación con cada una de las nacionalida-
des (Anexo 2, tablas 18 y 19). La población proce-
dente de Europa y Norteamérica se concentra en
las Comunidades de Madrid, Cataluña, Valencia y
Andalucía. El caso de Portugal se aparta de estas
tendencias europeas generales y sus emigrantes se
localizan en la Comunidad de Galicia y en Castilla-
León mayoritariamente.

3 COLECTIVO IOE (1987): '"Los inmigrantes en España". Revista de Documentación Social, n° 66. Madrid, Caritas.
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TABLA VI.11: Población extranjera censada en España según sexo y nacionalidad. Años 1981 y 1986.

NACIONALIDAD

TOTAL

Europa

Países de la C.E.E.

R.F.A.

Francia

Gran Bretaña

Portugal

Otros países de la C.E.E.

Oíros paises de Europa

América del Norte

EE.UU.

Otros países

América Central-Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

Otros paises

América del Sur

Argentina

Venezuela

Otros paises

África

Marruecos

Otros países

Asia

Filipinas

Otros paises

Oceanía

Apatridas

No consta

1981

TOTAL

234.018

121.334

•

22.990

22.451

18.953

20.268

•

36.673

17.575

13.480

4.094

8.955

5.851

•

3.104

41.986

12.191

9.737

20.058

33.247

29.804

3.444

9.606

•

*
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VARONES

48,32

49,38

47,53

42,98

43,86

52,75

47,26

50,38

51,63

46,26

44,38

46,21

40,91

48,39

48,07

49,76

47,93

52,01

51,13

59,67

51,92

53,84

61,54

MUJERES

51,68

53,1

52,47

57,03

56,14

47,25

52,74

49,62

48,38

53,74

55,62

53,79

59,09

51,61

51,93

50,24

52,07

47,99

48,87

40,33

48,09

46,16

38,15

1986

TOTAL

267.812

151.799

131.167

25.274

20.909

36.924

19.691

28.369

20.632

17.527

13.381

4.146

9.017

4.832

1.258

2.927

36.266

11.800

6.983

17.483

30.675

25.091

5.584

16.373

3.302

13.072

667

79

5.409

VARONES

48,19

47,07

47,39

47,27

42,48

47,41

49,82

49,41

45,06

49,13

49,77

47,08

41,68

46,77

22,50

41,48

48,19

49,05

50,95

46,50

54,21

52,50

61,91

50,35

22,50

57,37

52,17

68,35

46,05

MUJERES

51,81

52,93

52,61

52,73

57,53

52,59

50,19

50,59

54,93

50,86

50,23

52,92

58,32

53,21

77,42

58,52

51,81

50,94

49,03

53,50

45,79

47,50

38,09

49,65

77,47

42,63

47,83

31,65

53,95

FUENTES:
- INSTITUTO NACIONAL
- INSTITUTO NACIONAL

DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de población de 1981. Resultados nacionales. Madrid. I.N.E.
DE ESTADÍSTICA (¡987): Padrón Municipal de habitantes de 19S6. Madrid, I.N.E.

(*) No se dispone de este dato desagregado.

Por lo que respecta a las personas que proceden
de América Latina, se observa en 1986 un cierto
reforzamiento de las tendencias de 1981: siguen
prefiriendo Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid
como lugares de residencia.

Los inmigrantes que provienen del continente
africano, marroquíes en su mayoría, en 1981 se
hallaban censados principalmente en Ceuta y Meli-

lla; en 1986 se acentúa su presencia en las áreas
industrializadas del país, en concreto en Cataluña.
Finalmente, la población asiática se asienta en 1986
en Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía.

La actividad laboral de los inmigrantes mantiene
prácticamente la misma tendencia, a lo largo del
período de tiempo considerado (gráfico VI.5; Ane-
xo 2, tablas 20 y 21).
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GRÁFICO VI.5: Población extranjera de 16 y más años en España según su actividad económica y nacionalidad. 1981 y 1986.
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Al igual que la edad, la distribución de la
ocupación de la población extranjera varía ligera-
mente de acuerdo con la nacionalidad de que se
trate. Los procedentes de los países más industria-
lizados presentan el mayor número de personas
inactivas pero también el menor número de traba-
jadores en paro. En el extremo contrarío, entre los
inmigrantes africanos el número de ocupados es
relativamente bajo pero su Índice de paro es el más
alto en relación al resto de los países.

3.2. El nivel académico de los inmigrantes
en España

3.2.1. Datos generales

Como puede apreciarse en el gráfico VI.6 (Ane-
xo 2, tablas 22 y 23), aparecen grandes diferencias
entre los niveles de instrucción de la población
extranjera en España de acuerdo con su proceden-
cia.

Los perfiles educativos de los distintos continen-
tes y países muestran serias diferencias entre sí. Los
inmigrantes extranjeros en España que provienen
de los paises más industrializados tienen en 1981 un
nivel de instrucción que abarca fundamentalmente
la Educación Primaria y la Secundaria, incluyéndo-
se aquellas titulaciones derivadas de la Formación
Profesional que capacitarían para el ejercicio de un
oficio. Las personas procedentes de América del

Norte tienen globalmente el nivel de instrucción
más elevado.

La situación de los inmigrantes de estos países
contrasta en gran manera con el resto de los países
menos industrializados donde los niveles de ins-
trucción son más bajos. Destaca el alto número de
personas analfabetas o con estudios incompletos
procedentes de África (casi lodos ellos de naciona-
lidad marroquí según las tablas citadas) y de Por-
tugal, que serían, a su vez, los de menor cualifica-
ción laboral. Los inmigrantes que proceden de
América Central-Caribe, América Latina y Asia
registran un porcentaje de personas analfabetas
menor que el que se da entre los inmigrantes
europeos y los norteamericanos, lo que se debe,
quizá, ai carácter político de la inmigración proce-
dente de estos países, sobre todo, de Ajiiérica
Latina en su conjunto.

Si se atiende a la dimensión temporal, los datos
correspondientes a 1986 señalan una agudización
de las tendencias existentes en 1981, así como un
descenso generalizado en el nivel educativo de la
población extranjera en España. Aparece un por-
centaje bastante elevado de inmigrantes que ni
siquiera han completado sus estudios Primarios,
aunque, junto con éstos, disminuye la población
analfabeta. Finalmente, aumenta ligeramente el
número de inmigrantes con estudios Secundarios
pero disminuye con respecto a 1981 la población
inmigrante con estudios Universitarios.
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GRÁFICO VI.6: Población extranjera de JO y más añns censada en España según nivel de estudios y nacionalidad en 1981 y 1986:
analfabetos, sin es ludios Primarios completos, estudios Primarios, estudios Secundarios y esludios Universitarios.
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3.2.2. Participación en el sistema educativo

En las fuentes consultadas la variable educativa
aparece referida a la población extranjera de 10 y
más años, por lo que no es posible conocer el nivel
educativo de la población menor de esta edad. Por
otra parte, no se posee datos acerca de la escolari-
zación de los hijos de inmigrantes en el sistema
educativo reglado y oíros datos de interés relativos
a su educación: nacionalidad, correspondencia en-
tre edad y nivel educativo, itinerarios migratorios,
seguimiento escolar, etc. Asimismo, no se dispone
de datos que cuantifiquen la participación de los
inmigrantes en el resto de los niveles del sistema
educativo español.

En este sentido, tan sólo los hijos de los inmigran-
tes portugueses escolarizados en centros ordinarios
de las Comunidades Autónomas donde son más
numerosos (Asturias, Castilla-León y Navarra) han
recibido atención educativa a través de diez profeso-
res portugueses y uno español encargado de coordi-
nar las acciones de apoyo a esta población; estas
acciones han sido promovidas desde 1988 en virtud
de un convenio entre el Ministerio de Educación y
Ciencia español y el portugués. De acuerdo con los
datos proporcionados por la Subdirección General
de Educación Compensatoria del M.E.C., en el curso
1988-89 están escolarizados en centros ordinarios
españoles de las Comunidades Autónomas ya citadas
1.049 alumnos portugueses.

Aparte de estas acciones, los hijos de los inmi-
grantes residentes pueden acceder a algunas moda-
lidades de becas que conceden los ayuntamientos
de los municipios donde residen, como pueden ser
las de comedor y otras ayudas. Actualmente no
tienen acceso a las becas que concede el Ministerio
de Educación y Ciencia.

El Ministerio de Asuntos Sociales lleva a cabo,
igualmente, programas, ayudas y orientación, espe-
cialmente a los solicitantes de refugio y asilo y a los
asilados y refugiados de hecho, destinados a facili-
tar su participación en cursos de Formación Ocu-
pacional para su posterior inserción en el mercado
laboral español. Presta, asimismo, apoyo a la po-
blación infantil y juvenil, facilita su integración
escolar y realiza un seguimiento. No obstante, estas
acciones están muy localizadas y no pueden ser
consideradas como representativas de todo el terri-
torio español.

4. Los reclusos

La legislación considera que los reclusos, aun-
que privados de libertad, conservan determinados
derechos, entre otros el educativo. De este modo,
los centros penitenciarios han de facilitar la escola-

rización de analfabetos y neolectores. Básicamente,
la necesidad educativa de los reclusos es la alfabe-
tización, sobre todo entre jóvenes y mujeres, aun-
que el interés más inmediato de estos colectivos
suele ser la obtención de un título y el aprendizaje
de un oficio.

La población reclusa española supera los 30.000
internos en 1991 y en su mayor parte es preventiva,
es decir, está a la espera de proceso. En cuanto a
su composición, existen diferencias étnicas y cultu-
rales, por la presencia de colectivos definidos de
extranjeros y de gitanos y uno de cada dos reclusos
son menores de 25 años. En sus hábitos, destaca la
incidencia de la drogadiccion y la no integración en
los valores sociales y comunitarios.

La alfabetización y la formación básica y de
tipo medio de la población reclusa se ha desarrolla-
do desde 1984 mediante la colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el de Justicia.
Como objetivo específico se pretende favorecer la
reinserción social y la promoción cultural de esta
población.

Esta acción se ha realizado a través de los
centros de Educación de Adultos, en aquellos
casos en que es posible, y a través de la modali-
dad a distancia de la Educación de Adultos
(C.E.N.E.B.A.D. c I.N.B.A.D.). Diversas Adminis-
traciones públicas contribuyen con material y con
el pago de tasas. Desde 1986 la alfabetización y la
formación básica se han acogido a la modalidad de
tutoría presencial, y los otros niveles a la tutoría a
distancia.

En la tabla VI.12 se presentan los datos relati-
vos al curso 1986-87 de los alumnos de Centros
Penitenciarios según el tipo de estudios. La institu-
ción responsable no facilita datos actualizados.

TABLA VI.12: Alumnos de centros penitenciarios
clasificados según tipo de estudios. 1987.

TIPO DE ESTUDIOS

Enseñanza
General
Básica

Enseñanzas
Medias

Universidad

Enseñanzas
no regladas

Centros de Educación de
Adultos:

Alfabetización
Segundo Ciclo
Tercer Ciclo

C.E.N.E.B.A.D. y
Radio E.C.C.A.

B.U.P. y C.O.U.
F.P.

U.N.E.D.
Otras universidades

Cursos I.N.E.M.
Idiomas
Otros

ALUMNOS

1.144
1.014
1.176

1.529

321
60

399
60

361
605
850

FUENTE: Dalos proporcionados por la Inspección de Cullura del
Minislerio de Justicia. 1987.
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La privación de libertad es el punto diferencial
y más evidente del medio de los reclusos para
condicionar su participación educativa y rendi-
miento. Sin embargo, existen otros problemas de
tipo ambiental e individual, tales como la superpo-
blación, el régimen disciplinario, los hábitos drogo-
dependientes generados en la prisión, la mezcla de
valores delicuentes y penitenciarios y la situación
de espera de juicio.
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CAPITULO VII

Composición de los cuerpos de enseñantes

Hasta aquí se ha tratado de las desigualdades en
la educación de diversos colectivos, niños, jóvenes
o adultos, pero siempre en tanto que alumnos.
Para completar la panorámica social del mundo de
la educación y la formación en este capítulo se
analizan las posibles desigualdades en la composi-
ción de los cuerpos docentes. Nos referimos sólo a
los profesores de "educación inicial" (por conti-
nuar con la terminología usada en la introducción),
únicos de los que se dispone de cierta información.
Del profesorado inmerso en el complejo mundo de
la "formación continua", no hay información dis-
ponible.

Los parámetros que se consideran para el aná-
lisis son:

- sexo, diferenciando niveles educativos, función
desempeñada, especialidad y categoría acadé-
mica del profesorado;

- origen social, a través de la procedencia so-
cioeconómica y cultural.

1. Las desigualdades según sexo
en la profesión docente

1.1. Diferencias por niveles educativos

AI contemplar los distintos niveles del sistema
educativo, se detectan grandes diferencias en la
distribución del profesorado por sexos. En líneas
generales, se da la tendencia de que cuanto mayor
es el nivel educativo del alumnado, menor es la
proporción de profesorado femenino y viceversa
(tabla VII.l), aunque con ciertos matices.

El profesorado de Educación Preescolar presen-
ta una proporción mayoritariamente femenina en

TABLA VII.l: Número y porcentaje de profesores* por sexo y nivel educativo. 1987-88.

NIVEL
EDUCATIVO

Preescokir

E.G.B.:

Ciclo Inicial
Ciclo Medio
Ciclo Superior

B.U.P. y C.O.U.

F.P.

Universidad

TOTAL

VARONES

N
2.552

70.380

8.422
22.305
39.653

39.998

31.962

35.124

180.754

%

6,46

36,84

18,60
32,30
51,70

49,08

61,47

70.07

43,65

MUJERES

N

36.96!

120.656

36.856
46.760
37.040

41.500

19.993

14.267

233.377

%

93,54

63,16

81,40
67,70
48,30

50,92

38,45

28,46

56,35

TOTAL

39.513

191.036

45.278
69.065
76.693

81.498

51.995

50.129

414.131

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991): Esiadisiica de la enseñanza en
Expaña, Niveles no universitarios. 19S7-S8. Madrid, M.E.C.

(*) Además di; esle profesorado general hay en el sistema educativo considerado de modo global:
- 11.992 profesores de Educación Especial (4.598 en Centros Específicos y 7.394 en Centros no específicos);
- 5.663 profesores de Educación Compensatoria;
- 1,144 profesores de Educación Permanente de Adultos;
- 149 profesores del C.E.N.E.B.A.D.;
- 382 profesores del I.N.B.A.D.;
- 1.296 profesores aproximad amen le de Educación en el Exterior.
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GRÁFICO VII.1: Porcentaje de profesores por seso y nivel educativo. 1987-88.
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todos sus niveles. En el curso 1987-88, del total de
profesores que se encuentran en este nivel el 93,5%
son mujeres. Esta tendencia se da tanto en el sector
público como en el privado, (tabla VII.2).

TABLA VII.2: Total de profesores y porcentaje de mujeres en
Preescolar por tipo de dependencia. 1987-88.

TIPO DE
DEPENDENCIA

Públicos

Privados

TOTAL

26.402

13.111

39.513

% MUJERES

92,4

95,9

93,5

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística de la enseñanza en España.
Niveles no universitarios. I9S7-88. Madrid, M.E.C.

En la Educación General Básica se aprecia tam-
bién una presencia mayoritaria de profesorado fe-
menino, si bien no de manera tan abrumadora
como en el nivel de Preescolar. Asimismo, según se
avanza de ciclo educativo la proporción de profe-
sorado femenino disminuye considerablemente: el
porcentaje de profesoras es muy superior en el ciclo
inicial (81,4%) y en el ciclo medio (67,7%), en
tanto que en el ciclo superior los profesores varo-
nes participan -en el sector privado- en una pro-
porción ligeramente superior a las profesoras (tabla
VII.3).

Al estudiar por separado ambos sexos aparece
ron claridad la diferencia en el reparto por ciclos
de los varones y las mujeres. De los 70.380 profeso-

res varones en el curso 1987-88, 39.653 imparten la
docencia en el ciclo superior (56,3%), mientras que
sólo 37.040 de las 120.656 profesoras (30,7%) lo
hace en este ciclo, el más académico de la enseñan-
za obligatoria y en el que se exige mayor esperiali-
zación.

TABLA VTI.3: Porcentaje de mujeres en el profesorado de
E.G.B. según ciclos y dependencia. 1987-88.

CICLOS^

Ciclo Inicial

Ciclo Medio

Ciclo Superior

TOTAL

PÚBLICOS

79,0

66,8

44,7

61,2

PRIVADOS

87,4

69,9

55,7

67,7

..TOTAL

81,4

67,7

48,3

63,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística de la enseñanza en España,
Niveles no universitarios. 1987-88. Madrid, M.E.C.

En los niveles de B.U.P. y C.O.U., cerca del
51% de los 81.498 docentes, en el curso 1987-88,
son mujeres. En el sector público (gráfico VII.2) el
porcentaje de profesoras aumenta hasta un 52%
(29.765), mientras que en el privado desciende
hasta un 48% (11.735). Si bien las diferencias no
son significativas, se observa un ligero predominio
del profesorado masculino en el sector privado en
esta etapa. No obstante, este aparente reparto
proporcional entre profesoras y profesores debe ser
matizado a la luz de otros indicadores, como por
ejemplo la categoría académica de! profesorado
(ver apartado 1.4).
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GRÁFICO VII.2: Distribución de los profesores por nivel educativo y sexo. 1987-88.
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E.G.B. C. Superior
21,94

E.G.B. C. Medio
12,34

E.G.B. C. Inicial 4,66
Preescolar 1,41

Universidad
19.43

MUJERES

E.G.B. C. Inicial
15.79

E.G.B. C. Medio
20.04

E.G.B.
C. Superior

15,87

Preescolar
15.84

B.U.P y C.O.U.
17.78

GRÁFICO VII.3: Profesores de B.U.P. y C.O.U. según
de pon ti en cía y sexo. 1987-88.
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Por lo que se refiere a la Formación Profesional,
en el curso 1987-88 hay un total de 51.955 profeso-
res que imparten estas enseñanzas. De ellos, la
mayor parte son varones (61,5% del total), aunque
se observa, a partir del curso 1980-81, una tenden-
cia leve pero continua al incremento de la partici-
pación femenina (paralela al aumento de alumnado
femenino).

El 66,7% del profesorado de F.P. imparte
sus enseñanzas en centros públicos. Teniendo
en cuenta la distinción según sexo (tabla
VII.4), se comprueba que en el sector privado
el porcentaje de profesoras es superior al de los
centros públicos. Un 40,3% (6.965) en los pri-
meros frente a un 37,5% (13.019) en los segun-
dos. Esta diferencia puede deberse, como en el
caso del alumnado, al tipo de ramas profesio-
nales que imparten principalmente los centros
privados.
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TABLA VII.4: Profesorado de Formación Profesional según
sexo y depen<leuein. 19B7-B8.

Públicos

Privados

TOTAL

VAHí

N

21.631

10.943

31.943

>NES

%

62,43

63,34

61,52

MUJ

N

13.019

6.965

19.984

ERES

%

37,57

40,31

38,48

TOTAL

34.650

17.277

51.927

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística de la enseñanza en España.
Niveles no universitarios. ¡9S7S8. Madrid, M.E.C.

En el nivel Universitario resulta significativa la
baja proporción de mujeres en el profesorado. Aun
habiéndose duplicado la presencia de profesoras
desde 1978 (7.648) a 1987 (14.267), continúa siendo
minoritaria, representando sólo el 28,5% deí profe-
sorado (tabla VII.5). Este hecho está más acentua-
do en la universidad privada, sobre todo en carre-
ras técnicas, a pesar de presentar un crecimiento
-en proporción- mayor en los últimos años que en
e! sector público.

El número de profesores de Facultades y Cole-
gios Universitarios asciende a 30.735 en el curso
1987-88. Respecto a la participación de la mujer, a
pesar de haber experimentado un crecimiento supe-
rior al del profesorado masculino (incluso cuadru-
plicando su número en el sector privado), sigue
siendo escaso: representa el 28,1% del total (tabla
VII.5).

De los 5.149 profesores en las Escuelas Técnicas
Superiores (E.T.S.) en el curso 1987-88, tan sólo el
11,94% son profesoras, siendo ésta la presencia
más baja registrada de profesorado femenino. No
obstante, ha sido importante la incorporación de la
mujer al profesorado de E.T.S., habiéndose dupli-
cado prácticamente su número desde el curso 1978-
79 al 1987-88 (tabla VII.5). Además, la proporción
de mujeres entre el profesorado de estas escuelas es
superior a ta de titulados en promociones anterio-
res y semejante a la de los últimos años. Esto
significa que, proporciona [mente, entre las mujeres
ingenieros y arquitectos la dedicación a ta docencia
es mayor que entre los hombres.

En las Escuelas Universitarias Técnicas el profe-
sorado está compuesto por 3.884 hombres (86,4%)
y 612 mujeres (13,6%), siendo esta distribución de
profesorado por sexos bastante semejante al regis-
trado en las E.T.S. Sin embargo, en las Escuelas
Universitarias (no técnicas) se registra la propor-
ción más elevada de profesoras: 45,16% sobre un
total de 9.749 profesores (tabla VII.5). Una parte
importante de las Escuelas Universitarias está
constituida por las Escuelas de Formación del
Profesorado de E.G.B., donde la participación fe-
menina entre el profesorado es mayorilaria.

En lineas generales, se puede indicar que el
paulatino incremento de la incorporación de la
mujer a los estudios universitarios, así como el
considerable crecimiento de licenciadas, aún no
tienen ia consiguiente correspondencia en la pre-
sencia femenina en los claustros.

TABLA Vil

CURSOS

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

1985-86

1986-87

1987-88

5: Evolución

TOTAL

TOTAL

36.662

38.420

40.384

41.587

43.129

44.248

45.084

45.390

46.650

50.129

%
MUJERES

20,86

20,97

21,28

23,51

24,19

24,89

24,88

26,85

28,08

28,46

del profesorado universitario diatribuido por tipo

FACULTADES Y
COLEGIOS

UNIVERSITARIOS

TOTAL

22.113

22.995

24.084

24.761

25.712

26.533

27.000

27.224

27.728

30.735

%
MUJERES

21,48

20,69

21,16

24,27

24,58

25,70

24,80

27,05

27,89

28,10

ESCUELAS
TÉCNICAS

SUPERIORES

TOTAL

5.060

5.080

5.203

5.255

5.222

5.269

5.237

5.102

5.190

5.149

%
MUJERES

6,26

7,44

6,23

7,19

8,31

9,45

9,41

9,88

11,04

11,94

de estudios y sexo. 1978-79 a 1987-88.

ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

TÉCNICAS

TOTAL

3.885

3.891

4.026

4.089

4.124

4.199

4.222

4.230

4.364

4.496

%
MUJERES

5,51

6,45

6,98

7,46

8,34

9,57

10,02

10,95

12,81

13,61

ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

NO TÉCNICAS

TOTAL

5.604

6.454

7.071

7.482

8.071

8.247

8.625

8.834

9.368

9.749

%
MUJERES

42,24

41,35

40,42

41,22

41,30

41,17

41,83

43,66

45,18

45,16

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1990): Esiadhiica de la enseñanza en España. Nivel
Superior. 1987-88. Madrid, I.N.E.
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GRÁFICO VII.4: Evolución del profesorado universitario por sexo y tipo de estudios. 1978-79 a 1987-88.
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1.2. Diferencias por la función desempeñada

El reparto de tareas educativas viene a confir-
mar las diferencias existentes entre hombres y mu-
jeres en tanto que docentes en el sistema educativo.
Esto se observa en la función inspectora y en la
directiva.

En cuanto a la función inspectora, su composi-
ción es mayoritariamente masculina. Así, en el
curso 1987-88 hay 1.217 inspectores de educación,
de los cuales 888 son varones (73%) y tan sólo 329
mujeres (27%), según datos del Servicio de Inspec-
ción Técnica de Educación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.
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En lo que respecta a la función directiva, en los
centros educativos existen también diferencias en-
tre hombres y mujeres. En la hipótesis de un
reparto proporcional de las tareas directivas en-
tre los sexos, habría que esperar que los porcen-
tajes de hombres y mujeres directores de centros
escolares fueran similares a los del profesorado
en general presentados en el apartado anterior.
Frente a un 63,2% de mujeres en el profesorado,
sólo se encuentra un 36% (3.765) de mujeres
entre los 10.437 directores de centros (con o sin
docencia) (tabla VII.6). En el sector público esta
diferencia es más llamativa aún: con un 61,2% de
mujeres en el profesorado, sólo aparece un 25,6%
(1.777) de mujeres entre los directores. En los
centros privados, el profesorado femenino ascien-
de al 67,7% y el porcentaje de mujeres directoras
es del 56,7% (1.988). En conjunto, puede decirse
que de cada 100 profesores varones en E.G.B.
más de 9 de ellos son directores de centros; sin
embargo, sólo algo más de 3 de cada 100 profe-
soras lo son.

1.3. Por la especialidad

De acuerdo con los datos que figuran en la
tabla VTT.7, en el nivel de E.G.B. el número de
profesoras en cada especialidad es siempre superior
al de profesores, lo cual resulta lógico dada su
presencia mayoritaria en la E.G.B. Sin embargo,
considerando separadamente a profesoras y profe-
sores, hay ciertos datos significativos (tabla VII.7):

- De los 45.890 profesores varones especializa-
dos, el 39,6% lo está en Matemáticas y
Ciencias (18.177), seguidos de las Ciencias
Sociales con el 39,21% (17.998).

- De las 91.896 profesoras especializadas, tan
sólo el 24,63% lo están en Matemáticas y
Ciencias (22.641), apareciendo en primer lu-
gar las Ciencias Sociales 30,74% (28.255) y
Preescolar 27,51% (25.288). En este último
caso, existen 26.283 especializados en total,
por lo que las mujeres representan el 96,21%
del profesorado especializado en Preescolar.

TABLA VTT.6: Directores (con y sin función docente) de
E.G.B. según dependencia y sexo. 1987-88.

Tipo de
Dependen-

cia

Públicos

Privados

TOTAL

VARONES

N

5,154

1.518

6.672

%

74,36

43,30

63,93

MUJERES

N

1,777

1.988

3.765

%

25,64

56,70

36,07

TOTAL

6.931

3.506

10.437

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística de la enseñanza en España.
Niveles no universitarios. 19S7-S8. Madrid, M.E.C.

1.4. Por la categoría académica

En las Enseñanzas Medias, entre los profesores
de B.U.P. y C.O.U. varones hay mayor ocupación
proporcional de las plazas de catedrático, que es la
categoría superior de profesores (tabla VII.8), en
tanto que entre las profesoras hay mayor propor-
ción de agregados (categoría inferior).

En el nivel Universitario existe una clara infra-
rrepresentación de las mujeres en las categorías
superiores del estamento docente (tabla VII.9). Por
ejemplo, en las facultades -donde se concentra
gran parte del profesorado femenino- en el curso
1987-88 sólo son mujeres el 9% (335) del total de

TABLA VII.7: Número y porcentaje del profesorado por especiali/adón y sexo en E.G.B. 1987-88.

ESPECIALIZACION

Lengua española e inglés

Lengua española y francés

Matemáticas y Ciencias

Ciencias Sociales

Educación Preescolar

Educación Especial

TOTAL

VARONES

N

4,804

7,588

18.177

17.998

995

2.310

45.890

%

34,69

34,74

44,53

38,91

3,79

26,76

33,31

MUJERES

.N •

9.045

14,252

22.641

28.255

25,288

6.322

91.896

%

65,31

65,26

55,47

61,09

96,21

73,24

66,69

-TOTAL, •.

13.849

21.840

40.818

46.253

26.283

8.632

137.786

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991): Estadística de
la enseñanza en España. Niveles no universitarios. 1987-88. Madrid, M.E.C.
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GRÁFICO V11.5: Porcentaje del profesorado en E.C.B. por especialidad y sexo. 1987-8
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catedráticos (3.731). Este porcentaje se hace aún
más exiguo en el caso de las Escuelas Técnicas
Superiores, llegando sólo al 1,4% (10). Sin embar-
go, en las Escuelas Universitarias la proporción de
catedráticas asciende ostensiblemente, llegando al
23% (308).

TABLA VII.8: Número y porcentaje del profesorado según
categoría docente y sexo en B.U.P. y C.O.U. 1987-88.

CATEGORÍA

Catedráticos

Agregados

TOTAL

VARONES

N

4.569

19.120

23.689

%

58,57

44,21

46,40

MUJERES

N

3.232

24.129

27.361

%

41,43

55,79

53,60

TOTAL |

7.801

43.249

51.050

FUENTE: Elaboración propia a partir de: MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN Y CIENCIA (1991); Estadística de la enseñanza en España.
Niveles no universitarios. I9S7-SS. Madrid, M.E.C.

2. Origen social de los docentes

En la actualidad, ante la ausencia de datos
generales o estadísticas al respecto, la informa-
ción disponible acerca del origen social de los
profesores debe ser extraída de algunos estudios
e investigaciones que han abordado este tema.
Concretamente, los trabajos de Várela y Ortega
(1985), y más recientemente Ortega y Velasco
(1991) constituyen la fuente documental en la
que se apoya la siguiente exposición. El primero
de esos trabajos consiste en un análisis sociológi-
co de los estudiantes de Magisterio (Escuela Uni-
versitaria de Formación del Profesorado) del dis-
trito universitario de Madrid. El segundo es un
estudio sociológico sobre el profesorado de
E.G.B. en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

TABLA VIÍ.9: Profesorado universitario clasificado por

SP^ ' TIPO DE
:,";".7;:.. UNIVERSIDAD

Facultades

Escuelas Técnicas Superiores

Escuelas Técnicas Universitarias

Escuelas Universitarias no técnicas

TOTAL

categoría profesional y sexo.

CATEDRÁTICOS

VARONES

N

3.396

707

1.017

523

5.643

%

91,02

98,61

76,75

94,75

89,22

MUJERES

N

335

10

308

29

682

%

8,98

1,39

23,25

5,25

10,78

TOTAL

3.731

717

1.325

552

6.325

1987-88.

PROFESORES TITULARES

VARONES

N

8.520

1.513

4.690

¡.911

16.634

%

70,0

88,22

62,64

83,16

70,32

MUJERES

N

3.636

202

2.797

387

7.Ü22

. %

29,91

11,78

37,36

16,84

29,68

TOTAL.

12.156

1.715

7.487

2.298

23.656

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1990): Estadística de la enseñanza en Españu, Nivel
Superior. 1987-88. Madrid, I.N.E.
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Por lo que respecta al profesorado de Enseñan-
zas Medias y Universidad, no existen datos dispo-
nibles del origen social sobre la información reque-
rida. De la misma manera, tampoco existen datos
sobre la incorporación de minorías a los cuerpos
docentes.

Por todo lo anterior, en lo sucesivo nos referire-
mos con exclusividad a los profesores de E.G.B. los
cuales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, (L.O.G.S.E.)
pasarán a constituir el futuro Cuerpo de Maestros.

Tal y como aparece en la tabla VII.10, los
maestros proceden de forma mayoritaria de fami-

lias de clase media-baja o, de manera más reduci-
da, de familias de clase baja.

Si se realiza el desglose de datos de acuerdo con
la profesión del padre, aparece una participación
considerable de sectores propios de la sociedad
rural: "Pequeño propietario agrícola", "Pequeño
comerciante", "Funcionario o empleado adminis-
trativo", "Trabajador independiente o autónomo".
En líneas generales, se puede señalar que "grandes
propietarios y empresarios y aquellas profesiones que
han requerido una previa formación universitaria o
de rango medio, o no están representadas o lo están
en términos reducidísimos". (Várela y Ortega, 1991,
p. 39).

iiíVr̂ lHVPROFESIGN

Jornalero del campo

Obrero sin cualificar

Subalterno, serviio doméstico

Pequeño propietario agrícola

Pequeño comerciante o similar

Funcionario o empleado de la
Administración

Obrero cualifílaco

Profesor de E.G.B.

Técnico de grado medio (A.T.S.,
perito, agente de seguros)

Trabajador independiente o
autónomo

Funcionario medio

Profesor de EE.MM.

Profesor universitario

Gran propietario agrícola

Gran comerciante o empresario

Director de empresa

Profesión liberal (médico,
abogdo, periodista, etc.)

Profesional de las FF.AA.

Guardia civil o policía nacional

Cuadros superiores (alto fun-
cionario, ingeniero, arquitecto)

NS/NC

TOTAL

TOTAL

3,7

7,3

0,6

21,9

16,8

14,1

9,0

5,4

1,5

7,3

2,0

0,1

0,0

0,4

0,4

0,62

1,3

0,7

4,9

0,3

2,0

2.162*

TABLA VU.10: Profesión

SEXO

MUJER

2,1

6,9

0,5

20,6

17,1

15,6

0,3

4,9

1,9

7,1

2,7

0,2

0,1

0,6

0,6

0,23

1,6

1,0

4,6

0,5

1.7

1.093

VARÓN

5,3

7,7

0,7

23,3

16,5

12,6

8,7

5,9

1,0

7,4

1,4

-

-

0,1

0,2

0,1

1,0

0,4

5,3

0,1

2,3

1.069

del padre.

HABITANTES
x 1.000

<5

3,8

•7,7

10,6

22,5

16,3

14,2

9,2

5,1

1,3

7,0

1,9

-

-

0,5

0,4

0,2

1,3

0,7

4,8

0,4

2,0

1.637

5-25 I >25

4J

4,6

0,5

22,4

19,7

11,6

8,9

5,7

1,6

7,6

3,0

0,5

-

-

0,8

0,3

1,1

0,5

4,3

-

2,7

370

¡,3

9,0

0,6

14,2

14,8

18,7

7,1

7,7

3,2

9,7

1,3

-

0,6

• -

-

-

1,9

0,6

7,7

-

1,3

155

<25

4,8

13,5

1,0

6,7

14,4

14,4

19,2

5,8

-

8,7

1,9

-

-

1,0

1,0

-

-

1,9

4,8

-

1,0

104

26-30

6,0

11,9

1,2

18,8

15,6

12,8

10,5

3,3

2,1

10,2

0,7

-

-

0,5

0,7

-

1,5

0,7

1,9

0,5

2,3

430

EDAD

31-40

3,2

7,1

0,3

24,3

17,0

15,6

8,2

4,3

1,3

6,2

2,8

-

0,1

0,3

0,2

0,3

1,0

0,3

5,4

0,2

1,8

974

41-50

2,7

3,3

0,8

22,7

17,9

11,9

8,3

7,9

1,5

7,1

2,1

-

-

0,2

0,6

0,2

2,7

1,3

6,5

0,2

2,1

480

mi
2,9

4,0

-

23,0

16,7

14,9

5,7

9,8

1,7

5,7

1,1

1,1

-

0,6

-

-

1,7

1,1

5,7

1,1

2,9

174

FUENTE: ORTEGA, F. y VELASCO, A. (1991): La profesión de maemo. Madrid, C.I.D

(*) Número tolal de sujetos que compone la muestra.

E.
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Por otro lado, la composición social del Magis-
terio "presenta matices particulares al ser analizada
a partir de variables tales como el sexo y la edad"
(op. cit., p. 40). Las maestras provienen de las
clases bajas en menor proporción y de las clases
altas en mayor porcentaje que los varones. Los
maestros más jóvenes provienen de familias obreras
en mayor proporción. En cambio los más mayores
son con más frecuencia a su vez hijos de maestros
o hijos de pequeños propietarios agrícolas.

Por lo que respecta al capital cultural de los
maestros, el nivel de estudios familiar queda mayo-
ritariamente encuadrado en el de "primarios". Las
familias de los maestros "proceden abrumadoramen-
íe de medios privados de cultura académica" (tabla
VII.ll). Un 24,3% de los padres de la muestra
escogida para este análisis sociológico no tienen
ningún tipo de estudio y más de la mitad (56,9%)
cuentan sólo con estudios primarios. La represen-
tación de padres con estudios Medios y Superiores
se sitúa en el 13% en el caso del padre y en el 9%
en el de la madre1.

Probablemente, el origen familiar del conjunto
de la población activa no difiere mucho del de los
maestros, puesto que más o menos responde al
nivel de estudios de la población española de hace
veinte años. No obstante, su origen social es de los

más bajos entre los profesionales con estudios
Universitarios.

TABLA VII.ll: Estudios terminados de los padres de
profesores de E.G.B.

1 ESTUDIOS TERMINADOS

Ninguno

Educación Primaria

Formación Profesional

Bachillerato Elemental

Bachillerato Superior

Magisterio

Estudios Universitarios de grado
medio (Peritos, A.T.S., etc.)

Estudios Universitarios de grado
superior

NS/NC

TOTAL

PADRE

24,3

56,9

1,3

2,6

1,6

5,5

2,5

2,4

2,8

2.162

MADRE

30,9

57,2

0,3

1,3

1,1

3,5

0,7

0,3

4,7

2.162

FUENTE: ORTEGA, F. y VELASCO, A. (1991): La profesión de
maestro. Madrid, C.I.D.E.

Por otra parte, en el momento actual a los
centros en donde se cursan los estudios de Magis-

GRAFICO VII.6: Porcentaje de padres de profesores de E.G.B. por estudios terminados.
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I Magisterio se considera como esludios Medios.
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lerio "vienen sujetos con notas medias bajas en
C.O.U. y especialmente en Selectividad, inde-
pendientemente del tipo de enseñanza en donde han
cursado la E.G.B. y el B.V.P." (Várela y Ortega,
1985, p. 67).

En síntesis, algunos de los rasgos socioeconómi-
cos y culturales que identifican a los maestros son
estos:

- Procedencia mayoritaria del ámbito rural y
de familias de clase media-baja.

- Familias con nivel de estudios primarios pre-
ferentemente.

- Nivel académico bajo en las Enseñanzas Me-
dias.
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ANEXO 1

Estructuras del sistema educativo antes de 1970,
desde 1970 hasta la actualidad y

en la nueva Ley de 1990

La estructura del sistema educativo español se
ha visto sometida a notables cambios en los últi-
mos 20 años, al tratar de responder a las nuevas
exigencias derivadas de las sucesivas transforma-
ciones de la sociedad española en ese período.

Con objeto de facilitar la comprensión de los
datos que se presentan en este informe, se ofrece
una somera descripción que recuerde al lector la
configuración que ha adoptado el sistema educati-
vo español en distintos momentos del período con-
siderado: antes de la implantación de la Ley Gene-
ral de Educación de 1970, después de su implanta-
ción hasta la actualidad y un avance de la
estructura que adoptará con la entrada en vigor de
la nueva Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (L.O.G.S.E.) de 1990.

1. La organización del sistema
educativo anterior a 1970

El sistema educativo español vigente hasta 1970
se estructuraba en tres grandes niveles de enseñan-
za: Educación Primaria, Enseñanzas Medias (o
Secundaria) y Educación Superior (gráfico 1). Los
dos primeros niveles constituían, en parte, vías
paralelas que se solapaban en un mismo período de
edad (10 a 14 años).

La Educación Primaria comprendía dos perio-
dos: Preescolar {de 2 a 6 años) y Enseñanza Prima-
ria Obligatoria (de 6 a 14 años). En la Educación
Obligatoria se ofrecían dos modalidades: una que
duraba hasta los 10 años y que permitía a esa edad
el acceso al Bachillerato Elemental y otra, mayori-

taria, que se prolongaba hasta los 14. Quienes
cursaban la Educación Primaria de 8 años podían
acceder a la Enseñanza Media general tras superar
un examen de aptitud y se les convalidan sólo los
dos primeros cursos de dicho nivel medio.

Las Enseñanzas Medias ofrecían diversas moda-
lidades:

a) Una linea académica general compuesta por
varios niveles:
• Bachillerato Elemental Unificado, que

constaba de cuatro cursos (de 10 a 14
años) y, tras la superación de una prueba
de grado, confería el Título de Bachiller
Elemental.

• Bachillerato Superior, que ofrecía tres
modalidades (Letras, Ciencias y Técnico),
constaba de dos cursos (de 14 a 16 años)
y, tras la superación de una prueba de
grado superior, confería el título corres-
pondiente.

• Curso Preuniversitario (de 16 a 17 años),
tras el cual se realizaban las "Pruebas de
madurez" para ingresar en la Universi-
dad.

b) La Formación Profesional, subdividida en
tres grados: Iniciación, de dos cursos (12 a 14
años); Oficialía, de tres cursos (14 a 17 años),
y Maestría, de dos cursos (17 a 19 años).

c) También estaban consideradas como Ense-
ñanzas Medias las Enseñanzas Mercantiles o
Comercio, las Enseñanzas Técnicas de Grado
Medio, el Magisterio, los Asistentes Sociales,
la Enfermería y las Enseñanzas Artísticas.



112 ANEXO 1

La Enseñanza Superior se impartía en las Facul-
tades Universitarias y en las Escuelas Técnicas
Superiores. Los estudios universitarios duraban 5 ó
6 cursos según las especialidades y tras completar
estos estudios, se obtenía el título de licenciado,
arquitecto o ingeniero.

La Enseñanza Superior se completaba con la
realización del Doctorado, que abarcaba dos cur-
sos académicos en el caso de las Escuelas Técnicas
Superiores y un curso en las Facultades Universita-
rias. La superación de estos cursos y la aprobación
de la tesis doctoral confería al alumno el título de
doctor.

GRÁFICO 1: Estructura del Sistema Educativo en 1970.
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FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1969): La educación en España. Bases pura una política educativa. Madrid, M.E.C.
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2. La estructura del sistema
educativo desde 1970
hasta la actualidad

En 1970 se lleva a cabo una reforma global del
sistema educativo español, que se plasmaría en la
Ley General de Educación (L.G.E.).

La estructura del nuevo sistema la componen
cuatro niveles educativos: Educación Preescolar,
Educación General Básica (E.G.B.), Bachillerato y
Educación Universitaria. La Formación Profesio-
nal, aunque no es recogida por la Ley General
como "nivel educativo" en sentido estricto (al tra-
tarse de enseñanzas específicamente profesionales),
constituye una parte esencial del sistema y se inte-
gra (junto con el Bachillerato) en las denominadas
"Enseñanzas Medias", que equivalen a lo que en
otros países se considera 2o ciclo de Educación
Secundaria (gráfico 2).

La implantación del sistema educativo desarro-
llado en la ley del 70 se realizó progresivamente
desde el curso 1970-71. En ese año académico
empezaron a impartirse los cuatro primeros cursos
de la E.G.B.; los cursos siguientes se irían incorpo-
rando, uno por año, hasta su implantación comple-
ta en 1974-75. En el curso 1971-72 se implantó el
C.O.U. y en los dos siguientes, 1972-73 y 1973-74,
la F.P. I y la F.P. II, respectivamente, La implan-
tación del B.U.P. no comenzaría realmente hasta el
curso 1975-76.

Tras la aplicación de la L.G.E. de 1970 varias
modalidades de Enseñanzas Medias del sistema
anterior pasaron a convertirse en Enseñanzas Uni-
versitarias de tres años de duración (impartidas en
Escuelas Universitarias); así, en 1972 se incorporan
a la Universidad las modalidades con mayor núme-
ro de alumnos, como Magisterio, Comercio y Ar-
quitectura e Ingeniería Técnica. A partir de esta
fecha se han ido incorporando otras.

Por tanto, hasta la plena implantación de estas
modalidades, existe un período en el que "convi-
ven" enseñanzas del nuevo sistema y del sistema a
extinguir.

3. La estructura del sistema
educativo a partir de la Ley
General de Ordenación del
Sistema Educativo (L.O.G.S.E.)

En octubre de 1990 se aprobó la nueva ley que
estructura el futuro sistema educativo español de
modo diferente al actual y que reforma la enseñan-
za no universitaria. La reforma de la enseñanza
universitaria se inició en 1983 con la Ley de Refor-

GRAF1CO 2: Estructura del sistema educativo español según
Ley General de Educación de 1970.
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FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACtON, DOCUMENACION
Y EVALUACIÓN (1988): El Sistema Educativo Español. Madrid,
C.I.D.E.

ma Universitaria (L.R.U.), aunque sin cambiar la
estructura general de estos estudios determinada
por la L.G.E.

En la nueva estructura establecida por la
L.O.G.S.E. forman parte del sistema educativo
tanto las enseñanzas de régimen general como las
de régimen especial. Son enseñanzas de régimen
genera! la Educación Infantil (0 a 6 años), la
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Educación Primaria (6 a 11 años), la Educación
Secundaria -que comprende la Educación Secun-
daria Obligatoria (12 a 16 años), el Bachillerato y
la Formación Profesional de grado medio (16 a 18
años)-, la Formación Profesional de grado supe-
rior y la Educación Universitaria. Son enseñanzas
de régimen especia! las Enseñanzas Artísticas y de
Idiomas. En el diagrama de la estructura del siste-

ma educativo que sigue (gráfico 3) se recogen los
diversos niveles de las enseñanzas de régimen gene-
ral, sus años de duración y las conexiones entre
ellos.

Esta ley entrará en vigor a partir del curso 1991,
comenzando por la Educación Infantil, y se irá
implantando gradualmente hasta cubrir todos los
niveles del sistema en el año 2000.

GRÁFICO 3: Estructura del Sistema Educativo según la L.O.G.S.E. de 1990.
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FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN (1992): El Sistema Educativo
Español. 1991. Madrid, C.I.D.E.
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EDAD

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

PRIMARIA*

VARONES

2,57

11,14

41,15

66,26

98,47

96,39

96,97

97,51

71,73

55,56

45,94

38,49

7,55

MUJERES

2,66

12,37

44,62

72,02

103,28

97,89

99,33

99,15

76,09

59,91

49,71

40,38

8,63

TOTAL

2,61

11,74

42,83

68,55

100,82

97,13

98,12

98,31

73,86

57,69

47,78

39,42

8,08

TABLA 1 : Tasas de escolan/ación. Curso 1970-71

B A C H I L L E R A T O

VARONES

25,32

42,44

45,80

44,50

38,09

30,41

24,36

13,72

6,87

3,64

4,13

MUJERES

19,81

36,04

40,46

40,27

34,40

27,31

20,29

11,49

5,88

3,06

5,40

TOTAL

22,62

39,31

43,20

42,43

36,28

28,88

22,34

12,61

6,38

3,35

4.75

O T R A S E E . M M .

VARONES

1,21

0,33

2,74

5,89

10,16

10,12

10,50

10,33

11,12

10,07

11,68

7,06

4,26

3,80

4,85

MUJERES

3,08

0,93

0,95

1,02

1,92

2,23

2,96

4,00

5,05

5,08

5,74

3,82

1,46

1,12

1,51

.TOTAL

2,13

0,62

1,86

3,50

6,11

6,23

6,76

7,20

8,13

7,62

8,75

5,45

2,87

2,48

3,19

VARONES

2,57

11,14

41,15

66,26

98,47

96,39

96,97

97,51

98,27

98,34

94,48

88,88

55,80

40,53

34,86

24,05

17,99

13,71

15,81

7,06

4,26

3,80

4,85

TOTAL"

MUJERES

2,66

12,37

44,62

72,02

103,28

97,89

99,33

99,15

98,98

96,88

91,11

81,67

44,95

29,55

23,25

15,49

10,93

8,13

11,13

3,82

1,46

1,12

1,51

TOTAL

2,61

11,74

42,83

68,55

100,82

97,13

98,12

98,31

98,61

97,62

92,84

85,35

50,48

35,12

29,10

19,81

14,51

10,97

13,50

5,45

2,87

2,48

3,19

FUENTES: Datos elaborados a partir de;

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1972): Estadística de la Enseñanza en España. Madrid, I.N.E.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1974): Censo de la población de España. (Según inscripción realizada el 31 de diciembre de 1970).

Madrid, I.N.E.

(*) La existencia de tasas superiores a 100 puede explicarse teniendo en cuenta que los datos que aportan los centros sobre sus alumnos no son
siempre exactos y que además se trabaja con estimaciones de la población realizadas a partir del censo de 1970.
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EDAD

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

PKEESCOLAR-I

VABONES

6,13

15,20

49,91
63,41

115,20

101,80
103,90

102,40

100,15

98,50

93,31

79,34

34,3S

MUJERES

5,64

15,81

56,53

71,63

116,30
103,50

104,50

102,98

101,96

99,62

93,84

80,56

33,14

..G.B.*

TOTAL

5,89

15,49

53,11

67,42

115,70

102,60

104,20

102,60

101,02

99,05

93,57

79,93

33,77

TABLA 2 : Tasas de escolarizarion. Curso 1975-76

BACHILLERATO

VARONES

2,44

25,55
32,01

31,90
20,11

9,90

4,86

6,23

MUJERES

2,48

25,32

31,23

31,38

19,14

9,48

4,78

7,21

TOTAL

2,46

25,43

31,63

31,64

19,63

9,69

4,82

6,71

VARONES

0,80

15,17

15,91

13,15

8,90

6,39

3,71

5,23

F.P.

MUJERES

0,33

6,03
7,44

5,95

3,46

2,26

1,38

2,11

TOTAL

0,57

10,67

11,74

9,60

6,22

4,35

2,57

3,70

VARONES

6,13

15,20

49,91

63,41

115,20

101,80

103,90

102,40

100,15

98,50

93,31

82,58

75,10

47,92

45,05

29,01

16,29

8,57

11,46

TOTAL*

MUJERES

5,64

15,81

56,53

71,63

116,30

103,50

104,50

102,98

101,96

99,62

93,84

83,37

64,49

38,67

37,33

22,60

11,74

6,16

9,32

TÜTAI

5,89

15,49

53,11

67,42

115,70

102,60

104,20

102,60

101,02

99,05

93,57

82,96

69,87

43,37

41,24

25,85

14,04

7,39

10,41

FUENTES: Datos elaborados a parlir de:

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1977): Estadística de la Enseñanza en España. Madrid, I.N.E.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1979): Censo de ¡a población de España. (Según inscripción realizada el 31 de diciembre de 1975).

Madrid, I.N.E.

(*) La existencia de tasas superiores a 100 puede explicarse teniendo en cuenta que los datos que aportan los centros sobre sus alumnos no son
siempre exactos y que además se trabaja con estimaciones de la población realizadas a partir del censo de 1970.

EDAD

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

PREESCOLAR-E.G.B.*

VARONES

3,84
14,65

65,33

89,57

106,19

104,23

103,80

102,48

101,72

102,08

102,61

94,98
32,8S

8,31
0,28

MUJERES;

4,13
15,98

70,32

94,70

105,65

105,41

103,84

103,31
103,83

102,45

104,01

93,32
31,00

7,91
0,47

¡ilEEék
3,98

15,30

67,75

92,06

105,93

104,81

103,82

102,88

102,75

102,26
103,30

94,17
31,97
8,11

0,37

TABLA: : Tasas de escolari zacion. Curso 1980-81

BACHILLERATO

JARONES

30,53
35,86

32,69

31,27

13,56

5,55
5,09

MUJERES

35,90
42,29

38,79

37,25

17,18

7,49

7,65

TOTAL

33,15
39,00

35,67

34,19

15,33

6,50

6,34

VARONES

23,27
26,45

18,92

14,29

10,36

5,79

6,69

F.P.

MUJERES

12,91
16,13

12,48

9,36

6,83

4,16

5,83

TOTAL -

18,23
21,41

15,78

11,88

8,64

4,99

6,27

T O T A L *

VARONES

3,84

14,65
65,33

89,57

106,19

104,23

103,80

102,48

101,72

102,08

102,61

94,98

86,68
70,62

51,89

45,56

23,92

11,34

11,78

MUJERES

4,13

15,98
70,32

94,70

105,65

105,41

103,84

103,31

103,83

102,45

104,01

93,32
79,81

66,33

51,74

46,61

24,01

11,65

13,48

TOTAL

3,98

15,30

67,75
92,06

105,93

104,81

103,82

102,88

102,75

102,26

103,30

94,17
83,35

68,52

51,82

46,07

23,97

11,49

12,61

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (¡977): Estadística de ¡a Enseñanza en España. Madrid, I.N.E.

(*) La existencia de tasas superiores a 100 puede explicarse teniendo en cuenta que los datos que aportan los centros sobre sus alumnos no son
siempre exactos y que además se trabaja con estimaciones de la población realizadas a partir del censo de 1981.
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EDAD

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 anos

17 años

18 años

19 años

PREESCOLAR-E.C.B-*

VARONES

4,94

15,98

83,15

95,54

105,05

105,54

105,10

103,62

102,89

102,23

101,37

98,78

35,56

11,92

MUJERES

4,54

16,71

86,13

98,44

105,11

106,75

105,07

104,86

103,18

103,65

102,54

99,42

29,33

8,89

TOTAL

4,75

16,34

84,60

96,95

105,08

106,13

105,08

104,22

103,03

102,92

101,94

99,09

32,54

10,45

TABLA 4: Tasas de

B.i

VARONES

37,28

39,19

35,93

32,56

13,24

5,89

escolarizacion. Curso 1985-86

J.P.-C.O.U.

MUJERES

45,71

47,55

43,64

40,08

15,19

7,11

TOTAL

41,36

43,25

39,68

36,22

14,20

6,48

F.P.

VARONES

19,48

27,25

24,49

19,14

14,20

7,82

MUJERES

12,79

17,37

16,40

13,93

12,03

7,81

TOTAL

16,24

22,45

20,56

16,61

13,14

7,82

T O T A L *

VARONES

4,94

15,98

83,15

95,54

105,05

105,54

105,10

103,62

102,89

102,23

101,37

98,78

92,32

78,36

60,42

51,70

27,44

13,71

MUJERES

4,54

16,71

86,13

98,44

105,11

106,75

105,07

104,86

103,18

103,65

102,54

99,42

87,83

73,81

60,04

54,01

27,22

14,92

TOTAL

4,75

16,34

84,60

96,95

105,08

106,13

105,08

104,22

103,03

102,96

101,94

99,09

90,14

76,15

60,24

52,83

27,34

14,30

FUENTE: M.E.C. Total nacional del curso 1985-86. Centro de proceso de datos del M.E.C.

(•) La existencia de tasas superiores a 100 puede explicarse teniendo en cuenta que los datos que aporlan los ceñiros sobre sus alumnos no son
siempre exactos y que además se trabaja con estimaciones de la población realizadas a partir del censo de 1981.

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

PREESCOLAJt-f

VARONES

4,58

17,33

89,25

101,23

104,82

102.95

104,24

104,03

104,32

104,43

103,57

101,67

38,41

12,08

MUJERES

4,40

18,38

92,06

104,38

105,14

102,89

104,86

105,18

104,48

104,98

104,25

102,34

30,94

8,99

..G.B.*

TOTAL

4,49

17,84

90,61

102,75

104,97

102,92

104,54

104,59

104,40

104,70

103,90

101,99

34,79

10,58

TABLA f : Tasas de

B.U.P.-C.O.I

VARONES

44,13

45,05

40,12

35,69

12,37

5,62

MUJERES

53,25

54,23

48,72

43,40

14,51

6,61

escolarizacion. Curso 1987-88

J.

TOTAL

48,55

49,51

44,30

39,44

13,41

6,10

VARONES

21,47

25,95

22,17

18,01

14,26

7,02

F.P.

MUJERES

17,95

19,88
16,94

15,11

12,69

7,15

TOTAL

19,77

23,00

19,63

16,60

13,49

7,08

VARONES

4,58

17,33

89,25

101,23

104,82

102,95

104,24

104,03

104,32

104,43

103,57

101,67

104,01

83,08

62,29

53,70

26,63

12,64

TOTAL*

MUJERES

4,40

18,38

92,06

104,38

105,14

102,89

104,86

105,18

104,48

104,98

104,25

102,34

102,14

83,10

65,66

58,51

27,20

13,76

TOTAL

4,49

17,84

90,61

102,75

104,97

102,92

104,54

104,59

104,40

104,70

103,90

101,99

103,11

83,09

63,93

56,04

26,90

13,18

FUENTE: M.E.C. Total nacional del curso 1987-88. Centro de proceso de dalos del M.E.C.

(•) La existencia de tasas superiores a 100 puede explicarse teniendo en cuenta que los dalos que aportan !os centros sobre sus alumnos no son
siempre exactos y que además se trabaja con estimaciones de la población realizadas a partir del censo de 1981.



TABLA 6: Número de escolarizados en Prescolar. 1970-71 a 1987-88.

C C AA.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cataluña

Canarias

Cantabria

Casi.-León

C.-La Mancha

Extremadura

Galicia

Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

P. Vasco

Valencia

Ceuta

Melilla

TOTAL

CURSO 1970-71

VARONES

53.666

15.440

7.091

10.034

78.595

7.753

2.867

26.709

20.342

11.019

15.940

3.410

57.828

8.308

8.510

24.508

46.904

1.069

639

400.632

MUJERES

58.341

15.705

6.969

10.589

79.944

8.578

3.647

26.653

20.672

11.941

15.585

3.144

62.979

9.482

8.138

25.166

49.124

1.018

607

418.282

TOTAL

112.007

31.145

14.060

20.623

158.529

16.331

6.514

53.362

41.014

22.960

31.525

6.554

120.807

17.790

16.648

49.674

96.028

2.087

1.246

818.914

C U R S O 1975-76

VARONES

50.996

17.393

7.856

11.659

100.198

8.785

3.818

27.382

18.491

10.444

19.356

3.663

63.031

9.431

8.567

34.088

52.206

936

599

448.899

MUJERES

58.011

17.640

8.927

11.866

100.314

10.187

4.361

29.036

19.386

11.336

20.591

3.469

66.168

10.959

8.224

34.239

55.140

924

667

471.437

TOTAL

109.007

35.033

16.783

23.525

200.512

18.972

8.179

56.418

37.877

21.780

39.947

7.124

129.199

20.390

16.791

68.327

107.346

1.860

1.266

920.395

CURSO 198041

VARONES

90.797

19.588

12.062

11.936

111.626

19.033

6.977

33.953

25.327

14.509

34.042

4.315

68.361

16.940

9.153

42.323

66.594

997

862

589.030

MUJERES

92.467

19.437

12.595

11.760

109.919

19.264

7.247

34.195

24.823

14.159

34.357

4.444

71.051

17.250

9.033

41.627

67.409

1.090

903

593.030

TOTAL

183.264

39.025

24.657

23.696

221.545

38.297

14.224

68.148

50.150

28.688

68.399

8.759

139.412

34.190

18.186

83.950

134.003

2.087

1.765

1.182.425

C U R S O 1985-86

VARONES

97.671

16.211

12.521

10.391

92.469

22.014

7.234

34.564

25.663

15.935

36.118

3.761

70.839

18.812

8.022

38.101

59.040

1.072

1.058

571.496

MUJERES

95.906

15.690

12.441

10.518

89.455

21.083

6.643

33.376

24.444

15.609

35.092

3.774

69.444

18.059

7.797

35.740

59.009

1.058

986

556.124

TOTAL

193.577

31.901

24.962

20.909

181.924

43.097

13.877

67.940

50.107

31.544

71.210

7.535

140.283

36.871

15.819

73.841

118.049

2.130

2.044

1.127.620

CURSO 1987-88

VARONES ¡ MUJERES

99.327

14.297

11.709

10.094

82.518

19.221

6.625

32.108

24.466

15.761

33.314

3.322

66.310

17.549

7.825

35.418

54.088

1.081

1.044

536.077

97.721

13.828

11.429

9.863

80.307

18.885

6.361

30.871

23.028

15.068

32.108

3.148

63.325

16.962

7.229

33.317

52.737

1.060

917

518.164

TOTAL

197.048

28.125

23.138

19.957

162.825

38.106

12.986

62.979

47.494

30.829

65.422

6.470

129.635

34.511

15.054

68.735

106.825

2.141

1.961

1.054.241

m
x
O

FUENTES:

- Base de dalos sohrc el sistema educativo del C.I.D.E. Años 1970-86.
- M.E.C. Resumen nacional del curso 1987-1988. Cenlro de proceso de dalos del M.E.C.



TABLA 7; Número de escolarizados en E.G.B.

CC. AA.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cataluña

Canarias

Cantabria

Casi.-León

C.-La Mancha

Extremadura

Galicia

Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

P. Vasco

Valencia

Ceuta

Melilla

TOTAL

•" '" CURSO 1970-71*

VASONES

391.988

57.363

58.679

27.454

273.198

72.648

27.972

161.231

106.579

73.254

154.117

12.655

194.848

52.025

25.960

102.726

169.833

4.407

3.106

1.970.043

MIJJEKFS

382-730

58.607

57.893

28.608

277.555

69.294

28.785

160.711

¡07.637

73.012

147.132

12.867

193.309

53.740

25.509

106.907

168.024

4.165

3.041

1.959.526

TOTAI,

774.718

115.970

116.572

56.062

550.753

141.942

56.757

321.942

214.216

146.266

301.249

25.522

388.157

105.765

51.469

209.633

337.857

8.572

6.147

3.929.569

•" CURSO 1975-76

VARQNSS

536.009

77.284

71.460

44.507

415.661

120.758

35.252

188.783

128.468

83.752

184.724

16.675

336.178

80.135

35.559

163.862

262.715

5.239

4.392

2.791.413

MUJERES

509.339

74.980

71.785

41.248

393.078

117.905

34.079

184.530

123.066

81.423

177.573

16.546

324.402

77.737

35.049

160.982

249.525

4.862

3.946

2.682.055

TOTAI

1.045.348

152.264

143.245

85.755

808.739

238.663

69.331

373.313

251.534

165.175

362.297

33.221

660.580

157.872

70.608

324.844

512.240

10.101

8.338

5.473.468

VARONES

555.036

76.065

73.460

48.933

431.220

129.763

36.551

176.931

118.645

78.318

193.466

16.442

363.224

84.164

35.091

161.787

278.202

5.298

4.132

2.866.728

MUJERES

526.966

72.658

70.961

46.338

411.737

124.883

34.694

168.808

113.557

74.660

IR.1).! Íí6

16.159

347.062

81.805

33.700

156.095

265.580

5.018

3.877

2.739.724

TOTAL

1.082.002

148.723

144.421

95.271

842.957

254.646

71.245

345.739

232.202

152.978

378.632

32.601

710.286

165.969

68.791

317.882

543.782

10.316

8.009

5.606.452

\ CURSO 1985-36

VARONES

567.281

74.914

75.582

50.151

431.439

125.447

37.596

168.087

115.692

76.478

197.276

17.110

377.631

85.937

34.830

156.663

285.877

4.963

4.012

2.886.966

MUJERES

527.107

70.731

69.934

47.045

409.405

114.650

35.134

158.584

108.520

71.951

185.026

16.236

355.686

81.090

32.585

145.720

269.401

4.735

3.779

2.707.319

TOTAL

1.094.388

145.645

145.516

97.196

840.844

240.097

72.730

326.671

224.212

148.429

382.302

33.346

733.317

167.027

67.415

302.383

555.278

9.698

7.791

5.594.285

CURSO 1987-88

VARONES

564.779

70.989

71.814

50.188

415.363

109.964

37.604

160.285

112.736

76.074

193.289

16.517

356.598

86.909

33.146

146.478

279.108

4.979

4.268

2.791.088

MUJERES

527.143

66.970

67.526

47.135

390.067

101.147

33.718

150.693

103.953

68.581

179.816

15.740

336.479

80.836

30.975

134.846

262.494

4.900

3.988

2.607.007

TOTAI

1.091.922

137.959

139.340

97.323

805.430

211.111

71.322

310.978

216.689

144.655

373.105

32.257

693.077

167.745

64.121

281.324

541.602

9.879

8.256

5.398.095

FUENTES:

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1972): Estadística de la Enseñanza en España. Madrid, I.N.E.
- Base de datos sobre el Sistema Educativo del C.I.D.E. Años 1980-1986.
- M.E.C. Resumen nacional de! curso 1987-1988. Centro de proceso de datos del M.E.C.
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(*) En el curso 1970-71 los dalos incluidos se refieren a la Enseñanza Primaria del antiguo sistema educativo.
<D



TABLA 8: Número de escolarizados en B.U.P. y C.O.U. 1970-71 a 1987-88. O

C C A A .

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cataluña

Canarias

Cantabria

Cas t.- León

C.-La Mancha

Extremadura

Galicia

Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

P. Vasco

Valencia

Ceuta

Melilla

T O T A L

C U R S O 1970-71*

VARONES

107.683

28.708

30.392

12.636

130.322

30.684

13.633

65.170

32.325

21.383

48.620

5.884

127.979

21.950

10.889

57.707

76.892

2.191

1.773

826.821

MUJERES

89.943

24.916

27.912

9.076

99.554

23.344

12.214

67.380

25.831

17.646

47.538

5.838

107.867

15.944

12.549

50.044

54.257

1.898

1.285

695.036

TOTAL

197.626

53.624

58.304

21.712

229.876

54.028

25.847

132.550

58.156

39.029

96.158

11.722

235.846

37.894

23.438

107.751

131.149

4.089

3.058

1.521.857

C U R S O 1975-76

VARONES

59.929

14.327

16.576

6.315

62.068

14.281

6.502

34.964

16.175

9.997

26.532

3.340

69.502

10.670

5.010

26.230

35.015

856

787

419.076

MUJERES

55.829

14.425

17.118

4.756

57.003

14.580

6.473

38.138

15.152

12.159

27.066

3.381

59.177

9.570

5.864

24.451

32.733

798

644

399.317

TOTAL

115.758

28.752

33.694

11.071

119.071

28.861

12.975

73.102

31.327

22.156

53.598

6.721

128.679

20.240

10.874

50.681

67.748

1.654

1.431

818.393

C U R S O 1980-81

VARONES

78.782

16.635

15.937

7.604

76.186

19.360

6.982

36.836

18.087

11.697

29.835

2.989

87.361

13.218

6.532

33.724

43.685

1.101

991

507.542

MUJERES

87.094

19.289

20.118

8.557

84.289

22.953

8.040

47.250

20.752

15.248

36.988

3.807

97.260

13.678

8.361

39.520

48.594

998

859

583.655

TOTAL

165.876

35.924

36.055

16.161

160.475

42.313

15.022

84.086

38.839

26.945

66.823

6.796

184.621

26.896

14.893

73.244

92.279

2.099

1.850

1.091.197

C U R S O 1985-86

VARONES

93.108

17.169

17.946

8.641

88.997

20.394

7.505

39.456

18.714

12.547

33.876

3.498

102.390

15.194

7.834

36.388

51.391

1.027

847

576.922

MUJERES

101.892

20.835

21.355

9.692

97.512

26.431

8.847

49.751

21.363

15.557

40.361

4.304

113.065

16.091

9.450

44.646

58.906

1.005

889

661.952

TOTAL

195.000

38.004

39.301

18.333

186.509

46.825

16.352

89.207

40.077

28.104

74.237

7.802

215.455

31.285

17.284

81.034

110.297

2.032

1.736

1.238.874

CURSO 1987-88

VAEONES | MUJERES ] TOTAL !

107.856

19.258

19.737

9.519

95.392

22.105

8.364

44.056

20.585

13.743

40.222

3.964

113.758

16.225

8.420

39.506

58.772

1.094

935

643.504

108.244

22.482

23.900

11.205

111.427

26.556

9.786

52.602

23.582

17.308

48.040

4.761

126.180

17.485

10.419

47.755

67.509

1.050

935

731.226

216.100

41.740

43.637

20.724

206.819

48.661

18.150

96.658

44.167

31.051

88.262

8.725

239.938

33.710

18.839

87.261

126.281

2.144

1.863

1.374.730

m
x
O

FUENTES:
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1972): Estadística de ¡a Enseñanza en España. Madrid, I.N.E.
- Base de datos sobre el Sistema Educativo del C.l.D.E. Años 1975-1986.
- M.E.C. Resumen nacional del curso 1987-1988. Centro de proceso de datos del M.E.C.

(*) En el curso 1970-71 los datos incluidos corresponden al Bachillerato Elemental, al Bachillerato Superior y al Curso Preuniversitario.



TABLA 9: Número de escolarizados en F.P. 1970-71 a 1987-88.

CC. AA.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Cataluña

Canarias

Cantabria

Cast.-León

C.-La Mancha

Extremadura

Galicia

Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

P. Vasco

Valencia

Ceuta

Melilla

T O T A L

C U R S O 1970-71*

VARONES

23.697

6.062

6.785

1.110

24-603

2.184

1.891

12.852

3.979

3.235

6.758

1.940

16.833

2.982

2.746

18.415

7.340

253

330

143.995

MUJERES

1.744

623

23

15

1.348

70

22

200

60

333

260

169

1.382

24

40

1.278

174

—

—

7.765

TOTAL

25.441

6.685

6.808

1.125

25.951

2.254

1.913

13.052

4.039

3.568

7.018

2.109

18.215

3.006

2.786

19.693

7.514

253

330

151.760

CURSO 1975-76

VARONES

35.989

6.120

10.218

2.543

35.512

5.669

3.770

18.695

7.723

5.056

12.958

2.563

23.268

4.571

3.948

23.335

14.803

269

180

217.190

MUJERES

13.140

2.762

2.519

1.095

14.900

2.100

1.881

7.775

3.377

2.214

5.364

1.064

10.523

1.483

1.616

9.175

6.918

69

89

88.064

TOTAL

49.129

8.882

12.737

3.638

50.412

7.769

5.651

26.470

11.100

7.270

18.322

3.627

33.791

6.054

5.564

32.510

21.721

338

269

305.254

C U R S O 1980-81

VARONES

54.575

10.870

12.158

4.446

65.471

12.251

5.489

24.817

11.455

6.461

18.759

3.765

39.146

10.675

5.477

31.488

28.392

326

338

346.359

MUJERES

32.822

5.475

4.692

3.331

42.287

6.342

4.196

17.448

7.694

4.304

12.123

2.903

21.893

6.820

3.947

16.103

19.001

314

217

211.912

TOTAL

87.397

16.345

16.850

7.777

107.758

18.593

9.685

42.265

19.149

10.765

30.882

6.668

61.039

17.495

9.424

47.591

47.393

640

555

558.271

C U R S O 1985-86

VARONES

64.397

14.106

13.941

5.956

81.060

16.331

6.948

28.677

13.801

6.904

24.646

3.481

53.989

13.404

6.662

36.054

34.634

420

411

426.201

MUJERES

45.880

10.484

7.888

4.833

62.141

11.111

5.365

23.096

10.482

5.319

18.752

2.912

39.409

11.391

4.906

19.834

27.445

443

448

312.139

TOTAL

110.656

24.590

21.829

10.789

143.201

27.442

12.313

51.773

24.283

12.223

43.398

6.393

93.398

24.795

11.568

55.888

62.079

863

859

738.340

C U R S O 1987-88

VARONES

65.917

14.898

14.903

6.005

81.270

15.096

7.059

28.422

14.045

7.458

25.257

3.503

53.815

13.501

7.007

37.855

35.593

476

427

432.507

MUJERES

68.234

11.262

8.800

5.356

64.127

12.953

5.912

23.781

11.614

6.823

19.034

3.146

39.248

11.554

5.266

23.378

30.171

448

500

351.607

TOTAL

134.151

26.160

23.703

11.361

145.397

28.049

12.971

52.203

25.659

14.281

44.291

6.649

93.063

25.055

12.273

61.233

65.764

924

927

784.114

FUENTES:

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1972): Estadística de la Enseñanza en España. Madnd, I.N.E.
- Base de dalos sobre el Sislema Educativo del C.I.D.E. Años 1975-1986.
- M.E.C. Resumen nacional del curso 1987-1988. Centro de proceso de datos del M.E.C.

O
m

>o
m
O)
m

m
o
c
o
o
o
-z.
m
m
"O

(*) En el curso 1970-71 en F.P. se han considerado dalos lanto de Formación Profesional como de otras Enseñanzas Medias (distintas del Bachilléralo).
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TABLA 10: Número de alumnos que terminan la escolaridad con Graduado Escolar o Certificado de Escolaridad
por sexo en cada curso considerado. 1970-71 a 1987-88.

CURSO

1970-71

1975-76

1980-81

1985-86

1987-88

GRADUADO ESCOLAR

VARONES

46.641

163.747

207.173

244.901

260.554

MUJERES

49.597

174.362

217.574

247.135

263.379

TOTAL

96.238

338.109

424.747

492.036

523.933

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

VARONES

38.036

97.391

119.535

107.127

90.323

MUJERES

35.790

S3.825

104.582

80.411

67.912

TOTAL

73.826

181.216

224.117

187.538

158.235

TOTAL

VARONES

84.677

261.138

326.708

352.028

350.877

MUJERES

85.387

258.187

322.156

327.546

331.291

TOTAL.;

170.064

519.325

648.864

679.574

682.168

FUENTES: Elaboración propia a partir de:
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1987)
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1987):
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991):

: Dalos y cifras de la educación en España. ¡984-85. Madrid, M.E.C.
Esladistica de la Enseñanza en España. Niveles no universitarios, ¡985-S6. Madrid, M.E.C.
Estadística de la Enseñanza en España. Niveles no universitarios, ¡987-88. Madrid, M.E.C.

EDAD

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAL

TABLA

TOTAL

51,2

77,8

95,2

98,4

98,9

99,0

99,0

98,9

98,7

97,8

80,6

61,9

45,2

37,6

31,2

25,1

19,7

16,3

13,3

10,7

8,4

11: Tasas de escolarizacion en la

CAPITALISTAS

59,2

59,3

84,2

97,4

99,2

98,7

99,3

98,8

99,1

99,9

98,5

89,9

81,6

64,3

63,6

50,6

46,2

41,6

33,0

29,7

20,4

18,0

69,9

C.M.P.

46,9

75,1

94,9

98,6

99,1

99,2

99,0

99,1

99.0

98,3

80,1

62,4

45,7

38,6

32,1

25,5

19,9

16,8

13,3

9,8

7,6

52,7

zona rural por clase social.

C.M.F.a

69,1

88,8

97,5

99,2

99,4

99,5

99,5

99,7

99,4

98,2

95,6

90,3

87,8

79,9

78,3

67,7

63,8

54,8

50,3

40,8

31,6

82,3

1981.

C.M.F.b

60,3

85,1

96,1

99,1

99,6

98,9

98,7

98,9

99,2

99,5

92,1

83,8

70,6

60,9

53,9

45,6

34,3

25,5

23,9

21,6

16,5

72,5

OBREROS

49,8

76,8

94,9

98,1

98,6

98,8

99,1

98,7

98,3

97,1

77,9

55,4

37,3

29,4

23,3

18,0

13,4

10,6

8,3

7,3

5,6

60,5

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Habilanies de 1981.
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TABLA 12: Tasas de escolarización en la zona intermedia por clase social. 1981.

EDAD

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TOTAL

TOTAL

65,9
89,1
97,4
98,8
99,1
99,2
99,1
99,1
98,8
97,6
79,2
61,9
47,1
39,4
32,0
25,9
20,8
16,8
14,4
11,7
9.5

66,9

CAPITALISTAS

72,0
91,5
97,5
99,4
99,5
99,4
99,4

99,6
99,6
99,1
92,3
82,6
69,4
61,4

55,0
50,1
39,3
35,2

30,2
23,9
22,7
75,4

C.M.P.

65,9
89,1
97,3
98,8
99,2
99,2
99,2
99,2
98,9
97,9
79,4
63,0
50,1
44,4
35,0
29,9
24,2
17,8
16,8
12,3
10,2
64,0

CM.F. I

79,2
94,1
98,8

99,7
99,7
99,8
99,2

99,3
99,8
99,4

95,9
92,6
88,3
85,1
78,4
73,5
63,5
58,1
54,6
40,5
29,3
86,2

C.M.F.h

71,7
91,7
98,1
99,2

99,5
99,3
99,5
99,4
99,6
99,1
91,4
83,4
73,3
66,7
54,8
49,1
38,9
31,5
25,4
22,1
14,2

77,6

OBREROS

62,9
87,8
97,1
98,6
98,9
99,1
99,0
98,9
98,5
97,0
74,8
53,8
37,0
28,1
21,7

15,6
12,1

9,3
7,2

6,1
5,1

63,7

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Habiiantes de 1981.

TABLA 13: Tasas de escolarización en la zona urbana por clase social. 1981.

EDAD

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
¡9
20
2!
22
23
24

TOTAL

TOTAL

71,9
92,1
98,2
99,2

99,3
99,4
99,4
99,4
99,2

98,8
90,4
81,8
69,4
60,9
52,1
44,8
37,5
32,5
27,8
23,6
19,7
76,0

CAPITALISTAS

77,4
93,3
98,5
99,3
99,5
99,6
99,6
99,4
99,5
99,3
94,8
90,6
82,9
77,2
69,8
64,9
55,7
49,6
44,9
36,9
33.9

80,5

C.M.P.

69,6
90,7
97,7
98,6
98,9
99,0
98,9
99,1
98,7
98,3
88,3
79,5
67,1
59,2

50,8
43,3
35,3
31,0
25,7
22,1
19,0
73,7

CM.F.a

84,9
96,4
99,3
99,7
99,7
99,7
99,8
99,8
99,7
99,7
98,3
97,4
94,5
92,0
86,2
81,7
74,4
69,4
60,2
48,0
38,2
88,5

C.M.F.b

77,2
94,1
98,7
99,5
99,5
99,6
99,4
99,6
99,5
99,4
96,5
92,7
84,8
78,1
67,6
58,5
49,5
43,8
36,9
30,0
24,8
81,2

OBREROS

66,0
90,3
97,8
99,1
99,1
99,2
99,3
99,3
99,0
98,4
86,2
73,2

56,3
45,2
36,0
28,3
21,6
16,5
14,1
12,4

9.9
70,5

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Habitantes de 1981.
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TABLA 14: Distribución de la población gitana por
Comunidades Autónomas en 1978 y total en 1990.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

País Vasco

Comunidad Valenciana

SUBTOTAL

Nómadas y otros

TOTAL 1978

TOTAL 1990

POBLACIÓN :-':

GITANA 1978

78.455

6.843

3.221

3.939

61

1.208

10.422

3.139

17.962

2.829

5.663

15.094

10.368

727

769

9.308

19.396

189.404

18.940

208.344

350.000

TABLA 16: Distribución por sexo y edad de la población
gitana. 1978.

; EDADES

Menos de 2 años

De 2 a 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 ó más años

% VARONES.',

52

49

51

50

51

50

53

51

53

47

43

.;.:%;MUJERES1

48

51

49

50

49

50

47

49

47

53

57

FUENTE: VÁZQUEZ, J. M. (dir.) (1990): Estudio ¿ortológico: Los
gitanos españoles en 1978. Madrid, Secretariado General Gitano.

FUENTE: VÁZQUEZ, J. M. (dir.) (1990): Estudio sociológico: Los
gitanos españoles en 1978. Madrid, Secretariado General Gitano.

TABLA 15: Distribución de la población gitana por zonas y provincias y su porcentaje sobre porblación total en 1978.

ZONA

Sur

Levante

Noreste

Centro

Norte

Noroeste

Canarias

PROVINCIAS QUE COMPRENDE

Andalucía y Badajoz

Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete

Cataluña, Aragón y Baleares

Madrid. Parte de Castilla-La Mancha y de Castilla y
León. Cáceics

País Vasco. Navarra. Cantabria y Rioja

Galicia. Asturias. León y Palencia

Canarias

TOTAL (base 208.344 personas)

% SOBRE
POBLACIÓN GITANA

42,2

16,2

15,2

14,3

6,3

5,7

0,1

100,0

% SOBRE -1
POBLACIÓN TOTABJ

1,2

0,7

0,4

0,4

0,4

0,2

0,004

FUENTE: VÁZQUEZ, J. M. (dir.) (1990): Estudio sociológico: Los gitanos españoles en ¡978. Madrid, Secretariado General Gilano.
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TABLA 17: Estructura familiar gitana. Tamaño de
la familia. 1978

H§UMERO DE MIEMBROS
POR FAMILIAR

Ningún hijo

Uno o dos hijos

Tres o cuatro hijos

Cinco o seis hijos

Siete u ocho hijos

Nuevo o más hijos

NUMERO DE HIJOS
POR FAMILIA

PORCENTAJE DE ?
POBLACIÓN

7,08

28,03

27,18

21,53

11,60

4,58

5,72

FUENTE: VÁZQUEZ, J. M. (dir.) (1990): Estudio sociológico: Los
gitanos españoles en I97S. Madrid, Secretariado General Gitano.

TABLA 20: Alumnos gitanos en centros ordinarios según
modalidad de atención. Cursos 1985-86 a 1988-89.

CURSO

1985-86

1986-87

1987-88

1988-89

NUMERO DÉ
ALUMNOS EN

ATENCIÓN

2,309

3,297

5,049

4,932

NUMERODE
ALUMNOS EN

ATENCIÓN

2,499

3,154

4,939

5,854

FUENTE: Encuesta de población escolar gitana. Subdirección Gene-
ral de Educación Compensatoria.

TABLA 18: Ocupación habitual de la población gitana. 1978.
TABLA 21: Evolución del porcentaje de alumnos gitanos según

edad. Cursos 1985-86 a 1987-88.

Ninguna

Estudiantes

Labores caseras

Obreros (excepto construcción)

Vendedores ambulantes

Temporeros

Chatarreros

Servicio Doméstico

Alb añiles

Otras

:.. : -%-Uiüüli

34

21

19

6

5

5

4

2

2

FUENTE: VÁZQUEZ. J. M. (dir.) (1990): Estudio sociológico: Los
gitanos españoles en ¡978. Madrid, Secrelariado General Gitano.

TABLA 19: Porcentaje de escolarizados sobre la cohorte de
población gitana estimada, por grupos de edad.

Curso 1987-88.

j§L ANOS DE EDAD

4-5

6-9

10-12

13-15

.. % •

50

80

60-70

20-50

EDAD

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1985-86

1,6

9,1

10,0

11,7

11,0

12,8

10,0

9,5

8,6

9.7

4,2

1,8

CURSO

1986-87

6,7

8,6

11,1

11,6

12,7

11,1

12,2

10,2

8,0

5,5

2,5

0,8

19874(8

6,7

7,3

11,8

12.2

11,1

11,3

10,3

10,1

8,3

5,8

2,9

1,2

; , ;;m|
1988-89,-3

8,6

8,8

9,8

11,2

11,1

11,3

10,8

9,9

8,6

5,7

2.9

1,3

FUENTE: Encuesta de población escolar gitana. Subdirección Gene-
ral de Educación Compensatoria.

FUENTE: Encuesta de población escolar gitana. Subdirección Gene-
ral de Educación Compensa loria.
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TABLA 22: Gitanos. Grado de asistencia en Preescolar y E.G.B. por trimestre. Cursos 1987-88 y 1988-89.

s
CURSO

Preescolar 1°

Preescolar 2o

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE DÍAS LECTIVOS

1987-88

% SOBRE
1" TRIMESTRE

0,63

0,64

0,65

0,66

0,64

0,63

0,64

0,63

0,59

0,60

% SOBRE
2° TRIMESTRE

0.62

0,69

0,65

0,68

0,67

0,66

0,65

0,69

0,68

0,64

1988-89

% SOBRE
1" TRIMESTRE

0,61

0,62

0,63

0,66

0,64

0,65

0,63

0,60

0,64

0,58

% SOBHK
2" TRIMESTRE

0,63

0,64

0,64

0,68

0.66

0,67

0,65

0,62

0,63

0,62

% SOBRE
3 " TRIMESTRE

0,63

0,65

0,63

0,65

0,64

0,63

0,62

0,60

0,64

0.60

FUENTE: Encuesta de población escolar gitana. Subdirección General de Educación Compensatoria.

TABLA 23: Gitanos. Nivel educativo alcanzado,
Curso 1988-89.

HHBH
HKfiHlífrTÍ':-

AÑOS

8

9

10

11

12

13

14

15

% DE ALUMNOS CUYO NIVEL
ACADÉMICO SUPERADO ES

INFERIORA
CICLO

INICIAL

62,3

51,6

34,8

30,3

27,4

25,8

22,8

22,3

CICLO
INICIAL

37,7

48,4

58,4

53,5

43,5

30,8

27,1

22,4

CICLO
MEDIO

-

-

6,8

16,2

29,1

43,4

49,3

53,9

CICLO
SUPERIOR

-

-

-

-

-

-

0,8

1,4

FUENTE'. Encuesta de población escolar gilana. Subdirección Gene-
ral de Educación Compensatoria.

TABLA 24: Gitanos. Número de cursos de asistencia a la
escuela. Curso 1988-89.

EDAD

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

% DE ALUMNOS Y No DE CURSOS
A LOS QUE HAN ASISTIDO

0-1

60,0

30,2

17,5

12,0

9,9

7,5

7,7

5,7

4,1

4,7

2-3

40,0

69,8

60,7

43,8

25,6

17,0

14,6

9,5

9,3

12,5

4-5

21,8

44,2

49,6

38,0

23,0

17,3

11,8

15,2

6-7

14,9

37,5

44,5

43,7

27,4

18,3

8-9

10,2

23,8

36,4

35,6

10

11,0

13,7

FUENTE; Encuesta de población escolar gitana. Subdirección Gene-
ral de Educación Compensatoria.
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TABLA 25: Gitanos. Niños escolarizados en aulas
independientes. Cursos 1985-86.

CURSO

1985-86

1986-87

1987-88

1988-89

LOCA-
LIDADES

17

15

AULAS

39

21

18

ALUMNOS

65

728

305

375

PROFE-

39

19

18

FUENTE: Encuesta de población escolar gitana. Subdirección Gene-
ral de Educación Compensatoria.

TABLA 26: Alunins de Formación Ocupacional procedentes de
grupos de marginados sociales y de minorías étnicas según

Comunidades Autónomas. 1989.

COMUNICAD AUTÓNOMA

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Cas til I a-León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Valencia

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Me lilla

TOTAL

..TOTAL,., . ,

14.46

3.59

3.30

4.67

3,81

1.48

4.15

3.81

17.93

10.76'

1.31

5.24

19-24

2.79

1.65

1.42

0.40

1,757

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadís-
ticas de la Formación Ocupacional. Madrid, I.N.E.M.

TABLA 27: Alumnos de Formación Ocupacional procedentes
de grupos marginados sociales y de minorías étnicas

según la edad. 1989.

, EDAJD.

< 2 0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

> 59

TOTAL

TOTAL .. ,;

0.89

1.56

26.81J

14.97

6.89

3.64

2.22

1.25

0.51

0.51

1,757

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1990): Estadís-
ticas de la Formación Ocupacional. Madrid, I.N.E.M.

TABLA 28: Población extranjera en España según su status
jurídico y su procedencia. 1986.

É :; STATUS
| JURÍDICO . '

Nacionalizados

Legales

Indocumentados

TOTAL

PROCEDENCIA ^ S p |

PRIMER
MUNDO

7,709

181,146

5,000

193,855

TERCER
MUNDO Y
PORTUGAL

46,090

119,264

361,500

526,834

TOTAIDE sí
EMIGRANTES!

53,799

300,410

366,500

720,689

FUENTE: COLECTIVO TOE (1987): "Los inmigrantes en España" en
Documentación social, no 66. Madrid, Ed. Caritas Española.

PRIMER MUNDO: Incluye loa países de la O.C.D.E. y otros países
industrializados.
TERCER MUNDO: Incluye los países de América Latina, Asia y
África.
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TABLA 29: Población extranjera censada en España según la edad y la nacionalidad

NACIONALIDAD *

Europa

R.F.A.

Francia

Gran Bretaña

Portugal

Otros países

América del Norte

EE.UU.

Otros países

América Central-Caribe

Cuba

Otros países

América del Sur

Argentina

Veneíuela
Otros países

Asia

África
Marruecos
Otros países

Oceania

Otros

TOTAL

TOTAL

121.334

22.990

22.451

18.953

20.268

36.673

17.575

13.480

4.094

8.955

5.851

3.104

41.986

12.191

9.737

20.058

9.606

33.247

29.804
3.444

990

325

234.018

<5

3,47

3,35

3,22

3,51

3,73

3,55

6,17

7,26

2,59

1,81

1,44

2,48

3,34

2,70

3,70

3,55

5,23

10,08

10,74

4,38

3,13

9,23

4,61

GRUPOS Í>E EDAD

5-14

15,29

17,73

20,45

12,54

10.82

14,49

17,27

17,23

17,37

8,88

6,46

13,43

17,01
12,62

26,35

15,15

11,31

22,86

24,11

11,99

22,63

14,15

16,44

15-24

13,49

11,66

16,89

8,96

20,75

10,90

19,42

17,08

27,14

17,02

13,84

22,97

24,17

15,22

41,82

21,04

17,95

19,84

19,62
21,72

28,79

17,85

17,14

25-34

14,92

10,00

14,50

16,47

21,79

13,65

20,34

21,50

16,54

17,64

10,25

31,57

22,94

25,72

12,49

26,32

33,26

17,53

16,03

30,49

13,13

21,85

17,99

35-44

13,85

17,62

11,64

12,95

11,52

14,60

13,16

13,62

11,65

14,23

14,34

13,98

13,03

14,34

3,70

16,76

15,37

12,34

12,24

13,18

9,39

13,54

13,49

45-54

11,57

12,05

11,32

11,13

9.81

12,60

7,99

8,11

7,57

14,33

18,90

5,73

7,63

9,67

5,41

7,46

8,22

8,56

8,84

6,07

7,98

7,08

10,11

. 1981.

55-64

12,36

11,94

10,80

15,90

7,87

14,23

7,90

7,72

8,52

12,21

16,48

4,16

5,70

8,48

3,68

4,99

4,29

5,25

5,22

5,49

6,36

7,38

9,45

65-75

10,66

11,66

7,24

14,36

8,14

11,62

4,90

4,51

6,18

8,80

11,06

3,58

4,59

8,56

2,20

3,35

2,91

2,53

2,39

3,72

6,97

5,54

7,57

>75

4,39

3,97

3,94

4,18

5,58

4,37

2,85

2,97

2,44

5,10

6,73

2,03

1,60

2,69

0,66

1,39

1,46

1,02

0,79
2,96

2,02

4,31

3,19

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Cerno de población de I9S!. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E.
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TABLA 30: Población extranjera censada en España según la edad y la nacionalidad

NACIONALIDAD

Europa

Países de la C.E.C.

R.F.A.

Francia

Gran Bretaña

Portugal

Otros países de la C.E.E.

Otros países de Europa

América del Norte

EE.UU.

Otros paises

América Central-Caribe

Cuba

Rep. Dominica da

Otros paises

América del Sur

Argentina

Venezuela

Otros países

África

Marruecos

Otros países

Asia

Filipinas

Otros paises

Oceania

Apatridas

No consta

TOTAL

TOTAL

151.799

131.167

25.274

20.909

36.924

19.691

28.369

20.632

17.527

13.381

4.146

9.017

4.832

1.258

2.927

36.266

11.800

6.983

14.483

30.675

25.091

5.584

16.373
3.302

13.072

667

79

5.409

267.812

< S

2,59

2,48

2,64

2,06

2,68
2,82

2,14

3,31

3,86

3,39

5,40

1,83

0,56

2,38

3,69

3,37

2,76

3,11

4,00

6,75

7,37

3,99

4,90

2,51

5,50

3,45

5,06

6.77

3,42

GRUPOS DE EDAD

5-14

10,63

10,20

11,38

13,63

8,95
8,58

9,38

13,38

15,54

14,97

17,37

10,13

7,84

11,69

13,20

15,03

14,97

18,73

16,39

16,74

18,05

10,85

13,34

3,57

15,80

18,44

7,59

18,71

12,58

15-24

14,08

14,30

14,31

21,58

9,84

17,64

12,39

12,72

18,98

18,37

20,94

12,71

10,35

!5,26

15,48

18,18

11,59

31,81

20,73

17,98

18,29

16,58

15,13

11,18

16,13

18,59

15,19

25,25

15,66

25-34

14,12

14,44

11,21

14,20

12,54

25,83

12,07

12,08

19,16

18,71

20,60

22,68

13,76
40,14

29,89

25,68

24,73

23,79

32,67

24,50

21,39

38,45

29,13

41,73

25,94

16,79

20,25

17,51

18,49

35-44

14,44

14,53

15,15

12,85

14,61

13,81

15,61

13,90

16,15

17,11

13,80

16,69

15,15

19,71

17,90

17,06

19,47

6,69

23,62

14,81

14,62

15,63

22,02

27,04

20,78

17,39

18,99

9,95

15,41

45-54

12,31

12,37

14,71

8,91

13,94

8,41

13,57

11,87

9,48

10,07

7,62

9,63

11,34

6,12

8,30

7,67

7,95

5,11

10,27

9,59

10,42

5,91

8,28

7,66

8,44

8,10

8,86

10,35

10,80

. 1986.

55-64

14,35

14,48

13,75

11,90

18,50

7,59

16,57

13,54

7,98

8,28

6,99

12,05

18,11

3,34

5,74

6,09

7,31

5,90

6,46

5,06

5,35

3,74

4,00

2,33

4,42

9,90

2,53

6,45

10,87

65-75

11,95

11,78

11,42

9,47

14,47

7,97

12,95

12,82

5,42

5,51

5,14

8,54

13,87

0,95

3,01

AJÍ

7,42

3,22

4,33

3,30

3,34

3,13

2,07

2,18

2,04

5,25

13,92

3,90

8,65

>75: .

5,55
5,42
5,43
5,40
4,48
7,34
5,33
6,39

3,42
3,61

2,82

5,77

9,00

0,32

2,77

2,43

3,79

1,65

2,20

1,28

1,18

1,70

1,10

1,76

0,93

2,25

7,59

1,09

4,14

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de población de 19SJ. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E,



TABLA 31: Población extranjera censada en España según la Comunidad Autónoma de residencia y la nacionalidad. 1981.

:•;!•;. :,: ".":%.:., ";;;;•;;•' .. NACIONALIDAD

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Total Nac*

Andalucía

Aragón

Baleares

Canarias

Cantabria

C.-La Mancha

Castilla-León

Cataluña

Valencia

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Asturias

La Rioja

Ceuta y Melilla

E U R O P A

22.990

19,83

0,69

7,46

12,17

0,54

0,49

1,33

16,62

16,38

0,50

3,34

15,51

0,40

0,33

3,48

0,86

0,06

0,02

FRANCIA

22.451

10,14

2,45

4,69

1,88

.0,74

1,43

3,44

21,84

19,10

0,77

3,37

16,41

1,52

2,29

7,49

1,84

0,37

0,22

GRAN
BRETAÑA

18.953

27,24

0,66

15,35

8,71

0,36

0,46

0,73

8,75

18,01

0,19

3,28

12,28

0,61

0,23

2,41

0,46

0,14

0,14

PORTUGAL

20.268

10,03

0,91

0,50

2,04

0,48

0,35

14,97

5,66

2,07

5,78

21,99

11,00

0,15

1,86

13,55

0,08

0,43

0,16

SUECIA

3.266

40,39

0,00

11,70

14,33

0,55

0,00

0,00

5,36

11,54

0,00

0,61

13,81

0,15

0,55

0,67

0,34

0,00

0,00

OTROS

33.406

22,16

0,57

6,21

6,88

0,57

0,56

1,44

18,76

17,52

0,28

4,05

15,59

0,53

0,48

2,69

1,41

0,25

0,04

AMERICA í A M E R I C A

DEL NORTE ¡ C g ™ '

EE.UU.

13.480

15,81

5,62

4,06

1,22

0,85

0,14

0,68

4,52

4,57

0,45

3,52

53,07

0,26

0,79

2,88

1,46

0,13

0,00

OTROS

4.094

10,16

0,56

2,78

2,81

7,11

1,10

5,50

11,38

5,62

0,00

7,21

30,43

0,66

1,71

6,16

4,62

2,10

0,10

CUBA

5.851

3,38

1,13

0,94

13,76

2,91

0,32

1,52

12,24

2,26

0,15

10,10

36,61

0,41

0,44

5,30

8,14

0,22

0,14

OTROS

3.104

9,50

3,83

1,71

2,45

0,55

1,19

5,54

19,14

8,73

0,16

3,48

36,66

1,22

0,45

3,13

1,97

0,13

0,13

A M E R I C A D E L S U S

ARGENTINA

12.191

8,52

2,66

5,55

3,13

0,72

0,62

2,54

24,41

6,06

0,20

8,17

26,21

1,06

1,12

5,86

2,35

0,74

0,06

VENEZUELA

9.737

3,89

0,72

1,14

33,86

1,60

0,31

0,98

8,70

3,54

0,33

20,25

13,89

0,14

0,74

6,91

2,40

0,56

0,04

OTROS

20.058

6,28

2,14

3,98

5,59

0,79

0,73

2,52

30,34

5,03

0,14

7,63

27,23

0,83

0,67

4,07

1,23

0,70

0,08

ÁFRICA

MARRUECOS

29.804

3,37

0,27

0,31

1,07

0,01

0,05

0,27

7,37

1,02

0,11

0,06

5,30

0,05

0,06

1,11

0,06

0,00

79,50

OTROS

3.444

6,50

2,21

2,56

7,46

0,29

0,75

5,34

16,11

11,30

0,84

5,11

34,67

0,90

1,16

2,67

1,71

0,26

0,12

OTROS

10.921

8,64

2,53

1,86

22,47

0,87

0,52

2,74

12,52

4,51

0,12

3,10

31,91

0,51

0,61

3,32

1,32

0,11

2,25

Oí
O

mx
O
ro

FUENTES: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de población de 198!. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E.

(*) Expresado en números absolutos.



TABLA 32: Población extranjera censada en España según la Comunidad Autónoma de residencia y la nacionalidad. 1986.

C O M U N I D A D
A U T Ó N O M A

Toial N a c *

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

C-La Mancha

Castilla-León

Cataluña

Valencia

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pais vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

E U R O P A

R.F.A.

25.274

19.87

0,61

0,49

9,19

14,49

0,34

0,48

1,04

17,25

17,55

0,77

3.61

12,46

0,40

0,24

1,18

0,02

0,02

FRANCIA

20.909

12,87

2,04

0,85

6.05

2,11

0,59

1,46

3,14

20,82

22.77

1,17

5,94

13,86

1,29

1,73

2,87

0,27

0,18

GRAN BRETAÑA

36.924

43,04

0,27

0,25

9,09

7,43

0,10

0,14

0,45

6,99

21,82

0,10

2,23

6,74

0,50

0,13

0,60

0,04

0,06

PORTUGAL

19.691

10,59

0,58

7,15

0,56

1,73

0,23

2,47

14,40

5,62

2,30

5,87

26,12

11,55

0,18

2,85

8,93

0,24

0,14

RESTO DE
LACE.E .

28.368

25,73

0,51

0.68

5,33

5,65

0,33

0,43

1,25

19,02

24,87

0,29

2,22

11,46

0,61

0,35

0,91

0,29

0,07

OTROS

20.632

20,99

0,33

0,43

7,05

10,28

0,21

1,09

1,01

16,28

22,33

0,87

7,57

9,67

0,45

0,24

0,95

0,16

0,08

A M E R I C A D E L N O R T E

EE.UÜ.

13.381

15,16

1,78

1,05

4,21

1,82

0,34

0,72

1,32

7,39

5,58

0,11

3,03

55,06

0,15

0,81

1,23

0,12

0,11

OTROS

4.146

10,64

1,18

3,21

2,80

1,47

2,32

1,52

4,39

13,17

4,78

0,10

22,89

26,29

0,10

1,81

2,89

0,29

0,14

AMERICA C E N T R A L Y
CARIBE

CUBA

4.832

2,81

0,95

6,13

1,14

7,33

1,59

0,43

1,49

9,21

2,81

0.14

i 3,99

48,74

0,27

0,35

2,26

0,35

0,00

OTROS

4.J85

15,56

1,34

1,48

1,55

2,13

0,65

1,60

2,89

22,58

5,33

0,24

6,43

34,58

0,96

0,86

1,46

0,05

0,31

FUENTES: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de población de 1981. Resultados nacionales, Madrid, I.N.E.

(•) Expresado en números absolutos.
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TABLA 33: Población extranjera de 16 y más años censada en España según la relación con
la actividad económica y la nacionalidad. 1981,

NACIONALIDAD

Europa

R.F.A.

Francia

Gran Bretaña

Portugal

Otros países

América del Norte

EEUU.

América Central-Caribe
Cuba

Otros países

América del Sur

Argentina

Venezuela

Otros países

Asia

África

Marruecos

Otros países

Oceanía

Otros

TOTAL

TOTAL

b:r

96.386

17.673

16.456

15.699

17.020

29.537

12.988

9.86S

7,877

5.310

2.567

32.498

10.156

6.374

15.967

7.974

21.50!

18.657

2.844

716

239

180.178

ECONÓMICAMENTE
ACTIVOS

OCUPADOS

30,86

29,09

32,65

23,80

43,60

27,35

34,32

36,81

35,09

34,75

35,80

39,73

44,78

25,37

42,24

47,23

40,05

39,66

42,58

30,73

41,00

34,73

PARADOS

4,67

4,52

6,76

2,62

7,79

2,88

4,38

4,10

8,75

8,27

9,74

8,99

7,43

9,71

9,68

7,19

11,57

11,55

11,71

10,47

9,62

6,57

ECONÓMICAMENTE
INACTIVOS

64,31

66,27

60,22

73,35

48,38

69,69

59,55

56,83

55,80

56,69

53,92

51,03

47,68

64,29

47,87

45,52

48,03

48,45

45,25

55,73

49,79

58,37

OTROS

0,!6
0,12
0,38

0,06

0,22

0,08

1,75

2,27

0,38

0,28

0,55

0,26

0,11

0,63

0,21

0,05

0,36

0,34

0,46

2,93

-

0,33

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de población de 1981. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E.
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TABLA 34: Poblnción extranjera de 16 y más años censada en España senún la relación con
la actividad económica v la nacionalidad. 1986.

NACIONALIDAD

Europa

Países de la C.E.E.

R.F.A.

Francia

Gran Bretaña

Portugal

Otros países de la C.E.E.

Otros países de Europa

América del Norte

EE.UU.

Otros países

América Central-Cari be

Cuba

Rep. Dominicana

Otros países

América del Sur

Argentina

Venezuela

Otros países

África

Marruecos

Otros países

Asia

Filipinas

Otros países

Oceanía

Apatridas

No consta

TOTAL

TOTAL

129.501

112.267

21.342

17.136

32.244

17.217

24.690

16.874

13.782

10.669

3.113

7.847

4.384

1.065

2.399

29.044

9.537

5.293

14.213

22.917
18.222
4.695

13,203

3.092

10.111

498

67

3.884

220.743

ECONÓMICAMENTE
ACTIVOS

OCUPADOS

26,44

26,92

28,47

29,32

19,25

37,14

26,41

23,78

31,52

32,92

26,69

29,57

27,46

41,03

28,30

37,57

42,86

24,58

38,86

38,01
36,54
43,71

44,22

60,19

39,34

35,94

40,40

28,94

30,67

PARADOS

4,61

4,80

3,76

7,29

2,36

8,89

4,22

3,41

3,78

3,41

5,04

10,39

12,57

8,73

7,13

9,68

8.44

11,39

9,87

13,27

13,65

11,82

6,28

3,72

7,06

5,22

10,45

11,64

6,55

ECONÓMICAMENTE
INACTIVOS

68,69

68,33

67,50

62,58

78,30

53,82

69,14

72,51

64,13

62,96

68,20

59,82

59,83

49,77

64,24

52,50

48,54

63,33

51,13

48,39

49,60

43,66

49,42

36,03

53,52

58,43

49,25

59,22

62,50

OTROS

0,27

0,27

0,28

0,81

0,09

0,14

0,21

0,28

0,57

0,71

0,06

0,23

0,14

0,38

0,33

0,25

0,15

0,70

0,15

0,33

0,20

0,81

0,07

0,10

0,06

0,40

-

0,20

0,28

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987): Censo de población de 1981. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E.
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TABLA 35: Población extranjera de 10 y más años censada en España según la Ululación académica y nacionalidad. 1981.

NACIONALIDAD

Europa

R.F.A.

Francia

Graa Bretaña

Italia

Portugal

Suecia

Otros países

América del Norte

EE.UU.

Otros países

Amér. Cent. Caribe

Cuba

Otros países

América del Sur

Argén lin ¡t

Venezuela

Otros países

Asia

África

Marruecos

Otros países

Oceania

Otros

T O T A L

TOTAL

109.272

20.495

20.066

17.220

6.357

18.520

2.989

23.626

15.072

11.359

3.713

8.473

5.644

2.830

37.669

11.055

8.583

18.031

8.515

26.077

22.975

3.102

891

278

206.248

TITULACIÓN A C A D É M I C A

ANALFABETOS

3,78

0,32

1,14

0,40

0,53

19,39

0,30

0,58

1,03

1,29

0,24

1,82

2,11

1,24

0,78

0,92

0,56

0,79

1,70

35,97

40,24

4,38

2,36

3,96

6,93

SIN
ESTUDIOS

PRIMARIOS
COMPLETOS

9,81

9,01

8,62

8,65

4,70

21,48

2,48

5,49

5,38

5,34

5,49

11,61

14,40

6,04

5,58

7,60

3,75

5,21

9,51

16,26

16,91

11,48

4,71

7,91

9,56

ESTUDIOS
PRIMARIOS

COMPLETOS

46,08

44,40

50,65

44,29

45,47

49,17

39,18

43,47

31,45

30,50

34,39

38,83

40,93

34,63

37,76

37,56

43,57

35,12

34,75

34,84

34,09

40,39

42,87

29,14

41,27

ESTUDIOS
SECUNDARIOS

23,53

28,27

23,10

26,18

24,82

5,94

35,00

29,82

28,88

27,82

32,13

24,49

24,91

23,64

28,07

24,25

30,78

29,13

25,45

7,08

18,62

18,31

25,03

34,89

22,81

ESTUDIOS
UNIV. DE
PRIMER
CICLO

5,42

5,98

4,98

5,99

9,80

1,10

6,39

6,97

8,43

8,75

7,41

6,69

5,46

9,12

8,04

8,67

6,23

8,51

8,67

1,91

1,33

6,22

7,74

5,76

5,87

KSTUD1OS
l/NIV. DE

SEGUNDO V
TEHCER CICLO

10,29

11,10

10,58

12,50

14,02

2.46

14,89

12,30

21,41

22,13

19,20

51,21

11,39

24,59

19,02

20,18

14,62

20,40

19,26

3,62

1,61

18,50

15,82

18,7!

12,49

NO CLASTF.
Y NO

ESPECIF.

1,10

0,92

0,93

1,97

0,66

0,46

1,14

1,37

3,42

4,17

1,10

0,74

0,78

0,67

0,75

0,83

0,47

0,84

0,67

0,31

0,25

0,74

1,46

--

1,07

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1987); Censo de poblado» de 198!. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E
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TABLA 36: Población extranjera de 10 y más años censada en España según la titulación académica y nacionalidad, 1986.

NACIONALIDAD

Europa

Países de la C.E.E.

R.F.A.

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Portugal

Otros países

Otros países Europa

Noruega

Suecia

Suiza

Resto de Europa

América del Norte

Canadá

EE.UU.

México

Amér. Cent.Caribe

Cuba

Rcp. Dominicana

Otros paises

América del Sur

Argentina

Chile

Uruguay

Venezuela

Otros paises

África

Guinea Eucatorial

Marruecos

Otros paises

Asia

Filipinas

India

Irán

Japón

Otros paises

Oceania

Apatridas

No consta

T O T A L

TITULACIÓN ACADÉMICA. : : ! !

TOTAL

141.254

122.400

23.485

3.351

34.405

8.177

7.357

18.353

11.161

18.854

2.479

3.802

4.787

7.786

15.675

916

12.099

2.661

8.448

4.646

1.165

2.637

32.694

10.630

5.008

3.182

6.188

7.685

26.199

454

21.129

4.615

14.400

3.151

2.524

1.339

884

6.502

599

71

4.591

234.931

ANALFABETOS

2,14

2,34

0,54

0,84

0,59

0,30

0,39

12,14

0,77

0,89

0,12

0,84

0,60

1,34

0,32

0,10

0,36

0,22

1,27

1,16

1,97

1,17

0,48

0,55

0,31

0,50

0,37

0,58

17,56

0,88

20,33

6,50

1,00

0,53

1,10

0,74

0,78

1,27

3,17

9,85

31,21

3,91

SIN
ESTUDIOS

PRIMARIOS
COMPLETOS

20,75

21,00

17,85

22,65

16,02

13,72

16,07

40,99

15,78

19,18

20,29

13,91

23,68

18,64

16,07

18,99

16,16

14,61

23,81

24,49

31,84

19,07

17,59

17,80

16,67

18,03

20,11

15,70

45,31

22,68

49.04

30.44

20,00

22,18

18,50

14,04

15,04

21,42

20,20

12,67

39.90

23,08

ESTUDIOS
PRIMARIOS

COMPLETOS

38,43

39,02

35,13

39,84

43,43

36,99

32,26

38,62

38,77

34,59

32,90

31,39

33,75

37,21

27,70

29,24

26,61

32,09

32,72

34,11

32,95

30,21

31,23

30,73

29,36

37,89

34,87

27,46

23,49

42,72

21,07

32,69

32,27

34,33

43,73

24,04

13,79

31,00

35,05

16,89

20,42

34,25

ESTUDIOS
SECUNDARIOS

22,66

22,13

27,43

22,64

22,55

29.96

28,88

5,80

25,44

26,12

27,26

29,32

27,01

23,64

32,88

26,63

33,64

31,52

26,81

27,46

20,08

28,63

31,28

28,49

34,80

30,29

30,78

33,66

7,94

25,33

5,47

17,52

27,25

26,18

21,15

32,63

32,01

28,37

23,53

29,57

5,90

22,99

ESTUDIOS
UNIV. DE
PRIMER
CICLO

4,79

4,71

5,78

4,17

5,12

6,79

7,66

0,75

5,18

5,27

5,24

5,78

5,66

4,79

5,47

7,96

5,28

5,44

4,55

4,45

2,48

5,65

6,21

7,49

6,32

4,99

4,13

6,55

1,66

3,74

0,98

4,59

6,18

8,53

3,80

8,06

6,67

5,50

6,17

8,45

0,95

4,69

ESTIDIOS
UNIV. DE

SEGUNDO V
TERCER CICLO

7,44

7,14

8,86

8,49

7,08

8,21

12,11

0,94

7,49

9,40

9,31

11,17

7,18

9,90

15,92

14,19

16,12

15,55

9,82

7,70

10,12

13,42

11,49

13,17

9,72

7,25

8,38

14,57

2,20

4,18

1,29

6,15

10,27

7,01

4.12

14,48

30,31

10,65

9,01

21,12

1,02

8,10

NOCLAS1F.
Y NO

ESPECIF.

3,75

3,63

4,37

1,33

5,18

3,98

2,58

0,74

6,51

4,51

4,84

7,52

2,06

4,45

1,62

1,41

1,78

0,48

0,97

0,62

0,42

1,82

1,67

1,73

2,79

1,00

1,32

1,45

1,81

0,44

1,78

1,71

3,00

1,23

7,52

5,97

1,24

1,73

2,83

1,40

0,58

2,92

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI5TICA (1987): Censo de población de 1981. Resultados nacionales. Madrid, I.N.E
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E.G.B.: Enseñanza General Básica.
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E.T.S.: Escuela Técnica Superior.
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M0.: Ministerio.

N/C: No consta.

NS/NC: No Sabe / No Contesta.

op. cit.: obra citada.

P.A.A.U.: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la
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U.N.E.D.: Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

U.N.E.S.C.O.: Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra.

W.AA.: Varios autores.
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