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VI 
La mejor manera de incentivar la colaboración en materia de formación 
profesional entre los países miembros de la Comunidad, es facilitando 
el conocimiento y la comprensión de los sistemas de formación. El 
CEDEFOP ha empleado gran parte de sus recursos para mejorar este 
intercambio de información, no sólo a través de la publicación de 
monografías tales como el presente estudio, sino también organizando 
seminarios y conferencias, produciendo material audiovisual y publicando 
una serie de estudios y dosieres de documentos. 

Esta monografía constituye un marco de referencia que permite al 
lector disponer de una visión lo más completa posible referente 
a la formación profesional en toda su extensión, ya sea del marco 
legislativo, financiero, histórico, etc. Nuestro objetivo es propor
cionar una descripción "dinámica" que presente los problemas planteados 
a la formación en los contextos económico, social y cultural de 
cada país. 

La presente monografía constituye un documento de base para toda 
una serie de actividades del Centro, como, por ejemplo, el desarrollo 
de la correspondencia de niveles de cualificación, o de estudios 
en profundidad sobre ciertos aspectos de importancia dentro de la 
evolución de la formación profesional inicial y continua. 

El texto de esta descripción ha sido objeto de una consulta a los 
sindicatos patronales y de trabajadores, y de este modo esperamos 
mantener la objetividad respetando al mismo tiempo las opiniones 
de todas las partes, es decir, los delegados de los Estados miembros, 
los patrones y los trabajadores. 
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Publicamos la descripción de los sistemas de formación de todos 
los países de la Comunidad Europea utilizando la misma estructura, 
lo cual permite efectuar aproximaciones entre los distintos elementos 
de cada sistema, en la medida en que estos sean comparables. 

Todas estas monografías se encuentran disponibles en el idioma original 
y en por lo menos dos otros idiomas de la Comunidad. 

Durante el ejercicio 1987, la Dirección del Centro propondrá una 
nueva versión de la guía CEDEFOP, la cual tomará en cuenta el hecho 
de que los sistemas de formación evolucionan y asimismo del hecho 
de que la Comunidad cuenta con dos miembros suplementarios a partir 
del 1o de enero 1986. 

El Centro expresa su agradecimiento a los Srs. Genovard, Sarramona, 
Crespan, Ferrer y la Sra. Götzens, sin cuya colaboración este trabajo 
no habría sido posible. 

C. Politi Ernst Piehl 
Director Adjunto Director 

Responsables del proyecto 

J. M. Adams 
G. Dupont 
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INTRODUCCIÓN: CONFIGURACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL 

La constitución española de 1978 en su artículo 2Q 
"reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las na
cionalidades y regiones" que integran España dentro de "la 
indisoluble unidad de la Nación española". 

Esta declaración constitucional desarrollada en el tí
tulo VIII: "De la Organización Territorial del Estado", pre 
figura una forma de Estado, intermedia entre la estructura 
federal y la del estado unitario con autonomía política de 
las regiones, que es lo que se ha venido a denominar al Es
tado de las autonomías. 

Son ya numerosos los trabajos y publicaciones dirigi
dos a establecer los perfiles de esta propuesta y a señalar 
sus similitudes y diferencias con los modelos clásicos de 
Estado. Los análisis e interpretaciones recubren un amplio 
aspecto de posicionamientos, pero si hay algún punto en el 
que todos o casi todos coinciden es en el de su carácter 
novedoso y en su condición de "abierta". 

En efecto, la regulación del principio de autonomía se 
basa en el denominado principio de disponibilidad, es decir, 
la Constitución no establece cuáles son las comunicades au
tónomas, cual es la forma de acceder a la autonomía, ni cua 
les son las competencias que corresponden a las mismas. Por 
el contrario, se limita a fijar unas condiciones mínimas y 
deja a la libre voluntad de las futuras comunidades la con
creción de estos extremos en una actuación conjunta con los 
órganos generales del Estado. 

En este sentido el mapa autonómico resultante no viene 
prefijado por la Constitución misma, sino que ha sido cons
truído a partir del desarrollo de las iniciativas autonómi-



cas diversas desarrolladas al amparo de los supuestos cons
titucionales . 

Estos supuestos contemplaban cuatro diferentes posibi
lidades respecto a los titulares del derecho de autogobier
no. Pueden convertirse en Comunidades Autónomas: 

1) Las provincias limítrofes o colindantes con caracterís 
ticas históricas, culturales y económicas comunes. 

2) Los territorios insulares. 

3) Ciertas provincias, sin necesidad de unirse con otras, 
si tienen una "entidad regional histórica". 

4) Con autorización de las Cortes Generales, ciertos te
rritorios cuya dimensión no supere la de una provin
cia y no reúnan las condiciones de "entidad regional 
histórica". 



LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

A lo largo del desarrollo autonómico se han constituí
do 17 Comunidades Autónomas, de las cuales 9 -Andalucía, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comuni 
dad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco- se han 
regido por el pr-imer supuesto. Otras 2 -Baleares y Canarias-
lo han hecho amparándose en el segundo. Las Comunidades uni. 
provinciales dotadas de "entidad regional histórica" son As_ 
turias, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra y finalmente, 
al cuarto supuesto se ha acogido la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

En cuanto al procedimiento de acceso al autogobierno 
la Constitución establecía dos procedimientos principales: 
uno especial o rápido y otro común o lento, cuyas diferen
cias radican en el protagonismo en la elaboración de los 
estatutos y en el techo competencial de las Comunidades. En 
el caso especial o rápido, las Comunidades tienen mayor pro 
tagonismo y adoptan, de entrada, el techo máximo competen
cial reconocido en la Constitución de forma "residual", es 
decir, reservándose todas las competencias que el texto 
constitucional no atribuye al Estado. 

En el caso común o lento, la Comunidad se limita a una 
función de iniciativa en cuanto a la elaboración del esta
tuto y su techo competencial máximo se retrasa a no menos 
de cinco años. 

De facto el procedimiento especial estuvo pensado para 
las nacionalidades con experiencias históricas de autogo
bierno -Cataluña, Galicia y País Vasco- que fueron las que 
se acogieron a esta vía y a las que vino a añadirse, no sin 
pocos conflictos, Andalucía. Todas las demás Comunidades 



optaron por la vía lenta, también llamada del artículo 146 
por ser éste el artículo constitucional que regulaba el pro 
ceso de elaboración del Estatuto. 

Las diferentes condiciones y experiencias históricas, 
así como las diferentes vías de acceso al autogobierno han 
configurado dinámicas diferenciadas que han llevado a ha
blar de comunidades autónomas de primera y de segunda cate
gorías. Esta simplificación, que por otra parte no tiene 
justificación legal, no ha resistido las diferentes dinámi
cas negociadoras pues el resultado ha sido el de una diver
sificación total del desarrollo autonómico para las dife
rentes comunidades. A ello ha colaborado intensamente el 
carácter "abierto" del texto constitucional antes apuntado. 
Algún ilustre tratadista ha logrado aislar hasta 14 posi
bles vías de acceso al autogobierno por parte de las Comu
nidades, compatibles todas ellas con el texto constitucio
nal. Aunque de facto todas estas vías se han visto reduci
das a las dos principales, resaltan un magnífico indicador 
de la diversificación en el desarrollo del proceso autonó
mico. Tal diversificación llevó en sucesivas ocasiones al 
gobierno de la nación a plantear una homogeneización del 
proceso con el pretexto de evitar desequilibrios regionales 
aún mayores de los existentes. En este contexto y acompaña
da de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad 
por parte de las Comunidades Autónomas más consolidadas 
-Cataluña y País Vasco- nace la Ley Orgánica de Armoniza
ción del Proceso Autonómico inspirada en una cierta igua
lación "a la baja" de los techos competenciales. 

El Tribunal Constitucional decretó parcialmente la in
constitucionalidad de algunos artículos de la Ley Orgánica 



de Armonización del Proceso Autonómico (L.O.A.P.A.) y pue
de decirse que sigue abierto un proceso de debate entre las 
posturas más genéricamente centralistas de algunos sectores 
políticos y las netamente autonomistas. Debate que se tradu 
ce en una pugna permanente entre los aparatos centrales del 
Estado y los organismos ejecutivos y legislativos de las Co 
munidades Autónomas. 



LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Para la práctica totalidad de los expertos la fuente 
del conflicto hay que buscarla en una deficiente definición 
técnica de los ámbitos competenciales en el texto constitu
cional. En primer lugar por el procedimiento seguido de do
ble residualidad y en segundo por una cierta imprevisión en 
tre las diferentes funciones a realizar que dimanan de la 
titularidad sobre una materia. 

Con respecto al primer punto, el texto Constitucional 
reserva para los Órganos generales del Estado la competen
cia exclusiva sobre ciertas materias, en concreto las 32 
que vienen explicitadas en su artículo 149. Las Comunidades 
que hayan accedido por la vía especial o rápida al autogo
bierno pueden reclamar para sí la competencia exclusiva de 
todas aquellas que no hayan sido reservadas por el Estado. 
En el caso de las Comunidades que hayan accedido por la vía 
común o lenta, sólo pueden asumir las 2 2 competencias reco
nocidas en el artículo 14 8 del texto constitucional, duran
te los primeros cinco años de autogobierno, para después pa 
sar al mismo régimen de las anteriores. 

Ahora bien, una vez fijada esta primera y peculiar 
asignación, las competencias que pudiendo ser asumidas ex
clusivamente por las Comunidades, no lo sean en virtud de 
su ordenamiento estatutario -los estatutos vienen a ser los 
textos constitucionales de las Comunidades Autónomas- resi
dualmente revierten al ámbito competencial de los órganos 
generales del Estado. 

Puede fácilmente imaginarse las discrepancias posibles 
en torno a la interpretación de si una materia (o sector de 
una materia) que no aparece explícitamente mencionado ni en 



el texto constitucional ni en el Estatuto de una cierta Co
munidad y que ha adquirido entidad propia por la misma evo
lución socio-económica del país, cae bajo la competencia ex 
elusiva de la Comunidad en virtud de la primera residuali-
dad o revierte a los Órganos centrales del Estado en fun
ción de la segunda. Conviene reseñar aquí que numerosos Es
tatutos reclaman genéricamente como materias de competencia 
exclusiva todas aquellas sobre las que no hace reserva el 
texto constitucional. 

Pero a esta dificultad viene a añadirse la que señalá
bamos como segundo punto. En efecto, sobre las 32 materias 
de competencia exclusiva del Estado, que en general se re
fieren a la unidad del Estado, a los intereses generales de 
la nación y de todos los ciudadanos a fin de garantizarles 
un tratamiento unitario y uniforme, no en todas ellas el 
Estado tiene atribuidas las mismas funciones. En algunas 
le corresponden tanto la función legislativa como la eje
cutiva. Tal es el caso de nacionalidad, relaciones interna
cionales, defensa, justicia, comercio exterior, etc. 

En otras, sin embargo, el Estado se reserva sólo la le 
gislación pero la ejecución puede corresponder a las Comu
nidades autónomas. Tal es el caso del tema laboral. 

Y finalmente, la Constitución contempla un tercer ré
gimen de competencia exclusiva del Estado en el que éste se 
reserva exclusivamente la función de legislación básica 
-leyes base- atribuyendo a las Comunidades la potestad de 
desarrollo legislativo de las bases y principios y de dar
les ejecución. 

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artí
culo 150 por el cual el Estado puede transferir o delegar 
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a la Comunidad alguna de las 32 competencias exclusivas re 
servadas en el artículo 149. 

Todo este estado confusionario viene rematado con la 
"guinda" del artículo 150.3 según la cual "cuando así lo 
exija el interés general" apreciado por mayoría absoluta 
de las Cortes generales, el Estado podrá "dictar leyes que 
establezcan los principios necesarios para armonizar las 
disposiciones normativas "que dicten las Comunidades en 
ejercicio de las competencias que tienen atribuidas. Tal 
fue la justificación última de la Ley Orgánica de Armoni
zación del Proceso Autonómico (L.O.A.P.A.) 

Como quiera que en un Estado estructurado sobre la ba
se de la autonomía política no puede regir el principio de 
subordinación jerárquica entre los centros autónomos de po
der, entre ellos el poder central del Estado ; el único prin 
cipio ordenador válido es el de una clara y nítida separa
ción de las competencias sobre las que cada Centro tiene 
autonomía y, por tanto, poder. En este sentido, incluso el 
rango de la norma dictada es irrelevante frente al principio 
de competencia. Una Ley de las Cortes generales no prevale
ce sobre una orden ministerial emanada de una Comunidad, 
puesto que puede ser simplemente incompetente sobre la ma
teria. 

Siendo pues tan importante el principio de separación 
de competencias en el ordenamiento jurídico y evaluando su 
formalización en el caso español, del que algún eminente 
jurista ha llegado a afirmar que tal y como se ha configu
rado "no existen, de facto, competencias exclusivas" de nin 
gún órgano central o autonómico de poder, cabe deducir que 
se produce un estado de colisión permanente tal y como de-



muestra la gran actividad del Tribunal Constitucional en
cargado de resolver los recursos de inconstitucionalidad 
presentados por las Comunidades o por los Órganos centra
les en reclamación de lo que consideran una transgresión 
de sus ámbitos competenciales. 

Hasta aquí hemos apuntado exclusivamente el problema 
jurídico-formal de las competencias sin entrar en otros ex 
tremos que añaden opacidad a la situación. En particular, 
hay que destacar el problema de la evaluación económica de 
las transferencias de servicios sobre los que existe ya un 
acuerdo de titularidad exclusiva comunitaria. 

Las dificultades por llegar a acuerdos en las Comisio 
nes Mixtas de evaluación, han supuesto, en general, retra
sos notables en la asunción de competencias por parte de 
las Comunidades autónomas, lo que ha contribuido de forma 
notable a enrarecer las relaciones entre los diversos ór
ganos del poder central y autonómico y en definitiva, a 
retrasar la construcción del Estado de las Autonomías. 
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LAS COMPETENCIAS SOBRE EDUCACIÓN 

Todo lo anteriormente dicho debe servir como marco de 
referencia para encajar en él la situación del sistema edu 
cativo en sus diferentes grados y niveles. 

Una primera consideración a hacer es la de que la edu 
cación, el sistema educativo no aparece ni en la lista de 
las 32 competencias exclusivas del Estado ni en la lista de 
las 22 competencias asumibles en sus primeros cinco años de 
existencia por las Comunidades que optaron por la vía común 
o lenta. 

De ello se deduce una situación en la que algunas co
munidades han podido asumir tal competencia mientras que 
otras están incapacitadas legalmente para hacerlo, aunque 
quisieran. De hecho se ha producido ya la transferencia de 
la titularidad sobre la educación en algunas Comunidades, 
pero no en todos los niveles educativos, debido a las difi
cultades surgidas en el terreno de la evaluación de los ser 
vicios transferidos. Los ritmos y ámbitos de transferencia 
varían enormemente de una Comunidad a otra y, lo que resulta 
más problemático, es previsible que no se alcance una situa 
ciÓn homologable entre comunidades, no ya en el periodo 
transitorio de los cinco años, sino incluso a más largo tér 
mino. 

En este sentido no puede decirse gran cosa más sobre 
las competencias educativas, por lo que se refiere a la en
señanza pública, a nivel de todo el Estado Español. 

Habría que entrar en un desarrollo pormenorizado por 
Comunidades para poder explicar la situación en cada una 
de ellas, situación que además es cambiante con ritmos re-
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lativamente acelerados, lo que probablemente haría obsole
ta cualquier descripción, a las pocas semanas de escrita. 

Sirvan estas breves notas como explicación de una si
tuación extraordinariamente confusa que impide cualquier 
análisis sistemático y como encuadramiento de la dinámica 
de las competencias educativas en el marco general del pro 
ceso de autonomización política de España. 
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1. POBLACIÓN 

La población española según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (1) es en el año 1981 de 37 680 967 
individuos de los que un 49.07% son varones y un 50.93% mu
jeres . 

La distribución de esta población entre las comunida
des autónomas, es la que se presenta en la Tabla 1.1. 

INCLUIR AQUI LA TABLA 1.1. 

Resulta destacable la irregular distribución de la po
blación entre comunidades autónomas con grandes diferencias 
entre ellas, lo que tiene su correlato al interior de las· 
propias comunidades. 

En cifras absolutas podemos ver cómo las tres comuni
dades con mayor población, Andalucía, Cataluña y Madrid, 
reúnen a más del 45% de la población total española. Se tra 
ta no obstante, de tres comunidades de características po-
blacionales diferenciadas: Andalucía, con una gran exten
sión y una serie de ciudades medianas con la única excep
ción de Sevilla que tiene una dimensión algo mayor. En el 
otro polo, Madrid, con una altísima densidad, que es una 
comunidad uniprovincial con la mayor parte de su población 
concentrada en la de Madrid-capital, y Cataluña, que reúne 
características de ambas situaciones, con la provincia de 

2 Barcelona con una mayor densidad (59 7.85 habitantes/Km ) 
incluso que la de Madrid (586.23) y otras tres provincias 
en las que se combinan agricultura e industria y una densi
dad algo superior a la media nacional en las provincias de 
Tarragona (81.66) y Gerona (79.34) y notablemente inferior 
en la de Lérida (29.36). 

(1) Censo de Población 19 81. Características de la pobla
ción. Avance de Resultados I.N.E. Madrid, 19 84. 
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TABLA 1.1.- POBLACIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

ANDALUCÍA 
ARAGON 
BALEARES 
CANARIAS 
CANTABRIA 

CASTILLA-LA MANCHA 
CASTILLA-LEON 
CATALUÑA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
EXTREMADURA 

GALICIA 
MADRID 
MURCIA 
NAVARRA 
PAIS VASCO 

PRINCIPADO ASTURIAS 
LA RIOJA 
CEUTA Y MELILLA 

6 
1 

1 

1 
2 
5 
3 
1 

2 
4 

2 

1 

TOT, 

440 
196 
655 
367 
513 

648 
583 
956 
646 
064 

811 
686 
955 
508 
141 

129 
254 
118 

^L 

917 
938 
903 
631 
111 

569 
110 
342 
733 
956 

883 
876 
473 
722 
056 

545 
346 
856 

% 

17.09 
3.18 
1.74 
3.63 
1.36 

4 .37 
6 .85 

15.81 
9.68 
2.83 

7-46 
12.44 
2 .53 
1.35 
5.68 

3.00 
0 .67 
0 .31 

% VAR. 

49.22 
49.49 
49.30 
49.86 
49.05 

49.52 
49.57 
49. 02 
49.02 
49.33 

48.44 
48,25 
49.12 
49.76 
49.56 

48.57 
4 9-94 
48.96 

% MUJ. 

50.78 
50. 51 
50.70 
50.14 
50.95 

50. 48 
50.43 
50.98 
50.98 
50. 67 

51.56 
51.75 
50.88 
50,24 
50.44 

51.43 
50.06 
51.04 

TOTAL 37 680 967 100 49.07 50.93 

Fuente: INE. Censo Población 1981 
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TABLA 1.2.- EXTENSION EN KILOMETROS CUADRADOS DE LAS COMUNI
DADES AUTONOMAS, PORCENTAJE DE POBLACIÓN Y DENSI_ 
DAD PROMEDIO (HABITANTES/KM2) 

ANDALUCÍA 
ARAGON 
BALEARES 
CANARIAS 
CANTABRIA 

CASTILLA-LA MANCHA 
CASTILLA-LEON 
CATALUÑA 
COM. VALENCIANA 
EXTREMADURA 

GALICIA 
MADRID 
MURCIA 
NAVARRA 
PAIS VASCO 

PPDO. ASTURIAS 
LA RIOJA 
CEUTA Y MELILLA 

TOTAL 

EXTENSION 
RMS 

87 
47 
4 
7 
5 

79 
94 
31 
23 
41 

29 
7 

11 
10 
7 

10 
5 

504 

267 
682 
942 
500 
289 

225 
010 
932 
260 
602 

422 
995 
317 
421 
250 

564 
034 
32 

744 

% SOBRE TO 
TAL NACIÓN. 

17.30 
9,45 
0.98 
1.49 
1.05 

15.70 
18.63 
6.33 
4.61 
8.25 

5.83 
1.59 
2.25 
2.07 
1.44 

2.10 
1.00 
— 

100.00 

% PO
BLACIÓN 

17.09 
3 .18 
1.74 
3.63 
1.36 

4.37 
6.85 

15 .81 
9.68 
2 .83 

7.46 
12.44 
2.53 
1.35 
5.68 

3.00 
0.67 
0.31 

100.00 

DENSIDAD 
HAB/KM2 

73.81 
25.10 

132.72 
182.35 
97.01 

20.81 
27.48 

186.53 
156.78 
25.60 

95.57 
586.23 
84.43 
48.82 
295.32 

106.92 
50.53 

3 714.25 

74.65 

Fuente: Elaboración Propia. A partir datos INE, 
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En la Tabla 1.2 puede verse reflejada esta irregular 

distribución de la población al comparar el porcentaje de 

población correspondiente a cada comunidad con el porcen

taje del territorio nacional que ocupa, si bien hay que te 

ner en cuenta que las comunidades integradas por varias pro 

vincias pueden ser heterogéneas en su estructura poblacio

nal, como el caso de Cataluña que arriba comentábamos. Se 

acompaña en dicha tabla la densidad de habitantes por kiló

metro cuadrado calculada sobre los totales de población y 

extensión de cada comunidad. 

1.1. PIRAMIDE DE EDADES 

En la Tabla 1.3 podemos ver la estructura de edad por 

grupos de 5 años de la población española en el año 19 81, 

así como en diferenciación según sexos. 

TABLA 1.3 POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO. 

GRi 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

JPOS 1 

0 a 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

y 

DE EDAD 

4 años 

9 años 

14 años 

19 años 

24 años 

29 años 

34 años 

39 años 

44 años 

49 años 

54 años 

59 años 

64 años 

69 años 

74 años 

más años 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 

05b 

297 

308 

271 

937 

548 

454 

250 

051 

352 

262 

016 

614 

452 

225 

582 

660 

442 

012 

126 

332 

470 

738 

326 

897 

412 

078 

009 

107 

554 

478 

326 

% 

8.11 

8.75 

8,79 

8.69 

7.80 

6.76 

6.51 

5.97 

5.45 

6.24 

6.00 

5.35 

4.28 

3.85 

3.25 

4.20 

1 

1 

1 

1 

1 

ι 

1 

1 

1 

1 

1 

VARONES 

TOTAL 

572 

712 

701 

662 

480 

285 

231 

123 

015 

160 

104 

969 

730 

634 

521 

585 

062 

069 

954 

430 

652 

147 

660 

185 

198 

808 

109 

394 

689 

578 

396 

048 

% 

8.50 

9.26 

9.20 

8.99 

8.01 

6.95 

6,66 

6.07 

5.49 

6.28 

5.97 

5.24 

3.95 

3.44 

2.82 

3.17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MUJERES 

TOTAL 

484 

585 

606 

608 

456 

263 

223 

127 

036 

191 

157 

046 

883 

817 

704 

997 

598 

373 

058 

696 

680 

323 

078 

141 

699 

604 

969 

615 

418 

976 

082 

278 

% 

7.75 

8.26 

8.37 

8.38 

7.59 

6,58 

6.37 

5.87 

5.40 

6.22 

6.03 

5.45 

4.60 

4.26 

3.67 

5.20 

TOTAL 37 680 967 100.00 18 490 379 100.00 19 190 588 100.00 

Fuente: INE 
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Con los datos de esta tabla 1.3, hemos construído la 

pirámide de edades que aparece en la tabla 1.4. Del conte 
nido de ambas se desprenden algunas consideraciones de ti 
po genérico sobre la estructura de la población, que vale 
la pena comentar brevemente. 

En primer lugar constatamos que entre los varones los 
grupos de edad correspondientes a los individuos más jóve 
nes representan un porcentaje superior que los mismos gru 
pos de edad entre las mujeres. Esta tendencia se cumple 
hasta el grupo de 45 a 49 años inclusive, para darse una 
inversión en los grupos de edad superior, que tienen una 
mayor representación entre las mujeres que entre los va
rones. Esta constatación matiza de manera importante el 
hecho de que el mayor número absoluto de mujeres que se 
observa para el total de la población española, no se dis 
tribuye de manera equitativa entre todos los grupos de 
edad, sino que por el contrario, se concentra entre la po 
blación de más edad. 

En los grupos más jóvenes se observa una mayor presen 
eia de varones, tanto en términos absolutos como relativos. 
Un segundo grupo entre los 35 y los 49 años mantiene una 
mayor presencia relativa, aunque no en términos absolutos 
y finalmente en el grupo de más edad la presencia de muje
res es superior, tanto en cifras absolutas como en las re
lativas a la importancia de cada grupo quinquencial al in
terior de las poblaciones de hombres y mujeres respectiva
mente. 
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TABLA 1.4: PIRAMIDE DE EDADES CENSO 1981 

VARONES MUJERES 

521 396 70-· 74 704 082 

634 578 65·· 69 817 976 

730 689 60·· 64 883 41 

969 394 55 

1 104 109 50 

59 1 046 615 

54 157 969 

L 1 160 808 

1 015 198 

1 123 185 

1 231 660 

1 285 147 

1 480 652 

1 662 430 

1 701 954 

1 712 069 

I 

1 572 062 

1 > 1 1 1 1 

45 

40 

35-

30 

25 

20. 

15 

10· 

5-

0-

—1 

49 

■ 44 

• 39 

• 34 

. 29 

24 

• 19 

■ 14 

■9 

4 

(— 

1 191 604 

1 0 36 699 

1 127 141 

1 223 078 

1 263 323 

1 456 680 

1 608 696 

1 606 058 

1 585 373 

1 484 598 

1 1 t 1 1 1 — 1 

1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0 . 8 0 . 6 0 . 4 0 . 2 0 0 .2 0 .4 0 .6 0 . 8 1.0 1.2 1.4 1.6 

FUENTE: E l a b o r a c i ó n p r o p i a , d a t o s INE, 
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1.1.1. Población por edad y sexo de las Comunidades Autónomas 

Para ver la estructura de edades de la población de las 
diversas comunidades autónomas, hemos mantenido la agrupa
ción de edades descrita en el punto anterior. 

En la Tabla 1.5 ofrecemos, para cada comunidad, el to
tal de efectivos en cada grupo de edad, así como el porcen
taje que dicho grupo de edad representa dentro de la pobla
ción de cada comunidad. 

Si tomamos como indicador de la estructura de edad de 
las comunidades las desviaciones respecto de los porcenta
jes de cada grupo de edad del total de la población españo 
la, observamos que se configuran tres grupos de comunidades. 

Un primer grupo formado por aquellas comunidades de po 
blación relativamente envejecida, es decir,-con porcentajes 
superiores a la media nacional en los grupos de más edad e 
inferiores en los más jóvenes. Tal es el caso de Aragón, las 
dos Castillas, Galicia, Asturias y La Rioja. Aunque las cau 
sas de un tal envejecimiento pueden ser múltiples, en todas 
ellas se da como factor común el hecho de la emigración en 
algunos casos interior, con destino a otras zonas de España 
y en otros, exterior, como es el caso gallego. De alguna ma 
nera podemos caracterizar esta zona como típicamente ligada 
al sector primario de la economía y de manera prevalente a 
la agricultura. 

Un segundo grupo es el formado por aquellas comunidades 
relativamente jóvenes, es decir, con sobrerepresentación de 
los grupos de menor edad e infrarepresentación de los de ma 
yor. En este grupo encontramos Andalucía, Canarias y el ca
so especial de Ceuta y Melilla. En todos ellos encontramos 
un elemento diferencial como es el de las altas tasas de na 



19 
TABLA 1.5: POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

GRUPOS DE EDAD 

COMUNIDAD 

ANDALUCÍA 

ARAGON 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA-
LA MANCHA 

CASTILLA-
LEON 

CATALUÑA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

EXTREMADURA 

GAL I C I A 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

PAIS VASCO 

PRINCIPADO 
ASTURIAS 

RIOJA 

CEUTA Y 
MELILLA 

TOTAL 
ESPAÑA 

N 
» 
N 
» 
N 
% 
N 
t 

N 

% 
N 
t 

N 
» 
N 

* 
N 
l 

N 
1 

N 
* 
N 
% 
N 
l 

N 
* 
N 
1 

N 
% 
N 
% 
N 
* 
N 
% 

MENOS DE 
15 AÑOS 

1 862 451 
28 

253 
21 

162 
24 

412 
30 

124 
24 

389 
23, 

573 
22 

1 482 
24 

955 
26, 

254 
23 

6 57 
23 

1 248 
26, 

272 
28 

121 
23 

542 
25 

255 
22 

57 
22 

35 
29 

9 662 
25, 

,92 

231 
.16 

574 
.79 

865 
.19 

459 
.26 

730 
,64 

245 
.19 

231 
.88 

704 
,21 

592 
.91 

00 6 
.37 

719 
64 

592 
,53 

633 
.91 

399 
.33 

468 
.62 

679 
.68 

539 
.90 

114 
,64 

DE 15 A 
24 AÑOS 

1 135 774 
17.63 

185 200 
15.47 

98 807 
15.06 

253 623 
18.54 

83 775 
16.33 

285 338 
17.31 

444 309 
17.20 

912 871 
15.33 

577 816 
15.84 

193 791 
18 .20 

427 045 
15 .19 

771 035 
16.45 

161 402 
16.89 

83 760 
16.46 

361 617 
16.89 

169 392 
15.00 

40 044 
15.74 

22 860 
19.23 

6 208 458 
16.48 

DE 25 A 
4 4 AÑOS 

1 487 488 
23.09 

284 443 
23.76 

171 382 
26.13 

341 124 
24 .94 

124 680 
24 .30 

348 626 
21 .15 

588 804 
22 .79 

1 568 890 
26.34 

906 236 
24 .85 

222 44 1 
20.89 

697 949 
24.82 

1 264 204 
26.97 

224 726 
23.52 

130 219 
25.60 

573 809 
26.80 

280 741 
24.85 

62 734 
24.66 

26 937 
22.66 

9 305 431 
24 .70 

DE 45 A 
6 4 AÑOS 

1 293 740 
20.09 

311 894 
26 .06 

142 144 
21 .67 

243 329 
17.79 

115 517 
22,51 

394 732 
23.94 

613 802 
23.76 

1 322 639 
22.21 

791 629 
21.71 

248 665 
23.35 

650 179 
23.12 

974 241 
20.79 

199 359 
20.86 

112 032 
22.02 

466 258 
21 .78 

281 520 
24.92 

59 367 
23 .34 

23 556 
19.82 

8 344 606 
21 .88 

65 ö 
MAS AÑOS 

661 465 
10 . 

162 
13 

80 
12, 

1 16 
8 

64 
12 

230 
13 

362 
14 

669 
1 1 

415 
1 1 

145 
13 

379 
13 

428 
9 

97 
10 

61 
12 

196 
9 

142 
12 

34 
13 

9 
8 

4 260 
11 

27 

170 
,55 

997 
35 

691 
.53 

680 
.61 

144 
96 

951 
,05 

711 
.24 

349 
.39 

468 
.66 

704 
.50 

678 
.15 

396 
.19 

075 
.01 

973 
.20 

423 
.61 

523 
.57 

964 
.38 

358 
.31 

TOTAL 

6 440 
100. 

1 196 
100 , 

655 
100. 

1 367 
100. 

513 
100 

1 648 
100, 

2 583 
100, 

5 956 
100 

3 646 
100, 

1 064 
100 

2 811 
100 

4 686 
100 

955 
100 

508 
100 

2 141 
100 

1 129 
100 

254 
100 

1 18 
100 

37 680 
100 

918 
0 

938 
0 

904 
0 

632 
0 

1 1 1 
.0 

570 
.0 

1 1 1 
0 

342 
.0 

734 
.0 

957 
.0 

883 
,0 

877 
.0 

475 
.0 

719 
.0 

056 
.0 

544 
.0 

347 
.0 

856 
,0 

967 
.0 

FUENTE: Elaboración propia, datos I.N.E. 
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talidad, si bien en el caso de Andalucía se ve contrarres
tado en parte por el hecho de una fuerte emigración en años 
anteriores. 

Finalmente, queda un grupo integrado por las comunida
des que han actuado típicamente como receptoras de la inmi
gración interior, Cataluña, País Vasco y Madrid, debido a 
su fuerte estructura industrial y en las que se observa una 
cierta sobrerepresentación de los grupos de edad típicamen
te productivos, es decir, entre los 25 y los 64 años. 

Otro elemento de caracterización de la población espa
ñola, es su distribución por sexos. En la Tabla 1.6 se ofre 
ce la distribución porcentual entre hombres y mujeres para 
los diferentes grupos de edad y las diversas comunidades au 
tónomas. 

1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

En lo que va transcurrido de siglo, la población espa
ñola ha duplicado prácticamente sus efectivos. De los 
18 618 200 españoles que recoge el censo de 1900, se ha pa
sado a los 37 680 967 del censo de 1981. 

En la Tabla 1.7 se recoge la serie de datos de pobla
ción según los censos decenales, así como los crecimientos 
relativos intercensales. 

Como puede apreciarse, se trata de un crecimiento pobla 
cional importante sólo comparable en términos relativos con 
Holanda y Francia que experimentaron en el periodo 1950-78 
un crecimiento del 38% y del 27% respectivamente. 
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TABLA 1.6 : DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS 

DE EDAD Y COMUNIDADES AUTONOMAS 

GRUPO DE EDAD 

COMUNIDAD 

ANDALUCÍA 

ARAGON 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA

LA MANCHA 

CASTILLA

LEON 

CATALUÑA 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

PAIS VASCO 

PRINCIPADO 

ASTURIAS 

RIOJA (LA) 

CEUTA Y 

MELILLA 

TOTAL 

ESPAÑA 

% 

% 

% 

* 

% 

% 

* 

% 

t 

i 

ι 

ΐ 

% 
» 
% 
ι 

i 

% 
'è 

i 

ι 

ι 

'i 

% 

% 

% 

* 

% 

ι 

% 

% 

% 

* 

* 

% 

% 

* 

% 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

MENOS DE 

15 AÑOS 

51.81 

48.19 

51 .70 

48.30 

52 .29 

47.71 

51,92 

48.08 

51 .79 

48.21 

51 .87 

48.13 

51 .67 

48.33 

51 .94 

48.06 

51 .46 

48 .54 

50.98 

4 9,. 0 2 

51 .26 

48.74 

51 .56 

48.44 

50.56 

49.44 

51 .30 

48,70 

51 .53 

48.47 

50. 20 

49.80 

50.05 

49 .95 

53,21 

46.79 

51.60 

48.40 

DE 

A 24 

50, 

49 

52 

47 

48 

51 

51 , 

48 

51 

48 

51 , 

48 

51 

48 

49 

50, 

51, 

48, 

52 

47 

49 

50 

50, 

49 

51 

4b 

51 

48 

50 

49 

50 

49 

49 

50 

49 

50 

50 

49 

15 

AÑOS 

65 

.35 

.36 

,64 

,63 

,37 

61 

39 

.12 

,88 

02 

.98 

,49 

51 

.72 

28 

05 

95 

.05 

.95 

.95 

,05 

24 

,78 

,66 

.34 

.03 

.97 

.34 

66 

20 

,80 

61 

.39 

,82 

. 18 

,63 

.37 

DE 

A 44 

49 

50. 

49 , 

50, 

51 , 

48 

49. 

50. 

50 

49, 

50 

49. 

51 , 

48 

50, 

49. 

49 

50 

51 . 

48 

50. 

49 

48 

51, 

49 

50 

51 

48 

50 

49 

50 

49 

52 

47 

50 

49 

50 

49 

25 

AÑOS 

79 

21 

77 

23 

04 

,96 

79 

21 

.16 

84 

,09 

91 

21 

,79 

38 

62 

,48 

,52 

21 

.79 

59 

41 

42 

.58 

.98 

02 

. 39 

,61 

.69 

.31 

.56 

. 44 

99 

.01 

.57 

.43 

,03 

.97 

DE 

A 64 

48, 

51 . 

48 

51. 

48 

51 . 

48. 

51 . 

48, 

51 

49. 

50 

48 

51. 

48 

51, 

47 

52, 

48 

51 

47 

52 

46 

53 

47 

52 

49 

50 

49 

50 

4b 

51 

50 

49 

45 

54 

48 

51 

45 

AÑOS 

28 

72 

.74 

26 

04 

96 

40 

60 

32 

68 

44 

56 

34 

66 

00 

,00 

73 

27 

.52 

,48 

.04 

,96 

, 70 

.30 

.90 

.10 

.37 

.65 

.60 

.40 

.8 3 

. 1 7 

.65 

.35 

.80 

.20 

.09 

.91 

6 5 AÑOS 

O MAS 

40.04 

59.96 

43. 70 

56 .30 

42.67 

57.33 

41 .99 

58.01 

40.23 

59.77 

42 .95 

57.05 

43,29 

56 ,71 

40.49 

59.51 

42 .04 

57. 96 

41 .30 

58.70 

4 0'. 2 7 

59'.73 

38.04 

61 .96 

41.4 1 

58.59 

42.18 

57.82 

39,31 

60.69 

39.¿y 

60.71' 

43.39 

56.61 

34.88 

65.12 

40.87 

59. 13 

TOTAL 

49.22 

50.78 

49.49 

50.51 

49.30 

50.70 

49.86 

50.14 

49.05 

50.95 

49.52 

50.48 

49.57 

50.43 

49.02 

50.98 

49.02 

50.98 

49 .33 

50.67 

48 .44 

51 .56 

48.25 

51 .75 

49.12 

50.88 

49.76 

50.24 

49.56 

50.44 

48.57 

51.41 

49.94 

50.06 

48.96 

51..04 

49-07 

50.93 

FUENTE: Elaboraciõn propia, datos INE. 



22 

TABLA 1.7 : EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (19001981) 

Y CRECIMIENTO RELATIVO INTERCENSAL 

AÑO 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1981 

POBLACIÓN 

(en miles) 

18 618.2 

19 

21 

23 

25 

27 

30 

34 

37 

995.7 

389.9 

667.8 

877.9 

976.8 

528.5 

040.6 

680.9 

% Δ ÍNTER

CENSAL 

— _ 

7.40 

6.97 

10.65 

9.34 

8.11 

9.12 

11.50 

10.69 

Δ POBLACIÓN 

(1900=100) 

100 

107.40 

114.89 

127.12 

138.99 

150.27 

163.97 

182.84 

202.39 

Fuente: Elaboración propia. Datos INE. 

En la Tabla 1.8 se ha reflejado, a título puramente in 

dicativo, el crecimiento de la población en los países de 

la Comunidad Europea para el periodo indicado entre 1950 y 

19 78, así como las proyecciones de población para el año 

2000. 

En el caso de España, la proyección está hecha para el 

año 1995. Hemos preferido incluir esta, aunque hay un desfa 

se respecto al resto de países por razones de fiabilidad de 

la proyección efectuada y por coherencia de los datos utili 

zados que proceden todos de una única fuente, el Instituto 

Nacional de Estadística. 

En la Tabla 1.9 damos la población estimada para dicho 

año, según edades (grupos quinquenales) y sexo. 



TABLA 1.8 .- CRECIMIENTO POBLACIÓN PAÍSES COMUNIDAD EUROPEA (1950-1978) (en miles) 

PAÍSES 

BELGICA 

DINAMARCA 

R. F. A. 

FRANCIA 

IRLANDA 

ITALIA 

LUXEMBURGO 

HOLANDA 

REINO UNIDO 

ESPAÑA 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

(*) Esta estimación 

1950 

8.654 
100 

4 271 
100 

49 989 
100 

41 829 
100 

2 969 
100 

46 438 
100 

297 
100 

10 114 
100 

50 616 
100 

27 976 
100 

1960 

9 119 
105 

4 581 
108 

55 433 
111 

45 684 
109 

2 832 
95 

50 198 
108 

315 
106 

11 487 
114 

52 559 
104 

30 528 
109 

corresponde al año 

AÑO 
1970 

9 638 
111 

4 929 
117 

60 651 
121 

50 772 
121 

2 950 
99 

53 661 
116 

340 
114 

13 039 
129 

55 522 
110 

34 040 
122 

1995 

1978 

9 840 
114 

5 104 
121 

61 326 
123 

53 277 
127 

3 311 
112 

56 714 
122 

358 
120 

13 942 
138 

55 902 
110 

: : 

1981 

--

--

__ 
— 

--

— 

--

-

— 

--

37 680 
135 

PROYECCIÓN 
2000 

9 569 
111 

5 312 
126 

55 944 
112 

58 240 
139 

— 

58 460 
126 

359 
121 

14 283 
141 

58 004 
115 

40 758 (*) 
146 

LO 

Fuente: Elaboración propia. Datos CEDEFOP, INE. 
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TABLA 1.9.- POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO. PROYECCIÓN AÑO 1995 

31 Diciembre 1995 
EDADES 

0 -
5 -
10 -
14 -
15 -
20 -
25 -
30 -
35 -
40 -
45 -
50 -
55 -
60 -
65 -
70 -
75 -
80 -
85 -
90 y 

4 
9 

13 
14 
19 
24 
29 
34 
39 
44 
49 
54 
59 
64 
69 
74 
79 
84 
89 
más 

TOTAL 

VARONES 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

441 
507 
233 
307 
585 
660 
625 
594 
501 
284 
179 
043 
933 
987 
849 
639 
373 
205 
89 
27 

071 

954 
916 
203 
518 
744 
336 
583 
945 
212 
824 
084 
206 
779 
079 
137 
814 
372 
958 
066 
545 

275 

MUJERES 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

20 

386 
449 
184 
295 
513 
589 
561 
538 
477 
266 
195 
080 
990 
103 
007 
837 
580 
381 
184 
63 

686 

193 
301 
625 
318 
694 
694 
123 
332 
276 
807 
574 
023 
791 
081 
407 
680 
993 
028 
288 
107 

335 

2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

40 

TOTAL 

828 
957 
417 
602 
099 
250 
186 
133 
978 
551 
374 
123 
924 
090 
856 
477 
954 
586 
273 
90 

757 

147 
217 
828 
836 
438 
030 
706 
277 
488 
631 
658 
229 
570 
160 
544 
494 
365 
986 
354 
652 

610 

FUENTE: I.N.E. Proyección de la población española para el 
periodo 1978 - 1995. 
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1.3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Si la situación de las estadísticas españolas es en ge
neral deficitaria el caso de las estadísticas sobre movimien 
tos migratorios es prácticamente inexistente. Ello tiene es
pecial importancia sobre todo si se considera la magnitud de 
tales movimientos, tanto de migraciones exteriores como de in 
teriores al país. Es amplicamente conocido el fenómeno de la 
emigración exterior española a lo largo de todo el siglo XX, 
aunque con variaciones en los destinos y en las motivaciones. 

Si primero el destino más generalizado fue el cono sur 
americano y especialmente los países de habla hispana, des
pués pasó a ser Europa y en especial Alemania y Suiza. Sin 
embargo sorporende la falta de información específica sobre 
el número y las características de los emigrantes. Las pocas 
cifras de las que se disponen hacen referencia exclusiva a la 
emigración exterior asistida, es decir, aquella que se ha ges 
tionado a través del Instituto Español de Emigración, organis 
mo dependiente del Ministerio de Trabajo, sin que se pueda 
precisar tan siquiera el orden de magnitud de cobertura de tal 
asistencia sobre el total de la emigración, aunque parece cier 
to que en la actualidad la práctica totalidad de la emigración 
se hace a través de canales institucionales. 

Hemos considerado oportuno incluir aquí algunos datos 
como mínimo caracterización del fenómeno 

1.3.1. Migraciones exteriores 

En la Tabla 1.10 se ofrecen los datos del saldo migrato
rio total desde el año 1971 hasta el 1981 que es el último 
publicado. A la luz de tales datos aparece claramente el efec 
to de la crisis económica generalizada en los países recepto-
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res de emigrantes españoles que, de alguna manera, se ven 

obligados a retornar a dichos emigrantes a su punto de ori 

gen. De todas maneras, en el periodo 7175 continúa siendo 

positivo el saldo migratorio, para el total del periodo, si 

bien ya habían comenzado de forma importante los retornos. 

TABLA 1.10: SALDO MIGRATORIO TOTAL (EXTERIOR) 197119 81 

ANO 

1971

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

■75(1) 

(2) 

EMIGRACIÓN 

337 460 

15 

14 

15 

17 

17 

20 

496 

522 

621 

199 

413 

850 

RETORNADOS 

149 734 

75 

63 

52 

36 

20 

15 

148 

586 

724 

609 

259 

361 

SALDO 

183 006 

59 652 

49 064 

37 123 

19 410 

 2 846 

+ 5 489 

Fuente: (1) INE. Evolución Población Española 196178. 

(2) Para año 1976 y siguientes Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. Datos Estadísticos 1981. 

Es de destacar asimismo, la doble dinámica de, por un 

lado, el mantenimiento ligeramente ascendente de la emigra

ción desde 1977 para aquí, y por el otro el descenso acusa

do de los retornos, lo que hace que en 19 81 se produzca un 

nuevo punto de inflexión pasando el saldo total a ser mera

mente positivo, es decir, más salidas que retornos. Cabría 

recordar que estos datos hacen referencia a emigración di

cha permanente, es decir, no estacional o de temporada. 

Por lo que se refiere al destino de esta emigración de 

carácter permanente, en la Tabla 1.11 hemos incluído las dos 

categorías con las que operan las estadísticas oficiales. De 

una parte la emigración continental y de otra la llamada 
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transoceánica, aunque incluye países africanos cuyo acceso 
no supone atravesar ningún océano en sentido estricto. 

TABLA 1.11: DESTINO EMIGRACIÓN PERMANENTE ESPAÑOLA (1979-81) 

EMIGRACIÓN 1979 1980 1981 

TOTAL 

TRANSOCEANICA 
SUBTOTAL 
Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Méjico 
Perú 
Sudafrica 
Venezuela 
Otros países 
CONTINENTAL 
SUBTOTAL 
Suiza 
Francia 
Otros países 

17 199 

4 180 
92 
23 
69 
99 
58 
151 
113 
5 

1 043 
2 527 

13 019 
--
— 
— 

17 413 

3 348 
98 
172 
61 
84 
67 
24 
145 
279 
417 

2 001 

14 065 
— 
— 
— 

20 

5 

2 

15 
14 

850 

787 
383 
850 
64 
82 

158 
62 
186 
727 
420 
855 

063 
496 
373 
194 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Asimismo, se han incluido los números de emigrantes a 
los países principales receptores, tanto de Europa como de 
otros continentes, resultando especialmente destacables Sui 
za por lo que respecta al continente y Australia y Sudafri
ca en las emigraciones transcontinentales. 
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1.3.2. Migraciones internas 

Si resulta absolutamente insuficiente la información 
disponible respecto a migraciones exteriores, resulta aún 
más precaria la correspondiente a internas, puesto que no 
existe ningún organismo de la Administración responsable 
de tal encomienda específica. 

La única información disponible es la que se deriva 
de la explotación de los censos de población en los que se 
constata la diferencia entre el lugar de crecimiento y el 
lugar de residencia. Ello ha permitido elaborar un índice 
de saldo migratorio por comunidades autónomas a través del 
cual puede ponderarse la importancia relativa del hecho mi
gratorio en su conjunto. 

En la Tabla 1.12 se ofrecen talen indicadores de saldo 
migratorio en porcentaje sobre el total de población para 
cada una de las comunidades autónomas para los períodos 
1971-75 y 1976-81. 

Resulta sugerente la constatación de las comunidades 
que han cambiado el signo de su saldo migratorio. En un sen 
tido negativo encontramos a Canarias y País Vasco, que han 
pasado de ser receptivas a ser emisoras de migrantes, y en 
un sentido positivo, Aragón, Cantabria y Navarra, en las que 
se da el cambio recíproco. 

En todas las demás comunidades se da, entre ambos pe
riodos considerados, un mantenimiento del carácter emisor 
o receptor, aunque en términos generales puede hablarse de 
una reducción del valor absoluto del saldo migratorio con 
la excepción de Asturias y Baleares, que muestran un lige-
rísimo aumento de su saldo receptor. 
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TABLA 1.12: SALDOS MIGRATORIOS (%) DE LAS COMUNIDADES AUTO
NOMAS (1971-75 y 1976-81) 

COMUNIDAD 

ANDALUCÍA 
ARAGON 
ASTURIAS 
BALEARES 
CANARIAS 
CANTABRIA 
CASTILLA-LA MANCHA 
CASTILLA-LEON 
CATALUÑA 
COM. VALENCIANA 
EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
MURCIA 
NAVARRA 
PAIS VASCO 
RIOJA (LA) 

1971-75 

- 9.63 
- 5.55 

0.37 
11.01 
10.89 

- 1.43 
-10.02 
-14.71 

7.67 
8.23 

-21.94 
- 2.51 
10.40 

- 4.17 
- 2.20 

6.32 
- 2.35 

1976-81 

-0.29 
2.09 
0.82 
12.29 
-2.21 
1.30 

-4.41 
-2.07 
2.98 
7.28 

-8.96 
-0.03 
5.02 

-4.83 
3.24 

-1.70 
-4.80 

DIF. (%76-81 
- % 71-75) 

9.3 4 
7.64 
0.45 
1.28 

-13 .1 
2.73 
5.61 
12.64 

- 4.69 
- 0.95 
12.98 
2.48 

- 5.38 
- 0.66 

5.44 
- 8.02 
- 2.45 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Anuario "EL PAIS" 1984. 

En la misma Tabla 1.12 se ofrece un indicador sintético 
de lo que podíamos llamar capacidad de recuperación pobla-
cional que resulta de hallar la diferencia entre los saldos 
migratorios relativos entre ambos períodos. El signo positif 
vo de esta diferencia calculada ha de interpretarse en tér
minos de que la comunidad correspondiente bien ha cambiado 
el signo de su saldo de negativo en el primer periodo a po
sitivo en el segundo, (Navarra, Aragón y Cantabria), bien 
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disminuido su saldo negativo de uno a otro periodo (Andalu
cía, las dos Castillas, Extremadura y Galicia), o bien ha 
aumentado su porcentaje de recepción de uno a otro periodo 
(Baleares y Asturias). 

En cualquiera de estos casos se trata de una dinámica 
de recuperación o ganancia poblacional. 

Por el contrario, el signo negativo de este indicador 
ha de interpretarse en términos de pérdida. Bien porque la 
comunidad en cuestión haya pasado de receptora a emisora 
(Canarias y País Vasco), bien porque se haya producido un 
decremento de la recepción (Cataluña, Madrid y Comunidad Va 
lenciana), o bien porque haya aumentado su carácter de emi
sora (La Rioja y Murcia). 

Conviene recordar aquí el carácter meramente indicati
vo de estos datos, puesto que son cifras porcentuales relatî  
vas a la población total. En este sentido las variaciones de 
los porcentajes de saldo migratorio no se corresponden es
trictamente a los saldos puramente migratorios, puesto que 
de uno a otro periodo ha variado la base de cálculo del por
centaje del tanto por ciento, al haberse producido cambio en 
la población total, en parte debido a migraciones, pero tam
bién debido al crecimiento natural de la población. 

1.4. MERCADO DE TRABAJO 

1.4.1. Situación a Diciembre de 1984 

La situación general respecto de la población activa, 
ocupada y paro a finales de 1984, es la que viene reflejada 
en la Tabla 1.13. 



TABLA 1.13: POBLACIÓN DE 16 Y MAS AÑOS POR GRUPOS DE EDAD, SEXO Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA. 

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
De 16 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 54 años 

POBLACIÓN DE 
16 Y MAS AROS 
EN VIVIENDAS 
FAMILIARES 

27 
2 
3 

13 
De 55 y más años 9 

TODOS LOS 
ACTIVOS 

1.1. Ambos 
709.1 13 228.2 
610.2 
008.0 
000 .9 
090.1 

1 053.9 
1 858.2 
8 292.7 
2 023.4 

OCUPADOS 
En sentido 
estricto 

Act ivos 
margi
nales . 

PARADOS 

sexos (miles de personas) 
10 

1 
7 
1 

270 .1 
435.4 
028.1 
010.7 
795.9 

88.8 
10 .5 
13 .3 
42.4 
22.7 

2 869.2 

608.0 
816.8 

1 239.6 
204.8 

TODOS LOS 
INACTIVOS 

14 

1 

4 
7 

183.2 

494.0 
923.8 
698.8 
066.7 

POBLACIÓN 
CONTADA 
APARTE 

297.8 

62.3 
226.1 

9.4 
_ 

1.2. Varones (miles de personas) 

De 
De 
De 
De 

TOTAL 

16 a 19 años 
20 a 24 años 
25 a 54 años 
55 y más años 

13 

1 
1 
6 
3 

346 

348 
588 
425 
983 

9 

9 
8 
5 
7 

9 

1 
6 
1 

244 

620 
057 
040 
524 

.3 

9 
9 
8 
7 

7 

5 
1 

345 

268 
612 
130 
334 

2 

5 
5 
2 
0 

26 

5 
4 
7 
9 

6 

4 
9 
0 
2 

1 872 

346 
440 
903 
181 

6 

9 
5 
6 
5 

3 

2 

084 

665 
304 
375 
459 

8 

7 
9 
2 
0 

297 

62 
226 

9 
_ 

8 

3 
1 
4 

OJ 

1.3. Mujeres (miles de personas) 

De 
De 
De 
De 

TOTAL 
16 a 19 años 
20 a 24 años 
25 a 54 años 
55 y más años 

14 

1 
1 
6 
5 

362 
261 
419 
575 
106 

2 

2 
2 
4 
4 

3 983 
433 
800 

2 251 
498 

9 
0 
3 
9 
7 

2 924 
166 
415 

1 880 
461 

9 
9 
7 
5 
9 

62 
5 
8 

35 
13 

3 
1 
4 
3 
5 

996 
261 
376 
336 
23 

7 

0 
3 
1 
.3 

10 

4 
4 

378 
828 
618 
323 
607 

3 
3 
9 
5 
.7 

Fuente: Encuesta Población Activa (EPA) Instituto Nacional de Estadística. 4' 
Madrid, 1985. 

Trimestre 1984 
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El número total de parados es de 2 869 200 personas, de 

las que un 65.3% son hombres y un 34.7% son mujeres. La po
blación activa es en Diciembre de 1984 de 13 228 200 personas 
lo que viene a significar que la tasa de parados sobre la po 
blación activa es del 21.7%, habiéndose incrementado en más 
de cuatro puntos y medio con respecto al mes de diciembre de 
1982 (17.1%) . Esta tasa de parados viene a ser diferente en
tre los hombres (20.3%) y entre las mujeres (25.0%), así co
mo entre los diferentes grupos de edad. 

Las definiciones de las diferentes categorías utiliza
das están recogidas en el Anexo 1 al presente capítulo. 

En la Tabla 1.14 se ofrecen las tasas de paro para los 
diversos grupos de población caracterizados por sexo y edad, 
así como las tasas de actividad para los mismos grupos. Esta 
tasa de actividad es el porcentaje que representa la pobla
ción activa sobre el total de población mayor o igual a 16 
años. 

INCLUIR AQUI LA TABLA 1.14 

La tasa de actividad para el total de la población 
(47.7%) ha decrecido respecto de años anteriores. En los 
años 1981 y 1982 dicha tasa estaba situada en el 48.3%, y 
en 1983 en 48.2%. Se observa asimismo, una tremenda diferen 
cia en las tasas de actividad entre hombres (69.3%) y muje
res (27.7%), si bien se está produciendo un progresivo in
cremento de la población activa femenina. 

En el año 19 82 la tasa de actividad entre las mujeres 
estaba situada en el 14.5%. Este aumento de la población ac 
tiva que no encuentra un paralelismo en la población ocupa
da ha supuesto que la tasa de paro entre las mujeres haya 
pasado del 20.3% en el año 1982 al 25.0% en diciembre de 1984 
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TABLA 1.14: TASAS DE ACTIVIDAD Y OCUPACIÓN POR GRUPOS DE 
EDAD Y SEXO (2) 

GRUPOS DE EDAD 
RESPECTO A LA POBLACIÓN 

DE 16 Y MAS AÑOS 
Actividad Inactividad 

RESPECTO A LA PO
BLACIÓN ACTIVA 
Ocupación Paro 

TOTAL 
De 16 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 5 4 años 
De 55 y más años 

1.1. 
47.7 
40.4 
61.8 
63.8 
22.3 

1.2. 

Ambos sexos 
51.2 
57.2 
30.7 
36.1 
77.7 

Varones 

78.3 
42.3 
56.0 
85.1 
89.9 

21.7 
57.7 
44.0 
14.9 
10.1 

TOTAL 69.3 28.5 79.7 20.3 
De 
De 
De 
De 

16 
20 
25 
55 

a 19 años 
a 24 años 
a 54 años 
y más años 

46.0 
66.6 
94.0 
38.3 

49.4 
19.2 
5.8 

61.7 

44.1 
58.4 
85.0 
88.1 

55.9 
41.6 
15.0 
11.9 

1.3. Mujeres 

TOTAL 27.7 72.3 75.0 25.0 
De 16 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 54 años 
De 55 y más años 

34.3 
56.4 
34.2 
9.8 

65.7 
43.6 
65.8 
90.2 

39.7 
53.0 
85.1 
95.3 

60.3 
47.0 
14.9 
4.7 

(2) Las tasas de actividad e inactividad no suman 100 debido 
a que la Población Contada Aparte no se considera activa 
o inactiva, según queda expresado en las definiciones. 

Fuente: E.P.A. 4o Trimestre 19 84 
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Por lo que respecta a los grupos de edad, observamos 
que la tasa de actividad, pese a mantenerse siempre supe
rior en los hombres que en las mujeres, tiende a igualar
se en los grupos de edad más jóvenes y que la tasa de paro 
es mayor entre las mujeres que entre los hombres, precisa
mente en estas mismas cohortes de edad. 

Resulta importante considerar cómo se distribuye la 
ocupación entre los sectores económicos. Para ello incluí
mos la Tabla 1.15, en la que se describe esta distribución 
en función además del sexo y del tipo de ocupación. 

INCLUIR AQUI LA TABLA 1.15 

Es importante constatar cómo la ocupación mayoritaria 
se produce en el sector de Servicios (49,3%) seguido de la 
industria (25,3%) y de la agricultura (18,0%) . Ahora bien, 
si diferenciamos por sexos la diferencia en favor del sec
tor Servicios, es aún mucho mayor entre las mujeres que en 
tre los hombres. Por lo que se refiere a tipos de ocupación 
cabe destacar que entre los activos marginales, la agricul
tura tiene un peso relativo mayor (41,6%) que entre los ocu 
pados en sentido estricto. Si a ello unimos el hecho de una 
representación mayor de las mujeres entre los activos margi 
nales, resulta el hecho de que, por ejemplo, hay más muje
res como activos marginales en Servicios (30.700) que hom
bres como activos marginales en todos los sectores juntos 
(26.600). 

Si las cifras anteriores nos describían la distribu
ción de la ocupación por sectores, la Tabla 1.16 nos per
mite ver cual es la distribución de los parados simultánea 
mente en función del sector de actividad, para aquellos que 
han trabajado con anterioridad, y la edad. 
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TABLA 1.15: POBLACIÓN DE 16 Y MAS ANOS QUE TRABAJA, POR SECTORES ECONÓMICOS, SU RELACIÓN 
CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO. 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

TODAS LAS PERSO
NAS QUE TRABAJAN 

OCUPADOS 

En sentido 
estricto 

Activos 
marginales 

POBLACIÓN CONTA
DA APARTE QUE 

TRABAJA 

1.1. Ambos sexos (Miles de personas) 

TOTAL 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
No clasificable 

10 

1 
2 

5 

371 

869 
619 
766 
116 

8 

5 
.9 
4 
0 

100.0 

18.0 
25.3 
7.4 

49.3 

10 

1 
2 

5 

270 

828 
606 
762 
073 

1 

0 
5 
.6 
0 

100 
17 
25 
7 

49 

0 

8 
4 
.4 
4 

88.8 

36.9 
10.6 
2.4 

38.9 

100.0 
41.6 
11.9 
2.7 

43.8 

12 
4 
2 
1 
4 

8 

6 
8 
4 
1 

100.0 
35.7 
21.7 
10.8 
31.8 

1.2. Varones (Miles de personas) 

TOTAL 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
No clasificable 

7 384.6 100.0 
1 383.2 18.7 
2 112.2 28.6 

753.8 10.2 
3 135.4 42.5 

7 345.2 100.0 26.6 100 .0 12.8 100.0 

1 366.0 
2 105.8 

750.3 
3 123.0 

18.6 
28.7 
10.2 
42.5 

12.7 
3.5 
2.1 
8.3 

47.7 
13.2 
7.9 

31.2 

4.6 
2.8 
1.4 
4.1 

35.7 
21.7 
10.8 
31.8 

1.3. Mujeres (Miles de personas) 

TOTAL 

Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
No clasificable 

2 9 8 7 . 2 1 0 0 . 0 

4 8 6 . 2 1 6 . 3 
5 0 7 . 7 1 7 . 0 

1 2 . 6 0 . 4 
1 9 8 0 . 6 6 6 . 3 

2 9 2 4 . 9 1 0 0 . 0 6 2 . 3 1 0 0 . 0 

4 6 2 . 1 1 5 . 8 2 4 . 1 3 8 . 7 
5 0 0 . 6 1 7 . 1 7 . 1 1 1 . 4 

1 2 . 3 0 . 4 . 3 0 . 5 
1 9 4 9 . 9 6 6 . 7 3 0 . 7 4 9 . 3 

Fuente: Elaboración propia, datos EPA, 4o Trimestre 1984 
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TABLA 1.16: PARADOS POR GRUPOS DF. KDAD, SECTORES ECONÓMICOS Y SEXO. 

SECTORES 
ECONÓMICOS TOTAL PARADOS 

GRUPOS DE EDAD (años) 

De 16 a 19 De 20 a 24 De 2 5 a 5 4 De 55 y más 

1.1. Ambos sexos (Miles de personas) 

TOTAL 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
No clasificable 

2 869.2 100 .0 
211.3 7.4 
500.6 17.4 
437.3 15.2 
601.5 21.0 

1 118.6 39.0 

608.0 100.0 
25.0 4.1 
31.1 5.1 
14.9 2.4 
58.3 9.6 

478.8 78.8 

816.8 100.0 
43.8 5.4 
104.6 12.8 
56.6 6.9 
168.4 20.6 
443.4 54.3 

1 239.6 100.0 
107.0 8.6 
308.5 24.9 
297.9 24.0 
335.7 27.1 
190.6 15.3Í 

204.8 100.0 
35.4 17.3 
56.4 27.5 
68.0 33.2 
39.0 19.0 
5.9 2.9 

1.2. Varones (Miles de personas) 

TOTAL 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
No clasificable 

8 7 2 . 6 1 0 0 . 0 

1 8 9 . 3 1 0 . 1 

3 5 4 . 5 1 8 . 9 

4 3 2 . 0 2 3 . 1 

3 3 4 . 2 1 7 . 9 

5 6 2 . 5 3 0 . 0 

3 4 6 . 9 1 0 0 . 0 

2 0 . 8 6 . 0 

1 3 . 7 4 . 0 

1 4 . 6 4 . 2 

2 9 . 2 8 . 4 

2 6 8 . 7 7 7 . 5 

4 4 0 . 5 1 0 0 . 0 

3 9 . 0 8 . 9 

6 4 . 7 1 4 . 7 

5 5 . 2 1 2 . 5 

7 7 . 6 1 7 . 6 

2 0 3 . 9 4 6 . 3 

9 0 3 . 6 1 0 0 . 0 

9 5 . 1 1 0 . 5 

2 2 9 . 8 2 5 . 4 

2 9 4 . 3 3 2 . 6 

1 9 8 . 3 2 2 . 0 

68.0 9.5 

181.5 100.0 
34.3 18.9 
46.3 25.5 
67.9 37.4 
29 .1 16 .0 
3.9 2.2 

1.3. Mujeres (Miles de personas) 

TOTAL 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
No Clasificable 

996.7 100.0 
22.0 2.2 

146.2 14.7 
5.2 0.5 

267.2 26.8 
556.1 55.8 

261.0 100.0 

4.2 1.6 
17.4 6.7 

.3 0.1 
29.1 11.2 

210.1 80.5 

376.3 100.0 

4.8 1.3 
39.9 10.6 
1.3 0.4 

90.6 24.1 
239.4 63.6 

336.1 100.0 23.3 100.0 

11.9 
78.7 
3.5 

137.4 
104.6 

3 
23 
1 

40 
31 

.5 
4 
0 
9 
1 

1.1 
10.1 

.1 
9.9 
2.0 

4.7 
43.4 
0.4 
42.5 
8.6 

NOTA:La rúbrica NO CLASIFICABLE incluye, entre otros, a los parados que buscan primera co'locación 
y que por lo tanto no son clasificables por sectores económicos. 

FUENTE: Elaboración propia, datos E.P.A. 4 o Trimestre 1984. 
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En esta Tabla aparece la categoria de "no clasificable" 

dentro del sector económico que recoge principalmente a aque 
líos parados que buscan su primera colocación. 

1.4.2. La evolución reciente del paro 

Los datos del subapartado anterior nos permiten cons
truir una imagen de la situación actual, pero esta resulta 
ría forzosamente inexacta si no se acompañase de los datos 
relativos a su evolución más reciente que permita caracte
rizar la dinámica del mismo. En la Tabla 1.17 se ofrecen 
los datos correspondientes a cuatro momentos, final del año 
1981, 1982, 1983 y 1984 para las magnitudes que describen 
más significativamente la situación del mercado de trabajo 
y, particularmente del paro. 

A título de resumen, podemos decir que en el periodo 
considerado, se ha producido un ligero incremento de la po
blación activa en números absolutos, aunque, como ya hemos 
visto, no de la tasa de actividad. Este incremento es más 
notable entre las mujeres que entre los hombres, se produce 
exclusivamente entre los 20 y 54 años y corresponde al sec
tor Servicios y a los que buscan primer empleo. 

Con respecto a la población ocupada en sentido estrie 
to, que puede ser tomada como un fiel indicador de los em
pleos existentes, podemos decir que para todo el periodo se 
ha producido una pérdida neta de 577 900 empleos, de los 
que un 85% corresponden a población masculina. Es especial
mente importante esta pérdida en los grupos de edad más jó
venes y en el sector Construcción. 
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TABLA 1.17. EVOLUCIÓN POBLACIÓN ACTIVA, POBLACIÓN OCUPADA Y PARADOS, 1981, 1982, 1983 

Y 1984. 

(en miles de personas) 

XII  11 

POBLACIÓN ACTIVA 

TOTAL 

SEXO 

Hombres 

Mujeres 

EDAD 

1619 Años 

2024 Años 

2554 Años 

55 y más años 

SECTOR 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

No clasificados 

12 918.9 

9 170 .3 

3 748 .7 

1 187.7 

1 746.7 

7 910.2 

2 074 .8 

2 098.0 

3 253.4 

1 300.7 

5 518 .6 

749.6 

XII  82 

13 101.1 

9 163.1 

3 938.0 

1 154 .4 

1 809.6 

8 068.4 

2 068.6 

2 100. 1 

3 168.. 8 

1 278.6 

5 667.6 

886 .0 

POBLACIÓN OCUPADA (En sentido estricto) 

TOTAL 

SEXO 

Hombres 

Mujeres 

EDAD 

1619 Años 

2024 Años 

2554 Años 

55 y más años 

SECTOR 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

PARADOS 

TOTAL 

SEXO 

Hombres 

Mujeres 

EDAD 

1619 Años 

2024 Años 

2554 Años 

55 y más años 

SECTOR 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

No clasificados 

10 848.0 

7 

3 

1 

7 

1 

1 

2 

833 

014 

629 

190 

095 

929 

947. 

875 

945 

9 

. 1 

.6 

.8 

.7 

.9 

0 

.3 

.7 

10 777.7 

7 702 .0 

3 075.7 

564 

163 

145 

904 

5 079.9 

988 

31 1 

677 

545 

548 

770 

123 

1 12 

366 

351 

407 

749 

.'2 

. 1 

2 

.6 

.1 

8 

.5 

.5 

.7 

.9 

.3 

.6 

949 . 1 

748 ,4 

909 .8 

170 .5 

2 234 .í 

433, 

801 . 

579. 

633 

880 

14 1 

112.8 

4 11.1 

363 .5 

461.1 

886.0 

XII83 

13 210.1 

9 212.3 

3 997.9 

1 089.1 

1 815.8 

8 228.1 

2 077.1 

2 067.5 

3 1 5 2 . 5 

1 2 8 1 . 2 

5 7 6 0 . 5 

9 4 8 . 5 

10 6 8 9 . 1 

7 6 0 4 . 6 

3 0 8 4 . 5 

5 1 1 . 3 

1 1 1 1 . 2 

7 1 6 5 . 4 

1 9 0 1 . 2 

1 9 0 8 . 6 

2 7 1 1 . 1 

8 8 2 . 9 

5 1 8 6 . 5 

2 4 3 3 . 6 

1 5 7 9 . 2 

8 5 4 . 5 

5 6 9 . 5 

6 9 0 . 1 

1 0 1 9 . 8 

1 5 4 . 2 

X I I - 8 4 

13 2 2 8 . 2 

9 2 4 4 . 3 

3 9 8 3 . 9 

1 0 5 3 . 9 

1 8 5 8 . 2 

8 2 9 2 . 7 

2 0 2 3 . 4 

2 0 7 6 . 2 

3 117.7 

1 2 0 2 . 4 

5 7 1 3 . 4 

1 1 1 8 . 6 

10 2 7 0 . 1 

7 3 4 5 . 2 

2 9 2 4 . 9 

4 3 5 . 4 

1 0 2 8 . 1 

7 0 1 0 . 7 

1 79 5 . 9 

1 8 2 8 . 0 

2 6 0 6 . 5 

7 6 2 . 2 

5 073.0 

2 8 6 9 . 2 

1 8 7 2 . 6 

9 9 6 . 7 

6 0 8 . 0 

8 1 6 . 8 

1 2 3 9 . 6 

204.8 

122.9 

431.6 

393.3 

537.4 

948.5 

211. 

500 

437 

601 

1 118 

3 

.6 

.3 

.5 

.6 

4 Δ 8 1 - 8 4 

2 . 4 

0 . 8 

6 . 3 

- 1 1 . 3 

6.4 

4 .8 

 2.5 

- 1 .0 

- 4 . 2 

- 7 . 6 

3 . 5 

4 9 . 2 

- 5 . 3 

- 6 . 2 

- 3 . 0 

 30 .8 

- 1 3 . 7 

- 1 .2 

- 6 . 9 

- 6 . 1 

- 9 . 4 

- 1 9 . 4 

- 0 . 1 

44.3 

42.8 

47 .2 

1 1 . 4 

4 9 . 0 

6 0 . 8 

6 5 . 8 

87. 

36. 

24. 

47. 

49 . 

'FUENTE: Elaboración propia. Datos E.P.A., 4Q Trimestre 81, 

4S Trimestre 83, 4a Trimestre 84. 

4e Trimestre 82, 
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Por lo que hace referencia a los parados, se observa un 
incremento neto de 881 000 parados, lo que pone la cota a fi 
nales de 1984 en 2 869 200, de los que 1 118 600 son deman
dantes de primer empleo. Estas cifras hacen realmente ocioso 
cualquier otro comentario (3). 

1.4.3. El paro juvenil 

Bien que en todos los subapartados se ha tomado en cuen 
ta la variable grupo de edad para diferenciar el fenómeno en 
tre las categorías que ella supone hemos considerado impor
tante reproducir de manera aislada los datos correspondientes 
a la población juvenil, entre 16 y 19 años, puesto que la macj 
nitud del paro en ella y su especial significación obliga ne
cesariamente a ello. 

En la Tabla 1.18 se ofrecen los datos correspondientes 
al mes de Diciembre de 1984 caracterizadores de la situación 
de tal población. 

(3) Cuando estábamos dando los últimos retoques al presente 
capítulo, el Instituto Nacional de Estadística, (I.N.E.) 
ha suministrado un primer avance de resultados de la En
cuesta de Población Activa referida al primer trimestre 
de 19 85 a través de la prensa y medios de comunicación. 
Los resultados' definitivos aún no están publicados. Por 
las mencionadas informaciones de prensa, sabemos que el 
número de parados se ha visto incrementado en el primer 
trimestre de 19 85 en 55 300 de los que 12 800 correspon
den a incremento de la población inactiva y 42 400 a des_ 
trucción de empleos. La cifra total de parados se sitúa 
en 2 924 500. Sin embargo, parece observarse una cierta 
desaceleración en la pérdida de empleo con respecto a 
idéntico trimestre de años anteriores, debida al relativo 
éxito de las medidas de fomento del empleo derivadas del 
A.E.S., en especial para los jóvenes. 
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TABLA 1.18: POBLACIÓN DE 1619 AÑOS. ACTIVIDAD Y PARO DICIEM

BRE 19 84 (EN MILES). 

Población 

Población activa 

Tasa actividad 

Población ocupada 

(sentido estricto) 

Activos marginales 

Tasa ocupación 

(estricto) 

Parados 

Tasa paro 

Parados Agricultura 

Parados Industria 

Parados Construcción 

Parados Servicios 

Parados No Clasifi

cables (19 empleo) 

TOTAL 

2 6 1 0 . 2 

1 0 5 3 . 9 

4 0 . 4 

4 3 5 . 4 

1 0 . 5 

4 1 . 3 

6 0 8 . 0 

5 7 . 7 

α 
o 

"O 

( 1 0 0 . 0 % ) 

Q, 

o 

HOMBRES 

1 3 4 8 . 9 

6 2 0 . 9 

4 6 . 0 

26 8 . 5 

5 . 4 

4 3 . 2 

3 4 6 . 9 

5 5 . 9 

25.0 (4.1%) 

31.1 (5.1%) 

14.9 (2.4%) 

58.3 (9.6%) 

478.8 (78.8%) 

MUJERES 

1 261.2 

433.0 

% 34.3 % 

166.9 

5.1 

% 38.6 % 

(100.0%) 261.0' (100.0%: 

% 6 0.3% 

20.8 '(6.0%) 

13.7 (4.0%) 

14.6 (4.2%) 

29.2 (8.4%) 

4.2 (1.6%) 

17.4 (6.7%) 

0.3 (0.1%) 

29.1 (11.2%) 

268.7 (77.5%) 210.1 (80.5%) 

FUENTE: Elaboración Prooia. Datos E.P.A. 42 Trimestre 1984 
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No resulta excesivamente sorprendente que más de las 

tres cuartas partes de los jóvenes, hombres y mujeres, en 

paro no tengan adscripción a ningún sector de actividad, 

puesto que lógicamente son los que no han trabajado nunca 

y son los demandantes de un primer empleo. 

Pero el reverso de la moneda lo constituyen los casi 

130 000 jóvenes que sí han tenido un empleo en alguno de 

los sectores de actividad y lo han perdido, hallándose en 

este momento en paro. Estas cifras hacen pensar en que se 

produce una gran inestabilidad en la de todas formas esca 

sa ocupación de los jóvenes. De alguna manera puede afir

marse que además de ser pocos los que consiguen una ocupa 

ción, cuando lo logran se encuentran sometidos a unas con 

diciones precarias, por lo menos en lo que hace referencia 

a su estabilidad ocupacional. 

Los datos de la tabla 1.19 sobre la evolución recien

te del fenómeno, vienen a confirmar tales hipótesis. 

TABLA 1.19: EVOLUCIÓN PARO JUVENIL (1619 AÑOS): XII81 A 

XII84 (EN MILES). 

POBLACIÓN ACTIVA 

POBLACIÓN OCUPADA 
(SENTIDO ESTRICTO) 

PARADOS 

ACTIVOS MARGINALES 

TASA OCUPACIÓN 

(ESTRICTO) 

TASA PARO 

X I I - 8 1 

1 1 8 7 . 7 

6 2 9 . 6 

5 4 5 . 6 

1 2 . 5 

5 3 . 0 

4 5 . 9 

X I I - 8 2 

1 1 5 4 . 4 

5 6 4 . 1 

5 7 9 . 6 

1 0 . 7 

4 8 . 9 

5 0 . 2 

X I I - 8 3 

1 0 8 9 . 1 

5 1 1 . 3 

5 6 9 . 5 

8 . 3 

4 6 . 9 

5 2 . 3 

X I I - 8 4 

1 0 5 3 . 9 

4 3 5 . 4 

6 0 8 . 0 

1 0 . 5 

4 1 . 3 

5 7 . 7 

%Δ81-84 

- 1 1 . 3 

- 3 0 . 8 

1 1 . 4 

- 1 6 . 0 

- 2 2 . 1 

2 5 . 7 

Fuente: Elaboración propia. Datos E.P.A. 81, 82, 83, 84. 
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2. ECONOMIA 

El encuadramiento económico de la situación española, 
lo hemos realizado a partir de la consideración de dos mag
nitudes macroeconómicas básicas, el Producto Interior Bruto 
y la Renta Interior, tomando especial consideración en aque 
lio que se refiere a su composición funcional. 

2.1. EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

En la Tabla 2.1. se ofrece la estructura del Producto 
Interior Bruto (PIB) para el año 1981 por sectores económi
cos. El montante global de 16 69 8 77 3 millones de pesetas 
se distribuye muy desigualmente entre los sectores econó
micos, mostrando una primacía absoluta el sector de Servi
cios que representa prácticamente un 60% del total del 
P.I.B. El sector Industria representa menos de la mitad 
(27.28%) del sector Servicios y el sector primario y la 
construcción se sitúan respectivamente algo por encima del 
6%. Esto es el reflejo de una estructura económica y social 
fuertemente terciarizada. Nótese que los servicios comercia 
les por sí solor (12.31%) constituyen casi una octava parte 
del total del PIB y que los Otros Servicios (Públicos, De
fensa, Enseñanza, Sanidad y diversos) son prácticamente 
(24,85%) la cuarta parte del P.I.B. en 1981. 

Para ponderar mejor la estructura sectorial del PIB 
hemos construido en la Tabla 2.2 la evolución de la misma 
desde el año 1973 al año 1981 y así poder ver cual ha sido 
a lo largo de estos años la importancia relativa de cada sec 
tor en la conformación del PIB. 

La tendencia que efectivamente reflejan estos datos es 
la de un cambio estructural de la producción, caracterizado 
por una mayor terciarización, por una caída del sector pri-
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TABLA 2.1.- ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 1981 POR SECTORES 
ECONÓMICOS (Millones de pesetas corrientes) 

SECTOR 

Agricultura y Pesca 
- Agricultura 
- Pesca Marítima 

Industria 
- Energía y Agua 
- Extracción y Transf. Min. No 

Energéticos. Ind. Química 
- Indust. Tranf. de Metales 

- Otras Ind. Manufactur. 

Construcción 

Servicios 

- Comercio 
- Hostelería Restaur. Cafés 
- Transportes y Comunicac. 
- Instit. Financieros y Seguros 
- Alquiler de Viviendas 
- Otros Servicios (Incl. Serv. PIB) 

PIB (Al Coste de Factores) 
Amortizaciones 

P.I. Neto (Al Coste Factores) 

TOTAL 

1 

4 

1 

9 

16 
1 

14 

073 

572 

105 

947 

698 
719 

979 

051 

535 

1 
1 

413 

774 
2 

1 

4 

773 
612 

161 

94 3 
129 

567 

847 
298 
859 

055 
833 
129 
881 
897 
150 

632 
419 

093 

879 
503 
060 

752 
010 
511 
625 
501 
375 

6 

27 

6 

59, 

100. 

.43 
5 
0 

.38 
3. 

5 
7, 
11 , 

.62 

.57 
12 
4 
6 
5, 
5, 

24. 

00 

.65 

.78 

.40 

.08 
78 
,13 

.31 

.99 

.76 

.28 

.37 
85 

Fuente: Banco de Bilbao, Renta 1981 



TABLA 2.2 - EVOLUCIÓN ESTRUCTURA PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES AL COSTE DE FACTORES 
(en millones de pesetas corrientes) 

SECTOR AÑO 7 3 AÑO 7 5 AÑO 77 AÑO 79 AÑO 81 

Agricultura y Pesca 451 865 11.60 561 090 9.87 793 559 9.13 966 378 7.54 1 073 051 6.43 

Industria 1 240 243 31.84 1 745 360 30.71 2 616 543 30.09 3 582 044 21.94 4 572 535 27.38 

Construcción 277 716 7.13 502 572 8.84 700 300 8.05 881 582 6.88 1 105 413 6.62 

Servicios 1 924 938 49.42 2 873 985 50.37 4 584 928 52.73 7 388 597 57.64 9 947 774 59.57 

PIB (Al coste Fact.) 3 894 762 100.00 5 683 007 100.00 3 695 330 100.00 12 818 601 100.00 16 698 773 100,00 

RENTA INTERIOR NETA 3 575 900 5 168 569 7 870 991 11 601 345 14 979 161 

Ü ^ 

Fuente: Elaboración propia. Datos: 1973, 1979 y 1981 Banco de Bilbao; 1975 y 1977 INE. 
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mario y de algunos sectores industriales y de la construc
ción. Este ha sido el cambio observado regularmente a lo 
largo de los años de crisis. Parece importante y necesario 
que la política económica tome medidas dirigidas a corregir 
esta tendencia, y de hecho ya se han iniciado ciertas medi
das de reconversión industrial, pues de lo contrario se co
rre un cierto riesgo de alcanzar una estructura productiva 
paralela a la de los países subdesarrollados, haciendo cada 
vez más difícil la posibilidad de corregir los desequili
brios básicos del sistema económico español. 

2.2. LA RENTA INTERIOR 

Es conocido que la Renta Interior Neta coincide como 
magnitud con el Producto Interior Neto. Sin embargo, con
ceptualmente no vienen a representar lo mismo. La Renta 
Interior resulta de agregar las rentas derivadas de los di. 
versos factores productivos, trabajo y capital básicamente. 
En este sentido lo que tiene sentido es considerar cuál es 
la distribución funcional de la Renta Interior, En la Ta
bla 2.3 hemos presentado sintéticamente la estructura que 
dicha magnitud (14 979 161 millones de pesetas) tiene en el 
año 19 81. 

En los datos de dicha tabla puede apreciarse como las 
rentas del trabajo representan prácticamente (65.94%) las 
dos terceras partes de la Renta Interior, mientras que las 
rentas de capital (10.82%) y las mixtas (20.02%) no llegan 
a cubrir la tercera parte. 
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TABLA 2.3.- ESTRUCTURA RENTA INTERIOR 1981 

(Millones pesetas corrientes) 

TOTAL 

RENTAS TRABAJO 
- En Agricultura 
- En Pesca 
- En Industria 
- En Servicios 
- Otras Rentas Factor Trab. 

RENTAS MIXTAS 
- Empres. Auton. Agrie. 
- Prof. Liberales y Servicios 
- Otros Empres. y Autónomos 

RENTAS DE CAPITAL 
- Ahorro Empresas 
- Intereses y Dividendos 
- Rentas de viviendas 

RENTAS NETAS SECTOR PUBLICO 

RENTA INTERIOR (P.I.N.) 

DEDUCCIONES (Rentas no familiares) 

OTROS INGRESOS FAMILIARES 

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 13 795 572 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE (per cap.) 365 977 

9 

3 

1 

14 

-3 

+ 2 

862 

000 

620 

495 

979 

825 

641 

120 

3 
5 

882 

1 

821 

338 

161 

294 

705 

241 
86 
720 
229 
584 

561 
831 
608 

468 
431 
721 

397 
413 
846 
087 
377 

087 
794 
001 

134 
318 
369 

65.84 
1.61 
0.58 

24.84 
34.91 
3.90 

20.03 
3.75 
5.55 
10.73 

10.82 
3.12 
2.88 
4.82 

3.31 

100.00 

-25.53 

4-17.63 

92.10 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta 1981. 
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3. EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

La actual estructura del sistema educativo español bá
sicamente proviene de la Ley General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 19 70 
(B.O.E. de 6 de agosto), concretada por sucesivas Ordenes 
Ministeriales y Decretos, y modificada posteriormente por 
la Ley de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 19 8 3 y 
la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, aprobada en el 
Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 19 84 (Pendiente 
de recurso en el Tribunal Constitucional). 

Los niveles del sistema educativo son los siguientes: 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

Educación preescolar 
Educación General Básica 
Formación Profesional 
Bachillerato Unificado y Polivalente 
Curso de Orientación Universitaria 
Enseñanzar Universitarias 
Educación permanente de adultos 

La figura 3.1 muestra la estructura general del siste
ma, así como las conexiones de sus diversos niveles.. 

3.1. EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Comprende la escolarización anterior a los seis años 
de edad. No es obligatoria y sólo resulta gratuita en los 
centros públicos; los centros privados no reciben subven
ción por este nivel. 
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FIG. 3 . 1 . ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
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Los centros de educación preescolar se tipifican así: 
escuelas de párvulos (de 4 a 6 años), jardines de infancia 
(de 2 a 4 años) y maternales (0-2 años). El curso 83-84, 
las cifras de escolarización por años de edad, eran las mos 
tradas en la Tabla 3.1. 

TABLA 3.1.- ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR (83-84) 

Sector publico Sector privado TOTAL 

2 
3 
4 
5 

años 
años 
años 
años 

Alumnos 

2 936 
13 038 

280 946 
403 023 

g. o 

0.4 
1 .8 

40.1 
57.5 

Alumnos 

21 087 
73 780 
173 632 
202 620 

o. o 

4.5 
15.6 
36.8 
43 

Alumnos 

24 023 
86 818 

454 578 
605 643 

% 

2 
7.5 

38.8 
51 .7 

TOTAL 699 943 100.0 471 119 100.0 1 171 062 100.0 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. 

3.2. EDUCACIÓN GENERAL BASICA (E.G.B.) 

Abarca desde los 6 hasta los 14 años. Según la Ley es 
obligatoria y gratuita, si bien en la práctica, sólo resul
ta completamente gratuita en los centros públicos, puesto 
que no todos los centros privados son subvencionados y exis 
ten diversos grados de subvención. 

La última reordenación de este nivel educativo se esta
bleció por Real Decreto 69/1981 de 9 de enero (B.O.E. de 17 
de enero), quedando estructurado en tres ciclos: 



Primera etapa de E.G.B. 

50 
Ciclo inicial = IQ y 22 Curso 
Ciclo medio = 32, 42 y 52 Curso 

Segunda etapa de E.G.B. Ciclo superior= 62,72 y 82 Curso 

La superación académica de los tres ciclos da opción 
al "Título de Graduado Escolar", mientras que quienes no 
alcanzan un nivel suficiente de aprovechamiento reciben un 
"Certificado de Escolaridad" referido a los años de perma
nencia en la E.G.B. El Título de Graduado Escolar posibili
ta seguir estudios posteriores del Bachillerato Unificado y 
Polivalente, mientras que el Certificado de Escolaridad só
lo posibilita para acceder a la Formación Profesional de 
primer grado. Sin embargo, los alumnos que no obtengan la. 
calificación suficiente para obtener el Título de Graduado 
Escolar, pueden lograrlo posteriormente mediante alguna de 
estas fórmulas: 

a) Repetir curso. 
b) Realizar en el mismo centro donde finalizaron sus estu

dios y dentro del año inmediato, con dos convocatorias 
como máximo, las pruebas de madurez previstas a tal fin, 

c) Cursar enseñanzas equivalentes a las de Educación Gene
ral Básica en los centros para adultos autorizados. 

d) Presentarse a las pruebas de madurez que convoca la Di
rección General de Educación Básica, a través de sus 
Delegaciones Provinciales. 

Las cifras de escolarización del nivel de enseñanza 
obligatoria correspondientes al curso 19 83-84, son las de 
la Tabla 3.2. 
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TABLA 3 . 2 . - ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR AÑOS DE EDAD ( 1 9 8 3 - 8 4 ) 

S e c t o r p ú b l i c o S e c t o r p r i v a d o TOTAL 

6 años 
7 años 
8 años 
9 añoy 

10 años 
11 años 
12 a ño Í; 
13 anos 
] 4 años 
15 años 

TOTAL 

Alumnos 

4 30 
441 
4 38 
4 32 
426 
421 
411 
395 
152 
46 

3 597 

677 
933 
981 
08 3 
101 
521 
815 
59 3 
069 
751 

190 

% 

11.97 
12.28 
12.20 
12,01 
11.84 
11.72 
11.46 
10.99 
4.22 
1.31 

100.0 

Alumnos 

234 
245 
246 
248 
246 
249 
248 
243 
57 
13 

2 0 35 

577 
9 30 
932 
275 
987 
395 
7y8 
766 
183 
976 

819 

% 

11.53 
12.08 
12.13 
12.19 
12.13 
12.25 
12.22 
11.97 
2.81 
0.69 

100.0 

Alumnos 

665 
687 
685 
680 
673 
670 
660 
639 
209 
60 

5 633 

254 
863 
913 
357 
0S8 
916 
613 
0 26 
252 
727 

009 

% 

11.81 
12.21 
12.18 
12.08 
11.95 
11.91 
11. 73 
11. 34 
3.71 
1.08 

100.0 

F u e n t e : M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C i e n c i a . 

3 . 3 . FORMACIÓN PROFESIONAL 

Los e s t u d i o s de Formación P r o f e s i o n a l ( F . P . ) se i n s c r i 
ben en e l n i v e l de l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a y suponen una ra 
ma p a r a l e l a a l o s e s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o . 

A c t u a l m e n t e l a F . P . se h a l l a e s t r u c t u r a d a en t r e s g r a 

dos : 

3.3.1. Formación Profesional de Primer Grado 

Con carácter obligatorio y gratuito para quienes no cur
sen el Bachillerato al término de la Educación General Básica 
(E.G.B.). A él tienen acceso los alumnos que hayan obtenido 
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el Certificado de Estudios de E.G.B. o el Título de Gradua
do Escolar. Su finalidad es completar la cultura proporciona 
da por la E.G.B. y proporcionar conocimientos básicos sobre 
una rama profesional. 

La duración abarca dos cursos, al término de los cuales 
se otorga el título de Técnico Auxiliar. Los contenidos ge
nerales comprenden tres áreas: a) área de conocimientos for 
mativos comunes (cultural); b) área de ciencias aplicadas a 
la rama profesional escogida y c) área de conocimientos téc 
nicos y prácticas profesionales específicas. 

3.3.2. Formación Profesional de Segundo Grado 

Supone ya una especialización profesional y tiene ca
rácter terminal. El acceso a este nivel sé realiza a través 
del Primer Ciclo más unas enseñanzas complementarias y su 
duración es también de dos años; algunas ramas, sin embargo, 
constituyen enseñanzas especializadas y su duración es de 
tres cursos, sin necesidad de enseñanzas complementarias. 
También es posible acceder a este Segundo Grado a través 
del Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P.). Al tér
mino de los estudios se obtiene el título de Técnico Especia
lista. 

Las áreas de contenido son: a) área de formación empre
sarial; b) área de conocimientos tecnológicos y prácticos; y 
c) área de formación complementaria. 

3.3.3. Tercer Grado de Formación Profesional 

Este ciclo se halla ya inserto en la Universidad y se 
contempla su acceso a través de enseñanzas complementarias 
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para quienes hayan completado el Segundo Grado, o bien a 

través del Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.). El 

título que se prevee es el de Técnico Superior Diplomado, 

pero hasta el presente no existe reglamentación para su pues 

ta en marcha. 

En la figura 3.2 se puede contemplar el cuadro general 

de accesos. 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA 
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3.4. BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE 

El actual Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P.) 
está reglamentado según Decreto de 2 3 de enero de 19 75. Su 
duración es de 3 años y está programado con la finalidad de 
continuar la formación cultural de los alumnos que finaliza 
ron la Educación General Básica con la obtención del Título 
de Graduado Escolar; no proporciona preparación profesional, 
sino que posibilita para el acceso a la Universidad o a la 
Formación Profesional de Segundo Grado. 

El plan de estudios comprende materias comunes, optativas y 
algunas actividades técnico-profesionales. Las enseñanzas 
se imparten en los Institutos de Bachillerato de carácter 
público, y en centros privados, clasificados como: homolo
gados, habilitados o libres. 

En la Tabla 3.3 se presentan unos datos estadísticos 
sobre los estudios de Bachillerato, correspondientes a los 
últimos cursos censados oficialmente. 

TABLA 3.3.- ALUMNOS DE BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE 

Curso Sector público Sector privado TOTAL 

1981-82 
1982-83 

564 489 
562 543 

64 
64 

316 853 
313 184 

36 
36 

881 342 
875 727 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia 
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3.5. CURSO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

El Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.) enlaza 
las enseñanzas de Bachillerato y de Formación Profesional 
de Segundo Grado con la Universidad. Este curso tiene por 
finalidad proporcionar preparación inmediata para las téc
nicas de trabajo intelectual propias de la Universidad, ade 
más de constituir un perfeccionamiento cultural de los nive 
les académicos anteriores. 

El C.O.U. tiene una duración de un año y se imparte en 
los Institutos de Bachillerato y centros privados homologa
dos, expresamente autorizados para ello. El contenido del 
curso comprende un núcleo de materias comunes y dos opcio
nes, cada una de las cuales prepara más específicamente pa
ra determinados estudios universitarios; asimismo se inclu
yen materias voluntarias y seminarios complementarios. 

El total de alumnos matriculados en el C.O.U. durante 
el curso 1982-3 fue de 247 267, de los cuales 113 256 eran 
varones, lo que representa cerca del 46% del total. 

Después de aprobado el C.O.U. es aún necesario reali
zar unas pruebas de aptitud para iniciar los estudios uni
versitarios. Tales pruebas -denominadas de "Selectividad-
no entrañan límite de acceso a las Facultades, Escuelas Uni. 
versitarias y Escuelas Técnicas Superiores, si bien algunos 
de estos centros tienen luego establecidos límites, en fun
ción de su capacidad y disponibilidad de recursos. 

3.5.1. Proyecto de reforma de la enseñanza secundaria 

La justificación inicial de la proyectada reforma de la 
enseñanza secundaria se basa en la prolongación de la escola 
ridad obligatoria hasta los 16 años, y en la constatación de 
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que "se registra un alto grado de frustración entre alumnos 
y profesores, especialmente en determinados sectores (rura
les y extrarradios urbanos), produciéndose un divorcio en
tre cultura juvenil (lenguaje, valores, aspiraciones, nece
sidades e inquietudes) y cultura escolar", según palabras 
de la propia Administración (4). 

- Progresiva convergencia de los actuales estudios de 
F.P. y B.U.P. hacia un tronco común de enseñanza ge
neral (Bachiller general o primer ciclo de enseñanzas 
medias). 

- Introducción en este "tronco común" de aspectos tecno
lógicos y prácticos. 

- Reducción del fracaso escolar mediante sistemas de re 
cuperación y, sobre todo, de prevención. 

- Establecimiento de una homogeneidad en la calidad y ni 
vel de la formación, sin perjuicio de, la diversidad cui 
turai, la disparidad de situaciones geográficas, socio
económicas, etc., de forma que las desigualdades de opor 
tunidades de partida tiendan a compensarse en lugar de 
acentuarse. 

- Flexibilidad del sistema educativo para que la innova
ción no requiera grandes cambios traumáticos, permitien 
do una adaptación progresiva de la educación a las cir
cunstancias sociales, tecnológicas, etc. 

- Establecimiento de relaciones del sistema educativo con 
su entorno. 

(4) Ministerio de Educación y Ciencia: España: desarrollo de 
la educación en 19 81-83, Ginebra, octubre 1984, p. 152. 
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Para desarrollar adecuadamente la proyectada reforma 

de las enseñanzas medias, se ha optado por un proceso de 
experimentación y difusión lenta y controlada. En esta lí
nea, por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1983, se 
autorizó las experimentación de nuevos planes y programas 
en diversos centros ordinarios de enseñanza secundaria, y 
se fijaron unos objetivos que deben ser alcanzados por los 
alumnos en los dos años de bachillerato general. La experi, 
mentación abarca a un total de 30 centros para el primer 
ciclo y otros 30 para el segundo. 

3.6. ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

Las Enseñanzas Universitarias están actualmente legis 
ladas por la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.), aproba 
da el 25 de agosto de 1983. En esta Ley se señala que son 
funciones de la Universidad: 

a) El desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de 
la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profe 
sionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos o para la creación artística. 

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, 
social y económico, nacional y de las Comunidades Au
tónomas . 

Durante el curso 1984-85 las Universidades han elabo
rado sus Estatutos de funcionamiento, en el marco jurídico 
de la citada Ley y se ha abierto un período para la reestruc 
turación de nuevos planes de estudios y títulos università-
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rios, que en el futuro serán expedidos por los Rectores de 
las respectivas Universidades, en nombre del Rey. 

Las Universidades están integradas por Departamentos, 
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Univer 
sitarías e Institutos Universitarios, así como por aquellos 
otros centros que puedan ser creados, entre los cuales ya 
tienen tradición los Colegios Universitarios. 

Los estudios universitarios se estructuran en tres ci 
clos, correspondiéndoles los títulos de: 1) Diplomado Arqui 
tecto Técnico o Ingeniero Técnico; 2) Licenciado, Arquitec
to o Ingeniero y 3) Doctor. 

En las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores se 
cursan los dos primeros ciclos; en los Colegios Università 
rios se cursan los estudios del primer ciclo de una carre
ra universitaria, que luego prosigue en las Facultades; en 
las Escuelas Universitarias se imparten enseñanzas con una 
duración de tres cursos, que otorgan el título de Diplomado, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, y que permite acce
der a los estudios de segundo ciclo en Facultades y Escuelas 
Técnicas superiores, tras superar un curso de adaptación. 

Los cursos de doctorado tienen dos años de duración y 
su finalidad es especializar y preparar al estudiante en 
técnicas de investigación; permiten obtener el título de Doc 
tor tras la aprobación de una tesis. Tales estudios han sido 
reordenados por Decreto de 16 de Febrero de 19 85 y entrará 
en vigor en octubre de 1985. 

Desde la Ley General de Educación de 1970 (Art. 363), 
se estableció la posibilidad de que los mayores de 25 años 
puedan acceder a los estudios universitarios sin necesidad 
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de requisitos académicos previos, sólo con superar las prue 
bas que cada Universidad establece al efecto. 

Las últimas estadísticas disponibles sobre enseñanzas 
universitarias, son las mostradas en la Tabla 3.4 

TABLA 3.4.- ALUMNADO UNIVERSITARIO DEL CURSO 1982-83 (DATOS 
ANTICIPADOS). 

% INCREMENTO 
CENTROS ALUMNOS SOBRE 197 8-79 

Facultades Universitarias 464 600 14.3 % 
Escuelas Técnicas Superiores 45 800 5.5 % 
Escuelas Universitarias 181 800 6.1 % 

TOTAL 692 200 11.4 % 

Fuente: Ministerio de Educación. 

En la figura 3.3. se muestra, asimismo, la estructura
ción general de la enseñanza superior. 
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3.7. SITUACIÓN DETALLADA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se denomina "formación profesional reglada" al conjun
to de estudios que han sido regulados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y se imparten a través de centros depen 
dientes del propio Ministerio o de otros organismos estata
les o privados, debidamente autorizados. 

El conjunto de ramas y profesiones, tanto de Primer co 
mo de Segundo Grado, se relacionan a continuación: 

RAMAS K.P. 

A D M I N I S T R A T I V A 
Y C O M E R C I A L 

A G R A R I A 

ARTES GRÁF ICAS 

A U T O M O C I Ó N 

C O N S T R U C C I Ó N Y 
O B R A S 

PROKKSIONES K.P.-I 

— Administrativa 
— Comercial 
— Secretariado 

— Mecânico agricola 
— Explotaciones agropecuarias 
— Explotaciones agrícolas in

tensivas 
— Explotaciones agricolas ex

tensivas 
— Forestal 
— Economia familiar rural 
— Explotaciones ganaderas sin 

tierra 

— Composición 
— Impresión 
— Encuademación 
— Reproducción fotomecánica 

— Mecánica del automóvil 
— Electricidad del automóvil 

— Albañilcria 
— fleura y mármol 
— Portlandisla 
— Hormigón armado 
— Texrhador 
— Maquinas fijas y móvil 

ESPECIALIDADES K.P.-2 

a) Régimen 
General. 

— Comercio 
Exterior y 
transpones 

— Contabili
dad 

b) Régimen Ense
ñanzas Especiali
zadas. 

— Administrativa 
— Secretariado 
— Informiliica de 

gestión 

— Viticultura y 
Enotecnia 

— Explotación fo
restal 

— Explotación hor-
tofrutícola 

— Explotación 
agropecuaria 

— Mecanización 
agraria 

— Composición 
— Impresión 
— Encuademación 
— Reproducción 

fotomecánica 
— Grabado 

— Mecánica y 
electricidad del 
automov il 

— KontuniTtii 
— Pintura 

Decorativa 
(H.O.E. 5-1-H1) 
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HAMAS K.P. 

DKI.INEACION 

ELECTRICIDAD 

HOC AH 

IIOSTELEIUA V 

TUKISMO. 

IMAGEN Y SONIDO. 

MAUKKA 

METAL 

MINKKIÄ 

Moin 1 
COM KCCION. 

PROFESIONES F.P.t 

— Delincación 

— Electricidad 

— Electrónica 

— Hogar. 

— Cocina 

— Servicios 

— Regiduría de pisos 

— Imagen y sonido. 

— Madera 

— Mecánica 

— Construcciones metálicas. 

— Minerocantero 

— Minoroexterior 

— Moda ν Confección. 

ESPECIALIDADES F.P.2 

a) Régimen 

Genera l . 

— Operadores 

de cuadro y 

Automatis

mo. 

— Administra

ción hotele

ra. 

— Agencs. Ma

je. 

— Fabricación 

mecánica. 

b) Régimen Ense

ñanzas Especia

lizadas. 

— Delineante Indus

t r ia l . 

— Delineante en 

Edificios y Obras. 

— Instalaciones y 

líneas eléctricas. 

— Electrónica In

dustr ial . 

— Electrónica de 

Comunicaciones. 

— Máquinas eléctr i

cas. 

— Instrumentación 

y Control. 

— Equipo* de Infor

mática. 

Automatismos 

neumáticos y ole

i l i idrául icos. 

 ι alderoria en 

ihapa estructu

ral 

 ■ Maquinas herra

mientas. 

■ Maineena s mol

des. 
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RAMAS K.P. 

M A R Í T I M O 
PESQUERA 

P E L U Q U E R Í A Y 
E S T E T I C A 

P I E L 

Q U Í M I C A 

S A N I T A R I A 

T E X T I L 

V I D R I O Y 
C E R A M I C A 

PROFESIONES K.P. 1 

— Máquinas 
— Puente y cubierta mercante" 
— Puente y cubierta de pesca 
— Electricidad 
— Radio 
— Actividades subacuáticas 
— Fonda 

— Peluquería 
— Estética 

— Modelista-patronisla 
cortador 

— Preparador-aparador 
— Zapatero-lroquelador 

— Operador de planta 
— Operador de laboratorio 

— Clínica 

— Texti l 

— Vidrio industrial 
— Cerámica industrial 

ESPECIALIDADES K.P.-2 

a) Regimen 
(¡eneral. 

— Química de 
industria 
laboratorio 

— Anatomía 
Patología 

— Medicina 
Nuclear 

— Laboratorio 
— Enfermería 
— Radiodiag-

nostico 
— Logopedia 
— Audiología 
— Protésico-

Dental 
— Radiote

rapia 

hl Regimen Ense
ñanzas Especiali
zadas. 

— Mecánica Naval 
— Electricidad 

Naval 
— Navegación de 

cabotaje 
— Pesca maritima 
— Radiotelefonia 

Naval 

— Analisis y pro
cesos básicos 

— Educadores de 
Subnormales 
(SEREM) 

— Hiladura 
— Tejidos 
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Con todo, constantemente se experimentan programas pa
ra profesiones no reguladas por el Ministerio de Educación. 
Tales programas son autorizados provisionalmente con una vi 
gencia de dos años, después de los cuales pueden quedar de
finitivamente implantados en los centros que lo soliciten. 

3.7.1. Enseñanzas de formación profesional agraria 

Las enseñanzas profesionales agrarias han correspondi
do tradicionalmente al Ministerio de Agricultura, si bien 
los de nivel universitario son responsabilidad del Ministe
rio de Educación. 

La formación profesional agraria tiene un inicio de re 
gulación en 1951. Posteriormente se suceden diversas órde
nes ministeriales a tenor de las necesidades detectadas por 
el Servicio de Extensión Agraria, creado definitivamente en 
1956. 

A partir de la Ley General de Educación de 1970, las 
anteriores enseñanzas de Capacitación Agraria tuvieron que 
adaptarse a los preceptos de dicha ley, y así, en Decreto 
de 24 de febrero de 1977, se establecen las nuevas competen 
cias del Ministerio de Agricultura en cuanto a las enseñan
zas regladas de formación profesional agraria de primer y 
segundo grado. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación si
gue responsabilizándose de las enseñanzas ocupacionales 
agrarias, al tiempo que de la formación profesional reglada, 
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Las primeras las imparte mediante el Servicio de Exten 

siôn Agraria (S.Ε.Α.), a través de sus Agencias Comarcales. 

A las segundas se accede por el régimen de enseñanzas espe

cializadas, hacia el Segundo Grado de Formación Profesional 

en algunas de sus especialidades, para quienes obtuvieron 

el diploma oficial de Capataz Agrícola en alguna de sus es

pecialidades (O.M. de 5 diciembre de 1975) . 

3.7.2. Enseñanzas de Formación Profesional MaritimoPesquera 

Las enseñanzas de Formación Profesional MarítimoPesque 

ra se imparten en los Institutos de igual denominación, de

pendientes de la Subsecretaría de Pesca y en los Centros re 

conocidos al efecto. El acceso a estos estudios se rige por 

las normas generales de la Formación Profesional. 

Al finalizar el Primer Grado, se obtiene el Título de 

Técnico Auxiliar correspondiente, así como los títulos y 

certificados profesionales marítimopesqueros. 

3.7.3. Los Estudios de Primer Grado 

Como se ha dicho, tienen una duración de dos años, pu

diéndose durante el segundo, simultanear los estudios con 

la práctica profesional. 

El Plan de Estudios se articula en tres áreas de cono

cimientos : 

a) Area formativa común: Lengua castellana, Idioma moder

no, Formación humanística, Formación religiosa o Etico
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moral (a elegir), Educación Física, Conocimientos del 
ordenamiento constitucional. 

b) Area de Ciencias aplicadas: Matemáticas, Física y Quí
mica, Ciencias de la Naturaleza. 

c) Area de conocimientos técnicos y prácticos: Técnicas 
de expresión gráfica y de comunicación, Tecnología, 
Prácticas. 

3.7.4. Enseñanzas complementarias para el acceso del Primero 
al Segundo Grado de Formación Profesional 

Estas enseñanzas se justifican bajo el principio de fa 
cuitar al alumno la comprensión de los estudios del Segun
do Grado. Su duración normal es de un curso académico, del 
cual podrán ser dispensados los que, una vez obtenido el tí
tulo de Primer Grado, demuestren la debida madurez profesio
nal. 

Este curso se articula en tres áreas de conocimientos: 
a) Area de Lenguaje; b) Area Social y Antropológica y c) 
Area Científica. 

La calificación global positiva faculta para iniciar 
los estudios correspondientes al Segundo Grado, en cualquier 
rama y especialidad. 

3.7.5. Los Estudios de Segundo Grado 

Estos estudios tienen una duración de dos años para las 
enseñanzas de régimen general y de tres para las enseñanzas 
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especializadas. En uno y otro caso se obtiene el título de 
"Técnico Especialista". Las denominadas "enseñanzas especia 
lizadas" se considera que requieren una formación práctica 
continuada. 

El Plan de Estudios de las enseñanzas de régimen gene
ral, se estructura como sigue: 

a) Area formativa común: Idioma moderno, Educación Física, 

b) Area de conocimientos tecnológicos y prácticos: Tecno
logía, Prácticas, Expresión Gráfica. 

e) Area de formación empresarial: Organización empresa
rial, económica y administrativa, Seguridad e Higiene 
en el trabajo, Legislación. 

3.7.6. Régimen de enseñanzas especializadas 

El Plan de estudios de estas enseñanzas está estructu
rado en fases sucesivas: de aplicación de conocimientos y 
perfeccionamiento profesional, comprendiendo cada una de 
ellas las siguientes áreas: 

a) Area de formación básica: Lengua castellana, Idioma Mo
derno, Formación humanística, Formación religiosa (vo
luntaria) , Educación Física, Matemáticas, Física y Quí
mica, Ciencias de la Naturaleza. 

b) Area de ampliación de conocimientos: Tecnología, Prác
ticas, Expresión Gráfica, Organización empresarial, 
económica y administrativa, Seguridad e Higiene en el 
trabajo, Legislación. 
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Al superar cada fase, se tiene derecho a un certifica
do acreditativo de la formación y conocimientos correspon
dientes a dicha fase. 

3.7.7. Régimen de enseñanza libre 

Para ofrecer oportunidades para proseguir estudios a 
qienes por causas diversas, no pueden asistir regularmente 
a los centros ordinarios, se establece la posibilidad de 
obtener el Título de Técnico Especialista por régimen libre, 
según Orden Ministerial de febrero de 19 80. 

3.7.8. El tema de las prácticas 

Constituye uno de los temas clave de la Formación Pro
fesional, puesto que de su adecuación depende la inserción 
real de la formación recibida con el mundo laboral. Preci
samente ha sido el desfase existente entre la preparación 
que los centros de Formación Profesional podían ofrecer en 
las ramas industriales, respecto las necesidades de la in
dustria, una de las causas de acumulación en otras ramas la
borales -administrativa, hogar, sanitaria, peluquería, etc-
donde la posibilidad de contar con maquinaria moderna es más 
factible. 

Un.paso importante para remediar el problema lo consti
tuye la firma del Acuerdo Económico y Social (A.E.S.)(1984) 
suscrito por el Gobierno, las federaciones empresariales y 
el sindicato Unión General de Trabajadores (U.G.T.), donde 
se contempla la participación de empresarios y sindicato en 
la programación de nuevos planes de estudio y en el desarro-
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lio práctico de las enseñanzas. Con anterioridad, -curso 
1983-84- ya se realizaron convenios entre empresas y cen
tros de Formación Profesional, que permitieron que alumnos 
de tercer curso de Formación Profesional de Segundo Grado 
realizaran prácticas en 264 empresas. Las cifras de alumna
do afectado fueron: 1 483 en la rama sanitaria, 438 en auto 
moción, 281 en administración y 153 en electrónica-electri
cidad. 

En el curso 1984-85, y ya en el marco del A.E.S., 16 
provincias han firmado convenios para realizar prácticas, 
mientras otras 12 quedaban pendientes de firma (marzo de 
1984). En total, se estimaba que unos 6 000 alumnos, de los 
15 000 matriculados en Formación Profesional de Segundo Gra 
do en los centros públicos, podrían realizar prácticas en 
las empresas. 

Cabe añadir, que uno de los objetivos ministeriales es 
conseguir que las prácticas en la empresa sean retribuidas, 
para lo cual, se han pedido los necesarios recursos a la 
comisión de seguimiento del A.E.S. Se trata de una medida 
encaminada también a menguar el paro juvenil. 
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3.8. ANALISIS DE ESTADÍSTICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN ESPAÑA (5) 

El análisis de las estadísticas del nivel Formación 

Profesional que se desarrolla seguidamente, está dividido 

en dos grandes bloques. En el primero de ellos, el área ob 

jeto de estudio, es el conjunto de España, delimitando de 

forma específica las diferentes variables que se han esco

gido. En el segundo apartado, se realiza una profundización 

de las estadísticas fundamentales en las llamadas Comunida

des Autónomas, que componen la estructura políticoadminis

trativa del actual sistema político español. 

Los cuadros estadísticos ayudaran, sin duda alguna, a 

ilustrar las conclusiones que a continuación se detallan; 

igualmente, el cálculo de los números índices permitirá el 

estudio longitudinal de las variables. 

3.8.1. Centros Escolares 

Entre los años 197576 y 198283, el aumento cuantita

tivo de centros escolares de Formación Profesional, ha sido 

(5) La denominación de "Centros Públicos" y "Centros Priva
dos" es utilizada en las estadísticas oficiales del Mi
nisterio de Educación, a partir del curso 198081. Para 
el cálculo realizado en el 197576, se ha establecido la 
siguiente equivalencia: 

 Centro Estatal = Centro Público 

 Centro no Estatal =■ Centro Privado 

Ello puede provocar un cierto aumento artificial entre 
los cursos 197576 y 198081 en el sector público, de
bido a que en el sector no Estatal se incluían centros 
de "Corporaciones Locales" en el 197576, mientras que 
a partir del curso 19 8081 se incluyen estos centros en 
el sector público. 
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considerable, acercándose al 50% en el conjunto de siete 
años. No obstante, el proceso ha sido diferente según los 
sectores. En primer lugar, el sector público ha tenido un 
aumento de un 133%; en contraposición, el sector privado 
tan sólo ha crecido un 14%. Ello ha supuesto globalmente, 
que el peso específico del sector público haya aumentado 
considerablemente en el conjunto de centros escolares (de 
un 26,1% a un 41,9%) tal y como se puede observar en la 
siguiente tabla 3.5. 

TABLA 3.5.- EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE CENTROS DE F.P. POR SEC
TORES 

1975-76 

1980-81 

1982-83 

Total Centros 
escolares 

Nos. 
absolutos 

1 631 

2 142 

2 366 

Nos. 
índice 

100 

131 

145 

Centros 
públicos 

Nos. 
absolutos 

425 

864 

991 

Nos . 
indice 

100 

203 

233 

Centros 
privados 

Nos. 
absolutos 

1 206 

1 278 

1 375 

Nos. 
indice 

100 

106 

114 

o. 'o 
centros 
públicos 
respecto 
total 
centros 

26.1 

40.3 

41 .9 

Fuente: Elaboración propia. Datos I.N.E. y M.E.C. 

3.8.2. Profesorado 

El profesorado ha aumentado en el periodo 19 75-76/19 82-
83 un poco más del 50%, lo cual presupone que comparativa
mente a la variable anterior (Centros escolares), la inver
sión en este ámbito ha sido muy similar. 
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Haciendo el mismo análisis, pero diferenciando por sec 

tores, se observa que el profesorado de centros públicos ha 
aumentado de forma muy considerable a lo largo de estos 7 
años. En concreto, se puede cuantificar en casi un 200%, lo 
cual nos ilustra sobre el importante impulso que se ha rea
lizado desde el Estado a esta cuestión. 

En contrapartida, el profesorado del sector privado ha 
visto reducida su plantilla en poco más de un 10%, lo que 
sin duda alguna acentúa la diferencia notable que se esta
blece ya de por sí con respecto al sector público. Este he
cho es aún más significativo si se tiene en cuenta que esta 
pérdida cuantitativa se produce en los cinco primeros años 
del periodo que es objeto el análisis. Una visión más por
menorizada se expresa en la Tabla 3.6. 

TABLA 3.6.- EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO DE,F.P. POR SECTORES. 

1975-76 

1980-81 

1982-83 

Total 
Profesorado 

MF 

27 743 

36 556 

42 174 

Nos. 
índice 

100 

132 

152 

Profesorado 
Centros public. 

MF 

8 546 

19 653 

25 082 

Nos . 
índice 

100 

230 

293 

Profesorado 
Centros priv. 

MF 

19 197 

16 903 

17 092 

Nos . 
índice 

100 

88 

89 

Prof.público res 
pecto total Pro
fesorado. 

% 

30.8 

53.8 

59.5 

Nos. 
índice 

100 

175 

193 

Fuente:' Elaboración propia. Datos I.N.E. y M.E.C. 

Se destaca igualmente, y como consecuencia del párrafo 
anterior, que el peso específico del profesorado de centros 
públicos casi se ha duplicado, lo que sin duda confirma el 
aumento espectacular de la incidencia estatal sobre esta va-
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riable. Por lo tanto, el valor de casi el 60% para el año 
1982-83 ilustra más adecuadamente de este hecho que la ci
fra del 41.9% de centros escolares que se daba en el apar
tado anterior. 

Concretándose el análisis en la importancia que tiene 
el sexo femenino en el conjunto del profesorado de Forma
ción Profesional, se observa un proceso diferenciado duran 
te este período (1975-76/19 82-83) entre el sector público 
y privado; este hecho se manifiesta en un aumento porcen
tual más elevado en los centros públicos que en los priva
dos, aunque en el último curso el porcentaje en estos úl
timos centros es mayor (39.2% contra un 26.0%), y por lo 
tanto, tienen un peso específico más significativo. 

En conjunto, se puede señalar que una tercera parte 
del total del profesorado de Formación Profesional de Es
paña durante el curso 1982-83, era de sexo femenino (31.3%) 
Los datos al respecto son los mostrados en la Tabla 3.7. 

TABLA 3.7.- EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PROFESORADO FEMENI
NO DE F.P., POR SECTORES. 

1975-76 

1980-81 

1982-83 

Total 
% F 

27.6 

30.4 

31.3 

profesorado 
NQ índice 

100 

110 

113 

Profesorado 
Centros públicos 
% F 

18.2 

24.4 

26.0 

NS Indice 
100 

134 

143 

Profesorado 
Centros priv. 
% 

31.8 

37.3 

39.2 

NQ índice 
100 

117 

123 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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3.8.3. Matricula escolar por sectores (Público/Privado) 

La matrícula escolar, considerada globalmente, ha teni 
do un aumento muy significativo a lo largo del período ob
jeto de estudio: más del doble tomando como referencia el 
Curso 1975-76, lo cual a todas luces demuestra la importan
cia creciente que han tenido estos estudios en los últimos 
años en el conjunto de la enseñanza secundaria. 

Distinguiendo este proceso según los sectores a que se 
hace referencia, la matrícula en centros públicos experimen 
ta un aumento espectacular que supone haber duplicado sus 
efectivos en el último curso, aunque esta situación es mu
cho más manifiesta en los cinco primeros años (1975-76/1980-
81) . 

Por contra, la matrícula escolar privada, aunque tam
bién tiene un cambio ascendente, no es tan significativo 
(aproximadamente de un 50%). Todo ello ha supuesto que el 
sector público haya ido ganando peso específico en el con
junto de la matrícula escolar de Formación Profesional a 
lo largo de estos años, con especial incidencia en los cin
co primeros, en los cuales se ha incrementado el porcentaje 
a un promedio de 3 puntos por año (del 39.3 % al 54.0%). 
La Tabla 3.8 es suficientemente significativa al respecto: 

TABLA 3.8.- EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA DE F.P. POR SECTORES 

1975-76 

1980-81 

1982-3 

Total 
Matrícula 

MF 

305 254 

558 808 

650 929 

Nos . 
índice 
100 

183 

213 

Matrícula 
Centros public. 

MF 

120 112 

301 673 

362 851 

Nos. 
índice 
100 

251 

302 

Matrícula 
Centros privad. 

MF 

185 142 

257 135 

288 078 

Nos. 
índice 
100 

139 

156 

Matríc.publi
ca respecto 
total Matrí
cula. 

% 

39.3 

54.0 

55.7 

Nos. 
índice 
100 

137 

142 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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En cuanto al peso específico que tiene el sexo femeni
no en el conjunto de la matrícula escolar, cabe señalar que 
ha ido en aumento a tenor de los valores porcentuales entre 
los cursos 1975-76 y 1982, situándose en este último en un 
40.4%. 

Sin embargo, diferenciando el proceso por sectores, el 
ámbito privado ha conseguido tanto un aumento porcentual 
anual a lo largo de este período más importante que el sec
tor público, como un porcentaje final en el último curso 
más elevado (51.7% contra 31.4%). Ambas situaciones quedan 
reflejadas significativamente en los datos de la Tabla 3.9. 

TABLA 3.9.- EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA DEL ALUMNADO FEMENINO 
EN F.P., POR SECTORES 

1975-76 

1980-81 

1982-83 

Total 
Matrícula 

% F 

28.8 

37.9 

40.4 

NQ índice 
100 

132 

140 

Matrícula 
Centros públicos 
% F 
21.9 

30.7 

31.4 

NQ índice 
100 

140 

143 

Matrícula 
Centros privados 
% F 
33.3 

46.4 

51.7 

NQ índice 
I 

100 
J 

139 

155 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C, 

3.8.4. Matrícula escolar de Formación Profesional comparada 
con las de B.U.P. y C.O.U. 

La Matrícula escolar de Formación Profesional en el cur
so 1982-83, acoge poco más de 1/3 del total de matrículas de 
B.U.P., C.O.U. y F.P., proporción que con el paso de los años 
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ha ido en aumento, ya que en el 1975-76 se situaba alrede
dor del 27%. Esta situación se explica porque mientras que 
el B.U.P. y C.O.U. a lo largo de este periodo ha aumentado 
en poco más del 35%, la Formación Profesional ha doblado 
sus efectivos de matrícula. 

Comparando el índice de participación del sexo femeni
no en esta variable entre los dos tipos de enseñanza, se ob 
serva que en el curso 19 82-83 el porcentaje es superior en 
B.U.P. y C.O.U. sobrepasándose el 50%, lo cual significa que 
el sexo masculino se encuentra en una situación de inferio
ridad numérica clara. 

Por otra parte, es obvio (en función de los próximos 
datos que se presentan), que se produce el aumento de este 
porcentaje entre el 1975-76 y 1982-83 de forma más signifi
cativa en la Formación Profesional que en los niveles de 
B.U.P. y C.O.U., lo que señala una tendencia hacia el igua
litarismo entre los sexos en el ámbito técnico y profesio
nal. 

TABLA 3.10.- EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA FEMENINA 

1975-6. 

1980-81 

1982-83 

Matrícula 
de B.U.P. 
y C.O.U. 

MF 

818 403 

1 091 197 

1 117 600 

% F 

48.8 

53.5 

53.9 

Matrícula de 
Formacion Pro 
fesional. 

MF 

305 254 

558 808 

650 929 

% F 

28.8 

37.9 

40.4 

Números 
índice 

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

100 

133 

137 

FORMAC. 
PROFES. 

100 

183 

213 

% de Forma
ción Profe
sional res
pecto Total 
Matrícula 

27.2 

33.9 

36.8 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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Estableciendo un análisis más pormenorizado por cursos, 
y en concreto en cuanto a 1Q de Formación Profesional y 1Q 
de Bachillerato Unificado y Polivalente, el peso específico 
de la F.P. en el 1982-83 es de un 43.2%, lo cual comparati
vamente respecto al 1975-75 denota un ligero aumento en la 
importancia numérica de la matrícula en este primer curso (6) 

De igual forma, si se realiza una comparación de este 
último porcentaje (el 43.2%) respecto al porcentaje que se 
obtenía tomando en consideración todos los cursos de B.U.P. 
y C.O.U. y F.P., se observa un mayor peso específico de la 
F.P. en el primer curso. Ello puede ser un claro indicativo 
de la importante incidencia que provoca un descenso signifi
cativo de matrícula en el conjunto de las Enseñanzas Medias 
(fundamentalmente a causa del abandono). 

Por otra parte, el índice de participación femenina es 
similar en el primer Curso de F.P. y B.U.P. a los porcenta
jes señalados en el cuadro anterior cuando se tomaban en con 
junto los datos de ambos niveles educativos. Ello implica 
que no puede deducirse que existe un aumento de discrimina
ción sexual clara, sino que ésta se mantiene en los mismos 
niveles en el primer Curso de F.P. y B.U.P. 

Una visión más detallada de estos datos aparece en la 
Tabla 3.11. 

(6) Aunque, según últimos datos del M.E.C, la matrícula en 
1Q de F.P. para el curso 1983-84 es 252 671, lo cual re
presenta un 42.8% respecto al total (en 1Q de B.U.P. hay 
337 172 alumnos). Se observa, por tanto, una cierta es
tabilidad en el proceso. 
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TABLA 3.11. EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA FEMENINA EN PRIMER 
CURSO DE F.P. Y B.U.P. 

1975-76 

1980-81 

1982-83 

Matrícula del 
Primer Curso 
de B.U.P. 

MF 

255 014 

323 118 

327 566 

% F 

50.2 

53.1 

Matrícula del 
Primer Curso 
de F.P. 

MF 

151 991 

235 258 

249 009 

% F 

34.8 

38.3 

39.5 

Números 
Indice 

1QBUP 

100 

127 

128 

1Q FP 

100 

155 

164 

% de 1Q de 
F.P. respec 
to al total 
matrícula 
1er. Curso 

37.3 

42.1 

43.2 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C, 

3.8.5. Titulación obtenida al finalizar la E.G.B. 

El análisis de la titulación que se concede al conjunto 
de alumnos españoles al acabar 8Q de E.G.B., demuestra que 
cerca de 2/3 partes de ellos obtienen el título de Graduado 
Escolar, con pequeñas variaciones entre el Curso 1975-76 y 
19 82-83. Sin embargo, la tendencia es a aumentar el peso es
pecífico del grupo que consigue la susodicha titulación. 

La situación por sexos es divergente, aunque sin dife
rencia entre los cursos de este período. Los Certificados de 
Escolaridad se dan por lo general más a alumnos de sexo mas
culino, mientras que el sexo femenino sale favorecido en la 
obtención del Graduado Escolar. Todo ello permite pensar en 
un mejor aprovechamiento de los estudios de E.G.B., por par
te de las chicas de este nivel educativo. Una muestra palpa
ble de estos hechos se observa en la Tabla 3.12. 
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TABLA 3.12.- CIFRAS DE TITULACIÓN AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN 
GENERAL BASICA 

1975-76 

1980-81 

1982-83 

Graduado 
Escolar 

MF 

338 109 

424 747 

463 868 

% F 

51 .6 

51 .2 

51 .4 

Certificado 
Escolaridad 

MF 

181 216 

224 117 

217 779 

% F 

46.3 

46.7 

45.8 

Números 
Indices 

Graduado 
escolar 

100 

126 

137 

Certificado 
Escolaridad 

100 

124 

1 20 

% de Graduado 
Escolar res
pecto total 
obtención 
Título 

65.1 

65.5 

68.1 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 

El condicionamiento de obtener uno u otro título sobre 
el acceso o no a la Formación Profesional, demuestra, en ba
se a los datos anteriores, que como mínimo un 32% de los alum 
nos que finalizan la E.G.B. se ven abocados a esta modalidad 
de enseñanza obligatoriamente; aparte, hay los que consiguien 
do el Graduado Escolar, optan por la Formación Profesional de 
forma voluntaria. 

Otro factor importante a tener en cuenta al analizar la 
Formación Profesional de nuestro país, es la incidencia del 
abandono escolar, justo antes de entrar el alumno en este ni. 
vel de enseñanza, en concreto en 8Q de E.G.B. 

A lo largo del período 1975-76/1982-83, se produce una 
situación oscilante respecto a este tema, pero que en todo 
caso refleja una carencia del sistema educativo por hacer cum 
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plir lo que legislativamente se estipula: la obligatoriedad 
de la enseñanza hasta 2Q de BUP ó F.P. inclusive, como mí
nimo, los datos de la Tabla 3.13 son suficientemente ilus
trativos al respecto: 

TABLA 1.13.- ABANDONOS AL TERMINO DE LA E.G.B. 

Años 

1975-76 
76-77 

1980-81 
81-82 

1982-83 
83-84 

Alumnos que 
terminan E.G.B. 

518 481 

650 155 

681 647 

Abandonos al 
acabar 8Q E.G.B. 

90 441 (17.4%) 

68 863 (10.6%) 

91 804 (13.5%) 

Matrícula 
1Q BUP+1Q FP 

428 040 

581 292 

589 843 

3.8.6. Ratio alumnos/Profesor 

Sobre la medición de esta variable conviene señalar de 
entrada, que el ratio calculado sin la adecuada corrección 
(en función del régimen de dedicación del profesorado), só
lo puede tener un carácter orientativo. Por lo tanto, no 
será tenido en cuenta en el presente apartado. 

En'cuanto al "ratio corregido" (7), se observa que tan
to en el curso 1981-82 como en el 1982-83 el valor se sitúa 

(7) Este ratio es calculado corrigiendo el nQ de Profesores 
en función de su dedicación, de forma que: un profesor 
con dedicación "inferior a la Normal" o "Normal" se con
tabiliza como 1/2 profesor, mientras que los que tienen 
dedicación "Plena" o "Exclusiva" se contabiliza por 1 pro 
fesor. Los datos sobre dedicación se han podido extraer 
tan sólo de los cursos 1981-82 y 1982-83 y por lo tanto 
serán los únicos sobre los que se hará referencia. 
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alrededor del 18.5 para el total de centros; es decir, unos 
3 puntos por encima de los ratios no corregidos en el perio 
do de tiempo equivalente. 

Las diferencias, sin embargo, se acrecientan cuando com 
paramos entre sectores. Por una parte, el sector público tie 
ne un ratio más bajo que la .media en el curso 1982-83 (2.8 
puntos: 15.65) así como una cierta tendencia a su reducción 
progresiva. 

Por contra, el sector privado tiene diferencias nota
bles por encima del total de centros (casi 5.5 puntos: 23.86) 
así como una marcada tendencia a ir aumentando estas dife
rencias. Desde este punto de vista se puede hablar de un de
terioro de las condiciones que conlleva la calidad de la en
señanza (8) . 

Algunos datos recapitulativos de lo expuesto anterior
mente se pueden observar en la tabla 3.14. 

3.8.7. Matrícula por Ramas de Estudio 

En el curso 1982-83 las ramas de estudio "Administrati
va" y "Eléctrica y Electrónica", acogen al 58% del total de 
alumnos que se inscriben en los diferentes cursos de la For
mación Profesional. "Metal", "Automoción", "Delineación" y 
"Sanitaria" son los siguientes sectores en importancia y que 
representan un peso específico del total entre un 5% y un 10! 

(8) Si comparamos el ratio "corregido" con el "no corregido" 
observaríamos que las cifras afectan mucho más (y más ne
gativamente) al sector privado, lo que supone que el paro 
específico de personal docente con dedicación a "media 
jornada" es mucho mayor en este tipo de Centros que en el 
sector público. 



TABLA 3.14.- RATIO PROFESOR/ALUMNO DE F.P., CORREGIDO EN FUNCIÓN DE LA 
DEDICACIÓN DEL PROFESORADO. 

1981-82 

1982-83 

Ratio "Corregido" 

Total 
Centros 

18.63 

18.45 

Centros 
Públicos 

16.32 

15.65 

Centros 
Privados 

22 .69 

23.86 

Matrícula Esc 

Total 
Centros 

619 090 

650 929 

Centros 
Públicos 

345 809 

362 851 

olar 

Centros 
Privados 

273 281 

288 078 

Profesorado "Corregido" 

Total 
Centros 

33 237 

35 281 

Centros 
Públicos 

21 194.5 

23 182 

Centros 
Privados 

12 042 .5 

12 072 

Fuente: Elaboración propia. Datos: M.E.C co 
M 
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El análisis de la evolución seguida por las diferentes 
especialidades denota que las que tienen un Número índice 
por encima de la media de España (337) en el Curso 1982-83, 
(con respecto al 1975u76) son las siguientes: 

1Q Peluquería y Estética: 3 518.4 
2Q Sanitaria: 751.6 
3Q Automoeion: 6 4 4.1 
4Q Eléctrica/Electrónica: 396.3 
5Q Metal: 373.5 

mientras que las que se sitúan por debajo de esta media apa
recen en el orden propuesto: 

6Q Administrativa: 277.0 
7Q Delineación: 256.7 
8Q Hostelería: 249.6 
9Q Textil: 237.4 
10Q Artes Gráficas: 237.1 
11Q Química: 221.8 

12Q Madera: 207.8 
13Q Moda y confección: 170.6 
14Q Piel: 164.3 
15Q Agraria: 121.5 
16Q Minera: 71.4 
17Q Construcción: 17.6 

En los sectores "Minera" y "Construcción" no sólo se 
refleja una situación de inferioridad respecto al promedio 
nacional, sino que su matrícula ve mermada sus efectivos a 
lo largo de este período de siete años. 

Sería injusto, también, dejar de señalar el caso de la 
especialidad "Hogar", que aunque no se puede disponer de nú
meros índice entre los cursos analizados (porque faltan los 
datos del 1975-76), sí refleja un aumento considerable en
tre el 1979-80 y 1982-83. La Tabla 3.15 muestra las cifras 
absolutas y relativas de alumnado por rama de estudios. 



84 

TABLA 3.15. CIFRAS DE ALUMNADO POR RAMA DE ESTUDIOS DE F.P. 

ADMINISTRATIVA 

AGRARIA 

ARTES GRÁFICAS 

AUTOMOCION 

DELINEACION 

ELECTRICA Y 

ELECTRONICA 

HOSTELERIA 

'MADERA 

MARITIMA 

PESQUERA 

METAL 

MODA Y 

CONFECCIÓN 

MINERA 

PELUQUERÍA Y 

ESTETICA 

PIEL 

QUÍMICA 

TEXTIL 

SANITARIA 

IMAGEN Y SONIDO 

VIDRIO Y 

CERAMICA 

HOGAR 

CONSTRUCCIÓN 

I. ENOLOGICA 

OTROS 

SIN REGIMEN 

ESPECIFICO 

NO CONSTA RAMA 

TOTAL 

FORMAC.PROFES. 

197576 

MF 

81 793 

8 403 

1 260 

7 890 

13 830 

38 237 

1 453 

2 274 



14 447 

1 515 

112 

685 

392 

3 248 

139 

4 483 







1 734 

60 

5 007 



6 166 

ι 

i 

193 128 

% TOTAL 

F.P. 

42.4 

4.4 

0.7 

4.1 

7.2 

19.8 

0.8 

1.2 



7.5 

0.8 

0.1 

0.4 

0.2 

1 .7 

0.1 

2.3 







0.9 

0.0 

2.6 



3.2 

100 .0 

197980 

MF 

192 096 

9 113 

2 606 

38 009 

40 670 

114 717 

1 994 

3 556 

2 116 

64 371 

1 781 

90 

5 039 

758 

8 977 

359 

19 615 

775 

67 

7 757 

169 







514 635 

% TOTAL 

F.P. 

37.3 

1.8 

0.5 

7.4 

7.9 

22.3 

0.4 

0.7 

0.4 

12.5 

0.3 

0.0 

1 .0 

0.1 

1.7 

0 .1 

3.8 

0.2 

1 
0.0 

1 
i 

1.5 

0.0 

I 



1 

I 

i 

i 
ι 

100 .0 

1982 

MF 

226 573 

10 211 

2 988 

50 820 

35 507 

151 515 

3 626 

4 726 

2 979 

53 955 

2 585 

80 

24 101 

644 

I 
7 205 

330 

33 695 

1 870 

131 
I 

22 421 
I 

306 



3 213 

\ 318 

! 11 139 

1 

650 929 

83 

% TOTAL 

F.P. 

34 .8 

1.6 

0.5 

7.8 

5.5 

23 .2 

0.6 

0 .7 

0.5 

8.3 

0.4 

0.0 

3.7 

0. 1 

1 . 1 

0. 1 

5.2 

0.3 

! 

0.0 

3.4 

0.0 

0.5 

0.0 

1 .7 

100.0 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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3.8.8. Repetidores por Cursos 

Tomando en consideración los dos cursos del Primer Gra
do de Formación Profesional (F.P.-l), se manifiesta clara
mente que este hecho educativo se da en mayor medida en el 
segundo curso, tomando como referencia todos los tipos de 
centros escolares de esta modalidad de enseñanza. 

Si se realiza una distribución entre el sector público 
y privado, esta tendencia de mayor proporción de repetido
res en 2Q que en 1Q, se mantiene en cada uno de estos secto
res/ aunque con mayor divergencia entre los dos cursos en el 
"privado" que en el "público". La comparación entre los dos 
tipos de centros denota que hay una menor incidencia de la 
repetición escolar en el sector privado en ambos cursos de 
la F.P.-l (tabla 3.16). 

TABLA 3.16.- REPETIDORES DE F.P.-l, POR SECTORES (1982-83). 

TOTAL 
CENTROS 

SECTOR 
PUBLICO 

SECTOR 
PRIVADO 

Primer curso 

MF 

15 368 

13 113 

2 255 

% RESPECTO 
MATRICULA 

6.2 

9.7 

2.0 

Segundo curso 

MF 

19 396 

13 039 

6 357 

% RESPECTO 
MATRICULA 

10.5 

14.0 

7.0 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: M.E.C. 
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Al analizar los cursos que componen el Segundo Grado 
de la Formación Profesional, conviene distinguir las dos 
modalidades que conviven en este nivel educativo, con el 
fin de hacer un estudio más específico: "Régimen General" 
y "Régimen de Enseñanzas Especializadas". 

En los cursos del "Régimen General" de la Formación 
Profesional-2 se da un porcentaje superior en el 2Q que en 
el primer curso; la diferencia es tan sólo de poco más de 
un punto en el conjunto de los centros escolares. Esta di
vergencia, sin embargo, se ve aumentada sobre todo en el 
sector público. Con todo, se debe señalar que los porcenta
jes de repetidores son inferiores a la situación descrita 
anteriormente en la Formación Profesional de Primer Grado 
(Tabla 3.17). 

TABLA 3.17.- REPETIDORES DE F.P.-2, REGIMEN GENERAL, POR 
SECTORES (1982-83). 

TOTAL 
CENTROS 

SECTOR 
PUBLICO 

SECTOR 
PRIVADO 

Primer Curso 

MF 

149 

133 

16 

% RESPECTO 
MATRICULA 

2.3 

3.9 

0.5 

Seg 

MF 

117 

111 

6 

undo Curso 
% RESPECTO 
MATRICULA 

3.6 

6.7 

0.4 

Fuente: Elaboración propia. Datos: M.E.C. 
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Los cursos de la Formación Profesional-2 en la modali
dad "Régimen de Enseñanzas Especializadas", en cuanto a la 
tasa de repetidores que tienen respecto a su matrícula es
colar, manifiestan una tendencia similar a los otros nive
les de Formación Profesional; es decir, la comparación entre 
cursos implica que en los primeros se da un menor porcentaje 
de repetidores que en los últimos. Las diferencias más nota
bles se dan sobre todo entre el 2Q y el 3Q; y en cambio, en
tre el 1Q y el 2Q Curso los valores porcentuales son muy si
milares . 

El análisis específico por sectores demuestra que esta 
diversidad entre el 2Q y el 3Q Curso es mucho más sobresa
liente en el ámbito privado, donde casi se triplica la tasa 
de repetidores entre uno y otro (Tabla 3.18). 

TABLA 3.18.- REPETIDORES DE F.P.-2, REGIMEN DE ENSEÑANZAS 
ESPECIALIZADAS, POR SECTORES (1982-83). 

TOTAL 
CENTROS 

SECTOR 
PUBLICO 

SECTOR 
PRIVADO 

Primer curso 

MF 

4 174 

3 431 

743 

% RESPECTO 
MATRICULA 

5.1 

6.5 

2.5 

Segundo Curso 

MF 

3 660 

2 913 

747 

% RESPECTO 
MATRICULA 

5.3 

7.0 

2.8 

Tercer curso 

MF 

4 916 

3 537 

1 379 

%RESPECTO 
MATRICULA 

10.1 

11.7 

7.5 

Fuente: Elaboración propia. Datos: M.E.C. 
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Tomando en consideración el total de la Formación Pro
fesional, los porcentajes de repetidores, diferenciados por 
sectores y niveles, son los mostrados en la Tabla 3.19. 

3.8.9. Análisis estadístico de la Formación Profesional en 
las Comunidades Autónomas (CC.AA.) 

Una vez hecho el análisis global de la situación de la 
Formación Profesional en España, es preciso estudiar más 
pormenorizadamente la realidad en base a las diferentes Co
munidades Autónomas que componen el actual Estado español. 
Las similitudes entre ellas en el ámbito educativo, por una 
parte, y las diferencias significativas por otra, aconsejan 
desarrollar este apartado con el fin de presentar la idio
sincrasia y diversidad inherente al país en ésta y otras 
cuestiones. 

3.8.9.1. Número de Centros 

Por lo que respecta al número de centros, el incremen
to producido desde 1975 hasta 1982 es el que aparece en la 
Tabla 3.20. 

Si se tiene en cuenta el curso 1980-81, hay cinco 
CC.AA. en las que se produce una clara inflexión en el pro
ceso; es decir, entre este curso y el 1982-83 hay un deseen 
so numérico en esta variable. Estas CC.AA. son: Cantabria, 
Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco; y este hecho 
sólo puede ser valorado correctamente después de analizar 
la tendencia que sigue la matrícula escolar entre estos cur 
sos, con el fin de poder deducir si ha habido o no una pér
dida de calidad educativa en este nivel, en las comunidades 
señaladas. 



TABLA 3 . 1 9 . - REPETIDORES EN EL CONJUNTO DE LA F . P . POR NIVELES Y SECTORES ( 1 9 8 2 - 8 3 ) 

TOTAL 
CENTROS 

SECTOR 
PUBLICO 

SECTOR 
PRIVADO 

TOTAL 
PRO 

MF (9) 

48 281 

36 724 

11 557 

FORMACION 
^SIONAL 

% RESPECTO 
MATRICULA 

7.4 

10.1 

4.0 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL-1 

MF 

34 764 

26 152 

8 612 

% RESPECTO 
MATRICULA 

8.0 

11.5 

4.2 

FORMACIÓN 
PROFES IONAL-2 

MF 

1 3 016 

10 125 

2 391 

% RESPECTO 
MATRICULA 

6.2 

7.8 

3.6 

F.P.-2 
REGIMEN GENERAL 

MF 

266 

244 

22 

% RESPECTO 
MATRICULA 

2.7 

4.8 

0.5 

F.P.-2 REGIMEN 
ENSEÑANZA ESPECIAL 

MF 

12 750 

9 881 

2 869 

% RESPECTO 
MATRICULA 

6.4 

8,0 

3.8 
00 
1X1 

(9) Los totales de Formación Profesional no coinciden con la suma de loa Niveles educativos analizadoe en esta mo
dalidad de enseñanza, debido a que no se han estudiado los "Repetidores" de "Periodo de Adaptación". "Acceso a 
2s Grado" y "Acceso a COU" que también pertenecen a la F.P. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: M.E.C. 



TABLA 3 . 2 0 . - EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE CENTROS ESCOLARES DE F . P . POR CC.AA. 

ANDALUCÍA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTELLANO-
MANCHEGA 

CASTILLA Y 
LEON 

CATALUÑA 

CENTROS ESCOLARES 

1975-76 

263 

66 

48 

22 

37 

41 

70 

170 

275 

1980-81 

315 

75 

60 

30 

50 

47 

85 

182 

437 

1982-83 

332 

85 

70 

33 

48 

48 

87 

189 

474 

CEUTA Y 
MELILLA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 
PAIS VASCO 

TOTAL ESPAÑA 

CENTROS ESCOLARES 

1975-76 

4 

49 

105 

21 

120 

34 

24 

152 

130 

1 631 

1980-81 

5 

66 

148 

25 

160 

69 

36 

191 

161 

2 142 

1982-83 

5 

58 

143 

23 

269 

85 

42 

224 

151 

2 366 

O 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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Utilizando los números índices se ve claramente que las 
Comunidades Autónomas que tiene una progresión bastante su
perior a la de España (con un valor de 145) son las siguien
tes: Murcia (250), Madrid (224), Navarra (175) y Cataluña 
(172). Por el contrario, las que se distancian de la media 
del Estado de forma significativa (en concreto con un valor 
inferior a 120) son: Extremadura (118) , Cantabria (117) , País 
Vasco (116), Castilla y León (111) y la Rioja (110). 

3.8.9.2. Matrícula escolar 

El aumento espectacular de la demanda de F.P. detallado 
por Comunidades Autónomas, aparece en la Tabla 3.21. 

INCLUIR AQUI LA TABLA 3.21 

De los datos anteriores se desprende un hecho signifi
cativo: tan sólo una Comunidad Autónoma (La Rioja) tiene un 
descenso de matrícula entre los cursos 1980-81 y 1982-83, y 
en ningún caso los efectivos entre el 1975-76 y el 1982-83 
manifiestan una pérdida de la matrícula escolar. 

El estudio del proceso seguido durante el período obje
to de análisis, a través de los números índices, denota que 
las Comunidades Autónomas que se destacan por su avance más 
significativo han sido: Murcia (378) , Madrid (258) , Canarias 
(249), Baleares (248), Comunidad Valenciana (248) y Cataluña 
(245) . Por lo contrario, las que se distancian del resto por 
su poco avance en esta variable (en comparación a la media 
española que vale 213), son: Extremadura (158), Asturias (152) 
y País Vasco (151). 

Las CC.AA. que tienen mayor importancia numérica en la 
matrícula escolar del curso 19 82-83 son Cataluña, Andalucía y 
Madrid, agrupando entre las tres a casi el 50% del total de 
España. 



TABLA 3 . 2 1 . - EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA DE F . P . , POR CC.AA. 

ANDALUCÍA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTELLANO-
MANCHEGA 

CASTILLA Y 
LEON 

CATALUÑA 

MATRICULA ESCOLAP 

1975-76 

49 129 

8 882 

12 737 

3 638 

7 769 

5 651 

11 100 

26 470 

50 412 

1980-81 

87 399 

16 345 

16 850 

7 777 

18 593 

9 685 

19 654 

42 265 

107 758 

(MF) 

1982-83 

98 943 

20 016 

19 321 

9 025 

19 345 

11 283 

21 615 

46 938 

123 480 

CEUTA Y 
MELILLA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PAIS VASCO 

TOTAL ESPAÑA 

MATRICULA ESCOLAR 

1975-76 

607 

7 270 

18 322 

3 627 

33 791 

6 054 

5 564 

21 721 

32 510 

305 254 

1980-81 

1 195 

10 765 

30 982 

6 668 

61 059 

17.495 

9 424 

47 393 

47 591 

558 808 

(MF) 

1982-83 

1 

11 

27 

6 

87 

22 

11 

53 

49 

650 

442 

520 

323 

502 

139 

866 

162 

806 

044 

770 

VD 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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3.8.9.3. Ratio Alumnos/Profesor 

El cálculo del ratio alumnos/profesor, nos puede ser
vir como un indicador de la calidad de enseñanza de este 
nivel educativo. Sin embargo, es preciso aclarar que en es
ta ocasión (a diferencia del análisis del ratio para el con 
junto de España) no se ha podido corregir este valor, debi
do al desconocimiento a nivel oficial y privado del régimen 
de dedicación del profesorado por Comunidades Autónomas. 
En consecuencia y siguiendo las conclusiones expuestas con 
anterioridad, cabe esperar que aquellas regiones con un ma
yor índice de profesorado en centros privados (en donde hay 
más dedicación "inferior a la normal" y "normal"), el ratio 
calculado sea bastante inferior que el real, y que en conse 
cuencia deba analizarse dicha situación con precaución. 

La situación en las Comunidades Autónomas para el cur 
so 1982-83 tiene una cierta homogeneidad; la diferencia má 
xima es de 4.5 puntos, precisamente entre Galicia y Caste-
llano-Manchega (ambas con 13.2) y Murcia y Navarra (ambas 
con 17.7). Con un ratio bajo también se destaca Extremadu
ra (13.5), mientras que Canarias tiene el tercer valor más 
elevado (17.5). Tabla 3.22 

Si se toma en consideración el proceso seguido entre 
el curso 1975-76 y el 1982-83, y utilizando los números ín
dices como estadísticas válidas para este análisis, hay 
tres Comunidades Autónomas que sobresalen del resto por ha
ber mantenido un ratio similar entre estos dos cursos, y más 
teniendo en cuenta que el aumento global de España ha sido 
notable (de un 40%). Estas son: Baleares (101), Madrid (110) 
y Extremadura (111). 



TABLA 3.22. EVOLUCIÓN DEL RATIO ALUMNOS/PROFESOR DE F.P., POR CC.AA. 

ANDALUCÍA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTELLANO

MANCHEGA 

CASTILLA Y 

LEON 

CATALUÑA 

RATIO 

197576 

9.8 

10.3 

11.5 

14 .3 

13.4 

9.8 

9.6 

10.2 

9.8 

ALUMNOS/PROFESOR 

198081 

15.9 

13.9 

14.1 

14.7 

18.4 

14.8 

13,4 

14.6 

15.5 

198283 

16.'l 

13.9 

13.8 

14.5 

17.5 

16,7 

13.2 

14.8 

14.9 

CEUTA Y 

MELILLA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

PAIS VASCO 

TOTAL ESPAÑA 

RATIO ι 

197576 

6.6 

12,2 

9.8 

11.1 

15,2 

10.7 

11.6 

13.0 

12.4 

11.0 

ALUMNOS/PROFESOR 

1980 _81 

12,6 

12.4 

13.2 

14'.' 7 

15,4 

16.8 

17.5 

16.2 

16,0 

15.3 

198283 

14.0 

13.5 

•13.2 

15.2 

16.7 

17.7 

17.7 

16.0 

16.4 

15.4 

Fuente: Elaboración propia. Datos: I.N.E. y M.E.C. 
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Las CC.AA. que, por el contrario, han sufrido un ascen
so más significativo de este indicador han sido Ceuta y Meli. 
Ila (212), Cantabria (170), Murcia (165) y Andalucía (164), 
lo cual presupone una pérdida importante en las condiciones 
que sustentan la calidad de la enseñanza. 

Si se tiene en cuenta el proceso a lo largo de este perio 
do de siete años, destacando la situación en un curso interme
dio (el 1980-81) , se puede distinguir la evolución seguida en 
los tres últimos años objeto de análisis y en consecuencia ob
servar cuál es la tendencia generalizada en este espacio de 
tiempo. La del total de España, en realidad, se caracteriza 
por un mantenimiento (de 139 en 1980-81 a 140 en 1982-83). 
Sin embargo, por CC.AA. han habido algunas excepciones sig
nificativas . 

Las Comunidades Autónomas con un aumento notable (sin 
signos de estabilización) entre el 1980-81 y el 1982-83 me
dido a través de los números índices, son: Cantabria (de 151 
a 170), Ceuta y Melilla (de 191 a 212), Madrid (de 101 a 110) 
y Extremadura (de 10 2 a 111). Algunas de ellas (las dos últi
mas en concreto) han sido las que, precisamente, mantuvieron 
un ratio similar tomando en conjunto los siete años. 

Las CC.AA. con una tendencia al descenso en el mismo pe
ríodo de tres años, son las siguientes: Canarias (de 137 a 131) 
Cataluña (de 158 a 152); Asturias (de 123 a 120) y Baleares 
(de 10 3 a 101) , lo cual puede indicar un cierto cambio de rum
bo en esta variable en estas regiones, para los próximos años. 
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4. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 

4.1. FORMACIÓN ACADEMICA 

Las enseñanzas denominadas de "educación permanente de 
adultos", siguen reguladas según Decreto de 1973, y en la 
práctica se han desarrollado casi con carácter esclusivo en 
el nivel de la Educación General Básica, con la finalidad de 
alfabetizar y preparar para la obtención del Certificado de 
Escolaridad o el Título de Graduado Escolar. Tales enseñanzas 
tienen lugar en los denominados "Centros E.P.A. (Educación 
Permanente de Adultos). Existen, sin embargo, iniciativas de 
organismos públicos y privados que abren otras perspectivas. 

Está prevista la elaboración por parte del Ministerio 
de Educación de un "Libro Blanco", que sirva de base para 
una normativa renovadora sobre la educación permanente de 
adultos, y que esté más en consonancia con las necesidades 
actuales. 

En este campo de la educación formal de adultos, cabe 
enclavar las enseñanzas impartidas por el Centro Nacional de 
Educación Básica a Distancia (CENEBAD), y el Instituto Nació 
nal de Bachillerato a Distancia (INBAD), que imparten ense
ñanzas por la modalidad a distancia por todo el territorio 
del Estado y que dependen directamente del Ministerio de Edu
cación. A estos centros cabe añadir Radio ECCA, de Gran Cana
ria, que hace otro tanto, bajo la jurisdicción de un estatu
to especial de reconocimiento oficial de sus enseñanzas, no 
obstante ser de origen privado. 

Las estadísticas oficiales sobre la educación básica de 
adultos, son las mostradas en la Tabla 4.1. 
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TABLA 4.1.- CIFRAS DE E.G.B. DE ADULTOS (19 83-84) 

Varones Mujeres TOTAL 

Título de Graduado Escolar 27 016 26 222 53 238 
Certificado de Escolaridad 16 806 10 354 27 160 

TOTAL 43 822 36 576 80 398 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia 

En este mismo ámbito de la educación de adultos, pero 
dedicada a los jóvenes que abandonaron la escuela, se pue
den situar las iniciativas de "educación compensatoria", ini 
ciadas en 19 83 con una primera dotación económica a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado, además de subvencio
nes procedentes del Instituto Nacional de Empleo. Tales pro 
gramas tienen la doble función de preparar para una ocupa
ción a jóvenes de 14-15 años no escolarizados y completar la 
formación escolar básica. 

4.2. FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Así se denomina aquel tipo de formación profesional que 
acontece al margen de la reglada académicamente y que tiene 
por finalidad la preparación intensiva para realizar una ta
rea profesional. Gran parte de esta formación está en manos 
del "Instituto Nacional de Empleo" (INEM), organismo autóno
mo adscrito al Ministerio de Trabajo, según Real Decreto del 
16 de Noviembre de 1978. 
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El INEM ha reunido los Centros de Formación Profesional 
que poseía la Organización Sindical durante la época franquis 
ta. 

La citada Organización Sindical tenía tales centros en 
virtud de la Ley de Bases dada el 6 de diciembre de 1940, 
derogada por la Ley Sindical de 16 de febrero de 1971, pero 
se mantuvieron las atribuciones de la Organización Sindical 
hasta el Decreto de 21 de julio de 1972, cuando se integran 
definitivamente los centros sindicales en el sistema educa
tivo. 

Las bases legales de la formación ocupacional nacen del 
Capítulo IV de la Ley General de Educación de 1970, donde se 
señala textualmente en el artículo 45: 

" Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia im
pulsar, planificar y supervisar la educación de adultos, 
sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Traba
jo respecto de las actividades de preparación y readap
tación funcional de trabajadores, derivados de las exi
gencias inmediatas de la política de empleo y promoción 
social, así como de la que corresponde al Ministerio de 
Agricultura dentro de la labor de extensión agraria". 

Otras legislaciones más específicas son: 

- El Estatuto del Trabajador (Ley 10 de marzo de 1980) , 
que en los artículos 11, apart. 5 hace referencia a la 
formación laboral dentro de la empresa y al trabajo en 
practica, en el 17, apart. 4, se ordena la calificación 
profesional, y en los artículos 22 y 52 donde se hace 
referencia a las posibilidades de permisos por la for
mación y perfeccionamiento profesionales. 
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- La Ley Basica de Empleo (8 de octubre de 1980) , donde 
se señala expresamente: "En relación con el Programa 
de fomento de empleo, el Instituto Nacional de Empleo 
establecerá un Programa anual de Formación Profesional 
Ocupacional que, con carácter gratuito, asegure la ade 
cuada formación profesional de los que quieran incorpo 
rarse al mundo laboral o, encontrándose en él, preten
dan reconvertirse o alcanzar una mayor especialización 
profesional" (Art. 14.1). Esta misma Ley fija en su ar 
tículo 43 las funciones del INEM diciendo que le co
rresponde "fomentar la formación del trabajador en es
trecha vinculación con la Política de Empleo, a través 
de las oportunas acciones de actualización, perfeccio
namiento y, en su caso, reconversión profesional". 

El "Acuerdo Económico-Social" primado por el Gobierno, 
Patronal y Sindicato UGT en octubre de 1986, también señala 
en su Capítulo VI, que el INEM instensificará sus acciones 
formativas en el campo de la formación ocupacional. 

Para llevar a cabo la formación profesional ocupacio
nal, el INEM cuenta con centros fijos, centros móviles y 
centros de construcción, modular o provisional. En 19 82, el 
número total de centros fijos era de 44; diez en construc
ción y otros 17 en proyecto. El total de cursos y alumnos 
atendidos es el presentado en la Tabla 4.2. 

INCLUIR AQUI LA TABLA 4.2. 

Muchos de los cursos se imparten en régimen de concier
to o de colaboración con empresas e instituciones. Las ci
fras al respecto son las presentadas en la Tabla 4.3. 



TABLA NQ 4.2 .- NUMERO DE CURSOS Y DE ALUMNOS ATENDIDOS POR EL INEM, SEGÚN EL TIPO DE CENTRO. 

1978 1979 1980 1981 1982 Variac. 81/82 % 
CENTROS 

Alumnos Alumnos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos 

Fijos 15 135 14 716 14 544 1 537 21 898 2 120 33 066 77.9 51.0 

Modulares 
y Móviles 49 916 44 308 40 958 2 843 42 009 3 434 53 419 20.8 27.2 

TOTAL 65 051 59 024 55 502 4 380 63 907 5 554 86 485 26.8 35.3 

Fuente: INEM. 
o o 
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TABLA 4.3.- ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, SEGÚN REGIMEN 

DE IMPARTICION. 

1981 1982 Variación 
Directo 
Concierto 
Colaboración 

TOTAL 

37 
23 
2 

63 

704 
856 
347 

907 

44 
21 
20 

86 

844 
147 
494 

485 

7 
-2 
18 

22 

140 
709 
147 

578 

18.9 
-11.3 
773.2 

35.3 

Fuente: INEM, 

Si se clasifican los alumnos según niveles de formación, 
se advierte la preponderancia de la formación inicial, de mo 
do que en 1982 significaban el 6 2.8% del total del alumnado 
(Tabla 4.4). 

TABLA 4.4.- ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, SEGÚN NIVELES 
DE FORMACIÓN 

1981 1982 Variación % 
Iniciación 
Perfección. 
Reconvers. 
Adaptación 
Téc.Esp.Per. 

32 
25 
2 

2 

493 
787 
331 
410 
886 

54 
26 
1 

4 

320 
270 
148 
674 
073 

21 

-1 

1 

827 
483 
183 
264 
187 

67.2 
1.9 

-50.7 
64.4 
41.1 

Fuente: INEM. 
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Por lo que respecta a la clasificación por sectores eco 

nómicos, aparece en primer lugar el sector servicios, segui
do del industrial (Tabla 4.5). 

TABLA 4.5.- ALUMNOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES 
ECONÓMICOS 

19 81 1982 Variación % 
Agrario 
Industria 
Construcc. 
Servicios 

TOTAL 

9 
19 
4 

30 

63 

299 
989 
039 
580 

907 

8 
30 
4 

43 

86 

961 
302 
053 
169 

485 

-338 
10 313 
12 589 
12 589 

22 578 

3.6 
51.6 
0.3 
41.2 

35.3 

Fuente: INEM. 

De la distribución geográfica del alumnado, se constata 
que el mayor volumen de alumnado y de cursos se halla en An
dalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, mientras la proporción 
de alumnos por profesor se encuentra en Aragón y Baleares 
(Fig. 4.6.) 

INCLUIR AQUI LA TABLA 4.6. 

La programación de las acciones formativas ocupaciona-
les realizadas por el Instituto en el año 1982, se correspon 
dio con las políticas y objetivos de actuación determinados 
a partir de los estudios de previsión de las necesidades de 
formación para 19 82, y se concretizo en el Plan de Formación 
Profesional Ocupacional, cuya ejecución práctica se realizó 
a través de los siguientes Programas: 
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TABLA 4.6.- DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE ALUMNOS 
Y CURSOS ATENDIDOS POR EL INEM (1982) 

REGIONES 

ANDALUCÍA 
ARAGON 
ASTURIAS 
BALEARES 
CANARIAS 
CANTABRIA 
C.-LEON 
C.-LA MANCHA 
CATALUÑA 
EXTREMADURA 
GALICIA 
MADRID 
MURCIA 
NAVARRA 
LA RIOJA 
VALENCIA 
PAIS VASCO 

TOTAL 

CURSOS 

938 
443 
150 
61 

152 
64 

455 
238 
721 
129 
456 
722 
136 
116 
45 

506 
222 

5 554 

ALUMNOS 

13 
9 
1 
1 
2 

6 
3 

11 
1 
6 

11 
2 
1 

7 
2 

86 

819 
379 
970 
280 
374 
915 
164 
257 
252 
938 
856 
858 
239 
789 
563 
971 
861 

485 

MODULO 
ALUMNOS/CURSO 

14 .7 
21.2 
13,1 
21,0 
15.6 
14 .3 
13.5 
13 .7 
15.6 
15.0 
15. 0 
16,4 
16.5 
15.4 
12.5 
15,8 
12.9 

15*4 (Med) 

Fuente: INEM. 
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- Programa de Formación de Jóvenes. 
- Programa de Formación de Trabajadores en Desempleo. 
- Programa de Formación dirigido a Trabajadores activos 

4.3. FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA (9) 

Toda la formación profesional que actualmente se reali
za a distancia en España, pertenece al sector privado. 

La enseñanza a distancia nació en España en 1903 en Va
lencia, a través de las denominadas "Escuelas Libres de In
genieros'^ donde se impartían diversos cursos de tipo técni
co por correspondencia. Desde entonces, la enseñanza a dis-· 
tancia privada ha impartido cursos de formación profesional 
que, sin gozar de reconocimiento oficial, han llegado a mul
titud de personas. 

Actualmente los centros privados de enseñanza a distan
cia se rigen por el Real Decreto 26 41 de 12 de diciembre de 
1980 y Orden Ministerial de 13 de julio de 1981, y están 
agrupados en la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza 
a Distancia. Actualmente suman unos 80 centros que atienden 
a unos 150 000 alumnos. 

Los cursos con mayor demanda y cifra de alumnado son: 
electrónica, radio, informática, contabilidad, puericultura, 
corte y confección, esteticista, mecánica y electricidad del 
automóvil.y motocicletas. 

(9) Los datos aquí presentados han sido facilitados por la 
Asoc. Nac. de Centros de Enseñanza a Distancia. 
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En diversas ocasiones, algún centro privado ha firmado 
convenios con empresas públicas y privadas para la formación 
del personal. En 1983, se estableció un Convenio entre el 
INEM del Ministerio de Trabajo y la ANCED (Asociación Nació 
nal de Centro de Enseñanza a Distancia) para la formación de 
jóvenes en contratos de trabajo en prácticas. Con anteriori, 
dad se realizaron acuerdos con el mismo Ministerio para la 
concesión de unas 12.000 becas a emigrantes españoles en Eu
ropa, y otras becas para disminuidos físicos, a través del 
Instituto Español de Emigración (I.E.E.) y el Servicio So
cial de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos (SEREM), 
respectivamente. 

La inversión total para las economías privadas se esti
ma en unos 2 000 millones de pesetas, para atender los cur
sos profesionales a distancia, cuyo costo oscila entre 35 000 
y 50 000 ptas. 

Las "Universidades Populares" 

Al igual que en muchos países europeos, España cuenta 
actualmente con una red de "Universidades Populares", cuyo 
origen se remonta a principios de siglo (1903-Valencia), 
pero que fueron recientemente organizadas a partir de 1979. 
En febrero de 19 85 sumaban un total de 54, la mayoría de las 
cuales ubicadas en poblaciones menores de 10 000 habitantes 
y en zonas de mayor carencia cultural. 

Las UU.PP. se apoyan en el soporte económico prestado 
por los Ayuntamientos, y cuentan con un equipo estable de 
personas y otro variable, en función de los cursos y necesi
dades. Su finalidad es: 
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- Estimular una actuación consciente, solidaria y críti
ca de los ciudadanos. 

- Facilitar los cambios necesarios de hábitos, conducta 
y actitudes para eliminar las barreras personales y 
socioprofesionales que dificultan la participación de 
los ciudadanos. 

- Facilitar la adquisición de los conocimientos precisos 
para comprender y desenvolverse en la realidad cotidia
na . 

- Facilitar el desarrollo de las aptitudes personales y 
grupales y la recuperación y desarrollo de todos los 
medios posibles de expresión. 

Estas metas se intentan lograr mediante cursos que van 
desde la alfabetización y cultura básica, pasando por el 
cooperativismo, difusión cultural, arte, etc. 

En 1984 se desarrollaron un total de 1 828 cursos en 
los que participaron 46 589 personas, con un presupuesto 
global de más de 772 millones de ptas. (10). 

Según datos facilitados por la Secretaría de Formación, 
el Sindicato UGT realizó un total de 537 cursos de formación 
durante el año 19 84. De éstos, 72 fueron realizados con la 
aportación del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Un 
cuadro detallado del contenido de los cursos, número de asis
tentes y horas de duración, se puede ver en la Tabla 

(10) Qué son las Universidades Populares, (doc. mimeografia-
do). Federación Española de UU.PP., sin fecha. 



TABLA RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS POR LA U.G.T. EN 1984 

UNIONES 

T E R R I T O R I A L E S 

FEDERACIONES 

ESTATALES DE 
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3 8 9 8 

XI 
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ε tn 
0 0 
C k. 
o a. 
υ ε 
ω o 

31 

6 2 5 

5 1 8 

28 

6 2 7 

6 4 3 

59 

1 2 5 2 
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Ό >. 
Ό — ■ 
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48 
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1
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2 223 
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< 

Η 

2 6 6 
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ι . _ 

13 3 2 8 
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O 

Fuente: Elaboración propia según datos facilitados por la Secretaría de Foi 
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5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

ESPAÑA 

Puesto que hasta principios de siglo la economía espa
ñola fue básicamente agrícola, la formación técnico-profe
sional se mantuvo hasta entonces prácticamente en manos de 
los gremios y asociaciones profesionales, que se ocupaban 
de la integración al mundo profesional de los aprendices, 
mediante un proceso de enseñanza realizado en el propio lu
gar de trabajo. 

Cabe señalar, sin embargo, la labor desarrollada por 
algunas congregaciones religiosas, que incorporaron la for
mación profesional dentro de sus actividades educativas. En 
este sentido destacan los Salesianos, creadores de las lla1-
madas Escuelas Profesionales de Artes y Oficios, la primera 
de las cuales surgió en Sarria (Barcelona) , en 1886 , donde 
vivió Juan Bosco, fundador de la congregación. Los progra
mas de estudios tenían una duración máxima de cinco años. 

Los primeros intentos de crear en España un sistema 
normalizado de enseñanzas profesionales de ámbito estatal, 
aparece en los Estatutos de 1924 y 1928. Fue este último el 
que estableció una red de centros que dieran respuesta a las 
necesidades de formación de los trabajadores, tras el proce
so de reindustrialización emanado tras la I Guerra Mundial; 
pero sus planteamientos se movían aún entre la tradición ar
tesanal y la corriente industrializadora, de modo que los 
centros se dividían entre Escuelas Elementales y Superiores 
de Trabajo y las Escuelas Profesionales para Oficiales y Maes_ 
tros Artesanos. Las enseñanzas se impartían en horarios com
patibles con la jornada laboral. 



109 

El período republicano (1931-1936), no hizo demasiado 
por la formación profesional, aunque los estudios pasaran 
del Ministerio del Trabajo al de Instrucción Pública. En 
febrero de 1932 se creó la Dirección General de Enseñanza 
Profesional y Técnica, con la misión, entre otras cosas, 
de actualizar y perfeccionar el Estatuto de 1928, tarea que 
no llevó a cabo. La falta de una política clara respecto 
la formación profesional se explica por la falta de una po
lítica económica coherente y continuada, que planificara el 
futuro. La formación profesional se perdió entre la burocra 
eia del Ministerio de Instrucción Pública y fue víctima de 
su falta de medios. 

Tras la guerra civil (1936-1939), España atraviesa una 
fase de aislamiento político-económica. La II Guerra Mundial, 
sin embargo, provocó un cierto desarrollo industrial, que 
exigía de capacitación. Durante este príodo sólo la Organi
zación Sindical tiene una acción mencionable que contó con 
seis centros en 1940, los cuales llegarían a ser 70 en 1950. 

La ley de 16 de julio de 1949 ("Ley de Enseñanza Media 
y Profesional") crea el bachillerato laboral o técnico, de 
cinco años de duración, ampliado luego a dos de nivel supe
rior más una reválida, como una respuesta a las necesidades 
de formación de la clase media ligada al mundo técnico-pro
fesional. Este bachillerato tuvo las modalidades de: Indus
trial-Minera, Marítimo-Pesquera y Agrícola-Ganadera, más 
una rama Administrativa añadida posteriormente. Una idea de 
su incidencia la dan las cifras de la Tabla 5.1. 
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TABLA 5.1.- CIFRAS DE ALUMNADO DEL ANTIGUO BACHILLERATO 
PROFESIONAL 

AGRICOLA INDUSTRIAL MARÍTIMO ADMINIS 
CURSO GANADERA MINERA PESQUERA TRATIVA TOTAL 

1950-51 524 168 28 — 720 
1960-61 9 462 5 376 1 064 7 476 23 378 
1965-66 16 225 11 476 1 284 20 781 49 796 

Fuente: Elaboración propia. 

En 19 55 se promulga la Ley de Formación Profesional In
dustrial, que se ocupa de impulsar las enseñanzas profesio
nales como parte del sistema educativo general. Con todo, el 
Ministerio de Trabajo, que con anterioridad ya había creado 
algunos centros como la Escuela de Graduados Sociales y la 
Escuela de Capacitación Social, en colaboración con las Mu
tualidades Laborales, se erige en creador de una red de "Uni. 
versidades Laborales", donde se impartieron enseñanzas de 
formación profesional además del Bachillerato e Ingeniería 
Técnica. En 1971 existían 17 "Universidades" de este tipo, 
que atendían a más de 17 000 alumnos. 

La Ley de 1955 surgen las Escuelas de Preaprendizaje, 
Aprendizaje y Maestría Industrial, que actualmente han pasa
do a ser Centros Nacionales de Formación Profesional e Inst_i 
tutos Politécnicos. La financiación de los estudios se rea
liza a través del asunto de las cuotas empresariales (Decre
to de 8 de enero de 1954) , con reducciones del 75% para aque 
lias empresas que tengan algunos tipos específicos de forma
ción profesional para sus trabajadores. Esta Ley distingue 
varios períodos de formación: 1) Preaprendizaje, coordinado 
con lo establecido sobre iniciación profesional en el nivel 
primario (Ley de Educación Primaria de 19 45) ; 2) Orientación 
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y aprendizaje, que supone la formación de operarios al nivel 
de oficiales; 3) Maestría, o formación al nivel de maestros; 
y 4) Perfeccionamiento. 

Además del Ministerio de Educación y del de Trabajo, 
otros organismos tienen relación con la formación profesio
nal para jóvenes y adultos: Ministerio de Agricultura, Sub
secretaría de la Marina Mercante, Organización Sindical, Mi
nisterios Militares, la Iglesia y diversas entidades priva
das . 

En 1957 se crea la Oficina Sindical de Formación Profe
sional Acelerada, que establece una serie de Centros, inte
grados bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo, en los 
cuales se capacita a los trabajadores para especializaciones 
muy concretas, mediante cursos breves e intensivos. La acti
vidad de esta Oficina se centró inicialmente en el sector de 
la construcción, para ampliarse luego a otros sectores. A 
principios de los años setenta, contaba con once centros. 
Coincidiendo con el I Plan de Desarrollo Económico y Social, 
en abril de 1964 el Ministerio del Trabajo pone en marcha el 
denominado Plan Nacional de Promoción Profesional Obrera, 
(P.P.O.) con una serie de cursos claramente ocupacionales, 
impartidos con gran movilidad, sin constituir centros fijos. 
Una parte importante del Plan se materializó en colaboración 
con el Ejército (Cursos de Promoción Profesional del Ejérci
to - P.P.E.). 

En 19 74, la actividad del P.P.E. había repercutido so
bre 184 078 alumnos, según la siguiente distribución secto
rial: Agricultura, 16 275; Servicios, 19 495; e Industria, 
120 129. 
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En el sector agrícola, las denominadas Escuelas de Ca
pataces fueron la única iniciativa responsable de formación 
técnico-profesional hasta 1964. A partir de esa fecha, el 
Ministerio de Agricultura estableció los Planteles del Ser
vicio de Extensión Agraria, en una campaña de capacitación 
y perfeccionamiento profesional para el sector. La inicia
tiva privada se sumaría más tarde a través de las Escuelas 
Familiares Agrarias y los Colegios Familiares Rurales. 

Con la Ley General de Educación de 19 70 se intenta una 
integración de las enseñanzas técnico y profesionales en el 
conjunto del sistema educativo, si bien el objetivo no se 
logra plenamente. Así se expresa el artículo 40.1 de dicha 
Ley: 

"La formación profesional^ tendrá por finalidad especí
fica la capacitación de los alumnos para el ejercicio 
de la profesión elegida. Deberá guardar en su organi
zación y rendimiento, estrecha relación con la estruc 
tura y previsiones de empleo". 

El Decreto de marzo de 19 7 4 de Ordenación de la Forma
ción Profesional, desarrolla todo lo relativo a la organi
zación y marco legal específico de este sector educativo. 
Los principios básicos allí enunciados siguen aún vigentes, 
a la espera de la anunciada reforma general de la enseñanza 
secundaria. 

El Primer Grado de la Formación Profesional se cursó 
con carácter experimental el curso 1971-72 y su implanta
ción tomó carácter definitivo el curso 1975-76, cuando to
davía subsistían cursos referentes a oficialía y maestría 
industrial, por lo cual se produjeron ciertas confusiones. 
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6. COMPETENCIAS EDUCATIVAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

La delimitación de las competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas es un tema conflictivo, al igual 
que en la mayoría de países que, como España, se debaten en
tre la descentralización y la inercia del centralismo. Por 
ello, para no ir desgajando los diferentes conflictos compe-
tenciales que se han producido desde la estructuración del 
nuevo estado, detallaremos lo que legislativamente es válido 
en este momento en nuestro país. No se tendrán en cuenta al
gunas de las leyes que pendientes de una resolución del Tri
bunal Constitucional, podrían variar la redacción del presen 
te apartado (como por ejemplo la Ley Orgánica del Derecho de 
la Educación> L.O.D.E.). 

La Constitución Española, "Ley de leyes" en el marco 
legislativo actual, tiene varios artículos que bien de forma 
explícita, bien por "via interpretativa", hacen referencia a 
aspectos fundamentales de la educación. De ellos se deriva 
la repartición de competencias entre Estado y Comunidades Au 
tónomas, de modo que la educación no es responsabilidad ex
clusiva de ninguna de las dos, sino "competencia compartida". 

Los Artículos de la Constitución en los que se hace re
ferencia a la competencia exclusiva del Estado, son los si
guientes : 

- Art. 27.1.- "Todos tienen derecho a la educación. Se re
conoce la libertad de enseñanza". 

- Art. 27.8.- "Los poderes públicos inspeccionarán y homo
logarán el sistema educativo para garantizar 
el cumplimiento de las leyes". 

- Art. 149.1.- "El Estado tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias: 
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- 12 "La regulación de las condiciones básicas que ga
ranticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales". 

- 13Q "Bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica". 

- 302 "Regulación de las condiciones de obtención, ex
pedición y homologación de títulos académicos y pro
fesionales y normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia". 

- 312 "Estadísticas para fines estatales". 

De dichos artículos.se desprende que son competencia 
exclusiva del Estado en materia de educación (y por lo tanto 
en lo que a la Formación Profesional se refiere) los siguien 
tes aspectos: 

a) Explícitamente, todos los aspectos que se señalan en el 
artículo 149.1.302 de la Constitución Española. 

b) Todas las normas que se desarrollen para proteger el ar
tículo 27 de la Constitución (por ejemplo a este desa
rrollo se acoge fundamentalmente la L.O.D.E.). 

c) Condiciones que garanticen el derecho y el deber de co
nocer la lengua castellana. 

d) Ordenación general del sistema educativo español, con el 
fin de garantizar el artículo 149.1.12 de la Constitu
ción. Por tanto, corresponde al Estado regular: 
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- Niveles, grados, ciclos y modalidades. 
- Periodo de escolaridad obligatorio. 
- Requisitos de acceso. 
- Fijación de enseñanzas en sus condiciones "mí

nimas " . 
- Fijación de requisitos "mínimos" para centros 

docentes. 

e) La planificación educativa en cuanto que se puede in
cluir en la planificación general económica (art. 
149.1.132 de la Constitución). 

f) Las estadísticas educativas para fines estatales, que 
se incluyen en el termino "estadísticas" del art. 
149.1.312 de la Constitución. 

g) La Alta Inspección del Estado, que en base al artículo 
27.8 de la Constitución y después que en los Estatutos 
de Autonomía del País Vasco y Cataluña se recogieran 
esta Institución, el Estado ve la necesidad de proteger 
esta función como exclusiva mediante el Real Decreto de 
6 de Marzo de 19 81. 

Además, es competencia del Estado el actuar como sujeto 
de las relaciones internacionales en general, y por lo tanto 
en el aspecto educativo. Igualmente, detenta la titularidad 
y administración de los centros de ámbito estatal. Por últi
mo, se considera función exclusiva del Estado también, el 
establecimiento de las normas de coordinación, programación 
de efectivos, retribuciones y régimen de trabajo, en materia 
de personal. 

De todos los apartados anteriores, uno de los que ha pro 
vocado más polémica es el de que se entiende por "fijación de 
las enseñanzas mínimas" por parte del Estado. Con el fin de 
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garantizar la unidad de la ordenación general del sistema 
educativo, se establece esta fijación, que es vista por al
guna Comunidad Autónoma como un exceso competencial del Es
tado. El Tribunal Constitucional dictaminó al respecto los 
siguientes elementos: 

- Estas enseñanzas mínimas permiten garantizar la homoge
neidad entre los españoles. 

- Lo anterior implica establecer unos horarios mínimos. 
- El contenido de estas enseñanzas se realiza mediante la 

fijación a nivel estatal de "objetivos por bloques te
máticos ". 

Analizando las competencias que corresponden a las Co
munidades Autónomas, conviene partir, de entrada, de dos ar
tículos de la Constitución Española que hacen referencia pre 
cisamente a esta cuestión: 

- Art. 148.1.- "Las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en las siguientes materias: 

- 172 El fomento de la cultura, de la investigación 
y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la 
Comunidad Autónoma". 

- Art. 149.3.- "Las materias no atribuidas expresamente al 
Estado por esta Constitución podrán corresponder a 
las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respec
tivos Estatutos. La competencia sobre las materias 
que no se hayan asumido por los Estatutos de Auto
nomía corresponderá al Estado, cuyas normas preva
lecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Co 
munidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido 
a la exclusiva competencia de éstas...)" 
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Conviene señalar que debido precisamente al hecho que 
los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad que deben re
coger las competencias no exclusivas del Estado, estas com
petencias pueden diferir sustancialmente en algunos aspectos 
entre Comunidades Autónomas. Por lo tanto, y sin ánimo de 
realizar un análisis pormenorizado de las 18 Comunidades, se 
expondrán los aspectos generalmente reservados a las mismas, 
en el ámbito educativo, y en especial los que hacen referen
cia a las 6 Comunidades Autónomas con un mayor margen compe
tencial. Tal es el caso de Cataluña, País Vasco, Galicia, An
dalucía, Comunidad Valenciana y Canarias. 

Las competencias educativas fundamentales y que por lo 
tanto inciden en la Formación Profesional de las Comunidades 
Autónomas, son las siguientes: 

a) Elaboración y aprobación de planes, programas de estudio 
y orientaciones pedagógicas, que deben complementar las 
denominadas "enseñanzas mínimas" establecidas por el 
Estado. 

b) Titularidad administrativa, creación, transformación y 
modificación de los centros públicos. 

c) Aprobación de libros de texto y material didáctico que 
haga referencia a las enseñanzas complementarias (con 
respecto a las "enseñanzas mínimas"). 

d) Competencia explícita en el fomento de la enseñanza de 
la lengua propia de la Comunidad Autónoma (tal como se 
indica en el artículo 148.1.17° de la Constitución Es
pañola) . 

e) Nombramiento, traslado, promoción y perfeccionamiento 
del personal adscrito a los Centros. En consecuencia, 
pueden establecer convocatorias y concursos con este fin. 
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f) Gestión, selección, adjudicación provisional y resolución 
de reclamaciones en el actual sistema de becas y ayudas 
al estudio. El Estado, pues, controla parte del proceso. 

g) Tramitación y resolución de expedientes para la conce
sión de subvenciones a la gratuidad. 

h) Elaboración, grabación y ejecución de programas de inver
siones en construcción, instalación y equipamiento. Todo 
ello en el marco de la política económica general del E£ 
tado. 

i) Proponer al Estado las "declaraciones de interés social" 
(facultad de expropiación forzosa de terrenos, reduccio
nes fiscales y obtención de préstamos, para articular la 
construcción de centros escolares). 

j) Promover la formación y perfeccionamiento del profesora
do, compartiendo competencia con el Estado. 

k) Promover la investigación educativa, compartiendo compe
tencia con el Estado. 

1) Control de los sistemas de información, compartiendo com 
petencia con el Estado. 

Un posible tercer nivel de competencias sería la admini£ 
tración local, es decir, los municipios. Estas instituciones, 
sin embargo, tan solo tienen competencias en el ámbito educa
tivo preescolar y en la Educación General Básica y de carác
ter muy restrictivo y en absoluto de tipo pedagógico. En la 
Formación Profesional, no obstante, no tiene ninguna inciden
cia. 

En ciertos pactos puntuales entre la Administración y 
las organizaciones sindicales y empresariales, también apare
cen acuerdos que tienen repercusiones en la formación profe
sional y en la educación de adultos. Tal es el caso del úl-
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timo "Acuerdo Económico y Social" firmado en octubre de 1984 
donde en el artículo 16 se hace referencia explícita a la for 
mación profesional. Allí se acuerda: 

I.a) "Constituir un Consejo General de la Formación Pro
fesional, de carácter tripartito, asumiendo las compe
tencias atribuidas hasta ahora a la Junta Coordinadora 
de la Formació- Profesional, así como lo relativo a la 
Formación ocupacional a cargo del INEM. 

I.b) "Encomendar a dicho Consejo la elaboración de un 
Programa Nacional de Formación Profesional Reglada y 
Ocupacional, así como su actualización periódica. 

I.c) "Proponer acciones en orden a mejorar la orienta
ción profesional en los niveles escolar y universitario. 

I.d) "Controlar la ejecución del Programa Nacional". 

Asimismo, se acordó realizar un estudio sobre las pro
fesiones básicas a la vista de la evolución tecnológica , de
sarrollar la colaboración para facilitar prácticas en las em
presas a los alumnos de F.P., potenciar la introducción de 
nuevas tecnologías y organizar del modo más eficaz posible 
la formación ocupacional a cargo del INEM. 
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7. FINANCIACIÓN 

En el tema de la financiación de la Formación Profesio
nal en España, hemos considerado importante diferenciar dos 
dimensiones del tema. En primer lugar, el apunte de la cuan
tía del gasto público en educación y especialmente en Forma
ción Profesional y en segundo lugar el establecimiento de los 
flujos a través de los cuales se canaliza tanto la financia
ción pública como la privada. 

7.1. EL GASTO PUBLICO EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

Varios son los problemas que se plantean a la hora dé 
realizar una estimación fidedigna del gasto público en for
mación profesional. 1) Al tratarse de un tema de competencia 
no exclusiva del Ministerio de Educación y Ciencia, son va
rios los ministerios y organismos autónomos dependientes de 
ellos que contabilizan partidas de gasto dedicadas a forma
ción profesional, tanto en su forma reglada como no reglada; 
2) La estructuración de los Presupuestos Generales del Esta
do, configurados hasta 1984 por centros de coste y no por 
funciones, hace muy difícil un seguimiento de todas las po
sibles partidas dedicadas a formación profesional; y 3) El 
establecimiento del Estado de las autonomías supone que, pa
ra aquellas comunidades autónomas (CC.AA) que han asumido las 
competencias en materia educativa, el dinero transferido des_ 
de la Administración del Estado a dichas comunidades no apa
rezca desglosado por funcionalidad de las diversas partidas, 
sino que sé presenta agrupado bajo la sección de epígrafe 
"Entes Territoriales". Ello remite a los Presupuestos de cada 
una de las CC.AA. para poder estimar la parte dedicada a For
mación Profesional. 
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La complejidad planteada por la simultaneidad de tales 
dificultades y transformaciones, unida a la precaria insti-
tucionalización administrativa de muchas CC.AA. y a sus di
ferencias en cuanto a competencias asumidas, nos obliga a 
renunciar de entrada a la pretensión exhaustiva y concreción 
en los datos que podemos ofrecer. Una estimación optimista 
del plazo de tiempo necesario para realizar una cuantifica-
ción precisa del gasto público en Formación Profesional no 
se sitúa por debajo de los dosarios supuesto que se hayan 
hecho públicos los Presupuestos de las CC.AA. con competen
cias educativas, cosa que hoy por hoy no se da. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, pasamos a ofre
cer algunos indicadores del gasto público en Formación Pro
fesional, señalando en cada caso cuales son las posibles de
ficiencias . 

En la Tabla 7.1. ofrecemos la evolución de los totales 
dedicados a la Formación Profesional (Programa 094 de los 
Presupuestos Generales del Estado) en los que se encuentran 
englosados todos los Ministerios y Organismos Autónomos que 
dedican dinero a tal programa. 

A la luz de tales datos hay que hacer algunas conside
raciones. En primer lugar la serie resulta falseada por el 
hecho de que en estos años empiezan a producirse las trans
ferencias de competencias en materia educativa a las diver
sas Comunidades Autónomas y presupuestariamente las partidas 
destinadas a la Formación Profesional no se contabilizan en 
este apartado, sino en el de "Entes Territoriales" tal y co
mo antes apuntábamos. El orden de magnitud de tales traspa
sos es difícil de establecer para todas y cada una de las 
Comunidades con competencias. A título indicativo señalemos 
que la Generalität (Gobierno Autónomo) de Cataluña presupues_ 
tó para el año 1983 la cantidad de 10 542 millones de pese-
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tas bajo el epígrafe de "Enseñanzas Profesionales y Artís
ticas" . 

En segundo lugar hay que destacar el hecho de que es 
el Ministerio de Educación y Ciencia junto con sus Organis
mos Autónomos el que colabora de manera fundamental al total 
del gasto. En el año 81 su colaboración era del orden del 
98%, aunque dicho porcentaje tiende a bajar tanto por la ma
yor participación de otros ministerior y organismos, como 
por la aceleración de los traspasos en materia educativa. 

Por ejemplo, en el año 1984, de los 51 580 millones de
dicados a Formación Profesional el 80% (41 295 millones) 
corresponden a Educación y Ciencia y el 20% (10 285 millones) 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de su 
organismo INEM (Instituto Nacional del Empleo). 

Una tercera consideración es la importancia relativa 
del gasto en Formación Profesional dentro del presupuesto 
general del Ministerio de Educación y Ciencia y los Organis
mos Autónomos correspondientes. Para el año 1981 la partida 
correspondiente a Formación Profesional representa un 8.7% 
del total presupuestado (400 176 millones de pesetas) sien
do la cuarta en importancia detrás de "Educación General Bá
sica" (47.12 % ) , "Educación Universitaria" (13.28 %) y "Ba
chillerato y COU" (13.20 % ) . 

Si a ello unimos la consideración de la relativamente 
baja participación del Ministerio de Educación y Ciencia en 
los Presupuestos Generales del Estado (15.7% en 1981, 11.0% 
en 1983 y 8.1% en 1985) podemos completar la panorámica de 
la cuantía, en términos absolutos y relativos, del gasto pú
blico en Formación Profesional, por lo que hace referencia 
al Estado y sus Organismos Autónomos. No obstante, hay que 
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insistir en que estas cifras presentan un sesgo a la baja im
portante en la medida que no incluyen las partidas gastadas 
por las Comunidades Autónomas tanto en el caso de la educa
ción en general como en el caso de la Formación Profesional. 

TABLA 7.1.- EVOLUCIÓN GASTO PUBLICO EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y ENSEÑANZAS MEDIAS (1981-1985) (en millones de 
pesetas conientes). 

AÑO 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

42 710 
51 415 
56 037 
51 580 
(11) 

B.U.P. y 
C.O.U. (10) 

65 657 
68 651 
38 386 
59 400 
(11) 

TOTAL ENSEÑANZAS 
MEDIAS 

108 367 
120 066 
94 423 
110 980 
103 800 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda: Presupuestos Gene
rales del Estado años 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985 

7.2. LOS FLUJOS DE FINANCIACIÓN 

Resulta extraordinariamente complejo sistematizar los 
flujos de financiación de la Formación Profesional, tanto en 
el sector público como en el privado, debido a la multipli
cidad de grados, niveles y situaciones que en tal sistema for 
mativo podemos encontrar. En buena parte, tal complejidad pro 
viene de una situación histórica de institucionalización pre
caria de la Formación Profesional, con una multiplicidad de 

(10) Bachillerato. Unificado Polivalente y Curso de Orienta
ción Universitaria. 

(11) Para el año 1985 las dos partidas han quedado englobadas 
en el epígrafe de "Enseñanzas Medias" 
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instancias con competencias y actuaciones en.dicho campo. Por 
otra parte también influye la deficiente definición de su fun 
cionalidad que, en general, ha dominado el panorama durante 
mucho tiempo. 

En el gráfico adjunto, hemos señalado los flujos princi
pales siguiendo el proceso en cuatro momentos, Origen de los 
fondos, Recaudación, gestión y aplicación, tanto para el sec
tor público como para el privado y tomando en consideración 
además de las enseñanzas regladas, alguna de las más impor
tantes de las no regladas. 

La complejidad del diagrama de flujos del gráfico res
ponde a la situación descrita aquí sumariamente, y con más 
detalle en otros capítulos del informe, y en él se reflejan 
las interdependencias existentes puesto que no se dan compàr 
timentaciones estancas, ni en el origen de los fondos ni en 
su gestión y aplicación. En efecto, la separación entre cen
tros privados y públicos, aunque administrativamente resulte 
clara, desde el punto de vista de la financiación no lo es, 
pues en buena medida los centros privados dependen en su fun 
cionamiento de la financiación con fondos públicos por la vía 
de las subvenciones, a las que tienen derecho en base a la 
regulación legal de la escolarización obligatoria y gratuita 
de la población en edad escolar. 

Por otra parte, el ya mencionado traspaso de competencias 
en materia educativa de la Administración Central del Estado 
a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, en la medida 
que no es un proceso instantáneo ni homogéneo para todo el 
país, obliga al mantenimiento de una duplicidad de instancias, 
central y autonómica, que actúan simultáneamente en el tiempo, 
y a veces, en el territorio, sobre las diferentes modalida
des de la Formación Profesional. 
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En el terreno de la formación no reglada es donde se 
produce la mayor conjunción de iniciativas y responsabili
dades, en sus diferentes niveles, lo cual se traduce en una 
situación heterogénea con no pocas conclusiones de intere
ses y carencias de actuaciones por sucesivas dimisiones de 
responsabilidad de las instancias pertinentes. En particu
lar el tema de la formación permanente aún siendo del máximo 
interés objetivo para todos los agentes sociales, se encuen
tra francamente desasistido desde las administraciones típi
camente educativas, lo que obliga a la intervención directa 
de diferentes instancias cuya vocación no es fundamentalmen
te la formativa. 

En cualquier caso, una mirada atenta al gráfico adjunto 
permite captar la complejidad antes mencionada, por lo menos 
en sus rasgos fundamentales. 
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CONCLUSIONES 

La peculiar configuración del Estado Español, dimanada 
de la Constitución de 1978, supone la existencia de una si
tuación confusionaria, por lo menos mientras no se concluya 
el proceso de institucionalización autonómica. Esto resulta 
especialmente complejo en el aspecto de las competencias ad
ministrativas y, en particular, e incluso de techos competen 
cíales máximos a asumir, entre las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

Con respecto a cuestiones poblacionales, hay que desta
car el hecho de una muy irregular distribución de la pobla
ción sobre el territorio con grandes concentraciones en los 
puntos de mayor desarrollo industrial y de servicios y otras 
zonas en proceso de despoblación creciente. En lo que hace 
referencia a la pirámide de edades se observa una tendencia 
a la "rectangularización" de la misma provocada por la reduc
ción de la natalidad y el crecimiento de la esperanza media 
de vida. Naturalmente, se observan diferencias entre las Co
munidades Autónomas que integran España en función de sus 
peculiares estructuras poblacionales. 

El crecimiento de la población española entre 1950 y 
19 81 se sitúa en torno al 85% y se prevee para finales de 
siglo un crecimiento sobre la base de 1950 del 4 6% superior 
al del resto de países de la C.E.C. 

Con respecto al mercado de trabajo, las cifras de para
dos al finalizar el primer trimestre de 19 85 se sitúan en 
torno a los 3 millones (2 924 500), lo que representa más 
del 20% de la población activa (21.7% en diciembre de 1984). 
Las últimas cifras parecen apuntar a un proceso de desacele-



128 

ración en la destrucción de empleos, lo que es más notorio 
entre la población joven, debido a las medidas de fomento 
derivadas del Acuerdo Económico y Social. 

Las tasas de paro entre los jóvenes se sitúan en Diciem 
bre de 1984 en torno al 58% de los que un 79% se encuentran 
a la búsqueda de un primer empleo. 

El P.I.B. se sitúa en 1981 en 16 698 773 millones de 
pesetas que se distribuye sectorialmente en un 59.6% para 
el sector Servicios, 27.4% para la Industria, 6.6% para la 
Construcción y 6.4% para la Agricultura. 

La evolución con respecto a años anteriores muestra una 
lenta y continuada tendencia al crecimiento de la importancia 
relativa del sector Servicios y decrecimiento desigual en im
portancia para el resto de sectores, siendo la Agricultura el 
sector que más pierde. 

Se considera que la Formación Profesional española ado
lece de un problema básico inicial: el papel accesorio con 
que aparece en la estructura general del sistema educativo. 
Esta situación se ha visto agravada por la poca atención que 
relativamente le ha prestado la Administración, obligada a 
atender el fuerte crecimiento acontecido durante toda la dé
cada de los setenta, en los niveles de bachillerato y en la 
Universidad. 

El general abandono se ha materializado con un gran de
sinterés por parte de la sociedad, que ve en la Formación 
Profesional la opción educativa para los fracasados de la 
E.G.B., y por parte del propio mundo laboral, que constata 
una preparación inadecuada para las profesiones actuales y 
un fuerte desfase entre las necesidades de empleo y de for-
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mación. Dígase también que la crisis económica causante de 
perspectivas laborales para la juventud no son tampoco aje
nos al descrédito de la Formación Profesional. 

La propia Administración ha reconocido en diversas oca
siones que faltó una más estrecha colaboración con el mundo 
laboral al planificar los contenidos y los perfiles de Tas 
diversas profesiones contemplada^ en la Formación Profesio
nal. Salvo algunas excepciones se puede constatar que la vi
da laboral demanda perfiles alejados de los que fomentan los 
estudios de Formación Profesional. 

La ausencia de una planificación laboral, que se tradu
jera en previsiones claras de empleo, mantenido la formación 
en sectores que actualmente se hallan fuertemente saturados 
-caso de la formación administrativa- en los cuales, además, 
se fomentan técnicas laborales pericicladas. Otros sectores 
en expansión o bien muy básicos en nuestra economía, por el 
contrario, tienen escasa resonancia entre los alumnos de 
Formación Profesional, como lo demuestran las estadísticas. 

El paradigma que socialmente presentaba el B.U.P. y los 
estudios académicos clásicos ha impregnado la Formación Profe 
sional, por cuanto han dado una preeminencia de la teoría so
bre la práctica, en vez de advertir en la tecnología la nece
sidad de reflexión formando un todo con la adquisición de tèe 
nicas profesionales. Es por ello que se multiplican las voces 
que piden una unión de los dos primeros años del B.U.P. con 
el primer grado de la Formación Profesional, con el fin de 
sentar las bases de una cultura en la triple panorámica del 
humanismo, la ciencia y la técnica. 

Otro de los problemas intrínsecos de la Formación Profe
sional es la carencia de medios didácticos adecuados para la 
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preparación profes-onal actual. Ciertamente resulta muy di
fícil, por no decir imposible, que los centros docentes pue
dan disponer de los utillajes vanguardistas de que precisa 
la industria, pero una mayor relación con ellas podría ami
norar el problema. 

Esa mayor relación empresa-Formación Profesional se ve 
actualmente muy dificultada por cuanto la Formación Profesio
nal de Primer Grado se inicia a los 14 años y durante los dos 
años de estudio que abarca, legalmente no es posible la incor 
poración del alumno a la vida activa. Luego, el título de Téc 
nico Auxiliar de que dispone el sujeto resulta incompatible 
con la legislación laboral que obliga esperar hasta los 18 
años para incorporarse plenamente a la plantilla profesional 
de la empresa. Por estas razones resulta imprescindible la 
continuación de una escolaridad obligatoria hasta los 16 años 
y el no inicio de la especialización profesional hasta reba
sar esa edad. 

Con respecto a la financiación de la Formación Profesio
nal distinguimos dos aspectos: 1) la cuantía del gasto público 
en F.P. y 2) los flujos de financiación. La estimación de la 
cuantía total es prácticamente imposible debido a los procesos 
de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas 
y al peculiar sistema de contabilización de tales transferen
cias tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en 
los Presupuestos de las Comunidades Autónomas. 

Una primera observación de datos permite, no obstante, 
detectar la escasa importancia del gasto en Formación Profe
sional, punto de una larga tradición de escasa valoración de 
la misma en el conjunto del sistema educativo y, en general, 
en la sociedad española. 
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Con respecto a los flujos de finanaciación podemos ob
servar una situación extremadamente compleja debida a la es 
casa definición institucional de los diversos niveles, en 
particular la enseñanza no reglada, lo que permite la inter 
vención de muy diferentes instancias. 

Por otra parte, el proceso de institucionalización au
tonómica, deriva en la existencia de una duplicidad, Admi
nistración General y Autonómica, en la actuación de las ins 
tancias administrativas. 

Finalmente, cabe destacar la conexión entre el sector 
público y el sector privado a través del mecanismo de las sub 
venciones a los centros privados, lo que acaba de hacer más 
opaca la lectura de los posibles flujos financieros. 
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ANEXO I AL CAPITULO 1 

DEFINICIONES 

Las cifras de este apartado se refieren todas al número 

de personas que, por termino medio, se encuentran en esa si

tuación en el período considerado, utilizándose para las ele

vaciones la población en mitad del referido periodo. 

Desde el punto de vista de la "Actividad económica" po

demos clasificar a la población de 16 y más años de la si

guiente forma: 

Población de 

16 y mas años 

Población activa 

\Ocupados en sentido estricto 
Ocupados <_ . ,... 
) ^Activos marginales (12) 

Parados 

ι Población inactiva 

.Población contada aparte 
que trabaja 

que no trabaja 

Ocupados en sentido estricto 

Es la población de 16 y más años comprendida en alguna 

de las siguientes situaciones: 

 Personas aue en la semana de referencia han trabaiado en 

su empleo, teniendo éste carácter de continuidad, y ha

biendo percibido en razón del mismo remuneración en di

nero y/o especie. 

(12) Los activos Marginales quedan incluidos, de acuerdo con las 
recomendaciones de la OIT, dentro de la población activa 
ocupada, ya que son considerados como ocupados "aquellas, 
personas que realizan algún trabajo remunerado en dinero o 
en especie durante el periodo de referencia (todo o parte 
de él), aunque sólo fuera una hora". Para mayor detalle 
véase:"Manual de Definiciones, Instrucciones y Normas de 
Codificación, I.N.E., Madrid, 1976. 
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Personas que aún teniendo empleo continuado en semana 
de referencia realizaron fuera del mismo otro trabajo 
remunerado o no. 

Personas que teniendo un empleo continuado se hallen 
temporalmente ausentes del trabajo en la semana de re
ferencia debido a: 

- Enfermedad o accidente 
- Conflicto laboral 
- Vacaciones u otra clase de permiso 
- Ausencia sin permiso 
- Interrupción del trabajo por determinados motivos, 
como por ejemplo, el mal tiempo o averías produci
das en las máquinas. 

- Otras causas. 

Aquellas personas que habiendo realizado un trabajo de 
tipo ocasional o estacional remunerado en dinero y/o en 
especie durante la semana de referencia, han estado ocu
pados durante por lo menos un tercio de la jornada nor
mal de trabajo en los últimos tres meses. 

Aquellas personas que declarándose inactivos, realiza
ron en semana de referencia alguna actividad o trabajo 
remunerado habiendo trabajado por lo menos un tercio de 
la jornada normal de trabajo en los últimos 3 meses. 

Los trabajadores familiares no remunerados los conside
ramos incluidos dentro de esta subcategoria si han tra
bajado por lo menos un tercio de la jornada normal de 
trabajo en los últimos 3 meses. 
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Activos Marginales 

En esta subcategoria consideramos a las personas de 16 
y más años que incurren en algunos de los siguientes supue£ 
tos: 

- Personas que a pesar de declararse inactivos han reali
zado durante la semana de referencia algún trabajo o ac 
tividad remunerada y habiendo trabajado menos de un ter 
cio de la jornada normal de trabajo en los últimos 3 me
ses . 

- Personas que en la semana de referencia realizaron un 
trabajo de tipo ocasional o estacional de carácter re
munerado no habiendo durante los últimos tres meses tra 
bajado un tercio o más de la jornada normal de trabajo. 

Parados 

En el grupo de personas desempleadas y personas que nun 
ca han trabajado y buscan trabajo por primera vez, se inclu
yen las personas de 16 y más años que durante el período de 
referencia no estaban trabajando por haber perdido su empleo 
y buscan un trabajo con remuneración, incluso aquellas perso 
nas que nunca habían trabajado y están buscando su primer em 
pleo o trabajo remunerado. Es decir, las personas comprendi
das en el desempleo son aquellas que teniendo 16 y más años, 
durante el periodo de referencia se encuentran en algunas de 
las siguientes situaciones: 

- Trabajadores disponibles para el empleo cuyo contrato 
de trabajo haya expirado o esté suspendido temporalmente, 
que están sin empleo en el momento de la encuesta y bus 
quen trabajo remunerado haciendo gestiones de cualquier 
naturaleza para conseguirlo. 
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Las personas que no habían trabajado nunca (buscan su 
primer empleo), y aquellas cuya categoría de ocupación 
más reciente sea distinta de la de asalariado (patro
nes o empleadores, trabajadores por cuenta propia, etc.) 
o personas jubiladas o retiradas, que se hallan dispo
nibles para trabajar en el curso de la semana de refe
rencia y están buscando trabajo remunerado. 

Personas que no habiendo trabajado en semana de referen
cia, no buscan trabajo, por haber logrado un empleo que 
debe comenzar en fecha subsiguiente al periodo especifi
cado. 

Las personas que hayan sido suspendidas temporal o inde
finidamente sin goce de remuneración. 

Los antiguos "ayudas familiares" que en la semana de re
ferencia estén buscando trabajo. 

Población Inactiva 

Se considerarán inactivas las personas de 16 y más años 
que se encuentran en algunas de las situaciones siguientes: 

- Jubilados o retirados 

Personas que han tenido una actividad económica anterior 
y que por su edad u otras causas la han abandonado, siendo 
sus medios de vida las pensiones obtenidas con motivo de su 
anterior actividad. 

- Escolares y estudiantes 

Se incluyen en esta rúbrica las personas de ambos sexos, 
de 16 y más años, que acuden regularmente a un centro de en
señanza para recibir instrucción a cualquier nivel. 

Los opositores son considerados estudiantes. 
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- Personas dedicadas a las labores del hogar, sin fin lucra
tivo. 

Comprende aquellas personas que sin realizar trabajo lu
crativo se dedican al cuidado de sus propios hogares, por 
ejemplo, las amas de casa y otros familiares que se hacen 
cargo del cuidado de la casa y de los niños. Por tanto, las 
sirvientas domésticas remuneradas no pertenecen a esta ca
tegoría. 

- Ayudas familiares que en los últimos 3 meses no llegaron a 
trabajar un tercio de la jornada normal de trabajo. 

- Personas que no están ocupadas y estando disponibles para 
trabajar no buscan empleo. 

- Otras personas 

Rentistas, pensionistas, personas que dependen de asis
tencia de tipo benéfico, etc. 

- Incapacitados para trabajar 

Población contada aparte 

Esta rúbrica comprende exclusivamente a aquellos varones que 
en la semana de encuesta están cumpliendo el servicio militar 

Personas que han trabajado 

Las personas "que han trabajado" (ocupados y población 
contada aparte que trabaja) se clasifican después por la RAMA 
DE ACTIVIDAD de la empresa donde prestan sus servicios. Así, 
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un conductor de autobús que actúa como tal en una industria 
(por ejemplo: transportando los obreros al lugar de trabajo) 
se clasificará como trabajando en (o para) la industria y no 
en servicios. 

El contenido de cada RAMA DE ACTIVIDAD considerada es 
la siguiente: 

- Agricultura 

Explotaciones agrarias (agrícolas y pecuarias), servi
cios agropecuarios, caza, repoblación de animales, silvi
cultura, extracción -e madera y pesca. 

- Industria 

Explotación de minas y canteras ; industrias manufactu
reras (alimentación, bebidas, tabaco, textiles, vestido y 
calzado, cuero, industria de la madera y muebles, papel y 
productos de papel, artes gráficas, químicas, productos 
minerales no metálicos, básicas del metal, construcción de 
maquinaria, material de transporte, equipos científicos, 
etc.); electricidad; gas (producción y distribución); agua 
(captación y purificación, distribución). 

- Construcción 

Proyectos, cimentación, edificación, pavimentación, 
obras públicas. 

- Servicios 

Comercio; hostelería; transportes; servicios conexos 
del transporte (almacenamiento, embalaje, agencias); co
municaciones (correos, telégrafos, teléfonos, radio, etc.) 
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establecimientos bancários y similares, seguros, arrenda
mientos y explotación de inmuebles, servicios jurídicos, 
contables y técnicos; arrendamiento de maquinaria y equi
po; Administración Pública y Defensa; saneamiento, ense
ñanza e investigación; beneficiencia; asociaciones y or
ganizaciones religiosas, políticas, sociales, etc.; di
versión y esparcimiento; servicios personales y de los 
hogares (reparación, limpieza y lavado, doméstico, pelu
quería, fotografía); organismos internacionales y extra
territoriales (embajadas) . 
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