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1. Indicadores clave  

 
Fuentes :  Eurostat ( para má s detalles,  vé ase la secció n 9 ) ;  OC D E ( PI S A ) .   

N ota:  los datos se ref ieren a las medias ponderadas de la UE,  que abarcan a un nú mero dif erente de Estados miembros 

dependiendo de la f uente.  b =  ruptura de la serie temporal;  d =  dif erente def inició n;  p =  provisional;  u =  f iabilidad baja;  

1 1  =  2 0 1 1 ;  1 3  =  2 0 1 3 ;  1 4  =  2 0 1 4 .   

Para má s inf ormació n,  consú ltese la secció n correspondiente del volumen 1  ( ec. europa. eu/ education/ monitor) .  

Gráfico 1: Posición en relación con los países de mayor rendimiento educativo (anillo 
exterior) y de menor rendimiento educativo (centro) 

 
Fuente: C á lculos de la D irecció n G eneral de Educació n y  C ultura basados en datos de Eurostat ( EPA  de 2 0 1 5 )  y  de la OC D E 
( PI S A  2 0 1 2 ) .   

Nota :  todos los resultados se sitú an entre un má x imo ( los paí ses de rendimiento educativo má s alto se representan en el anillo 

ex terior)  y  un mí nimo ( los paí ses de rendimiento educativo má s bajo se representan en el centro del grá f ico) .  
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2. Hitos destacados 
 

 El bloqueo polí tico de 2 0 1 6  h a f renado el progreso en materia de ref ormas educativas,  y a 
que ex isten dudas sobre el f uturo de la L ey  Orgá nica 8 / 2 0 1 3  para la mejora de la calidad 
educativa ( L OMC E)  y  la ref orma de la prof esió n de docente sigue paraliz ada.  
 

 Españ a h a aumentado el presupuesto para educació n desde 2 0 1 5 .  S in embargo,  los 
recortes f inancieros acumulados previamente h an reducido el capital disponible para 
educació n,  y  el gasto en educació n podrí a ser má s ef icaz .  
 

 T ras dos añ os de f uncionamiento,  las tasas de matriculació n y  de transició n del programa 
de F ormació n Prof esional Bá sica no alcanz an todaví a los niveles esperados.  

 
 El Ministerio de Educació n,  C ultura y  D eporte ( MEC D )  está  realiz ando esf uerz os 

signif icativos para evitar la violencia en los colegios y  para promover la educació n cí vica y  

los valores f undamentales.  
 

 S e espera que el nuevo sistema de seguimiento de los titulados contribuy a a aumentar la 
pertinencia de los programas universitarios y  las tasas de empleabilidad de los graduados.  

 
 El G obierno lleva a cabo iniciativas para respaldar la cooperació n entre las universidades,  

las empresas y  los centros de investigació n,  pero los sistemas de gobernanz a y  f inanciació n 
de las universidades no generan un entorno f avorable.  

3. Invertir en educación para hacer frente a los retos 
demográficos y de capacidades 

En 2 0 1 4 ,  el gasto pú blico general en educació n de Españ a f ue uno de los má s bajos de toda la UE,  
tanto como porcentaje del PI B ( 4 , 1  % )  como del gasto pú blico general total ( 9 , 1  % ) 1 .  Españ a está  
sometida a una presió n f iscal considerable,  por lo que tiene dif icultades para poder f inanciar un 
sistema de gestió n de las competencias ef icaz  y  equitativo2 .   
T ras cinco añ os consecutivos de recortes en gasto pú blico,  el G obierno revirtió  esta tendencia en 

2 0 1 5  con un aumento nominal del gasto en educació n de un 4 , 5  % .  En 2 0 1 6 ,  el G obierno aumentó  

el presupuesto para educació n un 1 0 , 8  %  adicional por encima del nivel de 2 0 1 5 3 .   
 
L a ef icacia del gasto en educació n de Españ a sigue siendo un problema pendiente.  En lo relativo a 
la educació n terciaria,  el gasto por estudiante en Españ a a dí a de h oy  es inf erior a la media de la 
OC D E,  pero la participació n pú blica en dich o gasto sigue siendo superior a la media de la OC D E.  
Parte del problema radica en que esta inversió n pú blica of rece un rendimiento bajo en té rminos de 

competencias y  empleabilidad,  puesto que much os de los programas universitarios tienen una tasa 
de empleabilidad reducida ( MEC D  2 0 1 4 b) .  A simismo,  ex isten dif erencias signif icativas entre las 
tasas de matriculació n y  los niveles de f inanciació n pú blica de cada regió n,  lo que genera una 
may or desigualdad en materia de competencias a nivel nacional.  El presupuesto nacional destinado 
a becas para el estudio h a aumentado solo un 0 , 2  %  desde el añ o pasado,  h abiendo aumentado 
signif icativamente el nú mero de estudiantes universitarios que cumplen los requisitos para recibir 
dich as ay udas.  Por consiguiente,  la cantidad media gastada por estudiante es inf erior,  a pesar de 

que las necesidades a nivel f amiliar h an aumentado.  
 
En 2 0 1 4 ,  la tasa neta de migració n de Españ a f ue negativa en má s de 9 4  0 0 0  personas4 .  L a crisis 

h a af ectado má s directamente a los ciudadanos con un nivel inf erior de cualif icació n,  quienes,  
desde 2 0 1 0 ,  h an sido má s proclives a emigrar.  En los ú ltimos añ os tambié n h a aumentado el 
nú mero de ciudadanos españ oles titulados en educació n terciaria que h an abandonado el paí s,  cif ra 
que no se h a visto compensada por el regreso de nacionales con un nivel similar de cualif icació n.  

                                                
1   F uente:  Eurostat,  base de datos de la clasif icació n de las f unciones de las administraciones pú blicas 

( C F A P) .  
2   L a OC D E identif icó  en Españ a doce retos en materia de capacidades vinculados con las polí ticas social,  

f iscal,  de educació n,  empleo,  investigació n y  crecimiento,  todos ellos relacionados entre sí  ( OC D E 2 0 1 5 a) .  
3   F uente:  Ministerio de Educació n,  C ultura y  D eporte.   
4   F uente:  I nstituto N acional de Estadí stica.  
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D ich os datos podrí an revelar un f enó meno incipiente de f uga de cerebros capaz  de agravar los 
ef ectos de la crisis sobre los desajustes de competencias del paí s  ( Banco de Españ a 2 0 1 5 ) .  

4. Hacer frente a la desigualdad y promover la inclusión 
L a tasa de abandono escolar prematuro de Españ a5  h a seguido disminuy endo,  desde el 2 1 , 9  %  de 
2 0 1 4  h asta el 2 0  % .  N o obstante,  sigue siendo la má s elevada de la UE y  supera el objetivo 
nacional de Europa 2 0 2 0 ,  f ijado en el 1 5  % .  Ex isten grandes disparidades entre las tasas de 

abandono escolar prematuro de las dif erentes regiones de Españ a,  así  como entre la evolució n de 
dich o f enó meno.  A lgunas de las C omunidades A utó nomas ( C C .  A A . )  presentan una tasa de 
abandono escolar prematuro superior al 2 0  % ,  mientras que otras se encuentran por debajo de la 
media europea del 1 0  % .  A demá s,  varias C C .  A A .  h an logrado una reducció n signif icativa durante 
los ú ltimos cinco añ os,  mientras que en otras el abandono escolar prematuro se h a mantenido en 
un nivel elevado.  Estas disparidades tambié n se deben a f actores como el gé nero,  el origen 

nacional o migrante de los estudiantes y  la situació n socioeconó mica de la f amilia.  H acer f rente al 
abandono escolar prematuro sigue siendo f undamental para que el paí s pueda reducir sus 

carencias de educació n,  aumentar su competitividad y  aprovech ar su potencial de crecimiento 
( C omisió n Europea 2 0 1 6 a) .  
 

Gráfico 2: Tasas de abandono escolar prematuro por región en España 6  

 
Fuente: Eurostat 

En el caso de la educació n inf antil y  la atenció n a la inf ancia,  la participació n de niñ os de entre 3  y  
6  añ os es casi universal,  y  la participació n media de niñ os de 3  añ os es del 9 5 , 8  % ,  un valor muy  
superior a la media de la UE ( 8 5 , 3  % ) .  N o obstante,  la participació n de niñ os de entre 0  y  2  añ os 
ref leja grandes disparidades,  y  la proporció n de centros pú blicos sigue siendo baja.  S iete C C .  A A .  

superan la media de la UE del 3 0  % ,  och o se mantienen por debajo del 2 0  %  y  dos no alcanz an el 
1 0  %  ( S ave th e C h ildren 2 0 1 5 ) .  
 
El reducido aná lisis empí rico de las diversas causas del abandono escolar prematuro limita la 

capacidad de las polí ticas nacionales para ref lejar y  abordar la complejidad del problema.  A lgunas 
administraciones regionales h an gestionado con ef icacia sus causas especí f icas a travé s de 

proy ectos y  polí ticas locales.  Estas buenas prá cticas podrí an dif undirse e intercambiarse en un 
contex to má s amplio para acelerar las mejoras en el paí s de una f orma má s armoniz ada.  L as 
polí ticas destinadas a grupos de riesgo elevado,  especialmente al colectivo gitano,  tambié n h an 
demostrado ser ef ectivas ( Eury dice 2 0 1 5 a) .  El G obierno está  llevando a cabo el Plan para la 

                                                
5   Personas de entre 1 8  y  2 4  añ os que no h an f inaliz ado la educació n secundaria superior y  que ni estudian 

ni reciben f ormació n.  
6   En f unció n de la clasif icació n N UT S .  
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R educció n del A bandono Educativo T emprano 2 0 1 4 - 2 0 2 0  ( MEC D  2 0 1 4 a) ,  que no es tanto una 
estrategia como un marco para que los agentes educativos y  las instituciones propongan 
programas especí f icos.  

 
L a iniciativa clave en materia de abandono escolar prematuro es la L ey  Orgá nica 8 / 2 0 1 3  para la 
mejora de la calidad educativa ( L OMC E) ,  adoptada en 2 0 1 3 .  D ich a L ey  introduce la nueva 
« F ormació n Prof esional Bá sica»  ( F PB) ,  una ví a alternativa de dos añ os de duració n para que los 
estudiantes de educació n secundaria puedan optar a una f ormació n prof esional media.  
Posteriormente y  tras aprobar una prueba ex terna,  podrí an conseguir el tí tulo de educació n 
secundaria obligatoria ( ES O) .  R espondiendo a las f uertes crí ticas,  el G obierno promulgó  en 

noviembre de 2 0 1 5  un R eal D ecreto por el que se concede a los alumnos que obtengan un tí tulo de 
F ormació n Prof esional Bá sica en los cursos 2 0 1 5 / 2 0 1 6  o 2 0 1 6 / 2 0 1 7 ,  el tí tulo de ES O sin necesidad 
de superar la prueba ex terna.  El G obierno h a aprobado 3 3  nuevos programas de F PB en 2 0 1 6 ,  lo 
que deberí a enriquecer la of erta y  aumentar su atractivo.  N o obstante,  h asta ah ora las tasas de 
matriculació n h an sido bajas,  y  varias C C .  A A .  h an registrado un nivel reducido de transició n y  
promoció n,  lo que plantea dudas sobre la ef icacia del programa ( vé ase el cuadro 2 ) .  

 

El bajo rendimiento y  la repetició n de curso tambié n son f actores clave del abandono escolar 
prematuro.  C on un 3 2 , 9  % ,  Españ a se encuentra entre los paí ses con los porcentajes má s elevados 
de repetició n de curso de la OC D E,  muy  por encima de la media del 1 2 , 4  %  ( OC D E 2 0 1 3 ) .  A demá s,  
se h a demostrado que las repeticiones de curso recurrentes intensif ican las desigualdades en 
materia de educació n,  puesto que el porcentaje de repetició n de curso entre estudiantes 
desf avorecidos alcanz a el 5 2  %  ( OC D E 2 0 1 4 c) .  L a L OMC E tiene como objetivo mejorar el 

rendimiento de los estudiantes,  pero no incluy e medidas especí f icas para h acer f rente a las altas 
tasas de repetició n de curso.  
 
L as limitaciones presupuestarias de los ú ltimos añ os h an perjudicado a otros indicadores de 
igualdad,  como las becas para libros de tex to o comedores escolares y  la calidad de la 
inf raestructura de la educació n pú blica.  El presupuesto educativo para 2 0 1 6  es má s elevado,  pero 
los f ondos destinados a medidas compensatorias para grupos vulnerables h an disminuido un 

2 , 6  % 7 .  El MEC D  h a destinado 1 3 , 5  millones EUR  para respaldar el plan de cooperació n territorial 
para necesidades especiales,  y  1 , 5  millones EUR  para respaldar el plan de salud escolar para los 
estudiantes.  L as dif erencias en materia de educació n son especialmente marcadas entre la 
població n nacional y  la migrante.  El porcentaje de estudiantes ex tranjeros que reciben educació n 

especial ( 1 1 , 9  % )  es superior a la media nacional,  y  el porcentaje de estudiantes ex tranjeros que 
cursan niveles de educació n superior se encuentra muy  por debajo del correspondiente a los 
estudiantes nacionales.  A demá s,  con má s del 8 0  %  de los estudiantes ex tranjeros inscritos en 

colegios pú blicos,  el porcentaje de alumnos ex tranjeros no se distribuy e de f orma equitativa entre 
los centros pú blicos y  privados8 .   
 
El acoso y  la intimidació n son un problema importante en el entorno escolar,  donde las redes 
sociales e internet ocupan un lugar cada vez  má s signif icativo.  En octubre de 2 0 1 5 ,  el MEC D  y  las 
C C .  A A .  f irmaron un plan de cooperació n territorial de 1 , 5  millones EUR ,  destinado a prevenir el 

acoso y  la violencia y  a promover una solució n pací f ica de los conf lictos en los colegios.  A demá s,  el 
MEC D  f irmó  un acuerdo marco de colaboració n con la A gencia Españ ola de Protecció n de D atos 
para promover la f ormació n y  la concienciació n entre niñ os y  jó venes sobre la privacidad y  la 
protecció n de datos en internet,  especialmente en las redes sociales.  L as iniciativas relacionadas,  
como « T ú  decides en internet» ,  of recen asesoramiento y  apoy o para niñ os,  padres y  prof esores 
( Eury dice 2 0 1 6 ) .  El ministro de Educació n en f unciones,  I ñ igo Mé ndez  de V igo,  h a manif estado el 
f irme compromiso del G obierno con la promoció n de los valores de la ciudadaní a y  las 

competencias cí vicas en la educació n.  D e conf ormidad con lo previsto en la D eclaració n de Parí s de 

marz o de 2 0 1 5 ,  centrada en prevenir la radicaliz ació n,  propuso a sus h omó logos europeos una 
iniciativa para que en los programas educativos nacionales se incluy an la h istoria y  los valores 
europeos.  El MEC D  tambié n h a propuesto un conjunto de medidas especí f icas para permitir la 
rá pida integració n de los ref ugiados sirios en el sistema educativo.  Estas medidas incluy en apoy o 
individualiz ado en los colegios,  inf ormació n y  orientació n especí f icas,  el reconocimiento de las 
cualif icaciones y  un plan de cooperació n territorial para la contratació n de los asistentes lingü í sticos 

necesarios.  

                                                
7   F uente:  F undació n S ecretariado G itano ( h ttps: / / w w w . gitanos. org/ actualidad/ arch ivo/ 1 1 2 7 1 1 . h tml. es) .   
8   Ministerio de Educació n,  C ultura y  D eporte.  Estadí sticas bá sicas de educació n,  2 0 1 6 .  

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/112711.html.es
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Cuadro 2: Abandono escolar prematuro y la nueva vía de Formación Profesional Básica 
 
Españ a h a creado una nueva ví a de f ormació n prof esional inicial de dos añ os de duració n,  
denominada F ormació n Prof esional Bá sica ( F PB) ,  para estudiantes de entre 1 5  y  1 7  añ os que 
h ay an f inaliz ado el primer ciclo de educació n secundaria pero que tengan dif icultades para seguir 
en la ví a acadé mica convencional.  L a F PB es un programa de una duració n obligatoria de dos 
añ os que f inaliz a con un tí tulo de f ormació n prof esional ( nivel 1  de la lista nacional de 

cualif icaciones prof esionales) .  L os estudiantes tambié n pueden presentarse a una prueba ex terna 
para lograr el tí tulo de ES O.  
 
Este programa sustituy e a la ví a alternativa previa,  es decir,  los programas de cualif icació n 
prof esional inicial ( PC PI )  destinados a alumnos de 1 6  añ os que no conseguí an pasar al segundo 
ciclo.  L os PC PI  eran un programa de un añ o obligatorio y  un añ o optativo.  L a ú nica f orma de 

lograr el certif icado de ES O era f inaliz ar los dos añ os del programa,  pero no era posible acceder 
a una f ormació n prof esional de grado medio.  
 

Puntos f uertes y  benef icios previstos:  
 

o L a F PB f orma parte del sistema de f ormació n prof esional,  por lo que concede acceso directo 
a la f ormació n prof esional de grado medio.  El componente de f ormació n en el puesto de 
trabajo tambié n h ace que resulte especialmente atractiva.  

o L a combinació n de mó dulos prá cticos y  acadé micos,  asociados respectivamente con el 
catá logo nacional de cualif icaciones prof esionales y  con los objetivos nacionales de 
aprendiz aje,  f acilita su reconocimiento en todo el territorio nacional y  permite la movilidad de 
los estudiantes.  

o S e espera que los mó dulos acadé micos,  acordes a los objetivos nacionales de aprendiz aje,  
mejoren el nivel de capacidades bá sicas en comparació n con el programa anterior.  

o L a F PB se diseñ ó  para abordar mejor las dif icultades de los estudiantes,  mediante un 
reducido nú mero de prof esores asignados a cada grupo de alumnos de manera a f omentar la 
tutorí a y  el seguimiento individualiz ados.  A demá s,  el sistema f omenta la educació n a travé s 
de un enf oque de « proy ecto» .  

o El inicio de la F PB a una edad má s temprana permite a los alumnos entrar en el programa 

antes de h aber suspendido y  repetido curso varias veces.  Este cambio deberí a tener un 

ef ecto positivo para la calidad y  la motivació n de los grupos,  así  como para la percepció n 
social de la f ormació n prof esional en general.  

 
R etos para su f uncionamiento:  
 

o L a F PB se aprobó  sin un consenso generaliz ado,  en medio de un intenso debate polí tico y  
social sobre la ref orma educativa general.  A lgunos sectores h an manif estado su 
preocupació n por el h ech o de que se of rez ca a los estudiantes la opció n de iniciar la ví a de 
f ormació n prof esional un añ o antes,  así  como por el h ech o de que se conceda má s 
importancia a la opinió n del centro educativo que a la de los padres ( F A PA  2 0 1 5 ) .  Otros 
agentes señ alan que,  aunque es posible que el programa tenga mejores resultados que su 

predecesor ( las tasas de transició n de los PC PI  eran sumamente bajas) ,  debe mejorarse en 
gran medida su ejecució n.  

o En la prá ctica,  la puesta en march a de la F PB comenz ó  antes de que las C C .  A A .  h ubieran 
tenido tiempo para llevar a cabo los preparativos necesarios para of recer una gama lo 
suf icientemente amplia de programas de calidad ( en té rminos de personal docente,  
inf raestructura o acuerdos de aprendiz aje en el puesto de trabajo) .  

o El marco jurí dico y  la puesta en march a del programa no of recen suf icientes mejoras como 

para responder a las necesidades especí f icas de estos estudiantes:  la media de estudiantes 
por clase se f ija en treinta ( al igual que en la ES O) ;  ú nicamente se dedica una h ora semanal 
a tutorí a;  no se garantiz a la continuidad de los prof esores con el grupo;  y  no se dispone de 
un mecanismo especí f ico que of rez ca apoy o especial para los estudiantes que deseen 
preparar la prueba ex terna de la ES O.  

o L a of erta de programas no responde del todo a la demanda,  puesto que sigue h abiendo 

much as plaz as vacantes,  y  no se h a f acilitado tiempo suf iciente para organiz ar un programa 
adecuado de aprendiz aje en el puesto de trabajo.  El diseñ o de un programa de este tipo 
resulta ser especialmente complicado,  debido a las caracterí sticas de dich os estudiantes y  a 
la limitada capacidad de las empresas españ olas.  



6   ES PA Ñ A  

Monitor de la Educació n y  la F ormació n de 2 0 1 6   N oviembre de 2 0 1 6  

 
 

 
L os resultados de los dos primeros añ os de f uncionamiento no muestran grandes dif erencias en 
comparació n con los PC PI .  El diá logo con las C C .  A A .  h a mejorado,  y  la ejecució n del programa 

requerirá  ajustes adicionales para mejorar su atractivo y  su calidad.   
 

 

5. Modernización de la enseñanza escolar 
El nivel de satisf acció n en el trabajo del personal docente de Españ a h a bajado durante los ú ltimos 
diez  añ os ( MEC D  2 0 1 4 b) .  L as progresiones salarial y  prof esional no ref lejan el rendimiento de los 
prof esores,  que se sienten enf rentados a nuevos retos continuamente,  como son las recurrentes 

ref ormas educativas,  el aumento del ratio estudiantes/ prof esor,  el nuevo paradigma de 
competencias y  capacidades,  la promoció n de las tecnologí as de la inf ormació n y  la comunicació n 
( T I C )  o del bilingü ismo en el sistema educativo.   
 
A  pesar de los numerosos cambios aportados,  la reciente ref orma educativa no incluy e la 

regulació n del estatuto prof esional del personal docente,  ni tampoco de sus condiciones de trabajo.  
C on el objetivo de suscitar un debate nacional sobre la realiz ació n de una ref orma integral de la 

prof esió n,  el MEC D  solicitó  la elaboració n de un L ibro Blanco sobre la prof esió n de docente ( MEC D  
2 0 1 5 b)  a un conocido f iló sof o españ ol,  J . A .  Marina.  El L ibro Blanco se publicó  en diciembre de 
2 0 1 5 ,  pero el bloqueo polí tico del paí s está  retrasando la posibilidad de darle seguimiento.  N o 
obstante,  el aumento de la tasa de reposició n de los docentes ( del 1 0  %  en 2 0 1 3  al 5 0  %  en 2 0 1 4  
y  al 1 0 0  %  en 2 0 1 5 )  es un avance positivo que h a supuesto una reducció n del porcentaje de 
prof esores interinos y  de la rotació n de los prof esores en los colegios.  
 

L a L OMC E prevé  la creació n de un nuevo sistema de evaluació n ex terna,  basado en niveles de 
aprendiz aje f ijados a nivel nacional.  S e espera que los resultados inf luy an en la transf ormació n de 
los procesos de aprendiz aje y  la gestió n de los centros educativos,  y  que animen a las 
administraciones locales y  regionales a mejorar su calidad y  su ef icacia al enseñ ar las 
competencias clave.  N o obstante,  la f uerte oposició n polí tica a la que se enf renta la L OMC E h a 
llevado a varias C C .  A A .  a f ijar dif erentes condiciones especí f icas para la evaluació n,  tanto en el 

primer ciclo de educació n secundaria como al f inaliz ar la educació n primaria y  en bach illerato.  
 

L a L OMC E prevé  medidas especí f icas para f omentar el uso de las tecnologí as de la inf ormació n y  la 
cominucacion ( T I C )  en la educació n,  así  como para,  en ú ltima instancia,  mejorar las capacidades 
de los estudiantes en materia de T I C .  D e este modo,  las T I C  adquirirá n may or peso en los planes 
de estudio.  A demá s,  Españ a está  llevando a cabo un plan nacional para mejorar la conectividad y  
promover la cultura digital en los colegios ( C omisió n Europea 2 0 1 5 ) .  

 
V arias C C .  A A .  está n introduciendo o ref orz ando la educació n bilingü e en los centros de educació n 
primaria y  secundaria.  L a incorporació n del sistema de aprendiz aje integrado de contenidos y  
lengua ex tranjera ( A I C L E)  tiene por objetivo que los estudiantes mejoren el dominio de su primer 
idioma ex tranjero,  en concreto del inglé s,  al enseñ ar en esta lengua asignaturas como las ciencias 
o la h istoria.  L a iniciativa h a suscitado reacciones muy  diversas entre prof esores y  padres.  S us 
detractores señ alan la f alta de recursos para que los prof esores nacionales puedan adquirir un 

buen dominio del idioma ex tranjero,  así  como al riesgo de segregació n en la educació n secundaria 
( Madrigal 2 0 1 6 ) .  T ambié n h ay  quienes denuncian la f alta de preparació n pedagó gica del personal 
ex tranjero de apoy o y  las repercusiones negativas en la adquisició n de conocimientos de los 
estudiantes ( F ED EA  2 0 1 3 ) .  El MEC D  h a destinado 1 1 , 7  millones EUR  a un programa de cooperació n 
territorial para contratar asistentes ex tranjeros y  of recer cursos de idiomas para los prof esores.  L a 
L OMC E tambié n introduce el segundo idioma ex tranjero como asignatura especí f ica desde la 

educació n primaria y  el primer ciclo de educació n secundaria.  

6. Modernización de la enseñanza superior 
L a tasa españ ola de titulados en educació n terciaria entre personas de 3 0  a 3 4  añ os h a disminuido 

en 1 , 4  puntos porcentuales,  h asta el 4 0 , 9  % ,  pero sigue superando la media de la UE de 3 8 , 7  % ,  
aunque se aleja del objetivo nacional de Europa 2 0 2 0  ( 4 4  % ) .  L a tasa de titulados ref leja una 
dif erencia signif icativa entre ambos sex os,  y a que la tasa entre las mujeres supera en má s de 1 0  
puntos porcentuales a la de los h ombres ( 4 7 , 1  %  f rente al 3 4 , 8  % ) .  Ex iste una dif erencia incluso 
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superior entre los individuos nacidos en Españ a,  con una tasa de titulació n en educació n terciaria 
del 4 5 , 2  % ,  y  aquellos nacidos en el ex tranjero,  con una tasa de tan solo el 2 5 , 1  % .  
 

El í ndice de empleo de los recié n graduados en educació n terciaria9 ,  situado en el 6 8 , 7  % ,  es uno 
de los má s bajos de Europa,  y  se encuentra muy  por debajo de la media de la UE ( 8 1 , 9  % ) .  El 
MEC D  h a establecido un sistema que permite realiz ar un seguimiento de los graduados 
universitarios para recabar datos sobre la empleabilidad.  El primer inf orme ref leja tasas de 
empleabilidad especialmente bajas en las h umanidades y  las ciencias sociales,  cuy os í ndices de 
matriculació n apenas h an cambiado en los ú ltimos diez  añ os ( MEC D  2 0 1 4 c) .  S e espera que la 
publicació n del inf orme h aga ref lex ionar a quienes vay an a solicitar una plaz a en la universidad y  

guie su interé s h acia campos de educació n superior má s acordes a las demandas del mercado de 
trabajo.  El MEC D  está  elaborando un inf orme actualiz ado que ref leje las tasas de empleabilidad de 
los programas de grado actuales.  A demá s,  el G obierno h a aprobado varios incentivos f iscales para 
animar a las empresas a contratar personal de investigació n y  a of recer puestos de aprendiz  para 
estudiantes universitarios y  de f ormació n prof esional.  En estos momentos está  estudiando la 
posibilidad de ampliar el modelo dual a la educació n superior universitaria ( G obierno de Españ a 

2 0 1 6 ) ,  y  algunas universidades y a h an f irmado convenios con empresas para of recer una 

f ormació n dual,  especialmente en programas de ingenierí a.   
 
N o obstante,  la mejora de la cooperació n entre las universidades y  el sector empresarial sigue 
constituy endo un desaf io para Españ a ( C omisió n Europea 2 0 1 6 a) .  L a cooperació n entre las 
universidades,  las empresas y  el sector pú blico se lleva a cabo a travé s de dif erentes actores:  
f undaciones universitarias,  start- ups,  of icinas para la transf erencia de resultados de las 

investigaciones ( OT R I S ) ,  patrocinios,  parques cientí f icos y  tecnoló gicos y  alianz as entre 
universidades.  L os principales actores consideran que la f inanciació n,  los obstá culos relativos a las 
relaciones institucionales y  la ex cesiva burocracia son las principales barreras a la cooperació n 
entre las universidades,  las instituciones de investigació n y  las empresas ( C omisió n Europea 2 0 1 4 ) .  
En septiembre de 2 0 1 5 ,  el G obierno aprobó  un decreto destinado a aumentar la representació n 
empresarial en los C onsejos Universitarios.  En noviembre de 2 0 1 5 ,  destinó  7  millones EUR  para 
respaldar la creació n de campus internacionales de ex celencia,  cuy o objetivo es promover el 

reconocimiento internacional de las universidades españ olas y  su cooperació n con las empresas 
( MEC D  2 0 1 5 c) .  L os sistemas de gobernanz a y  f inanciació n de las universidades no of recen 
suf icientes incentivos para la cooperació n.  El sistema de contratació n de docentes y  de promoció n 
prof esional limita la movilidad del personal,  tanto entre instituciones como entre las universidades 

y  las empresas.  A demá s,  el sistema de f inanciació n universitaria se basa principalmente en 
criterios cuantitativos y  no recompensa la innovació n.  
 

Gráfico 3: Titulados en educación terciaria y tasa de empleo de graduados recientes 

 
Fuente: Eurostat.  
 

                                                
9   Personas de entre 2 0  y  3 4  añ os de edad que abandonaron la educació n terciaria entre uno y  tres añ os 

antes del añ o de ref erencia.  
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L a estrategia para la internacionaliz ació n de las universidades españ olas 2 0 1 5 - 2 0 2 0  ( MEC D ,  
2 0 1 4 d)  tiene como meta establecer un sistema universitario só lido y  atractivo a escala 
internacional,  así  como promover la movilidad de los mejores estudiantes,  prof esores e 

investigadores.  C omo piedra angular de la ref orma,  en f ebrero de 2 0 1 5  el G obierno adoptó  un R eal 
D ecreto- ley  que permite a las universidades adaptar los cré ditos de los cursos de grado y  de 
má ster h acia un ré gimen de 3  +  2  añ os ( remplaz ando al actual 4  +  1 ) ,  de conf ormidad con las 
normas que prevalecen en Europa.  L os estudiantes y  las universidades ex presaron su f uerte 
oposició n a esta ref orma ( C omisió n Europea 2 0 1 5 ) .  L as universidades piden una aplicació n 
coordinada entre los dif erentes territorios para evitar la competencia institucional en base a la 
duració n de los programas propuestos.  L a C onf erencia de R ectores de las Universidades Españ olas 

( C R UE)  h a pospuesto que su aplicació n se reporte al 2 0 1 7 .  

7. Modernización de la educación y formación 
profesionales y fomento de la educación de adultos 

L a tasa de empleo en Españ a de jó venes que h an terminado recientemente1 0  el bach illerato se h a 

reducido en un 5 0  %  desde 2 0 0 9 .  A lcanz ó  su nivel má s bajo en 2 0 1 3 ,  con un 4 0 , 9  % ,  pero en 

2 0 1 5  volvió  a aumentar h asta el 5 4 , 9  % .  L a participació n de los adultos en f ormació n permanente 
f ue del 9 , 8  %  en 2 0 1 4  y  del 9 , 9  %  en 2 0 1 5 ,  ligeramente por debajo de la media de la UE 
( 1 0 , 7  % ) .  
 
Españ a está  ref ormando el sistema de f ormació n prof esional para adaptar las competencias de los 
jó venes a las necesidades del mercado laboral,  así  como para aumentar el atractivo,  la 

transparencia y  la aceptació n de los programas de f ormació n prof esional.  C on este objetivo,  está  
modif icando el catalogo de cualif icaciones de f ormació n prof esional,  tanto de grado medio como de 
grado superior,  y  está  aumentando la f lex ibilidad de los planes educativos de los programas de 
f ormació n prof esional de grado medio.  D e conf ormidad con los principios del EC V ET ,  tambié n se h a 
ref orz ado la movilidad y  se h an puesto en march a sistemas de movilidad regional ( por ejemplo,  en 
C ataluñ a) .  El MEC D  h a destinado 1 0  millones EUR  a un programa de cooperació n territorial para 
mejorar la calidad de la f ormació n prof esional.  D ich o programa trata de responder a la demanda de 

sectores productivos,  promover la f ormació n prof esional dual y  mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes.  
 

En septiembre de 2 0 1 5 ,  Españ a concluy ó  la ref orma del subsistema de f ormació n prof esional para 
el empleo,  que h abí a comenz ado en marz o de 2 0 1 5 .  El nuevo modelo de gobernanz a deja el 
sistema bá sicamente en manos de S ervicio Pú blico de Empleo,  con lo que se reduce 
sustancialmente la inf luencia de los sindicatos y  la patronal.  N o obstante,  se garantiz a su 

participació n en el C onsejo G eneral del S istema N acional de Empleo,  que es un ó rgano consultivo.  
 
Otros de los cambios introducidos por la ref orma de 2 0 1 5  tienen por objetivo f omentar programas 
de aprendiz aje permanente destinados a los trabajadores por cuenta ajena.  Entre ellos,  se incluy e 
el derech o a un permiso de f ormació n de 2 0  h oras para todos los trabajadores que tengan al 
menos un añ o de antigü edad,  con la opció n de crear una cuenta de f ormació n individual.  
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9. Anexo. Fuentes de los indicadores clave 
Indicador Código de datos en línea de Eurostat 

Personas que abandonan prematuramente la educació n y  la 
f ormació n 

edat_ lf se_ 0 2  +  edat_ lf se_ 1 4  

T itulació n en educació n terciaria edat_ lf se_ 0 3  +  edat_ lf s_ 9 9 1 2  

Educació n inf antil y  atenció n a la inf ancia educ_ uoe_ enra1 0  

Í ndice de empleo de los titulados recientes edat_ lf se_ 2 4  

G asto pú blico en educació n como porcentaje del PI B gov_ 1 0 a_ ex p 

G asto en instituciones pú blicas y  privadas por alumno educ_ uoe_ f ini0 4  

Movilidad educativa educ_ uoe_ mobg0 3  

Participació n de los adultos en el aprendiz aje permanente trng_ lf se_ 0 1  

 
 

 
Está n invitados a enviarnos comentarios o preguntas acerca del presente inf orme.  
Pueden dirigirlos por correo electró nico a:  
Patricia Pé rez  G ó mez  
Patricia. PER EZ - G OMEZ @ ec. europa. eu 
o 
EA C - UN I T E- A 2 @ ec. europa. eu 
 

 

http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Spain.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/15/Fich/dt1503e.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/15/Fich/dt1503e.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf
http://www.ub-cooperation.eu/pdf/spain.pdf
mailto:Patricia.PEREZ-GOMEZ@ec.europa.eu
mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Resumen 
1. Aspectos destacados del análisis transnacional 
Esta nueva edició n del Monitor de la Educació n y  la F ormació n analiz a má s en prof undidad los retos 
sociales de la educació n y  aborda los temas de la migració n,  la demograf í a así  como las 

competencias clave que la educació n deberí a contribuir a desarrollar.  El Monitor analiz a a 
continuació n los avances en la mejora de los resultados educativos – a travé s de la reducció n del 
abandono escolar prematuro y  del f racaso escolar y  mediante un aumento de titulados en 
educació n superior, -  tanto a nivel de la UE como en cada uno de los Estados miembros.  Por ú ltimo,  
a travé s de la comparativa transnacional de los sistemas educativos y  en el marco de los aná lisis 
por paí ses,  el inf orme presenta numerosas iniciativas polí ticas que pueden ay udar a contruir una 
educació n má s acorde a las necesidades de la sociedad y  al mercado laboral 

Retos que repercuten en la educación y la formación 
L a població n de la UE está  envejeciendo.  En seis Estados miembros de la UE,  el grupo de edad de 
5 - 1 8  añ os se reducirá  en al menos un 2 0  %  de aquí  a 2 0 4 0 .  Otros seis Estados miembros se 
enf rentan a reducciones de entre un 1 0  %  y  un 2 0  %  en el mismo grupo de edad.  A l mismo 
tiempo,  las solicitudes de asilo presentadas por primera vez  en la UE se h an multiplicado por tres 
desde 2 0 1 3 ,  de las cuales má s del 8 0  %  de los solicitantes en 2 0 1 5  estaban por debajo de la edad 

de 3 4  añ os.  C omo se h a puesto de manif iesto en anteriores ediciones de este inf orme y  tal y  como 
muestran los datos disponibles,  tanto las oportunidades como los resultados educativos siguen 
siendo muy  desiguales.  A  pesar de ello,  la educació n y  la f ormació n son poderosos instrumentos 
polí ticos para promover la inclusió n social,  econó mica y  cultural.  

Mientras que la població n europea se encuentra en proceso de cambio,  tambié n esta cambiando el 
empleo.  V ivir y  trabajar en una economí a globaliz ada y  tecnoló gicamente avanz ada ex ige a las 
personas la adquisició n de unos may ores niveles de f ormació n.  Un may or nivel de f ormació n 

acadé mica está  asociado con un may or nivel de competencias bá sicas y  se traduce en un aumento 
de la tasa de empleo.  En 2 0 1 5  los recié n titulados en educació n terciaria tení an una tasa de empleo 
del 8 1 , 9  % ,  es decir,  1 1 , 1  puntos porcentuales por encima de los que como má x imo poseí an un 
tí tulo de enseñ anz a secundaria de segundo ciclo o enseñ anz a postsecundaria no terciaria.  Mejorar 

las competencias,  especialmente de los grupos desf avorecidos y  poco cualif icados es,  por tanto,  
uno de los principales objetivos de la N ueva A genda de C ompetencias.  
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A demá s de proporcionar a los estudiantes conocimientos y  competencias,  y  a la luz  de la reciente 
ola de populismo y  ex tremismo en Europa,  todos los niveles de educació n,  incluida la educació n de 
adultos,  pueden promover tambié n el sentimiento ciudadaní a y  los valores comunes de libertad,  

tolerancia y  no discriminació n,  de conf ormidad con la D eclaració n de Parí s de 2 0 1 5  y  las 
conclusiones de la C omisió n Europea en su primer coloquio anual sobre D erech os F undamentales11 .  
Má s de la mitad de los Estados miembros de la UE h an iniciado recientemente polí ticas para 
garantiz ar que los niñ os y  los jó venes adquieran competencias sociales,  cí vicas e interculturales.  L a 
acció n polí tica para mejorar el potencial de la educació n y  h acer f rente así  a los desaf í os de la 
sociedad se h a introducido principalmente en la educació n primaria y  secundaria.  

Una educació n ef icaz  requiere una inversió n adecuada.  Por primera vez  en tres añ os,  en 2 0 1 4  el 

gasto pú blico en educació n se incrementó  en un 1 , 1  %  en té rminos reales.  A lrededor de dos tercios 
de los Estados miembros incrementaron el gasto y  seis de ellos lo incrementaron en má s del 5  %  
( BG ,  L V ,  H U,  MT ,  R O y  S K ) .  El desaf í o de f inanciar la educació n pasa por una inversió n suf iciente y  
ef icaz .  

Aumento de las tasas de participación y lucha contra la pobreza 
educativa  
L as tasas de participació n en educació n está n aumentando en toda la UE.  Esto se aplica a la 
educació n en la primera inf ancia y  continú a tras el perí odo de educació n escolar obligatoria,  en la 
educació n terciaria.  

 

L a participació n de los niñ os a partir de 4  añ os en la educació n inf antil y  atenció n a la inf ancia 
dentro de la UE es,  en general,  alta.  D e h ech o,  en 2 0 1 4  la UE quedó  a menos de 1  punto 
porcentual de cumplir el objetivo del 9 5  %  de participació n en el marco estraté gico de educació n y  
f ormació n 2 0 2 0  ( ET 2 0 2 0 ) .  S e necesitan,  sin embargo,  nuevas mejoras para alcanz ar el objetivo de 
Barcelona de que al menos el 3 3  %  de los niñ os menores de 3  añ os participen en la educació n 
inf antil y  atenció n a la inf ancia:  en 2 0 1 4 ,  la tasa de participació n de los niñ os má s jó venes ( 0 - 2  

añ os)  se situó  en el 2 8  %  y  en diez  Estados miembros de la UE se encontraba por debajo del 2 0  % .  
A umentar la participació n de los niñ os de grupos desf avorecidos es un desaf í o importante para la 
educació n en Europa dado el creciente reconocimiento del potencial de una educació n inf antil y  
atenció n a la inf ancia de calidad en la reducció n de las desigualdades y  en la creació n de una base 
só lida para el aprendiz aje posterior.   

                                                
11 R eunió n inf ormal de los Ministros de Educació n de la Unió n Europea ( 1 7 . 3 . 2 0 1 5 ) ,  Declaración sobre la 

promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través 
de la educación;  C oloquio A nual sobre los D erech os F undamentales ( 2 0 1 5 ) ,  « T olerancia y  respeto:  
prevenció n y  luch a contra el odio antisemita y  antimusulmá n en Europa» .  
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm .  

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm
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A  nivel de estudios superiores,  la tasa de f inaliz ació n aumentó  considerablemente en el conjunto de 
la UE en 2 0 1 5 .  C on una tasa de personas que h an completado estudios terciarios del 3 8 , 7  %  y  un 
incremento de 0 , 8  puntos porcentuales desde 2 0 1 4 ,  la UE está  avanz ando h acia la consecució n del 

objetivo de alcanz ar un 4 0  %  de titulados superiores entre la població n de 3 0  a 3 4  añ os de aquí  a 
2 0 2 0 .  N o obstante,  los valores medios ocultan disparidades importantes en los resultados 
obtenidos en los distintos grupos.  L os niveles de cualif icació n siguen variando entre mujeres y  
h ombres,  nativos y  ex tranjeros,  regiones y  paí ses.  

T al como mostró  el Monitor de 2 0 1 5 ,  Europa tiene un problema persistente de pobrez a educativa,  
def inido como el f racaso a la h ora de alcanz ar un nivel educativo mí nimo.  El bajo rendimiento entre 
los jó venes de 1 5  añ os sigue siendo preocupantemente elevado,  especialmente en matemá ticas.  

L os avances para reducir el abandono prematuro de la educació n y  la f ormació n h an sido 
considerables durante la ú ltima dé cada,  pero h an disminuido ligeramente en los ú ltimos añ os.  
Entre 2 0 1 4  y  2 0 1 5 ,  la proporció n de la població n de entre 1 8  y  2 4  añ os que no disponí a de un 
tí tulo de enseñ anz a secundaria superior disminuy ó  en tan solo 0 , 2  puntos porcentuales en la UE y  
alcanz ó  una media del 1 1  %  en toda la UE.  L uch ar contra el abandono escolar prematuro tambié n 

implica reducir las desigualdades y  disparidades regionales.  Por ejemplo,  en 2 0 1 5  el abandono 
escolar prematuro entre la població n nacida f uera de la UE h a sido el doble que el de los nativos 

( 1 9 , 8  %  f rente a 1 0 , 1  % ) .  

Sistemas de educación y formación eficaces 
R ef ormar la educació n inf antil y  primaria implica tomar medidas en cuanto a recursos h umanos,  
programas pedagó gicos y  evaluació n.  L a prof esionaliz ació n del personal docente de educació n 
inf antil y  atenció n a la inf ancia puede impulsar un desarrollo prof esional má s sistemá tico y  
repercutir positivamente en el bienestar y  desarrollo de los niñ os.  Por ejemplo,  MT ,  I E y  BE h an 
introducido una mez cla de requisitos de may or cualif icació n para acceder a la prof esió n,  así  como 

sistemas para mantener las competencias y  el rendimiento de los trabajadores a travé s del 
desarrollo prof esional continuo.  

L a investigació n comparativa subray a el papel del personal docente en el impulso de la innovació n 
en las escuelas que,  a su vez ,  puede h acer que la educació n responda mejor a las necesidades de 
la sociedad y  de los estudiantes.  A  la luz  de la creciente diversidad en las escuelas,  la f alta de 
personal y  la pé rdida de interé s en la enseñ anz a,  una f uerz a docente diversif icada,  incluy endo 

personal masculino,  jó venes y  personas de diversos orí genes é tnicos puede of recer a alumnos y  
estudiantes una gran riquez a de modelos de ref erencia.  Por ejemplo,  en 2 0 1 4  el 8 5  %  de los 
prof esores de educació n primaria de la UE eran mujeres,  h abiendo en cuatro paí ses una tasa de 
má s del 9 5  %  de personal docente f emenino en el mismo nivel educativo.  
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L a enseñ anz a superior,  así  como los programas de f ormació n prof esional de secundaria y  superior,  
tienen una f unció n especí f ica que consiste en preparar a las personas para el mercado laboram.  
L os recié n titulados de f ormació n prof esional,  y  y a f uera del sistema educativo,  alcanz aron en 2 0 1 5  

una tasa de empleo del 7 3  % ,  mientras que el í ndice de empleo de los titulados recientes en 
educació n secundaria superior de programas de orientació n general era del 6 1 , 2  % .  S in embargo,  
los programas de f ormació n prof esional,  por lo general,  tienden a ser menos atractivos que los 
programas de orientació n general.  L os elementos que podrí an utiliz arse para h acer que la 
educació n y  f ormació n prof esionales ( EF P)  f uesen má s atractivas y  má s adaptadas a las 
necesidades del mercado laboral incluy en:  tener en cuenta los componentes de aprendiz aje 
basados en el trabajo en todos los programas de EF P;  mejorar la permeabilidad entre la EF P y  la 

enseñ anz a superior;  y  preparar mejor a los jó venes para un mercado laboral cada vez  má s 
internacionaliz ado,  en particular a travé s de la enseñ anz a de lenguas ex tranjeras.   
 

L a enseñ anz a superior tiene un elevado potencial para f omentar una may or movilidad que permita 
el ascenso en la escala social y  la mejora de las perspectivas de empleo.  L as medidas para el 
aumento de la innovació n y  la pertinencia de la educació n superior incluy en la orientació n 
prof esional personaliz ada,  el aprendiz aje en el medio laboral y  el seguimiento de los titulados.  En 

particular,  el seguimiento de los titulados es una prá ctica cada vez  má s comú n en las instituciones 
de educació n superior.  N ueve paí ses h acen un uso sistemá tico de la inf ormació n obtenida para 

mejorar la orientació n prof esional y  ajustar los programas de estudios en consecuencia ( BE,  D K ,  
EE,  I E,  I T ,  PL ,  S K ,  S E y  UK ) .  L a creciente internacionaliz ació n de la educació n superior es 
considerada generalmente como un importante f actor positivo para impulsar su calidad y  su 
adecuació n al mercado.  L os datos disponibles muestran que la movilidad en la f ormació n es un 
f actor de predicció n de mejores perspectivas de empleo y  desarrollo prof esional.  

El aprendiz aje no f inaliz a tras completar la educació n f ormal.  A lcanz ar el objetivo de la UE de que 
un 1 5  %  de los adultos participe en el aprendiz aje permanente está  resultando dif í cil.  L a media del 

aprendiz aje de adultos se situaba en el 1 0 , 7  %  en 2 0 1 4  y  no aumentó  en 2 0 1 5 .  A demá s,  en varios 
Estados miembros de la UE,  la brech a en el acceso al aprendiz aje entre la població n media y  los 
adultos desf avorecidos persistió  e incluso aumentó .  L as medidas polí ticas para que la UE se 
acerque a la consecució n de los objetivos establecidos en materia de aprendiz aje permanente y  al 
aumento de la empleabilidad partirí an de la evaluació n,  validació n y  certif icació n de las 
capacidades ex istentes.  L o ideal serí a que estas medidas f uesen seguidas de otras medidas 
encaminadas a mejorar la disposició n de todos los estudiantes a aprender,  animar a los 

empresarios a que adopten un papel má s activo,  proporcionar apoy o especí f ico a los grupos 
desf avorecidos y  garantiz ar la calidad,  pertinencia y  ef icacia de los sistemas de aprendiz aje de 
adultos.   

2. Aspectos destacados del análisis por país 
AT L a tasa de abandono escolar prematuro es notablemente mejor que la media de la UE y  la 

participació n en la educació n inf antil y  atenció n a la inf ancia h a aumentado.  L as pruebas 
nacionales e internacionales muestran def iciencias en competencias bá sicas y  un f uerte 
impacto del origen geográ f ico y  socioeconó mico en los resultados educativos.  Y a h a 
comenz ado a aplicarse la ref orma educativa de noviembre de 2 0 1 5 .  L os recursos adicionales 

se generan a partir de una ex acció n aplicable a los bancos.  A ustria está  tomando diversas 
medidas para garantiz ar la integració n del alto nú mero de ref ugiados recié n llegados a la 
educació n y  a la f ormació n.  En el contex to del aumento del nú mero de estudiantes,  el plan 
2 0 1 6 - 2 0 2 1  de la educació n superior f ija objetivos estraté gicos y  h ace h incapié  en una mejor 
enseñ anz a,  pero los f ondos disponibles no bastan a las necesidades identif icadas.  L a 
participació n en la educació n y  la f ormació n prof esional es alta y  proporciona las 

competencias adecuadas.  

 
BE 

 
S e h an emprendido importantes ref ormas escolares encaminadas a mejorar la equidad,  las 
competencias clave y  la educació n y  f ormació n prof esional.  L os nuevos modelos de 
gobernanz a deberí an aumentar la ef icacia y  mejorar la colaboració n.  S e h an adoptado 
medidas para subsanar las carencias en inf raestructuras educativas.  Bé lgica se enf renta a 
importantes retos de equidad.  El rendimiento de los alumnos se encuentra f uertemente 
ligado a su condició n socioeconó mica,  especialmente en aquellos de origen inmigrante.  Esto 

es aú n má s grave si se tiene en cuenta que los grupos desf avorecidos dentro de la població n 
escolar son aquellos en los que se prevé  un may or aumento.  L a tasa de abandono escolar 

prematuro es ligeramente mejor a la media de la UE pero persisten las disparidades entre las 
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comunidades y  las regiones.  L as escuelas desf avorecidas carecen de directores y  prof esores 
ex perimentados.  Es necesario apoy ar a los prof esores para enseñ ar en entornos cada vez  
má s diversos.  El porcentaje de titulados en educació n superior está  por encima de la media.  

S e está n adoptando medidas para abordar la baja proporció n de estudiantes y  graduados en 
ciencia y  tecnologí a,  lo que supone un problema para la f utura capacidad de innovació n.  
 

BG Bulgaria está  dando los primeros pasos en la implementació n de la L ey  de Educació n Escolar 
y  Preescolar con la adopció n de varias normas educativas nacionales.  L a tasa de abandono 
escolar prematuro h a aumentado y  muestra grandes variaciones regionales.  En té rminos de 
resultados educativos,  los grupos vulnerables,  como los romaní es y  los alumnos procedentes 

de z onas rurales tienen un rendimiento muy  por debajo de la media.  L as tasas de titulació n 
en la enseñ anz a terciaria siguen aumentando y  se h a introducido un modelo de f inanciació n 
basado en los resultados,  aunque siguen ex istiendo diversos desaf í os como la escasa 
adaptació n al mercado de trabajo.  El gasto pú blico en educació n sigue siendo uno de los má s 
bajos de la UE.  

 

CY C h ipre h a reducido considerablemente la tasa de abandono escolar prematuro y  h a 

mantenido una elevada tasa de titulados en educació n terciaria.  T ambié n h a iniciado una 
ref orma estraté gica del á rea de educació n y  f ormació n prof esional,  a nivel de segundo ciclo 
de enseñ anz a secundaria y  postsecundaria.  C on esta iniciativa se propone conseguir un 
mejor equilibrio entre esta á rea y  la educació n superior privada,  que predomina f uertemente 
en la actualidad.  S in embargo,  la persistencia de niveles relativamente bajos de 
competencias bá sicas y  la continua f alta de ef iciencia del gasto pú blico en el sistema 

educativo siguen constituy endo importantes retos para el paí s.  C h ipre h a establecido un 
nuevo organismo de acreditació n y  de garantí a de la calidad en la enseñ anz a superior.  L a 
cuestió n de garantiz ar la correcta calidad y  acreditació n de instituciones y  programas -  
especialmente en los colegios privados-  será  un caso piloto para C h ipre en el f uturo.  
 

CZ El conjunto de los resultados educativos y  la empleabilidad de los graduados de la enseñ anz a 
escolar y  los titulados universitarios en C h equia son en general buenos.  S in embargo,  la tasa 

nacional de abandono escolar prematuro,  aunque sigue siendo mejor que la media de la UE,  
h a empeorado a lo largo de los ú ltimos añ os.  El entorno socioeconó mico de los alumnos 
ejerce una gran inf luencia en el rendimiento educativo y  la participació n de los alumnos 
romaní es en el sistema educativo es insuf iciente.  L as autoridades h an tomado importantes 

medidas para apoy ar la aplicació n de la legislació n adoptada en 2 0 1 5  a f avor de la inclusió n.  
L os salarios de los prof esores continú an siendo bajos en comparació n con otros paí ses y  es 
patente el envejecimiento del prof esorado,  por lo que h acen f alta má s medidas para h acer 

má s atractiva la prof esió n a jó venes con talento.  S igue aumentado rá pidamente la tasa de 
titulados en educació n terciaria,  y  y a se h a adoptado la tan esperada ref orma de la educació n 
superior.  L as ref ormas en curso h an sido objeto de amplias consultas y  campañ as de 
sensibiliz ació n.  S u objetivo es h acer el mejor uso posible de los conocimientos y  la 
ex periencia de los ex pertos y  partes interesadas y  aumentar la responsabiliz ació n por parte 
de los agentes sobre el terreno.  

 
DE H a aumentado la participació n en todas las f ormas de educació n y  h an mejorado los 

resultados educativos de los alumnos,  incluidos los de los estudiantes que proceden de 
entornos desf avorecidos.  L a situació n socioeconó mica sigue teniendo,  sin embargo,  un 
impacto importante en los resultados educativos.  L a integració n del elevado nú mero de 
ref ugiados recié n llegados es un reto importante.  Una gran proporció n de los ref ugiados son 
jó venes poco cualif icados.  C asi la mitad de los jó venes empiez an la educació n superior.  L a 

enseñ anz a superior tambié n está  atray endo a un may or nú mero de estudiantes 

internacionales,  en particular en el á mbito de la ciencia,  la tecnologí a,  la ingenierí a y  las 
matemá ticas.  El conocido sistema de f ormació n dual tiene dif icultades para atraer suf icientes 
aprendices en determinados sectores y  regiones.  Esta situació n,  combinada con una 
evolució n demográ f ica negativa,  podrí a generar una f alta de trabajadores capacitados.  H acer 
f rente a los principales desaf í os ex igirá  una may or inversió n en educació n,  que sigue siendo 
escasa si se compara a nivel internacional.  

 
DK D inamarca tiene una baja tasa de abandono escolar prematuro,  pero la dif erencia entre 

ambos sex os es superior a la de sus paí ses vecinos.  L a tasa de titulados en educació n 
terciaria es una de las má s elevadas de la UE.  D inamarca posee la may or proporció n de 
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estudiantes de educació n y  f ormació n prof esional en programas de f ormació n en el medio 
laboral de todos los paí ses de la UE.  A simismo,  la participació n de los adultos en el 
aprendiz aje permanente es una de las má s elevadas de la UE.  D ebido a que el gasto en 

educació n de D inamarca es el má s elevado de la UE y  con el objetivo de reducir costes y  
mejorar la ef iciencia en el sector pú blico,  la L ey  f inanciera de 2 0 1 6  h iz o recortes 
presupuestarios en el sector de la educació n.  L a « estrategia de crecimiento y  desarrollo»  
( Vækst og Udvikling i hele Danmark )  anuncia la intenció n de impulsar la calidad de la 
enseñ anz a y  el aprendiz aje en lí nea en la educació n escolar y  la educació n terciaria.  L a 
ref orma de 2 0 1 6  de la educació n secundaria general de segundo ciclo tiene por objetivo 
elevar los está ndares acadé micos,  proporcionar una só lida preparació n para la educació n 

superior y  animar a un may or nú mero de jó venes a que opten por la ví a de enseñ anz a y  
f ormació n prof esional.  
 

EE Estonia sigue teniendo un buen sistema educativo que combina un bajo porcentaje de 
alumnos con dif icultades de rendimiento con un dé bil impacto de la situació n socioeconó mica 
en los resultados en la educació n.  L a tasa de titulados en educació n terciaria es una de las 

má s elevadas de la UE.  El í ndice de empleo de los titulados recientes se h a recuperado 

despué s de la crisis econó mica.  Estonia está  aplicando una estrategia global de aprendiz aje 
permanente,  lo que aporta un nuevo enf oque al aprendiz aje h aciendo h incapié  en el 
desarrollo individual y  social y  la adquisició n de capacidades a todos los niveles y  en todos los 
tipos de educació n.  L os principales retos consisten en adaptarse a las tendencias 
demográ f icas,  aumentando el atractivo de la prof esió n docente,  reduciendo aú n má s el 
abandono escolar prematuro y  disminuy endo las dif erencias de rendimiento entre los 

estudiantes de h abla estonia y  los de h abla rusa.  
 

EL El í ndice de abandono escolar prematuro h a disminuido y  la tasa de titulados en educació n 
terciaria h a mejorado considerablemente,  pasando a estar por encima de la media de la UE.  
El rendimiento es muy  bajo en cuanto a competencias bá sicas en jó venes y  adultos,  la 
participació n en la educació n y  f ormació n prof esionales,  y  el aprendiz aje de adultos.  El 
diá logo nacional sobre educació n y  la revisió n del sistema educativo está n poniendo de 

manif iesto problemas muy  importantes como la grave escasez  de f ondos,  el personal 
docente,  la equidad y  la ef iciencia.  L a revocació n de anteriores ref ormas destinadas a 
aumentar la transparencia,  la rendició n de cuentas y  la evaluació n en las escuelas y  en la 
enseñ anz a superior es motivo de preocupació n.  G recia h a adoptado estrategias sectoriales en 

el á mbito de la enseñ anz a superior,  la f ormació n prof esional y  el aprendiz aje permanente.  S u 
aplicació n supondrá  un reto.  El impacto de la crisis de los ref ugiados en el sector educativo 
griego sigue siendo bastante limitado por el momento,  pero podrí a llegar a tener 

consecuencias de may or alcance en el f uturo.  
 

ES El estancamiento polí tico de 2 0 1 6  h a limitado los avances en las ref ormas educativas:  el 
f uturo de la L ey  Orgá nica para la mejora de la calidad educativa de 2 0 1 3  ( L OMC E)  se ve 
cuestionado y  la ref orma del estatuto de la f unció n docente continú a en suspenso.  Españ a h a 
incrementado el presupuesto de educació n desde 2 0 1 5 ,  pero la acumulació n de recortes  

anteriores h a reducido la equidad en la educació n y  la ef icacia del gasto en educació n puede 
mejorarse.  L as cuotas de inscripció n y  las tasas de transició n en el programa de «  f ormació n 
prof esional bá sica»  está n por debajo de las ex pectativas tras los dos primeros añ os de 
aplicació n.  El Ministerio de Educació n,  C ultura y  D eportes lleva a cabo grandes esf uerz os para 
prevenir la violencia en las escuelas y  promover la educació n cí vica y  los valores 
f undamentales.  El nuevo sistema de seguimiento de graduados deberí a contribuir a mejorar 
la pertinencia de los programas universitarios y  la empleabilidad de los titulados.  El G obierno 

h a adoptado iniciativas de apoy o a la cooperació n entre las universidades,  las empresas y  los 

centros de investigació n,  pero la gobernanz a universitaria y  los sistemas de f inanciació n no 
crean un entorno f avorable.  

 
FI 

 
El G obierno identif icó  seis proy ectos clave de « conocimientos y  educació n»  en su proy ecto 
estraté gico « V ision:  F inland 2 0 2 5 »  que debe implementar en el contex to de un ambiente de 
consolidació n f iscal.  L os resultados educativos de los jó venes de 1 5  añ os siguen estando 

entre los mejores de la UE,  pero h an disminuido recientemente en todos los grupos.  S e está n 
moderniz ando los planes de estudios en todos los niveles de educació n.  L a tasa de titulados 
en educació n terciaria es una de las má s elevadas de la UE.  L a educació n superior está  
ex perimentando una ref orma para aumentar su ef icacia y  pertinencia.  L a proporció n de 
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estudiantes de educació n y  f ormació n prof esional y  de adultos en aprendiz aje permanente se 
encuentra entre las má s altas de la UE.  
 

FR F rancia está  llevando a cabo tres grandes ref ormas en todos los sectores y  niveles de 
educació n y  f ormació n.  L as ref ormas en la enseñ anz a obligatoria,  la enseñ anz a superior y  la 
f ormació n prof esional pretenden aumentar la equidad y  la ef iciencia mediante la prevenció n 
temprana,  la enseñ anz a colaborativa y  los nuevos modelos de gobernanz a.  L os resultados 
acadé micos de los alumnos está n f uertemente ligados a su situació n socioeconó mica.  Un 
nú mero demasiado alto de jó venes abandona los estudios con poca o ninguna cualif icació n.  
Ex isten grandes dif erencias de rendimiento educativo entre dif erentes centros escolares.  L os 

centros má s desf avorecidos se benef ician en menor medida de prof esores ex perimentados y  
la segregació n en los centros escolares ref leja aspectos socioeconó micos,  acadé micos y  de 
inmigració n,  así  como segregació n residencial.  L a tasa de titulados de la enseñ anz a terciaria 
es elevada.  S in embargo,  el sistema universitario,  con unas tasas de matrí cula relativamente 
bajas y  acceso abierto,  se encuentra amenaz ado por el constante aumento del nú mero de 
estudiantes.  A  pesar de dar may or prioridad a la educació n primaria,  el gasto sigue siendo 

desigual entre las distintas f ases de educació n.  En comparació n con otros paí ses,  el gasto por 

estudiante es claramente má s elevado en el segundo ciclo de enseñ anz a secundaria.  

 
HR L os principales puntos f uertes del sistema de educació n y  f ormació n croata son un bajo í ndice 

de abandono escolar y  una alta proporció n de estudiantes con cualif icaciones de f ormació n 
prof esional de secundaria que se incorporan a la educació n superior.  Estudios internacionales 
indican def iciencias en las competencias  de los alumnos de 1 5  añ os en lectura,  escritura y  

matemá ticas.  L os desacuerdos polí ticos h an f renado la aplicació n de la estrategia global de 
educació n,  ciencia y  tecnologí a y  la consiguiente ref orma curricular.  L as tasas de 
participació n tanto en la educació n inf antil y  atenció n a la inf ancia como en la educació n para 
adultos son ex tremadamente bajas.  A daptar la f ormació n prof esional,  la enseñ anz a superior 
y  la educació n de adultos a las necesidades del mercado laboral mediante el desarrollo de 
normas de cualif icació n en consulta con los interlocutores sociales es un proceso prometedor 
aunque largo,  que no h a aportado todaví a resultados concretos.  

 
HU L a educació n h ú ngara se enf renta a importantes retos de equidad.  L os resultados acadé micos 

de los estudiantes está n estrech amente vinculados a su entorno socioeconó mico y  la 
participació n de los grupos desf avorecidos,  sobre todo los romaní es,  en el sistema educativo 

general  debe aumentar.  D esde 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ,  la edad de inicio obligatorio en educació n inf antil 
y  atenció n a la inf ancia h a pasado de cinco a tres añ os a f in de preparar mejor a los niñ os 
para la escuela y ,  de este modo,  reducir el riesgo de un abandono prematuro posterior.  El 

G obierno anunció  la cesió n de la ex plotació n de los centros pú blicos de los municipios al 
Estado y  la descentraliz ació n de la organiz ació n encargada del mantenimiento de los centros 
escolares estatales desde enero 2 0 1 7 .  En 2 0 1 5 - 0 1 6  se introdujeron programas de estudio 
duales en la enseñ anz a superior para mejorar la adaptació n al mercado laboral de los 
programas de grado.  En 2 0 1 6 - 2 0 1 7  se h a introducido un nuevo plan de estudios para la 
educació n prof esional secundaria segú n el cual las h oras lectivas de materias especí f icamente 

prof esionales aumentará n a ex pensas de las asignaturas de ciencias.  
 

IE L os resultados de I rlanda en cuanto a abandono escolar prematuro y  educació n terciaria son 
positivos y  se h an logrado avances signif icativos en la mejora de las competencias bá sicas.  El 
aumento del margen de maniobra presupuestario generado por la reciente y  rá pida 
recuperació n econó mica disminuy e la presió n sobre el gasto pú blico en educació n y  permite 
un aumento sustancial en la inversió n de capital,  es decir,  en el desarrollo de inf raestructuras 

educativas.  L a asequibilidad y  la of erta a tiempo completo de una educació n inf antil y  

atenció n a la inf ancia de calidad siguen constituy endo un reto.  L a equidad y  el acceso a la 
enseñ anz a superior de los grupos desf avorecidos siguen siendo cuestiones a mejorar.  Ex iste 
escasez  de mano de obra cualif icada en determinados sectores econó micos ( por ejemplo,  las 
T I C )  y  ademá s es necesario seguir mejorando y  reorientando las cualif icaciones de la 
població n adulta,  en especial mediante el aumento de la participació n en la educació n y  la 
f ormació n complementarias.  

 
IT 

 
L a ref orma educativa de 2 0 1 5  y  el sistema nacional de evaluació n del sistema educativo 
está n siendo aplicados y  podrí an mejorar los resultados escolares.  A unque todaví a se 
encuentra por encima de la media de la UE,  la tasa de abandono escolar prematuro está  
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disminuy endo a un ritmo constante.  L a participació n en la educació n inf antil es elevada entre 
los cuatro y  seis añ os.  S e está  prestando una may or atenció n a la calidad de la enseñ anz a 
superior y  el marco para la asignació n de f inanciació n pú blica a las universidades h a 

mejorado considerablemente en los ú ltimos añ os.  I talia tiene el menor porcentaje de 
estudiantes de educació n terciaria en la UE en jó venes de entre 3 0  y  3 4  añ os.  L a f inanciació n 
del sistema de enseñ anz a superior es insuf iciente y  se enf renta al problema del 
envejecimiento de la població n y  la disminució n del personal docente.  L a transició n de la 
educació n al mercado laboral es dif í cil,  incluso para las personas altamente cualif icadas.  Ello 
está  provocando una « f uga de cerebros» .  
 

LT L ituania está  ref ormando la prof esió n docente para h acerla má s atractiva y  mejorar la calidad 
de la f ormació n inicial del prof esorado y  el desarrollo prof esional continuo.  L ituania tiene un 
í ndice de abandono escolar muy  bajo,  pero las h abilidades en cuanto a lectura y  matemá ticas 
son inf eriores a la media de la UE.  D e acuerdo a ex á menes nacionales,  casi una quinta parte 
de los jó venes de 1 6  añ os carecen de los conocimientos y  capacidades bá sicas.  L a tasa de 
participació n en la educació n inf antil y  atenció n a la inf ancia es baja en comparació n con la 

media de la UE y  ex isten grandes dif erencias entre las z onas urbanas y  rurales.  El G obierno 

h a adoptado diversas medidas para aumentar las tasas de participació n y  la calidad.  L ituania 
tiene la may or tasa de titulados en educació n terciaria en la UE.  L a calidad e innovació n de la 
enseñ anz a superior,  en particular la calidad de la enseñ anz a,  la generació n de h abilidades 
sociales y  la f ormació n prá ctica en materia de enseñ anz a superior siguen planteando 
desaf í os.  S olo un pequeñ o porcentaje de los adultos participan en actividades de aprendiz aje 
permanente.  D ado que la educació n y  la f ormació n prof esional sigue siendo una opció n poco 

atractiva para los estudiantes y  sus padres,  es necesario mejorar la calidad y  la cooperació n 

con las empresas.  
 
LU 

 
En L ux emburgo casi todos los niñ os participan en la educació n inf antil a partir de los cuatro 
añ os.  S e h an adoptado medidas recientes destinadas a mejorar la calidad de dich os servicios 
y  en particular a reducir las desventajas socioeconó micas.  L a proporció n de alumnos que 
abandonan prematuramente los estudios sigue estando por debajo de la media de la UE,  pero 

aumentó  en 2 0 1 5 .  T odos los estudiantes aprenden dos idiomas ex tranjeros en la educació n 
secundaria de primer ciclo.  S in embargo,  la educació n trilingü e supone un reto para much os 
estudiantes y  af ecta a su é x ito en todas las asignaturas escolares.  L ux emburgo tiene la 
segunda tasa má s alta de titulados en enseñ anz a superior entre los jó venes de 3 0 - 3 4  añ os y  

h a incrementado considerablemente la f inanciació n en este sector en los ú ltimos añ os.  
 

LV En los ú ltimos añ os,  L etonia h a realiz ado notables progresos en cuanto a la reducció n de la 

tasa de abandono escolar prematuro y  h a mejorado el nivel de capacidades bá sicas.  L etonia 
está  introduciendo gradualmente un nuevo modelo de f inanciació n del sistema de enseñ anz a 
superior con elementos para premiar la calidad.  L as medidas sobre acreditació n resultan 
prometedoras aunque su aplicació n se encuentra todaví a en una f ase temprana.  L a tasa de 
titulados en educació n terciaria es elevada pero la transmisió n de titulados a sectores de 
conocimientos intensivos y  la atracció n de estudiantes internacionales sigue constituy endo un 

reto.  L a enseñ anz a y  la f ormació n prof esional está n ex perimentando una ref orma 
signif icativa,  pero aú n ex iste un margen considerable para ampliar los componentes de 
f ormació n prof esional y  actualiz ar los planes de estudios.  C abe mencionar por ú ltimo la 
brech a de gé nero en la educació n que constituy e un desaf í o transversal,  dado que las 
mujeres superan a los h ombres de manera signif icativa.  
 

MT Malta está  realiz ando una inversió n considerable en su sistema de educació n y  f ormació n.  L as 

recientes medidas positivas adoptadas en materia de educació n escolar tienen por objeto 

moderniz ar los planes de estudios,  mejorar la calidad de la docencia y  f omentar las 
competencias digitales.  L a transició n de la educació n al mercado laboral es má s f á cil que en 
la may orí a del resto de paí ses de la UE.  A  pesar de los recientes progresos,  la tasa de 
abandono escolar prematuro sigue siendo la segunda má s elevada de la UE y  la tasa de 
titulados en educació n terciaria sigue siendo baja.  L a participació n de los adultos con poca 
cualif icació n en el aprendiz aje permanente es bastante baja.  

 
NL El sistema educativo de los Paí ses Bajos es uno de los má s ef icaces de la UE en cuanto a 

participació n en educació n inf antil y  atenció n a la inf ancia,  porcentaje de personas con bajo 
rendimiento entre alumnos de 1 5  añ os y  tasa de titulados en educació n terciaria.  L os 
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cambios en el sistema de f inanciació n de la enseñ anz a superior of recen margen para invertir 
en mejoras de la calidad,  pero el impacto sobre la accesibilidad y  las desigualdades 
educativas precisará  de un cuidadoso seguimiento.  L as medidas adoptadas para aumentar el 

atractivo de la prof esió n docente son especialmente importantes porque se prevé  una 
escasez  en el nú mero de prof esores.  L a dif erenciació n de los mé todos de enseñ anz a en base 
a las necesidades de aprendiz aje de los estudiantes en aulas cada vez  má s diversas con el f in 
de ay udar y  motivar a los alumnos a alcanz ar el má x imo potencial continú a siendo un reto.  
 

PL Polonia es uno de los paí ses de la UE con mejores resultados en cuanto a la reducció n del 
abandono escolar prematuro y  el desarrollo de capacidades bá sicas,  pero se enf renta a retos 

en lo que respecta a la enseñ anz a de competencias transversales.  El nuevo G obierno h a 
puesto en march a una importante ref orma de la educació n escolar.  L a participació n en la 
educació n inf antil y  la atenció n a la inf ancia h a aumentado considerablemente en los ú ltimos 
añ os.  S in embargo,  la calidad de los servicios prestados,  en particular para los niñ os menores 
de tres añ os de edad,  es un desaf í o y  persisten las dif erencias regionales en materia de 
acceso.  L a reciente decisió n de elevar la edad de ingreso en la escuela a siete añ os no 

responde a la evidencia a nivel internacional que resalta la importancia del aprendiz aje 

precoz .  A unque la tasa de titulados en educació n terciaria es alta,  la calidad de la enseñ anz a 
superior y  su adecuació n al mercado laboral siguen planteando desaf í os.  El G obierno puso en 
march a un importante proceso de consulta sobre el f uturo del sistema de educació n superior 
de Polonia.  L a calidad y  la adecuació n al mercado laboral de la enseñ anz a y  la f ormació n 
prof esional siguen siendo limitadas.  S e está  introduciendo una nueva f orma de educació n 
dual.  L a participació n de los adultos en el aprendiz aje permanente es una de las má s bajas 

de la UE y  el nivel de capacidades bá sicas de las personas adultas,  especialmente en el 
á mbito de las T I C ,  es relativamente bajo.  L a introducció n del sistema integrado de 
cualif icació n y  el marco nacional de cualif icaciones constituy e un avance.  

 
PT El G obierno portugué s h a anunciado una serie de medidas destinadas a mejorar la equidad 

en la educació n y  a luch ar contra el f racaso escolar.  El presupuesto de 2 0 1 6  para la 
educació n no prevé  aumentos signif icativos en comparació n con el añ o anterior:  está  previsto 

que el apoy o f inanciero a las ref ormas resulte del aumento de la ef iciencia de los gastos y  de 
una disminució n de la tasa de repetidores.  L a ciudadaní a y  la educació n intercultural se está n 
h aciendo má s importantes en los planes de estudios y  se está  ref orz ando la integració n de 
los inmigrantes en el sistema educativo.  L a tendencia a la baja de las matriculaciones 

universitarias y  el elevado porcentaje de nacionales portugueses altamente cualif icados que 
emigran a otros paí ses europeos está  agravando la crisis demográ f ica del paí s y  podrí a 
perjudicar su competitividad.  L os nuevos cursos de té cnico superior prof esional está n 

provocando el aumento de inscripciones en institutos polité cnicos y  abriendo nuevas ví as de 
cooperació n con el sector empresarial.  
 

RO R umaní a está  moderniz ando sus planes de estudios h acia una enseñ anz a basada en 
competencias.  El abandono escolar prematuro siguió  aumentando en 2 0 1 5  y  es el tercero 
má s alto de la UE.  L os estudiantes de z onas rurales,  las f amilias pobres y  la població n romaní  

está n particularmente ex puestos al riesgo de abandono escolar y  pobrez a educativa.  S e 
prevé  que aumente la participació n en la enseñ anz a preescolar tras la introducció n de 
transf erencias de dinero en ef ectivo sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones 
para los niñ os de f amilias pobres.  H a aumentado la tasa de titulados en educació n terciaria 
de manera que actualmente se encuentra muy  cerca del objetivo nacional pero continú a 
siendo una de las má s bajas de la UE y  garantiz ar la adecuació n al mercado laboral de la 
enseñ anz a superior supone un reto.  L os planes de estudios y  las cualif icaciones de la 

educació n y  la f ormació n prof esional no se adaptan suf icientemente a las necesidades del 

mercado laboral y  la participació n de los adultos en el aprendiz aje permanente es la má s baja 
de la UE.  A  pesar de h aberse realiz ado algunas mejoras,  el gasto pú blico en educació n sigue 
siendo muy  bajo.  
 

SE S uecia invierte considerablemente en educació n y  f ormació n.  S u gasto pú blico general en 
educació n se encuentra entre los má s altos de la UE.  S uecia tiene una de las may ores tasas 

de titulados en educació n terciaria de la UE entre jó venes de 3 0  a 3 4  añ os y  la tasa de 
empleo de los titulados universitarios recientes es muy  elevada.   L os resultados de la 
educació n escolar en cuanto a la adquisició n de capacidades bá sicas se h an ido deteriorando 
de f orma continua durante la ú ltima dé cada.  Esto podrí a traducirse en una disminució n de los 
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niveles de cualif icació n de los adultos en el f uturo.  L a creciente brech a entre alumnos 
ex tranjeros y  alumnos nacidos en el paí s es un reto:  la segregació n escolar puede h aber 
aumentado en un sistema con may ores posibilidades de elegir centro escolar.  Es un desaf í o 

importante integrar en el sistema de educació n el gran nú mero de estudiantes inmigrantes 
recié n llegados,  no obstante S uecia puede apoy arse en su tradició n polí tica y  en sus 
esf uerz os actuales.  

 
SI 

 
C on un nú mero cada vez  may or de personas con titulació n en enseñ anz a terciaria y  un bajo 
í ndice de abandono escolar prematuro,  Eslovenia h a alcanz ado y a sus objetivos nacionales en 
el marco de la Estrategia Europa 2 0 2 0 .  L a f luctuació n de las tendencias demográ f icas supone 

un gran desaf í o para el mantenimiento de una red consolidada de escuelas y  un sistema 
ef icaz  de f inanciació n.  L a proporció n de titulados en educació n terciaria en la població n 
desempleada h a ido en aumento,  lo que apunta a problemas de empleabilidad de los jó venes.  
El sector de la enseñ anz a superior está  ex perimentando ref ormas dirigidas a aumentar el 
nú mero de estudiantes que superan sus estudios,  f omentar la internacionaliz ació n y  
f ortalecer procesos de control de calidad interna.  L a proporció n de jó venes estudiantes de 

f ormació n prof esional es alta,  aunque se está  reintroduciendo el sistema de aprendiz ajes 

para lograr implicar má s a los empleadores y  mejorar la transició n al mercado de trabajo.  
 

SK El nuevo G obierno h a emprendido ambiciosas ref ormas en todos los niveles educativos y  h a 
empez ado a preparar una estrategia de educació n por un periodo de diez  añ os.  T ambié n se 
h a comprometido a emprender un amplio proceso de consulta para apoy ar estos procesos.  El 
entorno socioeconó mico de los alumnos ejerce una gran inf luencia en el rendimiento 

educativo y  la participació n de los alumnos romaní es en el sistema educativo debe aumentar.  
Mientras que la tasa de abandono escolar prematuro sigue siendo baja en comparació n con la 
de la UE,  h a ido empeorando desde 2 0 1 0  y  es especialmente elevada en las regiones 
orientales y  entre la població n romaní .  S e está n ref orz ando las capacidades para la educació n 
inf antil y  la atenció n a la inf ancia con el f in elevar los niveles de participació n.  En especial,  
esto podrí a mejorar los resultados educativos de los alumnos econó micamente 
desf avorecidos.  H acer que la prof esió n de docente sea má s atractiva para los jó venes con 

talento y  ref orz ar todas las f ases de la f ormació n del prof esorado será  f undamental para 
mejorar los resultados educativos y  reducir la desigualdad educativa.  El sector de la 
enseñ anz a superior está  sujeto a una amplia ref orma en cuanto a acreditació n,  f inanciació n,  
cooperació n con los empleadores y  ampliació n de la composició n social de la població n 

estudiantil.  
 

UK A  pesar de los dif erentes enf oques para h acer f rente a determinados retos,  en el R eino Unido 

los sistemas educativos f uncionan bien en numerosos á mbitos supervisados en el contex to 
del marco « Educació n y  F ormació n 2 0 2 0 » .  El R eino Unido tiene un elevado porcentaje de 
titulados en educació n terciaria y  una disminució n de su tasa de abandono escolar 
prematuro.  En comparació n con otros paí ses de la UE,  el R eino Unido h a obtenido buenos 
resultados en la participació n en la educació n y  cuidados de la primera inf ancia para niñ os 
menores de cuatro añ os y  en la participació n de los adultos en el aprendiz aje permanente.  

Entre los principales retos que debe af rontar el R eino Unido en sus sistemas educativos se 
incluy en la mejora del nivel de capacidades bá sicas entre los jó venes de 1 5  añ os 
( especialmente matemá ticas entre las jó venes)  y  la ampliació n del acceso a la enseñ anz a 
superior para los estudiantes procedentes de entornos socioeconó micos desf avorecidos.  S e 
está n llevando a cabo ambiciosas ref ormas del sistema educativo para mejorar la calidad y  la 
transparencia de las ví as de f ormació n prof esional para may ores de 1 6  añ os e igualarlas a las 
ví as acadé micas.  
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El Monitor de la Educación y la Formación - Análisis por país 
 
El Monitor de la Educació n y  la F ormació n consta de un Volumen 1 ,  que of rece un aná lisis 

transnacional y  temá tico,  y  de un Volumen 2 ,  que incluy e inf ormes sobre veintioch o paí ses.  C ada 
inf orme nacional incluy e un recuadro en el que se presenta un tema de actualidad para cada paí s.  
 

País Tema  
AT L a integració n de los ref ugiados en la educació n y  la f ormació n.  

BE L a ref orma de la enseñ anz a obligatoria en la C omunidad f rancesa ( Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence,  2 0 1 5 - 2 0 2 5 ) .  

BG L os cambios introducidos por la L ey  de Educació n Escolar y  Preescolar.  

CY El nuevo sistema de acreditació n y  garantí a de la calidad en la enseñ anz a 
superior.  

CZ L a educació n de los niñ os romaní es y  la enseñ anz a inclusiva.  

DE L a integració n de los ref ugiados en la educació n y  la f ormació n.  

DK L a integració n de los ref ugiados y  solicitantes de asilo mediante la educació n.  

EE L a ref orma de la red de centros de enseñ anz a secundaria superior.  

EL El diá logo nacional sobre educació n.  

ES El abandono escolar prematuro y  la nueva ví a de F ormació n Prof esional Bá sica.  

FI L a integració n de los ref ugiados en el sistema educativo.  

FR Moviliz ar la educació n y  la investigació n para combatir la radicaliz ació n violenta.  

HR El debate actual sobre la ref orma de los planes de estudio.  

HU L os programas duales en la educació n superior.  

IE L a nueva « Estrategia N acional de C apacidades 2 0 2 5 :  el f uturo de I rlanda» .  

IT H acer f rente a la reducció n de la f inanciació n y  del prof esorado.  

LT H acer que la prof esió n docente sea má s atractiva.  

LU L os retos de la educació n trilingü e.  

LV R ef orz ar la inclusió n de la educació n de alumnos con necesidades especiales.  

MT Mejorar la f ormació n inicial del prof esorado y  el desarrollo prof esional continuo.  

NL L as « escuelas de ex celencia» .  

PL L a ref orma de la educació n escolar de 2 0 1 6 .   

PT L a cooperació n entre centros de enseñ anz a superior y  el sector empresarial.  

RO L a brech a educativa entre el campo y  la ciudad.  

SE L a integració n de los alumnos recié n llegados al sistema escolar.   

SI L a ref orma de la educació n superior con propuestas acertadas.  

SK L a educació n de los niñ os romaní es y  la enseñ anz a inclusiva.  

UK L a transició n h acia la completa autonomí a de los centros escolares en 
I nglaterra.  

 
 
El Monitor de la Educación y la Formación - Sitio web y herramienta de visualización 
 
L os volú menes 1  y  2  del Monitor de la Educació n y  la F ormació n,  junto con la h erramienta de 
visualiz ació n del Monitor y  los mapas interactivos está n disponibles en:  

 

ec.europa.eu/education/monitor 
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