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Desigualdades educativas en la Españ a del siglo XX. El caso de Castilla y León1.

                                           
1 Para la elaboración de e ste  artículo s e  h a contado con la ine stim able colaboración de José  M artínez, quien 

s e  h a encargado de  una parte  im portante del anális is de datos. En cualquie r caso, sólo al autor son atribuibles  
los errore s  pre s ente s  en el pre s ente  texto. 

El pre s ente artículo contiene dos  parte s  diferenciadas : en la prim era s e  articula una 
propue sta sobre  la m edición de la variación, que ya apareciera en un anterior artículo 
(Escobar, 19 9 8), aunque en e ste  caso s e  concentrará en la des igualdad educativa y se 
planteará com o novedad un m odo de  repre s entación gráfica del prom edio, desviación y 
s im etría de las variables  con valore s  lim itados , com o e s  el caso de  los añ os de educación 
form al que reciben los ciudadanos de un país . En la s egunda parte, con una m ue stra, 
extraída del últim o censo de  población (19 9 1), de  m ás de 2.000.000 de e spañ oles  con m ás  
de 25 añ os , s e  realiza una descripción y diagnóstico de la evolución de las des igualdades 
educativas en nue stro país  en el pre s ente s iglo, fijando la atención en los datos de Castilla y 
León y en las diferencias de género. 

Los e studios  em píricos  sobre  la divers idad son uno de los aspectos  m ás  controvertidos , 
entre  los  que en m i opinión el m ás  im portante afecta a la m edición de la des igualdad, 
polém ica inacabada que  s igue  suscitando el interé s  de econom istas y sociólogos . Este tem a 
e s  central en el e studio de  la Sociedad, com o dem ue stra el que desde las concepcione s  
jerárquicas de Platón al discurso sobre  el origen de  la des igualdad de  Rous s eau ya existiera 
la preocupación por la divers idad en el pensam iento pre sociológico. Posteriorm ente en los 
clás icos  la preocupación por el e studio de  la divis ione s  en la Sociedad es obvio y puede s er 
s intetizado con los conceptos de clase  en el caso de  Marx, status  en el de W eber y 
solidaridad m ecánica/orgánica en el caso de  la obra de Durk h e im . Nisbet (19 66) s e ñ ala el 
status  com o una de las cinco ideas -clave de la tradición sociológica. Las s im ilitude s  y 
des igualdades dentro y entre  sociedades deben s e r e studiadas  por los sociólogos y 
m etodológicam ente h ay  un reto im portante en proporcionar h erram ientas  que perm itan 
m edir lo diverso en la sociedad, pue s  así com o h ay distintos  m odos de calibrar los 
prom edios , las m edidas de la divers idad son m uch o m ás  num erosas y de m uch a m ás  
dificultad en su interpretación. 
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Pero s i im portante para el e studio de  la sociedad es encontrar instrum entos  que nos  
perm itan el e studio de  la divers idad, no lo e s  m enos desde un punto de  vista e strictam ente 
m etodológico2: a m enudo s e  confunde la e stadística con la ciencia de los porcentaje s  y las 
m edias , porque con m uch a frecuencia sus  e studios divulgativos sólo em plean e stos  
e stadísticos  para contribuir a la s encillez y com prens ibilidad de  lo que  s e  quiere  pre s entar. 
Sin em bargo, tan im portante para dar una correcta im agen de  la sociedad es ofrecer los 
prom edios de las variables  com o la form a en com o e stán distribuidas . Y, de m odo s im ilar, 
la e stadística avanzada e stá construida bás icam ente a partir del concepto de  varianza. En 
general, la m ayor parte de las técnicas  que  s irven para la explicación causal entre variables  
utilizan la expre s ión “porcentaje de varianza explicado” 

Para poder m antener las te s is  sobre des igualdades educativas que aparecen en la s egunda 
parte de e ste  artículo, s e  explica un coeficiente de variación relativa que, a nue stro 
entender, supera las lim itacione s  que  tiene  el de Pearson; aunque sólo pueda aplicars e  a 
variables  acotadas , e s  decir, aquellas  que tienen valore s  m ínim os y m áxim os definidos .  

Por todos  e s  bien conocido que una de las m edidas  m ás  utilizadas  en anális is  com plejos  
de la e stadística e s  la varianza, que  e s  el prom edio de las desviacione s  al cuadrado de los 
valore s  de una variable con relación a la m edia.  

Son propiedades de la varianza las s iguiente s : a) s iem pre  e s  un nú m ero pos itivo, b) s e  
puede obtener m ediante la sustracción ente los cuadrados de la m edia cuadrática y la m edia 
aritm ética, c) da un valor nulo cuando s e  aplica a una constante, d) al añ adir una constante 
a una determ inada variable (im aginem os  que a todos  los ciudadanos  s e  le da (o quita) un 
añ o m ás de educación), la varianza no sufre  cam bios , y e) al m ultiplicarla por una constante 
(en el caso de  que a todos  s e  de o quite  un determ inado porcentaje de educación sobre  el 
que ya s e  pos e e), la nueva varianza s e  ve m ultiplicada por dich a constante al cuadrado. 

Dos  características  sobre salen en e ste  e stadístico: en prim er lugar, que la varianza crece 
cons iderablem ente cuando una variable tiene  valore s  m uy alejados de la m edia y, en 
s egundo lugar, que las unidades en la que e stá expre sada e sta m agnitud son unidades 
cuadradas de los valore s  originales  de la variable. Por e sta razón, re sulta de interé s  reducir 
el e stadístico a unidades reales , no cuadráticas , para lo que s e  em plea la desviación típica, 
que  s e  obtiene  con la m era raíz cuadrada de la varianza. 

                                           
2 Ejem plos de la preocupación por la m edición de la divers idad lo encontram os  en Atk inson (19 70), 

Blalock  (19 9 1), Corté s  y Rubalcaba (19 84), Coulter (19 84 y 19 89 ), Esteben y Ray (19 9 3), O s berg (19 9 1) y 
Th e il (19 67). 
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No obstante, s iguen planteándos e  dos  problem as : prim ero, re sulta difícil precisar s i la 
variable e stá bien o m al distribuida o, dich o de  otra m anera, s e  carece de elem entos de 
com paración para evaluar el grado en el que s e  dispersan las variables  en e studio —¿e s  
m uch o que la desviación típica de una determ inada variable s ea igual a 5?—; y, s egundo, 
re sulta im pos ible poder com parar la dispers ión entre dos  variables  m edidas  en m agnitude s  
distintas  —si adem ás de e studiar la educación, s e  e studiara una determ inada opinión y ésta 
tuvie s e  una desviación de 3, ¿ s e  podría afirm ar que  e sta s egunda variable e stá m enos  
dispersa que la prim era? 

 Este problem a s e  solventa con las m edidas  relativas —o norm alizadas  s egú n W eisberg 
(19 86)— de variación. Son m edidas  relativas aquellas  que carecen de  unidades de m edición. 
Una de las m ás  conocidas  e s  el llam ado coeficiente de variación de Pearson, que  s e  obtiene  
m ediante el cociente entre  la desviación típica y la m edia. Véas e  un ejem plo de  su 
aplicación. Ante la pregunta de qué variable pre s enta m ayor variación en una población: la 
edad o el nú m ero de h ijos , el problem a e s  que  am bas  e stán m edidas  con distintas  e scalas. 
Las unidades de la prim era son añ os , las de la s egunda personas . Tanto las m edias  com o las 
varianzas  —y claram ente tam bién las desviacione s  típicas— serían incom parables . Pero s i 
s e  calculan los coeficiente s  de variación las m agnitude s  re sultante s  podrían com parars e .  

Entre las propiedades de e ste  coeficiente de variación, pueden cons iderars e  en e ste  
contexto las s iguiente s : a) adopta el valor cero cuando la variable e s  constante, b) podría 
adoptar valore s  negativos  en el caso de  que la m edia lo fuera, c) cuando los valore s  de la 
m edia son m uy bajos , el valor del coeficiente crece de m odo exce s ivo, d) cuando s e  sum a 
una constante a la variable (todos  reciben la m ism a cantidad del valor en cue stión), el CV 
dism inuye, e) al aum entar (o dism inuir) en un determ inado porcentaje las cantidades, el CV 
no experim enta cam bio alguno, y f) el valor m áxim o que puede adoptar e ste  coeficiente en 
el caso de  la variable tenga valore s  pos itivos e s  1−n . 

Por e stas  características , e s  conveniente no utilizar el coeficiente de variación cuando la 
variable tiene  valore s  negativos o cuando la m edia e s  próxim a a cero. En realidad, e ste  
coeficiente tiene  com o supue sto de  uso el que la variable de trabajo s e  encuentre 
s em iacotada en el lím ite inferior (con el valor 0), en cuyo caso la s ituación de m ayor 
variación s e ría aquella en la que todos  los sujetos  m enos  1 tienen el valor 0 y el sujeto 
re stante tiene  el valor n x× .  

Una prim era m edida que  s e  puede adoptar para evitar que  e ste  cociente deje de tener el 
inconveniente de pre s entar unas  cotas distintas  s egú n la distribución s e ría la de dividirlo 
por n − 1 , q ue  e s  su valor m áxim o. De e sta m anera, el coeficiente de variación ajustado 
pre s entaría la s iguiente fórm ula: 
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ajCV =
s

x n - 1
 

(1.) 

 Aun con todo, adolece e sta m edida de un supue sto m uy débil, sobre  todo, cuando el n 
e s  alto y el valor que puede adoptar una variable e s  lim itado. Un claro ejem plo precisará 
m ejor lo anteriorm ente dich o: en una encue sta con 1000 sujetos , con una edad m edia de 35 
añ os y una desviación típica de 20 añ os; para el cálculo del coeficiente de variación m áxim o 
e staríam os  suponiendo que h abría 9 9 9  sujetos de 0 añ os y un sujeto con 9 9 9 ×35 añ os , e s  
decir, 3465, edad obviam ente inim aginable de que pueda s e r cum plida por persona alguna. 

O tra m edida de variación relativa s ería re sultado de  la divis ión de la desviación típica 
entre  la m áxim a pos ible con la condición de que la variable e sté  acotada por am bos  lados , o 
dich o de  otra form a, en el supue sto de  que  s e  conociera el rango de la distribución, en cuyo 
caso la s ituación m ás de sfavorable s ería aquella en la que el cincuenta por ciento de  los 
casos  tuviera el valor m ínim o de  la distribución y el otro cincuenta por ciento el valor 
m áxim o (W eisberg; 53). La m edia en e stos  casos  s e ría:  

X =
X - X

2
max min  

(2.) 

 Y la varianza corre spondiente a la m áxim a polarización s e  ajustaría a la s iguiente 
expre s ión:  

Var
X X

max
max min=

−( ) 2

4
 

(3.) 

Sin em bargo, e ste  cálculo de la desviación m áxim a adolece de un defecto: s iem pre  
supone la m edia constante, aun cuando en la distribución s e  pre s ente una m edia distinta del 
punto e quidistante entre  los valore s  m áxim os y m ínim os . 

Por ello, tam bién la m edida recién m encionada tiende a sobrevalorar la varianza m áxim a 
de las distribucione s . La propue sta de e ste  artículo e s  la de una varianza m áxim a que 
calculándos e  sobre  valore s  acotados  tenga en cuenta com o dato la m edia de la m ue stra, e s  
decir, s e  aboga por un coeficiente  que re ú na las dos  características de s eables  de las 
anteriore s  m edidas . 

Ante una variable acotada con m ás de dos  valore s , la s ituación de m ayor variación 
corre spondería a aquella en la que sólo h ubiera precisam ente dos  valore s  coincidiendo con 
los extrem os . 

 Sabiendo que  e sta variable tiene  una m edia X , puede deducirs e  fácilm ente las 
proporcione s  de los casos de los valore s  m ínim o y m áxim o:  
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min max

min min max max

p + p = 1

X = p X + p X





 

(4.) 

Y con las proporcione s  y los valore s  conocidos ya puede calculars e  la varianza m áxim a:  

p)X-X(+p)X-X(=Var 22
minminmaxmaxmax  (5.) 

Fórm ula que, em pleando el álgebra bás ica, puede s im plificars e  del s iguiente m odo:  

)X-X)(X-X(=Var minmaxmax  (6.) 

Conocida la varianza m áxim a, e s  fácil obtener tam bién la m áxim a desviación típica, 
obteniendo la raíz cuadrada de la prim era. A partir de aquí puede calculars e  un par de 
m edidas  interrelacionadas : Una proporción de varianza acotada, que  s ea el cociente entre  la 
varianza em pírica y la m áxim a condicionada a la m edia em pírica y un coeficiente de 
variación acotado, que  s ea la razón entre  las re spectivas desviacione s  típicas . Sus  fórm ulas 
s e rían las s iguiente s :  

a

2

a a

PV =
s

( X - X )( X - X )

CV =
s

( X - X )( X - X )
= PV

min max

min max

 

(7.) 

Am bas  m edidas  pre s entan la deseable característica de pos e er un rango entre  0 y 1. El 
valor m ínim o s e  encuentra en 0 cuando la variable tiene  una varianza de 0 y el valor 
m áxim o en 1 cuando la variable sólo pre s enta dos  valore s  y éstos  coinciden con los 
extrem os de la distribución. Adem ás , pueden obteners e  la una a partir de la otra com o 
fácilm ente puede com probars e  en la últim a fórm ula. 

Una intere sante aplicación de e stas  m edidas , e specialm ente la s egunda por pre s entar 
generalm ente valore s  m ayore s  e s  la com paración de la variabilidad entre  m edidas  con 
e scalas distintas , al igual que ocurría con el coeficiente de variación. Sin em bargo, a 
diferencia de é ste , que  puede tom ar valore s  superiore s  al 100%, e sta nueva m edida s iem pre  
e stará com prendida entre  0 y 1, o s i s e  quiere , en térm inos  porcentuales , entre  0 y 100. 
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Adem ás , pos e en com o intere sante característica el h ech o de  que una transform ación 
lineal de la variable no altera e ste  coeficiente, propiedad que no cum plen el re sto de  
m edidas de dispers ión aplicables  a variables  num éricas . Quiere  ello decir que  s i s e  sum a o 
s e  m ultiplica a una determ inada variable por una constante, el coeficiente obtenido con la 
variable transform ada debe ser idéntico al calculado con la variable inicial. Ello no ocurre  
con la desviación típica (o varianza), pue s  s e  ve alterada al m ultiplicar la distribución por 
una constante, ni con el coeficiente de variación, que  sufre  m odificación al añ adirle una 
determ inada constante. Esta propiedad e s  e specialm ente intere sante en el cam po de las 
ciencias  sociales  donde la inm ensa m ayoría de las e scalas son arbitrarias  -¿por qué m edim os  
la ideología de 1 a 10 y no de  0 a 20, por ejem plo?-, por lo que nece s itam os  m edidas  que  
re s istan las decis ione s  sobre  los valore s  de la e scala. El caso m ás  claro s ería el de las 
e scalas de Lik ert —norm alm ente m edidas de 1 a 5— en las  que  e s  frecuente invertir los 
item s  utilizando la fórm ula Xi’=6 - Xi. Si s e  utiliza el coeficiente de variación, el re sultado 
e s  distinto s egú n utilicem os  un invertido o no. 

A continuación s e  expone en la tabla 1 och o ejem plos de distribucione s  s im uladas de 
ideología con sus  corre spondiente s  m edias , de sviacione s  típicas , porcentaje s  de varianza  y 
coeficiente s  de variación ajustados . En los dos  prim eros  lugare s , tendríam os  la s ituación en 
la que todos  los sujetos de nue stro e studio tuvie s en la m ism a ideología (4 en la distribución 
A y 3 en la distribución B), en am bos  casos  la varianza s e ría 0 y por tanto, aunque la 
desviación m áxim a  -e s  decir, el denom inador de  la últim a fórm ula, fue s e  de 9  u 8, el PVa 
s eguirá s iendo de 0. Ah ora bien, s i la m edia de la variable e s  4 y los sujetos  e stán ubicados  
-sólo y nece sariam ente- a parte s  iguales  en la extrem a izquierda y en la extrem a derech a; 
entonce s  la varianza e s  m áxim a y, por tanto, nue stro coeficiente e s  del 100%. Una s egunda 
s ituación que debiera arrojar la m ism a cantidad de  porcentaje de desviación em pírica s e ría 
aquella en la que no s iendo la m edia igual a 4, sólo existen valore s  extrem os  (Distribución 
D). En tal caso tam bién el porcentaje de variación e s  del 100%: todos  lo sujetos  e stán en 
los extrem os de la distribución.  

 Situacione s  m enos  extrem as  s e  pre s entan en las cuatro s iguiente s  distribucione s : En la E 
y en la F, s e  h an generado s endas  tablas en las  que  s e  h an s ituado el 50% de los sujetos  en 
la m edia o en el valor extrem o inferior. En e sos  casos , el porcentaje de variación e s  del 
50% y del 75% re spectivam ente. En cam bio, s i adem ás de los casos  extrem os , existen 
valore s  interm edios , e ste  nuevo coeficiente dism inuirá en proporción s iem pre  inferior al 
nú m ero de sujetos  que no tengan valore s  extrem os . Com parándola con la distribución E en 
la distribución G s e  contem pla cóm o, h abiendo salido de  los extrem os  un 46% de casos , el 
coeficiente sólo dism inuye 21 puntos  porcentuales  y del m ism o m odo la distribución H  
tiene  un 25% de variación y sin em bargo sólo un 50% de los casos  e stán ubicados  en la 
m edia y un 18% tienen valore s  extrem os . 
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Tabla 1.- Distribuciones simuladas de ideología

Distribución A xi fi xifi (xi-µ)2fi Distribución B xi fi xifi (xi-µ)2fi
Centro 4 1.00 4.00 0 Cent.-izquierda 3 1.00 3.00 0.00

µ= 4.00 s2= 0.00 µ= 3.00 s2= 0.00
PVa= 0% PVa= 0%
CVa= 0% CVa= 0%

Distribución C xi fi xifi (xi-µ)2fi Distribución D xi fi xifi (xi-µ)2fi
Ext. Izquierda. 1 0.50 0.50 4.5 Ext. Izquierda. 1 0.67 0.67 2.67
Ext. Derecha 7 0.50 3.50 4.5 Ext. Derecha 7 0.33 2.33 5.33

µ= 4.00 s2= 9.00 µ= 3.00 s2= 8.00
PVa= 100% PVa= 100%
CVa= 100% CVa= 100%

Distribución E xi fi xifi (xi-µ)2fi Distribución F xi fi xifi (xi-µ)2fi
Ext. Izquierda. 1 0.25 0.25 2.25 Ext. Izquierda. 1 0.50 0.50 2.00
Centro 4 0.50 2.00 0 Cent.-izquierda 3 0.25 0.75 0.00
Ext. Derecha 7 0.25 1.75 2.25 Ext. Derecha 7 0.25 1.75 4.00

µ= 4.00 s2= 4.50 µ= 3.00 s2= 6.00
PVa= 50% PVa= 75%
CVa= 71% CVa= 87%

Distribución G xi fi xifi (xi-µ)2fi Distribución H xi fi xifi (xi-µ)2fi
Ext. Izquierda. 1 0.02 0.02 0.22 Ext. Izquierda. 1 0.06 0.06 0.24
Cent.-izquierda 2 0.23 0.45 0.90 Izquierda 2 0.31 0.62 0.31
Centro 4 0.50 2.00 0.00 Cent.-izquierda 3 0.50 1.50 0.00
Cent.-derecha 6 0.23 1.35 0.90 Centro 6 0.09 0.54 0.81
Ext. Derecha 7 0.02 0.17 0.22 Ext. Derecha 7 0.04 0.28 0.64

µ= 4.00 s2= 2.25 µ= 3.00 s2= 2.00
PVa= 25% PVa= 25%
CVa= 50% CVa= 50%  

Para repre s entar e stas  variables  con lím ite, tanto su prom edio, com o su variación y su 
s im etría, s e  propone el s iguiente m étodo: 

1) Utilización de un diagram a de dos dim ens ione s  en el que el eje de abcisas  repre s ente 
las distintas  variables  (com paracione s  de m ue stras dependiente s) o los distintos  grupos  
(com paracione s  de m ue streas  independiente s) y en el que el de ordenadas  contem ple todo el 
rango pos ible de las variables  lim itadas  que  s e  de sean repre s entar. H abrá en e ste  eje , por 
tanto, tantas  e scalas com o rangos distintos  tengan la variable s  que  s e  de s een repre s entar. 

2) Em pleo de  un sím bolo que repre s ente la m edia de la variable del que saldrá una línea 
de longitud (h ) proporcional al porcentaje del rango total pos ible de la variable que 
repre s ente el CVa, e sto e s  

)( minmax XXCVh a −=  (8.) 
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3) Esta línea de longitud h  s e rá s im étrica con la m edia, salvo que llegue al lím ite de la 
variable. En e ste  caso s e  desplazará en toda su longitud h acia el extrem o opue sto lo 
suficiente para que no sobrepas e  los lím ite s  de la e scala. Y, en el caso de  que la m ediana no 
coincida con la m edia aritm ética, s e  propone  que los lím ite s  superior e  inferior de la línea 
vertical vengan dados , s iem pre y cuando no excedan los lím ite s  naturales  de la variable, por 
la s iguiente expre s ión,: 







−
−−−−=

)(
)(2

1
2

)(

minmax

minmax

XX
MedXXX

CVXl ai  







−
−+−+=+ )(
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1
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minmax

minmax
1 XX

MedXXX
CVXl ai  

(9 .) 

 

Com o dem ostración de e sta técnica de repre s entación de las variables  con lím ite, s e  
expone a continuación el gráfico corre spondiente a las s iete distribucione s  ficticias de la 
ideología expue stas  en la tabla 1. 

Gráfico 1.- Gráficos de s iete distribucione s  ficticias de la ideología 
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Desigualdades educativas 

Aunque las posturas  radicales  aboguen por igualdad de  re sultados , la igualdad de  
oportunidades s e  concibe com o la pos e s ión de m edios  externos  que garanticen el pleno 
desarrollo de las capacidades de todos  las personas  que integran una sociedad. Uno de los 
m edios  m ás  críticos  para el logro del biene star económ ico y m ental de las ciudadanas y 
ciudadanos  e s  la educación. Por lo que, en cons ecuencia, las políticas  educativas son 
e s enciales  para el cum plim iento de  los valore s  propue stos  por los defensore s  de la igualdad 
de oportunidades. El argum ento e s  el s iguiente: s i s e  da a todos  los sujetos  la educación 
m áxim a que perm itan sus  capacidades intelectuales , entonce s  s e  e stará ante la sociedad m ás  
justa pos ible.  

Dos  son las pos ibles  objecione s  que  s e  pueden h acer a e ste  planteam iento: la prim era e s  
q ue ya existe de partida diferencias  en las capacidades intelectuale s  que no vienen dadas  por 
el e sfuerzo del sujeto, s ino por circunstancias  sociales  o biológicas  adscritas y la s egunda e s  
h asta qué punto pueden juzgars e  las capacidades intelectuales . ¿Som os  todos  capace s  de 
cons eguir un título univers itario, sólo los  que pos ean un determ inado coeficiente 
intelectual, o e s  una cue stión de distribución e stadística, de m odo que  sólo los m ejore s  
puedan alcanzar las potencialidades educativas  que le perm ita obtener m ejore s  pue stos de 
trabajo y m ayore s  recursos  económ icos? 

Tabla 2.- Distribución del nivel educativo de Castilla y León y del re sto de Españ a. 

% de COMP. ENTRE CYL Y EL RESTO DE ESPAÑA (RESIDENCIA)

4.5% 1.7% 4.3%

26.3% 21.5% 26.0%

34.5% 45.7% 35.3%

14.3% 11.9% 14.1%

2.5% 2.1% 2.5%

2.0% 2.0% 2.0%

5.8% 5.6% 5.8%

1.6% 1.1% 1.5%

.9% .7% .9%

2.7% 3.5% 2.8%

.4% .2% .3%

3.3% 3.2% 3.3%

.6% .4% .6%

.3% .2% .3%

.4% .2% .3%

100.0% 100.0% 100.0%

NO SABE LEER NI ESCRIBIR

SIN ESTUDIOS

ESTUD PRIMARIOS ó 5 CURSOS DE EGB O EQUIV.

BACH.ELEMENTAL,GRAD.ESCOLAR,EGB O EQUIV

FP.1er GRADO, OFICIALIA INDUSTRIAL

FP.2º GRADO,MAESTRIA INDUSTRIAL

BACH.SUPERIOR, BUP

OTRAS TITULACIONES MEDIAS

ARQUITEC.E INGENIERO TECNICOS

DIPLOMADO DE ESCUELA UNIVERSITARIAS

ARQUITEC.O INGENIERO TEC.

LICENCIADO UNIVERSIT.

ESTUD.SUP.NO UNIVERSIT.

DOCTORADO

ESTUD.DE POSGRADO O ESPECIALI.EN LICENCIATURAS

ESTUDIOS
REALIZADOS

Total

RESTO DE
ESPAÑA

CASTILLA
Y LEÓN

AMBITO

Total

 

Fuente : INE. Censo de  Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia 
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En cualquier caso e s  digno de atención el exam en en cualquier sociedad de  las 
des igualdades educativas  que, al igual que las económ icas , constituyen uno de los eje s  de 
divis ión y fragm entación social. En el pre s ente artículo, s e  van a e studiar cons iderando la 
variable añ os de educación, extraída a partir de la clas ificación efectuada por el censo de  la 
población e spañ ola  de 19 9 13 y teniendo en cuenta sólo a la población m ayor de  25 añ os  
pue s  e s  la ú nica que h a podido com pletar su ciclo educativo. Cons iderando una m ue stra del 
10% de las 24.776.040 personas  con e stas   características , s e  obtuvo la distribución de la 
educación en Españ a y, en concreto, en Castilla y León que s e  pre s enta en la tabla 2. 

 

Gráfico 2.- M e dianas y cuartiles  de añ os de e scolaridad segú n generación y región 

EDAD (FECHA DE NACIMIENTO)

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)
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Fuente : INE. Censo de  Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia 

                                           
3 Esta clas ificación consta de las s iguiente s  categorías:   No sabe  leer ni e scribir (0); Sin e studios  (2); 

Estudios  prim arios  o 5 cursos  aprobados de EGB o e quivalente s  (5); Bach iller Elem ental, Graduado Escolar, 
EGB com pleta o e quivalente s  (8); Form ación Profe s ional 1er grado, O ficialía Industrial (10); Form ación 
Profe s ional en 2º grado, M ae stría Industrial (12); Bach iller Superior, BUP (12); Otras Titulacione s  m edias  
(12); Arquitecto e  Ingenie ro Técnico y Diplom ado Escuelas Técnicas Superiore s  (15); Diplom ado de Escuelas 
Univers itarias y Diplom ado (15); Arquitecto o Ingenie ro Superior (17); Licenciado Univers itario (16); 
Titulacione s  de Estudios  Superiore s  no univers itarios  (15); Doctorado (20) y Titulacione s  de Estudios de 
Postgrado o Especialización para Licenciados (20). Entre  parénte s is  s e  h a incluido el valor num érico en añ os  
atribuido a cada una de e stas  categorías form ales  del s istem a educativo e spañ ol para convertirla en añ os de 
educación, s egú n criterio ya s eguido por Carabañ a (19 9 2). 
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Destaca claram ente cóm o el nivel de analfabetism o en la región de Castilla y León e s  
inferior al del re sto de Españ a; s in em bargo e s  m enos  evidente cóm o el porcentaje de 
personas  con e studios  prim arios  com pletados  e s  superior en el conjunto del re sto de  
regione s  e spañ olas (31.1% frente a 34.7%). En conjunto, la m edia e s  ligeram ente m ayor 
(una décim a) en las nueve provincias  castellano y leone sas  que  en las re stante s  41. De todos  
m odos , para una justa com paración e s  nece sario controlar por una variable crucial en el 
anális is de los niveles  educativos com o e s  la generación4, pue s  las oportunidades educativas 
son m uy distintas  entre  las personas  s egú n h ayan nacido a principios de s iglo o s i lo h an 
h ech o en su s egunda m itad. La e scolarización h a s ido claram ente creciente a lo largo del 
tiem po en Españ a.  

Tabla 3.- Prom edios y desviacione s  de añ os de e scolarización en Españ a y Castilla y 
León. 

9.0 8 4.2 .43 9.4 8 4.2 .42

7.2 5 4.4 .45 7.5 5 4.1 .43

5.6 5 4.0 .45 5.9 5 3.6 .40

4.5 5 3.6 .43 4.8 5 3.2 .37

4.0 2 3.4 .42 4.3 5 3.0 .36

3.3 2 3.2 .43 3.7 2 2.8 .36

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)

EDAD (FECHA DE
NACIMIENTO)

MEDIA Med. D.T. CVa

RESTO DE ESPAÑA

MEDIA Med. D.T. CVa

CASTILLA Y LEÓN

COMP. ENTRE CYL Y EL RESTO DE ESPAÑA (RESIDENCIA)

AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN

 

Fuente . Censo de  la Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia 

                                           
4  Dos son los principales  s e sgos de un e studio tem poral a partir de datos de corte  transversal. Por un lado, 

la m ortalidad. No todos los efectivos de una coh orte  llegan vivos al m om ento pre s ente , por lo que  podría s e r 
arrie sgado extrapolar los re sultados obtenidos  con los vivos a los m uertos. Por otro lado, la m ovilidad 
e spacial, pue s  tom am os la población que  re s ide  en cada zona en el m om ento de  realización del censo. Am bas 
objecione s  son relevante s  en la m edida en que  e stén correlacionadas con el nivel educativo. La m ortalidad no 
lo e stá con el nivel de e studios  pue s  é ste  afecta a la m orbilidad pero no a la edad de defunción. En cam bio, las 
m igracione s  sí lo e stán m uy pos itivam ente . Por tanto, h abrá que  tener en cuenta tam bién el efecto de  las 
m igracione s  sobre  la evolución educativa. En e ste  contexto sólo s e  h ará con las m ovim ientos de población  
extrarregionales  de Castilla y León.  



M ode sto Escobar  De s igualdades educativas en la Españ a del s iglo XX/ 12 

Para los re s idente s , el nú m ero de añ os de e scolarización alcanzado e s  m uy s im ilar en 
cada generación tanto en Castilla y León,  com o en el re sto de Españ a, con una m uy leve 
superioridad en Castilla y León apenas  reflejada en un gráfico exploratorio5 (gráfico 2) de 
las distribucione s , donde aparece netam ente  que la m ediana de la educación h a ascendido de  
s e r a principios de s iglo de 2 añ os  h asta alcanzar la prim aria com pleta (8 añ os) en los 
nacidos  entre  19 57 y 19 66. En cam bio, s i concentram os  la atención en las m edias , puede 
obs ervars e  que  las corre spondiente s  a  Castilla y León son ligeram ente m ás  altas  que las del 
re sto de Españ a, prácticam ente en todas  las generacione s  analizables  del pre s ente s iglo. 

En el gráfico 2 s e  ve cóm o la des igualdad intercuartílica s e  acrecienta con el paso del 
tiem po, com o tam bién lo ate stiguan las desviacione s  típicas  pre s ente s  en la tabla 3, donde 
s e  ofrecen m edias , de sviacione s  típicas y coeficiente s  de variación clas ificados  por región y 
generación.  

Gráfico 3.- M e dias y Cva  de añ os de educación s egú n generación y región 

GENERACIÓN

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)

20

10

0

Castilla y León

Resto de España

 

Fuente . Censo de  la Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia 

 

                                           
5 Una de las deficiencias de e ste  tipo de gráficos  queda reflejada en la generación de personas de Castilla y 

León nacidas  entre  19 37 y 19 46, pue s  al tener el prim er cuartil y el tercero en e studios  prim arios  incom pletos 
(la antigua prim aria) no aparece  ninguna desviación en los datos por s e r el rango intercuartílico igual a cero. 
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Sin em bargo, la des igualdad relativa m edida a través  del coeficiente de variación acotado 
e s  claram ente inferior en Castilla y León, con tendencia a increm entars e , de  form a que cas i 
s e  iguala en las  últim as  generacione s  con el re sto de Españ a. Viéndolo con datos  
num éricos , s e  advierte  que el coeficiente de variación acotado da valore s  bastante 
constante s  a lo largo del periodo cons iderado, m ientras  que  la desviación típica tiende a 
aum entar. Este increm ento h a s ido e studiado y dem ostrado con un conjunto am plio de 
país e s  en e studios  anteriore s  (Ram , 19 80) y es cons ecuencia de la m ism a e scala de 
m edición que h ace  que a m edida que los valore s  de la m edia s e  s itú an en el centro de la 
e scala, la varianza aum ente, de  m odo que  s i s e  h ace un cruce gráfico entre  m edia y 
varianza la form a de la relación aparece en form a de parábola invertida. 

Si en lugar de cons iderar a los re s idente s  en Castilla y León s e  prom edian los e studios de 
los nacidos  en ella, s e  obs erva claram ente  que h ay siem pre  una m edia superior para é stos  
que  para los re s idente s , lo que indica que los em igrante s  tienen una educación m ayor que 
los  que  s e  quedan en el interior de la región. Tam bién e s  m ayor la dispers ión tanto absoluta 
com o relativa y, del m ism o m odo que converge la m edia, la desviación e s  cada vez m enor a 
m edida que las generacione s  son m ás  jóvene s . 

Gráfico 4.- M e dias y Cva de e scolarización s egú n generación y nacim iento en Cy L 

GENERACIÓN

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)
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Fuente . Censo de  la Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia 
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Obviam ente, el s exo e s  una variable ineludible para el e studio de  la des igualdad 
educativa. En prim er lugar, porque e s  una de las variables  sociológicas  clás icas  para el 
e studio de  la igualdad de  oportunidades, adem ás de la generación (o edad) que ya h a s ido 
contem plada, la clase  social (que no e s  objeto del pre s ente artículo) y de  la etnia (que en 
e ste  país  no puede s er analizada de m om ento) y, en s egundo lugar, porque h a 
experim entado una gran evolución h acia la convergencia claram ente perceptible a lo largo 
del pre s ente s iglo. 

En el gráfico 6 s e  expone la evolución para el conjunto de Españ a de las diferencias de 
género en educación. Es  fácilm ente apreciable que las prim eras  generacione s  del s iglo s e  
caracterizan por una diferencia de un añ o de  educación entre  s exos , que  s e  ve igualada por 
la generación que corre sponde term inar sus  e studios  al com ienzo de la dem ocracia. El 
gráfico m ue stra cóm o la des igualdad educativa h a s ido m ayor entre  los varone s . Com o 
h abía pocas  m ujere s  en el s istem a superior de ens e ñ anza, su h eterogene idad era bastante 
m enor que la de los varone s , caracterizada adem ás  por desviacione s  h acia los valore s  bajos  
de la e scala; pero  a partir de las nacidas  en el 47, la des igualdad entre  las m ujere s  em pieza 
a aum entar y alcanzar en la generación del 57 valore s  s im ilare s  al de los h om bre s . 

Gráfico 5.- M e dias y Cva de la e scolarización s egú n generación y género. 
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Fuente . Censo de  la Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia 
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Tam bién deben s e r tenidas  en cuenta las des igualdades e spaciales . En prim er lugar s e  
atenderá a las diferencias de h ábitat, h abiendo distinguido para ello, los m unicipios , por un 
lado, m enore s  de 10.000 h abitante s  y, por el otro, los  que tienen e sta cantidad o superior de 
 re s idente s . Los datos  m ue stran algo tan evidente com o que las personas  con  m ayore s  
e studios  s e  concentran en los nú cleos  urbanos y que tanto en las ciudades com o en los 
centros  rurales , la m edia castellano y leone sa e s  superior a la existente en el re sto de  
poblacione s  e spañ olas (gráfico 6). 

Gráfico 6.- M e dias y CVa de e scolarización s egú n h ábitat y región 

 

Fuente . Censo de  la Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia. 

 

Y, en relación con las des igualdades h an de re saltars e  del m ism o gráfico las dos  
s iguiente s  pautas : prim ero que en los nú cleos  urbanos  h ay m ayore s  des igualdades 
educativas  que en los rurales  y,  s egundo, la baja dispers ión en Castilla y León del nivel 
educativo rural en las generacione s  nacidas  ante s  del 19 46, e specialm ente las  que tienen 
m enos de 75 añ os , lo que puede s er explicado por una em igración diferencial, e sto e s , sólo 
s e  h an quedado en los nú cleos  rurales  de e sta región quiene s  tenían bajos  niveles  
educativos. 
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En s egundo lugar, tam bién e s  preciso tener en cuenta las des igualdades 
interprovinciales .  Segú n s e  m ue stra en el gráfico 7, é stas  son pe que ñ as . Destacan las 
provincias  s ituadas  en el eje Valladolid-Palencia-Burgos  que  son las tre s  con m ayor 
prom edio de añ os de educación entre  sus  re s idente s , m ientras  Á vila y Z am ora, son las 
ú nicas  que  tienen una m edia inferior en m edio añ o al conjunto de Españ a. Y, centrando la 
atención a las des igualdades sobre salen dos  h ech os : uno la pocas diferencias  
interprovinciales , que  s e  m ueven en el rango desde Salam anca (46%) h asta Soria (42%) y 
dos , que  la dispers ión educativa e s  m ayor fuera de la región (48%) que en cada una de sus  
provincias . 

Gráfico 7.- M e dias y CVa de e scolarización s egú n provincias de Castilla y León 

 

Fuente. Censo de  la Población Españ ola. 19 9 1. Elaboración propia. 
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Re sum iendo, el nivel educativo en Castilla y León h a s ido s ecularm ente m ayor que en el 
re sto de Españ a, al tiem po que las des igualdades h an s ido m enore s , aunque con tendencia a 
converger. Y el nivel educativo y la des igualdad de  las m ujere s  s e  h a increm entado m ás  que 
los de los varone s . Sin em bargo, en su conjunto, no s e  aprecia una dism inución de la 
des igualdad educativa; s ino todo lo contrario. M e dida en térm inos  absolutos , la variación 
de los añ os  que  las personas  h an perm anecido en el s istem a e scolar h a aum entado al tiem po 
que h a crecido la m edia. Pero, en e ste  artículo s e  dem ue stra que, s i s e  controla por la 
m edia, las des igualdades educativas no experim entan grandes cam bios  a lo largo de las s e is  
prim eras  generacione s  decenales  del s iglo, ni en Castilla y León, ni en el re sto de Españ a. 

La pregunta que podría form ulars e  e s  s i e stas de s igualdades pueden cons iderars e  
tolerables  para la garantía de la igualdad de  oportunidades. D ifícil re spue sta tiene  é sta pue s  
h ay que buscar el referente por el que h ay que m edir la igualdad óptim a. Si é sta s ignifica 
igual educación m áxim a para todos , e s  evidente  que aú n nos  encontram os  lejos de 
cons eguir e s e  ideal; pero incluso, s i el ideal e s  una distribución e stadísticam ente norm al 
(CVa =33%)6 en el reparto de  los añ os de form ación, tam bién quedaba bastante por 
alcanzar a la generación nacida entre  el 57 y el 66. Es  pos ible que con los datos de la 
próxim a generación, de los  que dispondrem os  en un par de añ os , nos  e stem os  
aproxim ando, pero de lo que no cabe ninguna duda e s  que  s iguen s iendo nece sarias  
políticas  que increm enten la form ación y educación de las personas  supue stam ente m enos  
desfavorecidas . 
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APÉNDICE 

 

 

 

 

 

9.0 8 4.2 280686 9.1 8 4.1 19868 9.0 8 4.2 300555

7.7 5 4.5 229776 7.7 5 4.3 15778 7.7 5 4.5 245554

6.2 5 4.3 192678 6.2 5 3.9 13197 6.2 5 4.3 205874

4.9 5 4.0 193017 5.1 5 3.4 15693 4.9 5 4.0 208710

4.5 2 3.8 129041 4.5 5 3.2 11683 4.5 5 3.8 140724

4.0 2 3.8 73028 4.1 5 3.1 7537 4.0 2 3.7 80566

9.0 8 4.3 276784 9.7 8 4.3 18690 9.1 8 4.3 295473

6.8 5 4.2 231768 7.2 5 4.0 14258 6.8 5 4.2 246026

5.1 5 3.6 198396 5.6 5 3.3 13493 5.1 5 3.6 211889

4.0 5 3.2 209389 4.6 5 2.9 16747 4.1 5 3.2 226136

3.5 2 2.9 163085 4.1 5 2.7 13741 3.6 2 2.9 176826

2.9 2 2.8 127533 3.5 2 2.6 11739 3.0 2 2.8 139272

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)

EDAD (FECHA
DE
NACIMIENTO)

VARON

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)

EDAD (FECHA
DE
NACIMIENTO)

MUJER

MEDIA MED. D.T. CASOS

RESTO DE ESPAÑA

MEDIA MED. D.T. CASOS

CASTILLA Y LEÓN

COMP. ENTRE CYL Y EL RESTO DE ESPAÑA (RESIDENCIA)

MEDIA MED. D.T. CASOS

TOTAL

AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN

9.0 8 4.2 286463 9.7 8 4.1 14092 9.0 8 4.2 300555

7.6 5 4.5 226667 8.4 8 4.4 18887 7.7 5 4.5 245554

6.1 5 4.3 188869 7.2 5 4.4 17005 6.2 5 4.3 205874

4.9 5 3.9 193322 6.0 5 4.1 15387 4.9 5 4.0 208710

4.4 2 3.7 130511 5.4 5 4.1 10213 4.5 5 3.8 140724

3.9 2 3.7 73798 4.9 5 3.9 6768 4.0 2 3.7 80566

9.0 8 4.3 279310 9.7 8 4.2 16163 9.1 8 4.3 295473

6.8 5 4.2 225296 7.6 5 4.1 20730 6.8 5 4.2 246026

5.1 5 3.6 193203 6.1 5 3.6 18686 5.1 5 3.6 211889

4.0 5 3.2 208862 5.0 5 3.2 17274 4.1 5 3.2 226136

3.5 2 2.9 163844 4.4 5 3.0 12982 3.6 2 2.9 176826

2.9 2 2.7 127990 3.6 2 2.8 11282 3.0 2 2.8 139272

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)

EDAD (FECHA
DE
NACIMIENTO)

VARON

25 A 34 (57-66)

35 A 44 (47-56)

45 A 54 (37-46)

55 A 64 (27-36)

65 A 74 (17-26)

75 Y MÁS (XX-16)

EDAD (FECHA
DE
NACIMIENTO)

MUJER

MEDIA MED. D.T. CASOS

RESTO DE ESPAÑA

MEDIA MED. D.T. CASOS

CASTILLA Y LEÓN

COMP. ENTRE CYL Y EL RESTO DE ESPAÑA (NACIMIENTO)

MEDIA MED. D.T. CASOS

TOTAL

AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN


