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En el marco del Convenio de colaboración entre el MECD y el Instituto de la 

Mujer se han ido poniendo en marcha una serie de actuaciones. A partir del año 

2001, esta colaboración se ha visto especialmente impulsada mediante el diseño, 

coordinación y realización de un conjunto de investigaciones sobre las Mujeres en 

la educación que el CIDE y el Instituto de la Mujer se encargan de auspiciar, en 

unos casos, y de realizar, en otros, y la cofinanciación de ambos organismos. Fruto 

de este impulso renovado son los estudios ya realizados que tanto al CIDE como al 

Instituto de la Mujer les complace presentar en estas páginas. Con el primero de 

ellos “Las mujeres en el sistema educativo” (CIDE/Instituto de la Mujer, 2001) 

veía la luz el número 0 de la Colección de Estudios, “Mujeres en la Educación”, 

que pretende ser portadora de un nuevo empeño: ofrecer a la sociedad española del 

siglo XXI una mirada en positivo del presente y el futuro de las mujeres, resaltando 

interpretaciones que muestran libertad femenina  y creando un espacio en el que 

se da voz a mujeres y niñas en su relación con la educación.  

CIDE/Instituto de la Mujer
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Aplicación de encuestas a familias marroquíes y dominicanas:
Diseño y Coordinación: Colectivo Ioé

 Provincia de Barcelona

Familias marroquíes:

     Mohamed Ettouzani

     Noura El Abbassi El Allame

Familias dominicanas:

     Ruth Ester

     Natividad de Jesús Heredia

 

Comunidad de Madrid

 Familias marroquíes:

     Leila El Khamlichi

     Saliha Ahovari

Familias dominicanas:

     Lady Altagracia

     Graciliano Pérez

     Manuel Nieto

     Lorenza Reyes

 

Codificación: Berta López y María Isabel Sandoval
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Presentación y objetivos

   l presente estudio se propone explorar la distribución por sexos del alumnado 

extranjero escolarizado en España en los niveles educativos previos a la Universi-

dad. Ello supone abordar, entre otros aspectos, cómo influye la adscripción sexual 

en pautas escolares tan importantes como el acceso y permanencia en las aulas, 

el rendimiento escolar o las expectativas académicas y profesionales. El interés de 

estas cuestiones tiene que ver con el incremento acelerado del alumnado de origen 

extranjero -que ha pasado de cien mil a doscientas mil matrículas en tan sólo dos 

cursos-, en contraste con el descenso continuado de la población autóctona, que ha 

reducido sus efectivos escolares en 1,6 millones a lo largo de la última década como 

efecto de la baja tasa de natalidad y el correspondiente declive demográfico. 

En concreto, hemos cubierto dos objetivos, que han supuesto otras tantas etapas de 

trabajo: en primer lugar, analizar las estadísticas educativas en función de la distri-

bución por sexos y nacionalidad del alumnado,  a fin de detectar si existían pautas 

diferenciadas; en segundo lugar, estudiar empíricamente las trayectorias escolares 

mantenidas por los hijos e hijas de familias inmigrantes marroquíes y dominicanas, 

ya que estas dos nacionalidades eran las que presentaban una mayor polaridad en 

su distribución por sexo en los resultados de la primera etapa de trabajo. Se trata 

de dos objetivos que el presente estudio aborda con carácter exploratorio y cuyas 

conclusiones no pueden tomarse como definitivas, pero que recogen un conjunto 

de tendencias e indicaciones que esperamos sean contrastadas y profundizadas 

en futuras investigaciones.
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1 Las estadísticas que analizamos han sido producidas expresamente para esta investigación por la Oficina de 
Planificación y Estadística del M.E.C.D.; puesto que habitulamente no se publican datos desagregados (por na-
cionalidad, nivel educativo y provincia) en función del sexo. 
El anexo estadístico está disponible en la versión electrónica de esta publicación en la página web del CIDE: www.
mec.es/cide, así como en la Biblioteca de dicho Centro.

Para el primer objetivo se ha hecho un análisis completo de la estadística del alum-

nado en el curso 1999-20001. Hemos obtenido un mapa bastante matizado de la 

presencia de niñas y jóvenes hijas de inmigrantes en el sistema escolar español, por 

comunidades autónomas y principales provincias de inmigración. Los resultados 

del curso académico 1999-2000 se han comparado con el anterior (1998-99) y, 

cuando ha sido posible, con el siguiente (2000-01) a fin de conocer las tendencias 

de los principales indicadores en los últimos años. De este modo hemos podido 

esbozar un conjunto de modelos en relación al sexo (de equilibrio, de predominio 

masculino y de predominio femenino) que presentan pautas de comportamiento 

bastante consistentes en el conjunto de España y en aquellas comunidades autó-

nomas donde la presencia de inmigrantes es más significativa.

Una vez detectados los colectivos que presentaban distribuciones por sexo más 

contrapuestas -el marroquí con más chicos y el dominicano con más chicas-, se 

ha profundizado el análisis en dos ámbitos geográficos (la Comunidad de Madrid 

y la provincia de Barcelona) donde se concentra el 40% del alumnado extranjero 

residente en España, descendiendo en círculos concéntricos al nivel de la capital de 

la provincia y de un distrito concreto con fuerte densidad de inmigración (Tetuán 

en Madrid, con un 11,5% de inmigrantes empadronados en enero de 2001, y Ciutat 

Vella en Barcelona, con un 18,2% de inmigrantes en la misma fecha), y teniendo en 

cuenta también la distribución del alumnado según la titularidad de los centros.

Para cubrir el segundo objetivo, se ha realizado una encuesta en la Comunidad de 

Madrid y en la provincia de Barcelona en la que se han recogido datos de todos los 

miembros de 242 familias marroquíes y dominicanas asentadas en esos territorios. 

La encuesta cubre una muestra de 731 niños, niñas y jóvenes, de los cuales 482 

estaban escolarizados y 249  habían  dejado la escuela en el momento de aplicarles 

la encuesta (en su mayoría después de cumplir los 15 años).  Una tercera parte de 

las familias tenía alguno de sus miembros en el país de origen, si bien en el caso 

de los hijos e hijas el 86% se encontraba residiendo en España.

La Primera parte del informe tiene un carácter fundamentalmente descriptivo y 
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recoge en cinco capítulos los resultados del análisis de las estadísticas escolares. 

El primer capítulo ofrece un contexto general para el conjunto de España de las 

grandes tendencias del alumnado, tanto inmigrante como  autóctono, en los niveles 

previos a la universidad. El segundo analiza las pautas según el sexo diferenciadas 

por nacionalidades que dan lugar a diversos modelos en función del sexo en función 

de los países de origen (en anexo se incluyen las principales tablas estadísticas que 

han sido el soporte de esta parte de la investigación). El tercer y cuarto capítulos 

recogen los resultados de las estadísticas escolares en la Comunidad de Madrid y 

la provincia de Barcelona, que permiten observar con más detalle las diferencias 

según el sexo en ámbitos territoriales más reducidos y según la titularidad de los 

centros. Por último, el capítulo quinto compara las estadísticas escolares con las de 

residentes extranjeros (del Ministerio del Interior) y con los padrones municipales de 

Madrid y Barcelona, para llegar a la conclusión de que la mayor parte de las diferen-

tes distribuciones por sexo en la matriculación del alumnado extranjero encuentra, 

en general, explicación a partir de las pautas demográficas y migratorias.

La Segunda parte ofrece los resultados de la encuesta aplicada en Madrid y Barce-

lona, y permite comparar las diferencias según el sexo con otras variables explica-

tivas de las trayectorias escolares, como la extracción socio-familiar o el momento 

de entrada en la escuela española. En sucesivos capítulos se abordan las tasas de 

escolaridad por edades, sexo y dependiendo del nivel académico y la ubicación 

laboral del padre y de la madre; la titularidad de los centros y los motivos de la 

elección; el rendimiento escolar y las causas de éxito o fracaso en los estudios; las 

expectativas académicas y profesionales de los actuales alumnos y alumnas; y, por 

último, el abandono de la escuela y sus causas, así como las trayectorias laborales 

posteriores. Se trata de un estudio inicial sobre estos temas en relación a la variable 

sexo, un asunto sobre el que apenas existen en España investigaciones previas con 

las que poder comparar nuestros resultados. En todo caso, somos conscientes de 

que nos hemos movido en un nivel eminentemente exploratorio, que deberá ser 

contrastado y  ampliado en muchas direcciones. 

Una primera versión de los resultados del presente informe fue sometida a debate 

en Barcelona y Madrid con varios grupos de profesionales de la educación, de cen-

tros públicos y privados concertados, y de padres y madres de familias marroquíes y 

dominicanas. Sus observaciones han servido para ampliar el tratamiento de algunas 
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variables y matizar diversas interpretaciones, por lo que desde aquí les damos las 

gracias. Queremos agradecer también el apoyo encontrado en los departamentos 

de estadística del Ministerio de Educación, del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya, de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid y de las oficinas del Padrón Municipal de Barcelona y Madrid. Así mismo, 

agradecemos la competente participación de los equipos de encuestadores y en-

cuestadoras marroquíes y dominicanos que han aplicado el cuestionario a familias 

de sus propios colectivos, especialmente a Mohamed Ettouzani, Leila El Khamlichi, 

Ruth Ester, José María Navarro y Marta Comas, por sus tareas de coordinación de 

los trabajos de campo, y a Desenvolvument Communitari, Fundación Bofill y Aso-

ciación Ponent de Barcelona e Instituto Jaime Vera de Madrid, por poner sus locales 

a nuestra disposición. Por último, reconocemos las aportaciones a la redacción 

del informe de Sara Añino Villalva y Juana Savall y, sobre todo, el continuo apoyo 

brindado por Montserrat Grañeras Pastrana (CIDE) y Ana Mañeru Méndez (Instituto 

de la Mujer), que se han encargado del seguimiento de la investigación en nombre 

de las instituciones promotoras.

       Madrid, 2003. Colectivo Ioé
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