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PRÓLOGO

Recientemente, se ha publicado un estudio titulado rTendencias de la es-

colarþaciín en la ciudad de þragopn, fruto de la colaboración entre el ICE y
el Ayuntamiento de Zaragoza. Consecuencia directa de aquel trabajo es el
presente informe sobre actitudes, juicios, circunstancias familiares, rendi-
mientos, etc., de los alumnos de Enseñanzas Medias, ya que se aprovechó
la necesidad de aplicar un cuestionario a toda la población de estos alum-
nos, con vistas a estudiar la distribùción y tendencias de escolarización, pa-
ra preguntarles por algunos otros aspectos de interés. El análisis de la in-
formación obtenida es el contenido del presente trabajo.
, El tener que ehcuestar a toda la población de alumnos de BUP-COU y
FP en la ciudad de Zaragoza imposibilitaba, de hecho, la aplicación de un
cuestionario más amplio, más complejo y más elaborado. Debíamos limitar-
nos a preguntas cortas en formulación y en contestación. Esta circunstancia
recorta claramente la amplitud y- profundidad del tratamiento del tema. Sin
esta condición, el diseño de un trabajo de este tipo debía haber sido dife-
rente, con una recogida de información más exhaustiva y una muestra mu-
cho más, reducida. Sin embargo, estas limitaciones no rebajan la validez
del trabajo, que ofrece una información muy fiable, que nos presenta unos
perfiles de los alumnos dè FP y'ÉUP-COU, y de los respectivos centros de
gran interés para el planificador de la educación y que, además, ha podido
realizarse con el único costo que el relativo análisis y tratamiento de la in-
formación recogida.

Tras un capítulo para centrar y describir el análisis en cuanto a obje-
tivos y metodología se presentan las respuestas globales al cuestionario
de los alumnos de BUP-COU y FP de forma paralela. Desde la edad de los
alumnos hasta su continuidad en los estudios, pasando por antecedentes

7



académicos, personajes admirados, etc., se recoge en doce apartados la si-

tuación socio-educativa de los alumnos de BUP-COU y FP en zaragoza.
El tercer capítulo ofrece el análisis de las medidas de rendimiento aca-

démico uiilizadas, en relación con el resto de las variables y circunstancias.

Por razones de claridad, estas relaciones se estudian por separado en BUP
y en FP. El capítulo cuarto complementa en FP la temática iniciada en el

t.."..o, profunãizando en el análisis de la obtención del graduado escolar y

srrs relaËiones, el rendimiento. y el abandono'
Las actitudes y los intereòes de los alumnos en relación con el resto de

factores, son el contenido que se describe en el capítulo quinto, en el que

volvemos a separar el análiSis de BUP-COU y FP por necesidades ntetodoló-
gicas.

Tras una sucinta visión de la situación según los distritos urbanos de

Zaragoza en el capítulo sexto, el estudio se complementa con un capítulo

de síntesis de las conclusiones más relevantes obtenidas a lo largo de los

distintos capítulos. Por razones de espacio se recogen solamente algunas

conclusionei parciales, El análisis más detallado de resultados sq hace ca-

pítulo a capítulo.
Este esiudio no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada

de muchos profesores y organismos educativos' y sobre todo, de todos los

centros de þnseñanzas Medias de Zaragoza; de ellos es buena parte del

mérito del trabajo y el profundo agradecimiento del equipo investigador.
No queremos terminar este prólogo sin señalar expresamente el carâc-

ter temporal de muchos de los'resultados obtenidos, sobre todo en los rela-

tivos a intereses, actitudes, .iuicios, etc. Lo importante, y quizás más per-
manente, es el significado y explicación de ciertas tendencias; sin embargo,

el dato concreto ès o puede ser con cierta frecuencia algo anecdótico en po-

co tiempo.

Zaragoza, 'octubre de 1984
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1 OBJETTVOS Y PLANTEAMIENTOS
METODOLÓGICOS

El intefés primordial del Ayuntamiento de Zaragoza al solicitarnos la

realizacióh del estudio, era el de analizar en detalle la oferta y demanda de

puestos escolares en todos y cada uno de los distritos de la ciudad y la pre-
visión de necesidades a medio y corto plazo, con vistas,a ordenar adecua-
damente la planificación educativa de la ciudad, el transporte escolar, etc...

Estos datos infraestructurales fueron recogidos en el informe publicado por
el Ayuntamiento de Zaragoza y el ICE, titulado rTendencias de la escolarila-

ci6n en la ciudad de larago4r.
Én los niveles de FP y BUP (el estudio solicitado no incluía el nivel'

universitario) no podíamos apoyarnos en el censo de la ciudad, como en

EGB, porque no son niveles obligatorios. Por tanto, pâra conocer los alum-
nos escolarizados de cada distrito en FP y BUP, era necesario recoger la
dirección familiar de todos y cada uno de los alumnos de la ciudad. A par-
tir de aquí podríamos analizar las necesidades escolares de cada zona de la
ciudad, que era uno de los objetivos más importantes del estudio'

Esta información decidimos recogerla a través de un cuestionario cor-
to, que aplicarían los profesores tutores en sus respectivos cursos. En el

cuesiionario, además de la dirección familiar y los necesarios datos de

identificación, introdujimos algunas cuestiones de carácter actitudinal, inte-
reses, condiciones familiares, rendimientos, etc., cuyo análisis es el funda-
mento del presente trabajo.

1.1. Objetivos del estudio

En líneas generales, este trabajo tiene una orientación confirmativa de

hipótesis habitualmente mantenidas por la sociología de la educación y la
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educación en general, en un contexto concreto como es'el de la ciudad de
Zaragoza en sus alumnos de FP y BUP. Por otra parte, hemos podido co-
nocer en profundidad algunas características del alumnado zaragozano de .
Enseñanzas Medias, intereses, .juicios, etc., así como las diferencias que se
producen entre las poblaciones de BUP y FP. Por último, el análisis los
planteamos fundamentalmente para detectar el influjo y la relación de de-
terminados ,factores sociales con el rendimiento académico y las actitudes
educativas de los alumnos.

1.2. Variables

El cuestionario empleado es el que aparece en el Apéndice, y consta
de dieciocho preguntas con algunas de ellas múltiples.
' La aplicación a los alumnos fue llevada a cabo por alguno de sus pro-
fesores durante el horario de clase.

Recogida la información, con una muestra aleatoria de 300 cuestiona-
rios, se realizí una primera codificación de las respuestas, en la que se pre-
tendió reflejar de la manera más literal posible las respuestas de los alum-
nos; prácticamente no se agrupaban'las respuestas distintas en bloques.

La finalidad de esta primera codifìcación era la de recoger toda la in-
formación para posibles estudios puntuales complementarios como, por
ejemplo, características de los alumnos que quieren una determinada pro-
fesión (matemáticos, ingenieros, lingüistas, militares, etc.), cómo evolucio-
na el interés de los alumnos por una determinada asignatura con el paso
de los cursos, etc.

No obstante, para muchas facetas del análisis esta primera codifica-
ción ofrecía un panorama muy disperso y poco operativo, por lo que se lle-
vó a cabo una segunda codificación agrupando mucho más las respuestas
según criterios de similitud,

Las grandes variables o bloques de análisis que hemos estudiado y re-
lacionado a lo largo del trabajo son las siguientes-(se indica las preguntas
correspondientes del cuestionario -ver Apéndice-):
. a) Rendimiento académico (preguntas 7, 11 y 1S).

b) Actitudes educativas (preguntas 73, 15 y l4).
c) Características personales (preguntas 1 y 2).

. d) Características familiares (preguntas 4, 5, 6, 9 y 12).
e) Ambiente educativo (preguntas 8, 10, 16 y 17).
Además de las circunstancias de los distintos grupos de alumnos en

todas y cada una de estas variables, hemos.analizado las relaciones y la in-
fluencia que sobre el rendimiento y las actitudes tienen las otras variables.
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1.3.' Población y muestra

El ámbito de este estudio han sido los alumnos de Enseñanzas Medias
del casco urbano de la ciudad de Zaragoza. Hemos excluido barrios dis-
tantes varios kilómetros de la ciudad (Casetas, Santa Isabel, etc.). Esta po'
blación de alumnos aparece descrita en la Tabla 1, por sexo, tipo de estu-
dios y tiþo de centro.

Varones Tolal

Centros
estatales

Centros
no estatales

Total

Tabla 1 : Población de alumnos de Enseñanlas
cenlro[ ! îexo

Me/ias de ,/aragop ciudad, según estudios,
( 1982).

15.978

17.848

33.826

Como ya hemos apuntado anteriormente, la muestra invitada flue toda
la población, pero por múltiples razones se produjo una pérdida del
17,72 To en la muestra real. En definitiva, encuestamos al 82,28 To de la po-
blación, esto es, a 27:832 alumnos.

La distribución de los alumnos de la muestra es la que aparece en la
Tabla'2.

Varcnes Total

CenÍos

estatales
12.422

Centros

no estatales
15.410

27.832
Total

BUP-COU FP

7.053
2.696

8.416
7.562

5.216
5,451

3.267
3.914

8.483
9.365

12.269
10.317

4.630
ó.ó 10

1ó.899
t6.927

22.586 11.240 33.826

BUP.COU FP

505 532

11 5.8263.895 53 1.931

764

65 3.082 30 7.991 954.963

7

8.858 118 4.959 4l 1 3.817 159

27.83219.245 8.587

Tabla 2: Distribución de la muestra þor estudios, cenlros I sexo.
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' Observamos en la anterior tabla, comparándola con la Tabla 1, que el

porcentaje encuestado en BUP-COU es el 85,21 Vo, mientras que en FP es

el 76,40 To. En.los centros estatales han respondido el 77,74 Yo y en los no-
estatales el 86,ó3 % (porcentajes más concretos pueden obtenerse de las

Tablas 1 y 2).
A partir de este momento, dividiremos generalmente los centros no-es-

tatales en religiosos y laicos, porque para muchos aspectos analizados parti-
mos de la hipótesis de que éste es un factor que puede marcar diferencias
entre los alumnos. De los 9.792 alumnos de BUP de centros no-estatales de

la muestra, 2.390, esto es, el 24.41 % asistían a centros laicos, el resto asis-
tía a religiosos. En FP, de los 5.618 alumnos de centros no-estatales,3.406,
esto es, el 60,ó3 % asistía a centros religiosos, el resto asistía a centros lai-
cos. Sobre todo en BUP-COU la preponderancia de centros religiosos so-

bre laicos es notoria.

1.4. Algunas notas sobre la situación de las Enseñanzas Medias en
Zaragoza

Aunque a lo largo del estudio iremos ofreciendo datos infraestructura-
les de las Enseñanzas Medias en Zaragoza, parece necesario que en este

capítulo metodológico se defina con alguna precisión el contexto en el que

se enmarca nuestro análisis (ofrecemos datos del curso 1981-82).

En Zaragoza, los 33.826 alu¡nnos existentes de Enseñanzas Medias, su-

ponen alredeáor del74 7o del censo de potenciales alumnos enne las eda-

à.r 
"or..tpondientes, 

esto es, el 74 To de los individuos en edad propia del

BUP y la FP están escolarizados en estos niveles.
De los datos ofrecidos en la Tabla 1 se desprende que en cual¡to a

alumnos escolarizados, el 66,77 % lo están en BUP-COU I el 33,23% en FP.

Como puede verse, la absorción de alumnos pór el Bachillerato es justa-

mente el doble que la de la Formación Profesional.
El porcentajå de mujeres escolarizadas es algo superior al de varones

(75,85 To vs 72,27 %), pero el número total de mujeres y varones en esta

edad escolar es práctiçamente el mismo (49,96 % vs 50,04 %). Sin embar-
go, la distribución por sexos depende del tipo de estudio, ya que, mientras
en BUP-COU predominan las mujeres (54,32 %), en FP el predominio de

los varones es claro (58,81 %).

En el conjunto de las Enseñanzas Medias, los centros no-estatales ab-
sorben más alumnos que los centros estatales (52,76Yo vs 47,24 %), sin em-
bargo, esto se.debe a que la preponderancia de los centros no-estatales es

notoria en FP (el 63,89 7o de los escolarizados). Bn BUP-COU, por otra
parte, en el momento presente, los centros estatales (52,77 %) absorben a
más alumnos que los no estatales (47,23Vo).
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Entre los alumnos de los centros estatales predominan las mujeres (el
52,67 Vo), pero es debido al porcentaje superior en BUP-COU (59,17 Vo).

En los centros estatales de FP hay más alumnos varones (66,42 %). En los
centros no-estatales la distribución por sexos es algo más homogénea, aun-
que predominan los varones en ambos niveles (50,82 % en BUP-COU y
54,50 To en FP).

Esta situación de 1982 no ha sido constante en los últimos años; desde
7976, por ejemplo, se han venido sucediendo cambios sustanciales. Desde
1976, el aumento de alumnos en BUP ha sido del 30,83 %, sin embargo,
este aumento ha sido muy superior en el sector estatal (el 50,45 7o) que en
el no-estatal (el 14,20 %). En 1976 habia más alumnos de BUP-COU en
los centros no-estatales que en los estatales, y ahora, como hemos visto,
ocurre al revés.

Durante ese mismo período, 1976-1982,Ios centros de FP zaragozanos
ha aumentado su matrícula en un 75,90 %. Ahora bien, el incremento en los
centros estatales es mucho más moderado (20 %) que en los no-estatales
(237 V"). Estos últimos centros absorbían en 1976 algo menos de la mitad
de los alumnos de FP y ahora, como hemos apuntado, absorben casi a dos
tercios.

Parece evidencþrse que en Zaragoza el sector público ha incrementa-
do en mayor medida sus dotaciones de pireistos escolares para BUP-COU
que para FP. En este último nivel, para âbsorber el mismo porcentaje de
alumnos que hace unos años, habría que pensar en la construcción de me-
dia docena de nuevos centros de FP.

Un problema que afecta a la generalidad de la FP es la escasa qferta
del 2." grado, así como la poco razon4ble distribución en la ubicación de
centros. Este último problema afecta también al BUP y, en alguna medida,
a. todos los niveles educativos. Zatagoza es una ciudad que tiene muchos
más probleùas de distribución de puestos que de puestos escolares en sí.

Existen muchas áreas dentro de la ciudad con una escasez evidente, mien-
tras que algunas zonas periféricas presentan una excesiva concentración.
Estas circunstancias apuntadas hacen que, a determinadas horas y en de-

terminados puntos urbanos se planteen graves problemas de congestión de
tráfico a causa del masivo transporte de escolares.
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2. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

Antes de introducirnos en el análisis de relaciones entre las variables
de rendimiento, actitudinales y las características socio-educativas de los
alumnos, es imprescindible que recojamos en este informe la distribución
de respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario inicial. Este
análisis nos va a proporcionar una visión muy ajustada de las característi-
cas de la población de alumnos, de sus intereses, expectativas, etc. De
nuevo habrá que recordar como punto de referencia que la aplicación del
cuestionario se hizo en abril de 1982.

2,.1. Edad de los alumnos

Ya hemos indicado anteriormente que la escolarización en Enseñanzas
Medias en Ia ciudad de Zaragoza es del74 70, y que la escolarización en
BUP-COU supone, aproximadamente, el doble de alumnos que en F.P.
Pues bien, este nivel de escolarización varía según la edad de manera acu-
sada, como veremos a lo largo de este apartado.

En la Tabla 3 aparecen la distribución de edades de los alumnos en-
cuestados. Teniendo el cuenta que 14 años es la edad puente y,la fecha de
aplicación de la encuesta, vemos un mayor agrupamiento de alumnos en
las primeras edades. El descenso comienza a patir de los 17 años, sien-
do algo más prolongado en FP. Este detalle es absolutamente normal, en-
tre otras cosas porque la FP tiene un curso más.
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FPBUP.COU

77,218,5

2823,8

21,8,,) ,,

13,620,5

1a 8,7

215 3,9

2,9 3,9

2191,9

Edad

14

15

t6

17

18

Total

18,1

25,1

22,1

78,4

8

l9 2,9

20 3,2

N.C. 2,2

inï:);,!"i;!,i:::';,""'i,iiü,liiroi"il'',,1í
de estudios.

Teniendo en cuenta los detalles correctores apuntados, si comparamos
con el censo de edades, en la Tabla 4 aparece la estimación de porcentajes
de escolarización en Enseñanzas Medias en la ciudad de Zaragoza, dentro
de la población de alumnos potenciales.

Edad % de ercolarización

14 91,29

15 76,60

16 66,72

17 51,69

18 22,47

Total 73,98

Tabla 4: Porcentajes de alum-
nos þolenciales, escolarilados en

Enseñanlas Medias,

La tabla anterior nos muestra que casi todos los alumnos de 14 años
con la EGB terminada, están en BUP o FP; el nivel de escolarización a es-
ta edad,es casi total. Sin embargo, a los 15 años desciende considerable-
mente el grado de escolarización, y lo sigue haciendo en los años siguien-
tes. La escolarización a los 18 años se ve afectada por ser una edad puente
y que en principio sólo debían tenerla los alumnos de último curso de
FP IT.

De todo lo anterior se evidencia que, en la ciudad de þragog el abando-

no escolar þarece ser mós acusado a lo largo de las Enseñanqas Medias que al finali-
lar la EGB. Este hecho, þor otra þarte, es totalmente coherente con la þrohibición de

acceso al trabajo antes de los 16 años.
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2,2, Distribución de los alumnos por distritos de la ciudad

Los ocho distritos de la ciuda d de Zaragoza son muy desiguales en
cuanto a población entre 14 y 18 años, y consecuentemente lo son también
en población de estudiantes de BUP-COU y FP. Sin embargo, si compara-
mos los porcentajes de estudiantes por distritos con los porcentajes del cen-
so de población entre las edades citadas, vemos que se producen algunas
nuevas diferencias en función del tipo de nivel socio-económnico prepon-
derante en cada distrito. Así, por ejemplo, los distitos 4 y 5 (centro y
expansión Universidad y Romareda) son los que tienen más alto nivel de
escolarización total y más alto nivel de escolarizaciín en BUP-COU. El
distrito 2 (zona Aljafería-Predicadores) es el que tiene menor nivel de esco-
larizaciín. Sin embargo, aunque se observan diferencias de escolarización
por disfito, con explicaciones lógicas en el origen socioeconómico -másescolarización y más escolarización en BUP a mayor nivel socioeconómi-
co-, las diferencias existentes son moderadas; los niveles de escolaridad
por distritos presentan una razonable similitud con los porcentajes de po-
blación en edad escolar.

2.9. Hijos y hermanos

'Los alumnos de nuestra muestra nos indicaban su situación familiar en
cuanto al número de hermanos, el puesto que ocupaban entre ellos y los
estudios de sus hermanos mayores. Estos aspectos son interesantes para ver
la influencia familiar en los estudios.

La Tabla 5 nos ofrece el número de hijos de las familias de los alumnos
de Enseñanzas Medias, viendo que las diferencias entre BUP y FP son
prácticamente inexistentes, sâlvo en que hay una ligera preponderancia de
familias con hijo único entre los alumnos de BUP-COU.

Total E.M

5,8

32,1

27,5

16,6

718

3,9

1,8

0,9

9omás 1,1

N.C. 2,6

Número de hijos en las familias de los alum-
nos de Ens¿ñanzas Media¡.

Hijos

)

3

4

5

6

8

7

BUP-COU FP

6,2 5,1

31,9 32,6

27,5 27,4

16,6 16,5

7,8 7,6

3,9 3,9

1,9 1,7

0.8 0,9

1 1,3

2,4 3,7

Tabla 5
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La distribución de porcentajes de hijos sigue ofrecienclo figuras relati-
vamente altas por encima de 2-3 hijos, que serán afectadas a finales de esta
década por la disminución de natalidad producida enZaragoza en los últi-
mos cinco años (superior al 20 70) (1). Si se mantienen los niveles de escola-
rización actuales, en 1.990 empezarâ a disminuir el número de alumnos de

Enseñanzas Medias.
Al preguntarles por el puesto que ocupaban'entre sus hermanos, vi-

mos que entre los alumnos de BUP-COU no solamente había más hijos
únicos, como'acabamos de ver, sino que existían más primogénitos (alrede-

dor de 3 %) que en FP, mientras que en estos estudios se daban más hijos
últimos (2 T,) y más hijos intermedios (a %) que en BUP-COU'

Los estudios de sus hermanos mayores sí que tienen relación con los
realizados por los alumnos, aunque no podemos, a partir de este estudio,
aislar este efecto del contexto socio-económico familiar. Lo que es evidente
es que el porcentaje de alumnos que dicen tener hermanos mayores que so-

lamente han realizado estudios de EGB o FP, es tres veces mayor entre los
que estudian FP que entre los que estudian BUP-COU. Asimismo, los por-
centajes de alumnos de BUP-COU con hermanos mayores con estudios de

BUP-COU y Universidad son sensiblemente mayores (4,5 %) y 10 % res-
pectivamente) que los que se dan entre los alumnos de FP' En resumen,
entre los alumnos de FP predominan los hermanos mayores con estudios
de EGB y FP, y entre los de BUP-COU predominan los hermanos mayo-
res con estudios de BUP y Universidad.

2.4. Antecedentes académicos
i

En la Tabla 6 vemos'que las repeticiones de curso en algún momento
de la historia escolar afectan en un 77,670 más a los alumnos de FP que a
los de BUP-COU.

Reþetición de curso en: Tolal

EGB 13,5

BUP/FP 11

EGB y BUP/FP 713

Nunca 71,2

N.C 312

Tabla 6: Reþetícionu d¿ curso en los alumnos de la muestra.

(1) Véase Tendenctas de escolari4,aciín en Ia ciudad de þrago$, Excmo' Ayuntamiento de
Zaragoza, I.C.E. de la Universidad de Zaragoza (Informes 8), 1983, pâg. 159-

l8

FPBUP.COU

27,27

13,6 5,2

0,31,8

74,8 63,2

2,8 4



Lo que tiene a nuestro entender más signifìcado es que es en las repe-
ticiones en EGB donde se produce una mayor diferencia contra los alum-
nos de FP. Sin embargo, durante la Enseñanza Media, es superior el por-
centaje de repeticiones en BUP. Este último dato debemos analizarlo más
adelante en relación con. el abandono de estudios.

Los resultados académicos obtenidos el curso anterior a la aplicación
de la encuesta, aparecen sintetizados en la Tabla 7.

Total E.M

Apto - Junio 51,6

Apto - Septiembre 19

Asignaturas pendientes del curso anterior 79,1

Repite curso 7q

N.C, )9

Tabla 7: Resultados acadímicos del último eurso.

Vemos que entre los encuestados, algo más de la mitad superan el úl-
timo curso en junio, sin embargo, este porcentaje es sensiblemente inferior
en FP, donde, por otra parte, hay más incidencia de asignaturas pendien-
tes de un curso para otro y menos de repetidores de curso.

A esta información hay que añadir, evidentemente, la incidencia de
abandono de estudios, necesaria para una interpretación adecuada de los
resultados escolares. Posteriormente profundizaremos este tema.

2.5. Centro de procedencia

En las Tablas 1 y 2 olrecíamos la distribución de la población de
alumnos por centros, sexos, etc., así como la de la muestra de encuestados.
Sintetizando mucho, veíamos que la población de alumnos de BUP-COU en
centros estatales es algo superior a la de los no-estatales (53 % vs 47 To),
mientras que en FP los centros estatales acógen a un porcentaje inferior de
alumnos (36 vo vs 64 vo) que los centros no-estatales. En la muestra, sin
embargo, los alumnos encuestados en centros estatales de BUp-CoU re-
presentaban el 49 vo y en FP el 34 To, en ambos casos un poco menos (2-3
puntos) que el porcentaje en la población.

En la ciudad de Zaragoza, aproximadamente el 36 % de los alumnos
estudian EGB en centros estatales y el 64 % en no-estatales, pues bien,
tanto unos como otros acceden a las Enseñanzas Medias en porcentajes si-
milares; las proporciones de alumnos que estudiaron la EGB en centros de
uno u otro tipo, se mantienen alrededor de los porcentajes apuntados
(36 Vo y 64 To).
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Las diferencias se marcan en cuanto al tipo de estudios medios. Los

alumnos de EGB estatal van, proporcionalmente, más a la FP que los de

EGB no-estatal, mientras que ðon-el BUP sucede lo contrario. Si del total
de nuestra muestra el 69 T, estudia BUP-COU, del total de la muestra de

alumnos de EGB en centros no-estatales estudia BUP-COU el78 To. Entre

los de EGB estatal estudian BUP-COU el 55 %'

Estos datos anteriores no indican necesariamente que el tipo de cen-

tro (estatal o no-estatal) sea la causa de que un alumno continúe en BUP

o en FP, porque son muchos los factores socio-educativos mezclados' lo

que indica.t "r qu. a la EGB estatal va un tipo_d_e_alumnos mucho más

ábocado a la FP, por razones múltiples, que a la EGB no-estatal. A lo lar-

go'del trabajo profúndizaremos más èn estas consideraciones.

2.6. Estudios de los padres

Existen diferencias considerables entre el nivel de estudios de. los pa-

dres de los alumnos de BUP-COU y FP, como se desprende de los datos

que aparecen a continuación.

Total E.M

Estudios þadres
Madre

Titulación 2

Titulación Media 6,3

Bachillerato Superior 6,5

Bachillerato Elemental 16

Estudios Primarios 47,8

Sin concluir estudios Primarios
74,2

N.C. 7,2

Tabla 8: Niael d¿ estudios de los þadres de los alumnos de BUP'COU I FP'

La información de la Tabla 8 y la Figura 1 es tremendamente elo-

cuen; para ir profundizando en el significado de las diferencias entre BUP

v FP.
' ' 'Lu 

distribución de titulaciones de padres y madres es marcadamente

diferente entre los alumnos de BUP-COU y FP, con mucha más orienta-

ción hacia las titulaciones altas en BUP que en FP. Las madres prgient3l

en ambos casos unas titulaciones inferiores a los padres, pero en BUP y FP

se marca la misma tendencia que en el caso de los padres'

FPBUP.COU

PadrePadre MadrePadre Madre

10,21,8 0,313,9 ', 1

103,7 7,612,8 8,4

2,7 1n4,58,4 8,5

l4,l91718,9 77,275,4

ó0 39,642,3 54,532,9

12,277,5 19,59,9 1 1,8

6,7 6,77,4 ó,86,7

20



Fig. 1. Distribucitín de estudios entr¿ BUP-coLl 1 FP þor niueles de estudios del padre

En la figura 1 se observa que a medida que desciende la titulación del
padre, aumenta el porcentaje de hijos que van a estudios de Formación
Profesional. Mientras que entre los jóvenes con padre con estudios univer-
sitarios, sólo uno de cada veinte estudia FP, casi la mitad de los jóvenes de
la muestra cuyos padres no terminaron los estudios primarios están en
FP.

Las relaciones con los estudios maternos son muy similares a las de
los padres en tendencia, aunque quizás se acentúen un poco más las dife-
rencias.

Sobre este tema de estudios paternos y maternos podríamos incluir
una información adicional que se desprende de nuestro trabajo, que es la
poca frecuencia de matrimonios entre personas con niveles de estudios muy
diferentes. Así, por ejemplo, mientras el75To de mujereS con estudios uni-
versitarios e hijos en BUP tienen esposos universitarios, solamente el 5 %
de este grupo de mujeres tienen maridos con estudios primarios o de ba-
chillerato elemental.

En general, las mujeres se casan con hombres de igual o superior nivel
de estudios. Esto sucede, por ejemplo, para el 75 To de las universitarias, el
86 To de las que poseen bachillerato superior y el 90 % de las que tienen el
bachillerato elemental. El mayor nivel promedio en los estudios de los
hombres hace que esta tendencia se acentúe a medida que desciende el ni-
vel de titulación de la madre.

21



2.7. Habitación de estudio

La disponibilidad de lugar de estudio en el domicilio familiar es una
variable estudiada a menudo por la sociología de la educación como posi-
ble condicionador del rendimiento. Con posterioridad expondremos las re-
laciones encontradas en este tema. Ahora nos limitamos a recoger los datos
globales diciendo que el 68,3 To de los alumnos de E. Medias dicen tener
habitación para estudiar. Las diferencias entre los alumnos de BUP-COU
y los de FP no son muy acusadas; aquéllos dicen tener habitación de estu-
dio en un 71 ,7 To de los casos, y éstos lo dicen en un 62,7 To.

2.8, Profesiones de los padres

La distribución de profesiones de los padres refuerza lo que hemos
apuntado en el apartado relativo a los estudios paternos; se producen sen-
sibles diferencias en los porcentajes entre los alumnos que estudian FP y
los que estudian BUP-COU (véase Tabla 9). Las diferencias en las profe-
siones maternas son muy poco sensibles, puesto que el 82,5 To en BUP y el
87,4 To en FP son amas de casa, y además no respondieron a la pregunta el
5,7 Vo y el 5,8 % respectivamente. (Omitimos por esta razón los porcentajes
de profesiones maternas).

Alumnos de

Prolesi6n þaterna Total

Obrero 38,2

Agricultor 6,7

Funcionario (sin especificar) 2,3

Técnico medio y administrativo 919

Representante, viajante, etc. 3,7

Empresario 18,2

Profesór 716

Profesional libre 5,9

Militar 4,7

Jubilado 2,8

Difunto 7,7

N.C 5,4

BUP-COU FP

56,630

6,1 8,2

214 2

72,7 5

314 2,4

21,7 . 10,4

0,4,, ¿'

8,2 0,8

6 7rg

2,7 4,2

1 1,3

4,8 6,8

22

Tabla 9. Porcentajes de profesiones þaternas en los alumnos de BUP-COU y FP



'En la Tabla 9 destaca el hecho de que técnicos medios y administrati-
vos, empresarios, profesores, profesionales libres y militares tienen sus hijos
preferentemente en BUP, mientra,s que obreros sobre todo, agricultores y
jubilados los tienen en mayor porcentaje en FP. Estas mismas tendencias
se observan también en las profesiones maternas, aunque los porcentajes
sean pequeños por las razones antes apuntadas. Así, por ejemplo, el 3,1 o/o

de las madres con hijos en BUP son profesoras, mientras que esto ocurre
solamente en un 0,4 % en FP.

Se nos conlirma de nuevo el carácter de diferenciación social que lleva
implícita en nuestro país la elección de FP o BUP, aunque existan otros
lactores psicológicos y educacionales implícitos, asimismo, en el tema.

2.9. Personajes admirados ,

En el cuestionario se preguntó por el personaje con el que más se iden-

tificaban, pero en la aplicación se les aclaró que deberían señalar el que
mâs admiraran. Esta circunstancia, sin embargo, pudo ser causa de buena
parte del 20,6 % de las abstenciones en esta pregunta. Asimismo, hay que
señalar que buena parte de los personajes admirados son ídolos de impacto
más o menos momentáneo, y esto no solamente con los cantantes y los de-
portistas, sino también con otros artistas e incluso científicos. Así, por
ejemplo, Ramón y Cajal, Madame Curié lueron citados de una manera es-
pecial, posiblemente por influencia de programas de T.V. anteriores a la
aplicación de los cuestionarios.

En la Tabla 10 recogemos las admiraciones de los alumnos de BUP
Y FP.

De la tabla anterior y de los análisis que realizamos previamente po-
demos extraer algunas conclusiones relevantes:

a) Como era de esperar, existe una dispersión de personajes admi-
rados muy elevada. Son muy escasos los personajes individuales que son

señalados como los más admirados por más del 1 % de la población, rnien-
tras que existen decenas de personajes que son señalados por algunos estu-
diantes.

b) Los cantantes son los personajes más admirados por los adoles-

centes.
c) Hay que destacar que, aparte de la abstención (N.C.), es sensible

el porcentaje de alumnos, sobre todo en BUP, que dice que no admira (se

identifica) a ningún personaje.
d) Es apreciable la diferencia de los porcentajes de admiración entre

los alumnos de BUP y FP. Estos últimos admiran en mucha mayor pro-
porción a personajes de la música moderna y tienden a destacar poco los
personajes políticos de ideologías más extremas. En BUP se destaca más
que en FP a los artistas, escritores, científicos, personajes religiosos y polí-
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BUP.COU FP

18,2 .1.t

1,6 0,8

7,0 9

5,88,3

4,1 1,9

4,6 11

2,1 7,9

5,1 3,3

4,5 2

2 1,1

0,7 0,7

1,9 )7

0,3 0,5

1,8 1,4

4,4 (7

1t[ 0,9

12 4,2

19,4 22,4

del admirado Tolal

Música moderna aaa

Música clásica 1,4

Cine 8,3

Arte-Literatura 7,5

Ciencia 3,4

Religión-Paz 4

Rey de España 2

Políticos extranjeros 4,5

Derecha radical 3,7

AP 1,7

UCD 0,7

PSOE 2,7

PCE 0,4

Izquierda radical 7,6

Deportistas 4,8

Familiares

Ninguno (no admiran) 9,6

N.C 20,6

Tabla 10: Tipos de þersonajes más admirados

ticos extranjeros, así como a personajes políticos de ideologías más ex-
tremas.

Completando estas conclusiones, hay que señalar que son muchas me-
nos las mujeres admiradas que los hombres, incluso en el mundo del cine.
En total, por cada mujer señalada por algún estudiante como más admira-
da, existen diecisiete hombres señalados.

Estos datos deben interpretarse siempre en el contexto temporal de la
recogida de la información (mediados de 1982) y teniendo presente que
muchas de estas admiraciones individuales pueden ser fruto de la coyuntu-
ra propagandística. Lo que puede tener más estabilidad son las tendencias
de admiración por bloques: cantantes, deportistas, científicos, etc.

2.10. Asignatura más útil

Las disciplinas impartidas en BUP y en FP son diferentes y tienen,
posiblemente, distinto significado en cada caso, por lo tanto debemos anali-
zar por separado ambos colectivos en cuanto a elección de asignatura más
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útil. Ahora recogemos los porcentajes de todos los cursos en conjunto, pero
debemos adelantar que se producen variacioires sensibles entre cursos.

Fig. 2. Asignaluras mtis útiles según los alumnos

En el caso de BUP, las asignaturas señaladas como más útiles son las
siguientes: Matemáticas (20,8 %), Idioma moderno (15,4 Vo), Lengua y Li-
ratura (14,5%), Ciencias Naturales (14To) y Geogralía e Historia y Arte
(9,6%). El resto eran citadas en porcentajes mucho menorès.

En FP se citaban como más útiles las asignaturas siguientes: Prácti-
cas-Taller (27 %), Tecnología (distintas ramas) (11,5 %), Matemáticas
(11,4 Vo), Lengua y Literatura (10,7 Vo) y Prâctíca Administración-Contabi-
lidad (8,9 %). Las restantes disciplinas eran citadas con mucha menor fre-
cuencia.

A primera vista, se observa que el enfoque práctico tiende a ser preva-
lente en ambos colectivos, pero mucho más acentuado en FP. Es posible
que el pragmatismo sea un resultado lógico al planteamiento de la pregun-
ta del cuestionario (pregunta 13, Apéndice).

2.11. Profesión deseada

Entre los alumnos de BUP las profesiones más deseadas son las si-
guientes: Medicina (9,9 To), Derecho (8,5 %), Militar (5,1 Vo), Ingeniero
Superior (4,7 %), Profesor (sin especificar) (4,5 To), Magisterio (4,3 Vo),

Biología (3,4,Vo), Periodismo (3,3 To).
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Fie. 3. Proþsiones más deseadas þor los alumnos

En FP predomina el interés por ser Administrativo (18,5 %), seguido
de Mecánico (10,8 %), Electrónico (8 %), Electricista (5,5 %) y l)elineante
(4,6 %). Hay que señalar que al aplicar el cuestionario solamente existía
Electrónica en un centro de la ciuda d de Zaragoza.

Agrupando lo más posible la gran cantidad de respuestas diversas que
aparecen en este apartado, llegamos a una situación como la que rnuestra
la Tabla 1 1.

Deseo þrofesional FP

Artesa no-Art ístico 7,2

A d mi nis t rat ivo- Co me rc io 19

Asistencial 7,1

Delineación-Ingeniero Técnico 8,5

Elect rónica- l nformática 9,3

Militar 2,8

Otras manualidades 4,6

Medicina

Prolesor

Mecánica Electricidad

Deporte

Universitario Letras

Universitario Ciencias-Tecnol.

Varios

1,2

1,7

1,4

16,3

1,8

5,r

6,7

BUP-COU

9,8

2,6

7,7

T,7

1,5

6

0,5

9,9

9,4

0,3

0,9

13,8

1 8,1

6,1

11,7

26
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Tabla 11 : Distribucitín de deseos þrofesionales
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'Como es natural, la dilerencia entre BUP y FP en deseos profesionales
es muy notoria. Solamente se produce igualdad en los pocos campos profe-
sionales en los que el acceso se produce de manera normal por ambas
vías.

2.12. Continuidad en los estudios

Una de las variedades consideradas en nuestro trabajo es la del curso
dentro de BUP y FP, porque un análisis detallado de la misma nos iba a
dar indicaciones sobre el grado de continuidad, promoción, abandonos,
etc. y descrubrir ciertas circunstancias del éxito o fracaso en los dos tipos
de estudios.

2.12.1. BUP y COU

La distribución por curso de los alumnos encuestados era la que apa-
rece en la Tabla 12.

Curso /o

29,1

)'7 )

3." 22,4

COU 20,8

N,C 0,5

Tal¡la 12: Di¡tribución
þor curso de los alumnos

encueslados de BUP 1 COU

De estos alumnos, solamente el ó,9 Vo realizaban estudios en régimen
nocturno, casi todos en Institutos estatales.

Según las respuestas al cuestionario, la incidencia de asignaturas pen-
dientes y repeticiones de curso era la que muestra la Tabla 13.

Curso

COU

Asignatura pendiente 18, 1

Repetición de curso 7

Tabla 13: Incidencia de asignaturas þendientes 1 reþeliciones de curso
en BUP I COU.
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' Los datos de esta tabla, a la vista del porcentaje de suspensos que se

da en COU, como vemos a continuación, nos hacen pensar que el Porcen-
taje de repetidores en COU es sensiblemente más elevado que el 7 To. F's

ev-idente que muchos repetidores no asisten a clase y no pudimos encues-

tarlos.
Teniendo en cuenta datos anteriores, el crecimiento anual de matrícu-

la y la no contestación de encuestas, más acusada en COU' por razones de

no asistencia a clase, estimamos que el abandono de estudios en BUP está

alrededor del 4 To en primer curso, 74 To en segundo curso y 2 Yo en tercer

curso. En total, un 20 % de los que comienzan BUP no llega a matricular-
se en COU.

El Curso de Orientación Universitaria, si nos remitimos al curso en

que realizamos nuestro trabajo de campo, es superado entre junio y sep-

tiembre por alrededor del 70 Vo de los matriculados en dicho curso' Este

porcentaje es mucho más alto en los centros no-estatales (80 %) que en lo3

estatales (algo menos del ó0 %)'
Las pruebas de acceso a la Universidad son aprobadas entre junio y

septiembie, remitiéndonos de nuevo al curso de aplicación del cuestionario'
por algo menos del 70% de los inscritos. Este porcentaje fue ligeramente

-.r,or-.n los centros estatales (66Vo) que en los no-estatales (70 %).

2.12.2. FP

La distribución de los encuestados por curso era la siguiente

Curso %

1." FP I 43,8

2." FP I 26þ

1." FP II 73,9

2.. FP II 8,1

3." FP II 1q

N,C. 0,2

Tabla 14: Distribución

þor curso de los alumnos en-

cue¡lados de FP.

Teniendo en cuenta la escolarización de los últimos años y las correla-

ciones pertinentes, estimamos que en 1." de FP 1 se produce alrededor de

un 40 % de abandonos y que la matrícula en 1.o de FP II es poco superior

al 30 To de los que empezaron FP I. El ciclo completo, esto es' los tres cur-
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sos dè FP II lo completan uno de cada cinco alumnos de los que comien-
zan FP L

Para matizar el significado de los datos anteriores hay que señalar que
entre los dos cursos de FP I abandona alrededor del ó0 % de los alumnos,
pero que buena parte del abandono de 2.'curso es porque se terminan los

' estudios (existen algunos estudios de FP que solamente constan del ciclo
de 2 años). En FP II el abandono entre cursos es relativamente bajo (15 V.o

en total) y sobre todo se centra en 1.o de FP [I. Entre 2}y 3.o cursos el
abandono es prácticamente nulo.

En un capítulo posterior analizamos el abandono en FP en relación
con otras circunstancias de los alumnos.
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3 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SUS
RELACIONES

El análisis de las relaciones entre distintas medidas del rendimiento
académico y otras variables recogidas en el estudio, vamos a llevarlo a ca-

bo de manera separada parâ BUP-COU y FP por facilidades de organiza-
ción del informe de resultados. Al final introducimos el análisis comparado
en las flacetas más relevantes.

3,1. Medidas de rendimiento

Dos son los indicadores del rendimiento escolar recog[dos en nuestro
cuestionario (véase Apéndice A): a) el historial académico (pregunta 7) y
b) el rendimiento en el último curso (pregunta 11).

Estos indicadores del rendimiento serán puestos en relación con aque-
llos aspectos recogidos sobre actitudes, características personales, datos fa-

miliares, circunstancias curriculares, etc., con el objetivo de analizar, loca-
lizar o confirmar posibles condicionantes del rendimiento escolar.

En el capítulo anterior (Apartado 2.4) se recogen los porcentajes glo-
bales de historial académico y del rendimiento en el último curso (Tablas
6 V 7) para las poblaciones de alumnos de BUP y FP. Ahora vamos â âoâ:
lizar estos datos cruzados con las otras variables señaladas.

3;2, Las relaciones con el rendimiento en BUP.COU

Hemos visto que casi el 25 Vo de los alumnos de BUP nos dice que ha

repetido curso alguna vez, mientras que el 45 % suspèndió alguna asigna-
tura en la última convocatoria de junio. Vamos a ver ahora cómo se distri-
buyen estos porcentajes a la vista de distintas circunstancias y característi-
cas. 
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3.2.1. Tlpo on CBNTRo

El historial académico de los alumnos de BUP, según tipos de centro
de estudio actual y en EGB es el que aparece en la Tabla 15.

Los datos anteriores nos muestran algunas claras diferencias en el
alumnado de los distintos tipos de centros. Así, por ejemplo:

a) La repetición en EGB fue algo más frecuente entre los alumnos de
centros de BUP no-estatales, sobre todo en los laicos.

b) La repetición en BUP es mucho menos frecuente en los centros
religiosos que en los laicos y, sobre todo, que en los estatales.

c) Los centros religiosos de BUP tienen un mayor porcentaje de
alumnos que no ha repetido curso nunca, que los otros tipos de centros. El
menor porcentaje de no repetidores se da en los centros laicos.

d) Son escasísimos los alumnos de BUP que han fracasado previa-
mente en FP.

Aunque existen grandes diferencias entre centros dentro de cualquiera
de los estratos, con Colegios, de uno y otro tipo, e Institutos con algos y ba-
jos porcentajes de repetidores, es indudable que los resultados reflejan unos
fenómenos de selección social y académica que introducen sesgos favora-
bles a los centros no-estatales religiosos, y desfavorables para los otros ti-
pos de centros, de manera algo más acusada para los no-estatales laicos.

Si analizamos las repeticiones de curso por tipo de ,centro de estudio
de BUP, pero teniendo en cuenta el tipo de centro o centros en los que se

estudió la EGB, llegamos a detectar algunos resultados de gran interés, co-
mo los siguientes:

. a) Existe una sistemática relación entre el cambio de centro y la re-
petición de cursos. ¿Se cambia porque se repite? o ¿se repite porque se

cambia? Con los matices convenientes, las dos preguntas pueden tener una
respuesta afirmativa. En nuestros alumnos de BUP y ciñéndonos a las re-
peticiones en EGB, mientras que los porcentajes de repetidores eran (5,7),
(9,8) y (7,5) para los alumnos que habían estudiado la EGB en un solo tipo
de centro (estatal, religioso y laico, respectivamente), estos porcentajes se

movían entre (13,1) V Q1,9) para los que habían cursado la EGB en dos o
más tipos de centros.

b) Como consecuencia encadenada con la anterior, los alumnos que
realizaron la EGB en varios tipos de centros, que hemos visto que repitie-
ron más, tienden a repetir más en BUP. El origen de esta circunstancia
volverá a ser, con toda seguridad, múltiple.

c) En los Institutos de BUP (cuyo alumnado procede aproximada-
mente mitad y mitad del sector estatal [53,571 y no-estatal de la EGB) el

porcentaje de los que repiten cursos es superior entre los que proceden de

centros no-estatales de EGB (23,4 To de religiosos, 20,5 To de laicos y
30,8 Vo de ambos tipos) que entre los que proceden de Colegios Nacionales
(17 ,7 To).
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d) En los Colegios Religiosos.de BUP, con alumnado procedente de

su mismo sector, en un 90,lTo, se produce un porcentaje global de repeti-

ciones mucho más bajo que en los otros tipos de centros, pero esto es de-

bido a los alumnos que hicieron la EGB en el mismo colegio. Los alumnos
que hicieron la EGB en otro tipo de centros repiten mucho más.

e) La misma circunstancia se da en los centros laicos de BUP, donde

los alumnos que proceden de este mismo tipo,de centros de EGB repiten
mucho menos (7,iTr) que los que proceden de centros estatales (l3,8To) y
de centros religiosos (32,7 Vo).

0 Para interpretar rigurosamente los datos anteriores hay'que tenei
encuenta que los centros religiosos de BUP tienen en su mayor parte un
alumnado propio, que no'se ha visto afectado por el cambio de centro al
terminar la EGB. Esto no sucede en los Institutos de BUP, cuyos alumnos
de 1.o todos estrenan centro, y en los centros laicos en los que solamente el

42,6 % proceden del mismo tipo de centro (alrededor del 40 % del alumna-
do de BUP de los centros laicos procede de centros religiosos de EGB).

g) En los centros de BUP estatales y laicos, si excluimos a los alum-
nos que durante la EGB han pasado por varios Òentros, el sector de alumnos
que más repitió en EGB y más repite in BUP es el que procede de centros
religiosos de EGB (este sector de alumnos supone el 40 To del conjunto de

alumnos de ambos tipos de centros). Esta tendencia es más acusada en los

centros laicos (repitieron EGB y BUP el 23,1 To y el 32,7 % respectivamen-
te de los procedentes de colegio religioso, frente al9,2To y el7,5 7o respec-
tivamente de los procedentes de colegio laico).

Este dato nos hace pensar en la selección académica que periódica-
mente se observa en los centros religiosos, máxime cuando observamos que
los alumnos admitidos para BUP procedentes de centros estatales y laicos
han repetido en EGB en porcentajes algo menores que sus propios alum-
nos de EGB (6,4 % y 5,3 To vs 7,6 7o), y que los alumnos que han estudia-
do EGB en dos o más tipos de centros representan el8,2 To de los alumnos
de los centros estatales y laicos de BUP y sólo el 5,4 % de los que estudian
BUP en centros religiosos.

h) Los resultados anteriores nos llevan claramente a concluir que el

cambio de centro refuerza la incidencia de repeticiones de curso, con inde-
pendencia de que, a menudo, el cambio sea consecuencia de repeticiones
de curso. Esta circunstancia y los procesos de selección social y académica
al uso en nuestro sistema escolar, hace que en los centros estatales, y sobre
todo en algunos de los centros no-estatales laicos, se concentra en BUP un
porcentaje sensible de alumnado con pobre historial académico. Los efectos
del cambio de centro y de la selección académica favorecen claramente a

los promedios de rendimiento en los centros no-estatales religiosos.
i) Aunque los resultados que se observan en los centros religiosos y

laicos son muy distintos en su coniunto, existe, sin embargo, similitud en
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los porcentajes de repetidores de BUP entre los alumnos de cada tipo de
centro que proceden del mismo sector en la EGB. Este nuevo dato reafir-
ma nuestra hipótesis anterior sobre el efecto del cambio de centro y nos
lleva a preguntarnos si descendería el porcentaje de ¡epeticiones en el BUP
estatal si hubiese continuidad entre los Colegios Nacionales y los Institutos.

Si nos centramos ahora en el. rendimiento escolar en el último curso, el
panorama según tipo de centro es el que aparece en la Tabla 16.

Centro N.C.

Estatal 2,2

Religioso )

Laico 4,1

Total 2,4

Tabla 16 Resuhados en el último curso de lo¡ alumnos de BUP-COU de distintos tiþos
de centro.

Los datos anteriores que afectan naturalmente de forma desigual a la
mayoría de los alumnos de 1." de BUP (que no pueden repetir ni llegar
con asignaturas pendientes) que al resto, nos vuelven a mostrar diferencias
entre los tipos de centros y un panorama más optimista para los colegios
religiosos que para el resto, aunque seamos conscientes del valor relativo
de las calificaciones internas de cada centio como criterio de comparación., Lo más destacable de la tabla anterior es que en los colegios ieligiosos
los alumnos suspendidos en junio aprueban en septiembre en un p'orcentaje
mayor que en los otros tipos de centros, dobre todo que en los estatales.
Este hecho, unido a menores porcentajes de aprobados en junio, conduce a
porcentajes de alumnos repetidores y con asignaturas pendientes notable-
mente más elevados en los estatales y laicos que en los religiosos.

Muchas de las tendencias que hemos presentado en este apartado al
analizar el historial académico, se refuerzan en el análisis de los resultados
del último curso a partir del centro de procedencia de EGB. Así, por ejem-
plo:

a) En los centros estatales de BUP el porcentaje mayor de aprobados
en junio se da entre los que proceden de centros estatales de EGB (59,9 Yo

vs 49,5 To y 54,1 % para los que proceden de religiosos y laicos respectiva-
mente). El porcentaje de los que repiten curso es algo menor entre los que
proceden de centros estatales (71,3 To vs 14,8 To y 13,5 7o respectivamente).
Con las asignaturas pendientes también se manifiesta la tendencia de este
signo.

Aþrobado
, lodo en

junío

Aprobado

todo en

seþtiembre

Asignaturas

þendienles
curso

anlerior
Reþitiendo

cufso

54 12,4 18,5 12,9

59,8 23,6 10,3 4,3

48,5 20,4 16,6 10,4

55,5 17,7 15,1 9,3
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b) En los centros religiosos de BUP, en los que los alumnos proce-
dentes de centros de EGB estatales y laicos mostraban mejores historiales
que sus propios alumnos, los porcentajes de aprobados en junio son simila-
res, aunque algo mejores para los que proceden del centro religioso (61,1 %

vs 59,6 To y 55,3 Yo para los que proceden de estatal y de laico). El porcen-
taje de repetidores es, sin embargo, sensiblemente menor p.ara los que pro-
ceden del centro religióso (3,9 To vs 8,8 To y 7 %). Destaca, asimismo' que
los alumnos procedentes del centro religioso en la EGB, a pesar de aprobar
algo más en junio, aprueban sensiblemente más en septiembre, sobre todo
con respecto a los que proceden de centros estatales (24,4 To vs,16,9 %).

c) En los centros laicos de BUP se observa que los que menos repi-
ten son los que cursaron la EGB en el mismo tipo de centro laico (3,7 % vs

6,5 Vo de los que proceden de los estatales y 78,4 7o de los que proceden de

los religiosos). Los porcentajes de aprobados en junio son 58 70 para los

que proceden del mismo centro y de los estatales y 42,2 To para los que
proceden de los religiosos.

d) Todos estos datos confirman que el cambio de centro condiciona
las calificaciones escolares y que los centros religiosos de BUP juegan un
papel selector, en el doble sentido de recoger alumnos con buen historial
académico procedentes de los otros sectores y €n el de enviar a buena parte
de sus alumnos con peor historial académico hacia los otros sectores, sobre

todo hacia el sector no-estatal laico.
e) Se plantea como posible campo de investigación la influencia que

los diversos códigos y normas de comportamiento de los distintos tipos de

centros ejercen sobre sus alumnos y sus rendimientos. A partir de datos
observados se podría plantear como hipótesis que la adecuación de los

alumnos a un determinado centro o tipo de centro dificulta no solamente
la adecuación a otro tipo de centro, sino también la obtención de resulta-
dos académicos positivos.

3.2.2. EI RNNOTIT,TIENTO POR CURSOS

Estudiando el historial académico de los alumnos de los distintos cur-
sos de BUP dentro de los distintos tipos de centros, podremos profundizar
en el proceSp de selección que se va produciendo a medida que se avanza

en el nivel. La Tabla 17,nos recoge los datos totales por cursos.

Dicha tabla nos muestra las proporciones de la selección que se va

produciendo a lo largo del BUP y los momentos en los que se acentúa.
Teniendo en cuenta los datos de nuestro trabajo y el crecimiento del

alumnado de BUP en los últimos años, ya hemos señalado que estimamos
que el 20 Vo (quizás algo más) de los alumnos que comienzan primero,
abandonan sin llegar a COU. Los abandonos entre los alumnos que repitie-
ron algún curso de EGB se producen fundamentalmente antes de superar
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CURSO ACTUAL

Total

Repitieron en EGB 7

Repitieron en BUP 13,5

Repitieron en EGB y BUP 1,9

No han repetido 7 4,8

N.C. 2,9

Tabla 17: Incidencias académicas þor curso

1.u de BUP. Poste riormente, este tipo de alumnos sigue abandonando en
cada curso, p€ro en porcentajes pequeños,

El porcenfaje de no repetidores se mantiene prácticamente constante a
partir de segundo. Asimismo, el porcentaje de alumnos que han repetido
BUP crece poco a partir de 2.' curso; es en el primer y segundo cursos
donde se centran gran parte de estas incidencias.

Estas tendencias gerrerales se mantienen dentro de los tres tipos de
centros, pero con algunas peculiaridades que conviene destacar. Así, por e-
jemplo:

a) En los Institutob, en los que se produce un mayor abandono o
traslado de repetidores de EGB, se acentúa la repetición en BUP, sobre to-
do en 7.' y 2,o cursos.

b) En los co_legios religiosos, con un abandono de repetidores de
EGB similar a los Institutos, se produce un porcentaje de repeticiones en
BUP mucho menor y con un salto menos brusco entre 1 .o y 2." cursos. Por
otra parte, al contrario que en los otros tipos de centros, el porcentaje de
no repetidores en 1.o es poco mayor que el de los restantes cursos.

c) En los centros laicos hay más repetidores de EGB que en los otros
tipos 'de centros en todos los cursos, aunque vayan disminuyendo con el
paso de los cursos. Los no repetidores, en un porcentaje algo menor que en
los otros centros, se mantienen en todos los cursos en porcentaje constante
a partir de 2} curso.

d) .En síntesis, habría que decir que las cosas suceden de manera pa-
recida entre los distintos cursos en los distintos tipos de centros, con las va-
riaciones que provienen de que en los Institutos se acentúa la repetición en
BUP, en los Colegios religiosos existe un mayor porcentaje que no ha repe-
tido nunca y en los colegios laicos son superiores los porcentajes de repeti-
dores de EGB e inferiores los de no repetidores.

Estos datos deben ser modulado.s por la incidencia de traslados entre
centros.

Si nos fijamos ahora en los resultados del último curso, vemos que se
cònfirman las tendencias que hemos apuntado para el historial académico,

I 2.0 3.o COU

10,1 6,6 5,8 4,4

7,4 15 76,4 77,3

7,3 2,4, 2 1,6

79,7 73,8 73,3 73,2

2,7 )) )r\ 3,5
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tanto para el conjunto de todos los centros como para cada tipo, sin em-
bargo, se deteéta que 2.o curso de BUP es un punto de inflexión importan-
te, es el curso en el que menos aptos en junio, más repeticiones y más

abandonos o traslados se producen. En los centros laicos aumenta la matríl
cula a parfir de 2.' curso, seguramente por traslados de otros centros.

En los centros estatales y laicos los porcentajes de aptos en todas las
asignaturas en junio están alrededor del 45 To en todos los cursos' mientras
que en los centros religiosos este porcentaje es superior (alrededor del
55To). En los centros no-estatales, sobre todo en los religiosos, se produce
un porcentaje mucho más alto de aprobados en septiembre que en los cen-

tros estatales. En estos últimos es superior el porcentaje de alumnos con
asignaturas pendientes de ún curso a otro.

Los porcentajes globales para todos los encuestados en cuanto a rendi-
mientos en el último año, que pueden servir de referencia para las matiza-
ciones según tipos de centro que acabamos de explicar, son los siguientes:

CURSO ACTUAL

Curso anterior Total

Aprobado todo enjunio 55,5

Aprobado todo en septiembre 77,7

Asignaturas pendientes del curso anterior 15,1

Repite 9,3

N.C. 2,4

Tabla 18: Resultados del curso anterior

3.2.3. RÉGIMEN DE ESTUDIOS Y EDAD

El 6,9 % de los alumnos de BUP encuestados realiza sus estudios en
régimen nocturno, en algunos de los centros estatales. (Lós estudios noctur-
nos no se dan en los centros no-estatales). Este grupo de alumnos tiene
unas características especiales en edad, condición de trabajadores en mu-
chos casos, etc., pero además se diferencian en historial académico,- tal
como muestra la Tabla 19' 

Rigimen de estudio¡

Incidencias

Han repetido en EGB

Han repetido en BUP

Han repetido en EGB y BUP

No han repetido

N.C

6,5

40

Noclurno

5,4

43,7

5

l.o t 3,o COU

47,3 51 ,377,2 49,5

17,8 15,6 77,5 20,7

21 24,4 18,1

12 8,6 79

2,92 1,9
,),

Diurno

7

17,6

1,5

77,2

)1
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Fig. 4. Incidencias acadímicas en estudios diurnos y noclurnos en BUP-COIJ.

Vemos que la incidencia de repetidores en los nocturnos es muchísimo
mayor que en los estudios diurnos, tanto así que si aisláramos a los estu-
diantes nocturnos de los centros esiatales, de los que son aproximadamente
el 13 To, en estos centros descendería la incidencia de repetidores casi hasta
los niveles apuntados para los colegios religiosos.

Estos datos que acabamos de señalar, ala vista asimismo de los resul-
tados que obtienen los alumnos entre dieciocho y veintiún años, nos hacen
pensar que el Bachillerato nocturno no es tanto un servicio para estudian-
tes que trabajan durante el día como un escalón final para muchos alum-
nos repetidores.

La edad de los alumnos encuestados se ajusta como era de esperar al
rango correspondiente al BUP: dieciocho años o menos el 87 To, y solamen-
te el 3 Vo con veinte o más años.

La relación entre edad y repeticiones es evidente cuando nos salimos
del rango normal. Así, por ejemplo, si entre los alumnos de dieciocho años
(antes de marzo) el 44,7 To han repetido curso en BUP, entre los de dieci-
nueve años el porcentaje de repeticiones aumenta al 71%. Esta situación es

similar en todos los tipos de centros.
En los alumnos de veinte o más años sí que se observan diferencias

entre los centros estatales y no-estatales. En los primeros, el porcentaje de
repetidores en BUP es de 56 %, mientras que en los no-estatales este por-
centaje supera el 90 Vo. Aquí tiene influencia el nocturno, que hace que en
los Institutos existen buenos alumnos mayores de edad, mientras que en
los no-estatales no es normal esta circunstancia.
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3.2.4. CHIcRS Y CHICoS

El historial académico de chicas y chicos es muy parecido; las chicas
repiten un poco más que los chicos en EGB (9,5 To vs 8,1 %), pero menos
en BUP (14,6 To vs 16,3 To).

En los Institutos, a pesar de la mayoría de alumnado femenino y el al-
to porcentaje de repeticiones de curso, se mantiene la tendencia general de
un porcentaje mayor de chicas que han repetido en EGB, pero con un por-
centaje de repeticiones en BUP sensiblemente mayor entre los varones
(23,5 Vo vs 18 %).

En los Cólegios rèligiosos el porcentaje de chicos repetidores en EGB
es algo menor que el de chicas, y se mantiene este hecho en BUP. En los
Cole[ios laicos bcurre al revés que en los religiosor, io, varones ofrecen
mayores porcentajes de repetición tanto en EGB como en BUP.

En cuanto al último curso, las alumnas aprobaron todo en junio en'
mayor porcentaje que los alumnos en todos los tipos de centros, incluso en
los Colegios religiosos. Sin embargo, en éstos la diferencia es pequeña. En
los Institutos; y sobre todo en los Colegios laicos, la diferencia a favor de
las chicas es notable (hasta 15 % más de aptos en junio).

En septiembre, especialmente en los centros no-estatales, los porcenta-
jes de aptos entre los chicos son más altos que entre laS chicas.

Aunque el panorama entre chicos y chicas no es muy diferente, sí pa-
rece observarse una recuperación paulatina de las chicas desde la EGB, lle-
gando a presentar, en promedio, menos incidencias académicas negativas
que los chicos a lo largo del BUP.

3.2.5. Esruuos DE Los pADRES

El nivel de estudios del padre tiene una relación muy evidente. con de-
terminados aspectos que rodean los estudios de los hijos, tipos de centro,
repeticiones, etc. Así, por ejemplo, según el tipo de centro, los porcentajes
de titulación del padre varían considerablemente, tal como indica la Tá-
bla 20.

ESTUDIOS DEL PADRE

Centro.ç

Total
¡obre

mue¡lra

Estatales 49,1

Religiosos 38,5

Laicos

Total

Tttulado
suþerior N.C

Titulado
medio '

Bachiller
suþerior

Bachiller
elemental Primaria

Sin
lerminal

þrimaria

5,1 8,9 6,5 1 5,1 44,1, 14,1 6,2

27,5 75,6 10,3 16,3 23,1 5,9 6,3

25,1 76,6 10,2 13,4 19,4 5,4 9,9

73,9 72,8 8,4 15,3 32,9 9,9 6,8
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Tabla 20: Porcentajes de tilulaciones þalemas según tiþos de centro.
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Los centros estatales tienen un alumnado cuyos padres poseen unas ti-
tulaciones académicas sensiblemente más bajas que las de los alumnos de

centros religiosos y laicos. Mientras que en estos últimos, cerca del 40 % de

los alumnos tienen padres con titulaciones académicas por encima del Ba-
chillerato Superior, y menos del 30 % se quedaron en los estudios prima-
rios, en los centros estatales menos del 15 % tienen padres con titulaciones
por encima del Bachillerato Superior y casi el 60 Vo los tienen con estudios
primarios.

Vemos que de cada cien alumnos cuarenta y nueve van a centros esta-
tales, treinta y nr.ìeve a religiosos y doce a laicos, lo que equivale a decir
que de cada dos alumnos uno va a centros estatales y otro a no-estatales.
Sin embargo, de los más de dos rnil quinientos alumnos con padre con ti-
tulación superior, solamènte el 18,1 % estudia en un centro estatal. De ca-

da cinco alumnos con padre con titulación superior, cuatro estudian en

centros no-estatales
La situación es totalmente opuesta en el otro extremo de las titulacio-

nes paternas. Siete de cada diez alumnos con padre con estudios primarios
o sin terminarlos, estudian en urì centro estatal'

Es incuestionable que existe una acusada relación entre los estudios de

los padres y el tipo de centros a los que envían a sus hijos, seguramente
como consecuencia de múltiples y variadas razones) algunas de índole his-
tórico y de tradición familiar y otras de índole económico y social.

Si nos_fijamos en el historial académico de los alumnos según los estu-

dios de sus padres, obtenemos un panorama global bastante parecido para
todos los grupos, puesto que se ha producido una selección al acceder al

tsUP. Así, poi ejemplo, uünq.l. las diferencias están por deliajo del 3 %, el

menor porcentaje de repetidores de EGB corresponde al grupo de alumnos
, cuyos þadres no pasaron de estudios primarios. Esto signilica que los

alumnos de este grupo social que van a BUP tienen muy en cuenta el expe-

diente de EGB, porque si éste no es bueno se marchan a FP.

En BUP, sin embargo, aunque las diferencias más altas están alrede-
dor dèl 4 %, son los alumnos cuyos padres tienen titulaciones más altás los

que repiten curso en menor porcentaje.
A pesar de estas ligeras diferencias pãra.el conjunto de los encuesta-

dos, según los tipos de centros aparecen unos matices moduladores que

conviene destacar;
a) En los centros estatales tienen algo mejor historial académico

(menos repeticiones) tanto en EGB como en BUP los alumnos con padre

con menor nivel de estudios. Mientras que entre lps alumnos con padres
sin terminar los estudios primarios, el porcentaje de repetidores en BUP es

del 18,8 70; entre los hijos de titulados superiores este porcentaje es del

24,4 To. Estas mismas tendencias se dan en los centros laicos.
b) En los centros religiosos la tendencia es inversa a los estatales;

cuanto más elevado es elnivel de estudios del padre, mejor es el historial aca-
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Cenl¡os

Estatales

R€ligiosos

Lâicos

Fig. 5. Estudios de los þadres de los alumnos de BUP-COU según tiþo de cenlro.

démico del hijo. Concretamente) en BUP repiten el ó, I Yo de los hijos de ti-
tulados universitarios y el 10,3 vo de los hijos de padres sin terminar estu-
dios primarios.' c) Un dato que conviene destacar es el de que globalmente son los
hijos de los bachilleres superiores los que ofrecen un porcentaje mayor de
repetidores, y además esta tendencia existe en todos los centros, aunque en
los religiosos repitan un poco más los hijos de personas sin los estudios pri-
marios concluidos. La explicación de este hecho puede estar en que en los
bachilleres superiores existe en menor escala que en los titulados superiores
la influencia favorecedora del ambiente académico familiar, y, por otra
parte, no existe tanta incidencia de la selección del acceso al BUP como en
las familias con menor nivel de estudios del padre.

En cuanto a los resultados del último curso, en iunio superan todrls
las asignaturas porcentajes de alumnos similares para todos los niveles de
estudios del padre (entre 53,1 To para los hijos de bachilleres superiores y
58,2 To para los hijos de titulados superiores). Sin embargo, el porcentaje
de aprobados en septiembre aumenta con el nivel de estudios de los padres,
mientras que las asignaiuras pendientes (17,5 Vo) y repeticiones de curso
(10,9 Vo) aumentan para los hijos de padres sin terminar los estudios pri-
marios y para los hijos de titulados superiores (11,3 % y 7,7 To en este último
caso).

Según los tipos de centros, las tendencias que acabamos de apuntar
para los resultados del último curso se mantienen claramente en los cen-
tros religiosos y con algunas matizaciones en los centros estatales. Sin em-
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barg'o, en los centros laicos, los hijos de titulados superiores suspenden más
en junio y repiten más cursos que los hijos de los que no han terminado
estudios primarios.

Las relaciones de los distintos aspectos del historial, resultados acadé-
micos, elección de centros, etc., con los estudios maternos, no hacen sino
relorzar lo encontrado para los estudios paternos. En general, los estudios
del padre y la madre guardan cierta relación y es el nivel académico fami-
liar un factor que influye claramente en los estudios de los hijos, en sus cir-
cunstancias y en la elección de ambiente escolar entre las opciones que le
ofrecen los distintos tipos de centros. '

3.2.6, PROFESIÓN DE LOS PADRES

Por cuestiones de espacio y de interés no podemos reproducir los por-
centajes de incidencias para los distintos grupos de profesiones de los pa-
dres de los alumnos. Nos limitaremos a resaltar los resultados más relevan-
tes que, lógicamente, refuerzan y complementan los obtenidos con los nivê-
les de estudio.

Los hijos de obreros, con el 6,4 Vo, y los de profesores, con el 6,8 To,

son los alumnos que llegan al BUP con menores porcentajes de repeticio-
nes en EGB. En BUP, sin embargo, son los hijos de profesores (11,7 Vo) y
de licenciados (12,6 %) los que menos repiten.

Los que más repiten son el grupo que hemos denominado como huér-
fanos (padre fallacido o desconocido), que lo hacen en el 12 % de los casos
en EGB y en el 23 To en BUP. Les siguen los hijos de jubilados, cón un
17,47o de repeticiones en EGB y el 20Yo en BUP.

. Los hijos de representantes, empresarios y-militares están también en-
tre quienes tienen mayor porcentajes de repetidores.

Entre los distintos tipos de centros se observan algunas diferencias en
distribuciones de profesiones y resultados. Así, por ejemplo, en los centros
estatales el 42,8 % son hijos de obreros, mientras que en los religiosos lo
son el lSVo y en los laicos el 15,7 70. Los hijos de agricultores son el 7,6 %

en los Institutos, el'4,8 Vo en los Colegios religiosos, y el4 To en los Colegios
laicos. Igualmente, los Institutos tienen mayor porcentaje de hijos de jubi-
lados (3,5 %) que los Cole"qio's no-estatales (0,8 %).

Por el contrario, los hijos dè empresarios (todo tipo de empresa) cons-
tituyen el 30 %- en los centros no-estatales y solamente el 13 % en los esta-
tales. Los hii.os de profesionales libres son el 7 To del alumnado de los Cole-
gios y el 3 % del de los Institutos.

En cuanto al historial académìco, vemos que los hijos de agricultores
son el grupo con mejor historial académico en los Institutos y con peor
en los religiosos y laicos (en este último caso detrás de los hijos de jubila-
dos). Por el contrario, los hijos de representantes y empresarios están entre
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quienes más repiten en los Institutos y entre quienes menos repiten en los

Colegios religiosos.
Respecto a los resultados del último curso, se observan algunos datos

de cierto interés. Los hijos de agricultores y obreros ofrecen, junto a los hi-
jos de profesores y profesionales libre, los mejores porcentajes de aptos en
junio, sin embargo, los hijos de agricultores y obreros son también los gru-
pos que menos recuperan en septiembre y que más pasan con asignaturas
colgadas al curso siguiente. Por el contrario, los hijos de profesores' empre-
sarios, etc., ofrecen altos porcentajes de recuperación en septiembre.

Estos resultados nos evidencian que determinados nivele$ sociales
proyectan al BUP alumnos muy elegidos, pero que carecen de recursos (no

solamente económicos) para proporcionar al hijo un ambiente de recupera-
ción para sus dificultades académicas, en la medida que los poseen otros
sectores en los que no se ha producido una selección académica tan riguro-
sa.

En la gráäca que se adjunta (Fig. ó) ofrecemos una comparación entre
los hijos de agricultores. y empresarios y entre los hijos de titulados supe-
riores y de los que no han terminado estudios primarios' en cuanto a re-

peticiones de curso en los centros estatales y religiosos. Es un ejemplo claro
de la interacción entre niveles profesionales y académicos de los padres y
tipo de centro de estudios

Tomamos como referencia la proporción de repeticiones de cada tipo
de centro en EGB y BUP y la convertimos en 100 (téngase en cuenta que

Número relatiuo de reþetidores sobre media 100, según tiþos de esludio I niuel proþsional

þaterno (BUP-COU).
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en los centros estatales hay más incidencia de repeticiones), y estimamos
después el valor que correspondería a cada grupo estudiado para el con-
junto de repetidores en EGB y BUP. El valor es, por tanto, ielativo a la
medida de repetidores por tipo de centro, que localizamos en el valor 100.

En la grâfica anterior se observa una clara interacción entre el tipo
de centro y los niveles académicos y profesionales paternos en cuanto al
porcentaje de alumnos de BUP que han repetido curso alguna vez. La inte-
racción entre empresarios y agricultores con el tipo de centro es más mode-
rada que en el caso de nivel de estudios, seguramente debido a que dentro
de los empresarios y de los agricultores puede existir una gran váriedad de
niveles de estudios. sin embargo, no hay duda de que nivel académico y
profesión paterna responden a esquemas de interacción similar.

Lo que resulta arriesgado es intentar establecer que esta situación es
simple y llanamente consecuencia de diferentes factores sociológicos y edu-
cativos que afectan a la selección y elección de centros en el BUP, o que la
verdadera causa es que los distintos tipos de centros tienen unas caracìerís-
ticas que hacen que los alumnos respondan de una u otra manera según
los niveles académico-profesionales familiares. Seguramente, los orígenes y
las consecuencias de esta situación son diversos y complejos, y lo qúe oc.t-
rre es que los centros actúan como un elemento más de asentamiento de si-
tuaciones sociales previas.

3.2,7. OTNAS CARACTERISTICAS FAMILIARES

El lugar de residencia familiar, habitación propia y las circunstancias
de los hermanos, son otros aspectos familiares sobre los que se ha recogido
.información y relacionado con los aspectos académicos.

Entre los alumnos encuestados, el '12,4 % tienen sus padres residiendo
fuera de zaragoza. En los centros estatales éste es el caso del 14,3 % de los
alumnos, mientras que en los centros no-estâtales lo es del 11 %.

En ninguno de los análisis realizados hemos encontrado relación entre
los resultados académicos y el lugar de residencia paterna, bien en Zarago-
za (entre distritos), bien fuera de Zaragoza, para el total de alumnos. Sola-
mente hemos encontrado una ligera tendencia a que los alumnos de fuera
de Zaragoza en centros estatales y laicos obtienen mejores resultados que
el resto, mientras que ocurre lo contrario en los Colegios religiosos.

Tal como nos indica la Tabla 21, los alumnos de BUP que disponen
de habitación propia no presentan un historial de repeticiones de curso
mejor que los que. no disponen de ella, más bien sucede ,lo contrario.

Esta tendencia se repite de manera idéntica en los centros estatales y
religiosos, contradiciendo una creencia más o menos extendida de que la
relación es al revés. Por ¡uestra parte entendemos que la significación de
esta circunstancia familiar 

-habitación 
propia o no- es de relativa impor-
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Disþonen de

habitaciín

þroþia

7,2

14,8

7,9

No disþonen de

habitacíón

þroþia

Repitieron en EGB ó,8

Repitieron en BUP 10,9

Repitieron en EGB y BUP 716

Tabla 21: Reþetícitín de curso en relaci'ín con la ditþosición de habitación

þroþia.

tancia dentro de las variables que afectan a los resultados académicôs, so-

bre todo tras un proceso de selección para acceder al BUP y cuando no te-

nemos seguridad'del uso real de esa habitación propia como lugar de êstu-

dio,

El historial académico en relación con el número de hermanos ofrece

una serie de resultados de los que resulta difícil extraer tendencias claras.
Posiblemente, dentro del contexto complejo y de múltiples interacciones
que estamos tratando, el número de hermanos en BUP tenga una relación

ligera con el número de repeticiones de curso. En este tema los resultados

más significativos son los siguientes:

a) Èl porcentaje de repetidores en EGB aumenta ligeramente con el

número de hermanos, pero permanece prácticamente constante a partir de

cuatro hermanos. Con algunas oscilaciones se mantiene esta tendencia pa-
ra los distintos tipos de centros.

b) En BUP se produce una situación similar, pero con el punto sin-

g.rlar ãe los hijos únicos que repiten en un porce¡taje muy elevado, sola-

il"nt. superäd; por los de seis ò más hermanos. Esta situación, con algu-

nos matióes diferenciadores, se vuelve a repetir en todos los tipos de cen-

t ros.

Los hijos primogénitos son los que presentan menos- repeticiones de

curso globaimente y ãn todos los tipos de centros, a cierta distancia del res-

to si nãs limitamos a las repeticiones en BUP' Los hijos últimos y los inter-

medios ofrecen unos historiales algo peores y muy parecidos entre sí, con

pequeñas diferencias a favor de unos u otros según los centros' Como ya

i,.-o, visto, los hijos únicos ofrecen un porcentaje muy bajo_{9 repeticio-

nes en EGB, casi ðomo los primogénitos, y muy elevado en BUP, más alto

que los primogénitos, intermedios y últimos.

El análisis de los resultados del último curso no añade nada nuevo ni

modifica estas tendencias que acabamos de exponer'
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-El alto porcentaje de fracaso en BUP entre los hijos únicos puede es-
tar motivado por una selección de tipo de estudios con criterios diferentes
que en otros estratos. Los hijos únicos estudian BUP en un porcentaje mu-
cho mayor que el que le correspondería en un reparto proþorcionaj a los
porcentajes de BUP y FP de la población. Esto no ocurre cón los otros es-
tratos (primogénitos, intermedios, etc.).

como dato complementario hay que señalar que los hijos únicos y pri-
mogénitos asisten en mayor porcentaje a los centros no-estatales, mieniras
que los intermedios y últimos lo hacen a los estatales.

. cuando nos lijamos en los rendimientos académicos en función de los
estudios de los hermanos mayores, nos encontramos con unos resultados
que reflejan en parte lo apuntado hasta ahora; los que no tienen hermanos
mayores por ejemplo (primogénito y único) son, como habíamos visto, los
que menos repïtieron_ 9n EGB, pero no en BUP, por el alto porcentaje de
repetidores entre los hijos únicos. Los que tienen hermanos mayores ìola-
mente en BUP o en FP (lo que implica cercanía en edad) son los que si-
guen en cuanto a menor número de repeticiones en EGB y son además los
dos colectivos que menos repiten en BUP. En los centros estatales los
alumnos que tienen hermanos mayores solamente en Fp se destacan de
florma algo más acentuada por el bajo porcentaje de repeticiones.

Los grupos de alumnos con hermanos mayores que sólo estudiaron
EGB, o en varios"niveles (lo que implica más de dos hermanos), son los que
peor historial académico presentan.

Los resultados del último, año no hacen sino reforzar las tendencias
que acabamos de señalar y que en conjunto indican que, la influencia de
los hermanos en el rendimiento de los alumnos en BUp parece estar con-
fundida con un buen número de otras variables de índole social y académi-
io; la selección desigual con otros sectores de hijos únicos para el BUp, las
relaciones diversas entre número de hijos y nivel socio-familiar, la selección
de buenos expedientes de EGB entre los niveles socio-económicos menos
altos, las características diferenciantes en los centros, etc., son factores con-
fundidos en el análisis.

3.2.8, AsIcN¡TLIRA \IAS UTIL

Relacionando los porcentajes de repeticiones con la elección de asigna-
turas más útiles para la vida, nos encontramos que los que eligen la Física
y Química son los que menos han repetido en EGB (4,3 To frente al7 % de
media). En segundo lugar están los que eligen la Filosofía.

Los que menos repiten en BUP son los que eligen como más útil a las
Matemáticas (10,7 %) y Ciencias Naturales (11 %) y los que más repiten,
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con23To y 27,3 % respectivamente, son los que afirman que ninguna asig-

natura es ¡til y los què dicen que todas las asignaturas son útiles. (La me-

dia de repeticiones en BUP es 13,3 %).

3.2.9. PnnsoNe.¡ns ADMIRADoS

La búsqueda de relaciones entre la admiración de personajes, el his-

torial académiôo y los resultados del curso anterior es difícil por la disper-

sión de personajes existentes y la gran cantidad de otros factores,que pue-

den conàicionai los porcentajes
En EGB las diferencias son escasas y los porcentajes de repetición se

centran alrededor de la media (7 To). Los que más repitieron en EGB son

los que elige n personajes de música moderna (9,5 Vo) y los que eligen políti-

cos de derecha radical (9,2%). Los que menos repitieron en EGB son los

que eligen a científicos (4,7 To).

Los porcentajes de repetición en BUP muestran algo más de disper-

sión, destacando por sus valores altos los que eligen a políticos de derecha

radical (20,4 Vo) y a familiares (20,2 7o). En general, los porcentajes de repe-

tidores. son algo superiores en los colectivos de alumnos que parecen indicar
un *uyor nivel de compromiso político-partidista en su elección, y los por-
centajes son algo menores entre los que eligen personajes al margen de tal
tipo de compromiso.,

Los resultados del último año tampoco muestran unas tendencias de

fácil interpretación y, a lo sumo, confirman las que antes se habían apuntá-
do con relación al historial en BUP. En cualquier caso, no pensamos que

sea posible sacar unas conclusiones claras, porque, repetimos, la dispersión
es muy alta y la significâción de ciertos porcentajes puede ser muy relativa.

3,2,10, DnSN,O DE PROFESIÓN FUTURA

En nuestro traba.jo se muestra de manera clara la conexión existente

entre el deseo profesional (pensamos que expectativa profesional) y 
. 
el

rendimiento u.udé-i.o. Esta relación es conocida entre los estudiosos e in-
vestigadores de la educación y nuestro estudio no hace sino confirl"lt?

Remitiéndonos a categorías similares a las que aparecen en la Tabla
11 y a los porcentajes de alumnos que se recogen en su primera columna
(la relativa al BUP), la Tabla 22 nos ofrece el historial y los resultados

académicos del último año.
En esta, como en otras muchas relaciones empíricas, siempre nos que-

da la duda de cuál de las variedades condiciona más a la otra. Aquí, por

ejemplo, puede suceder que los buenos o malos resultados académicos con-
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diçionen a los deseos profesionales o que éstos condicionen a aquellos' Lo

más probable es que ambas cosas sucedan al unísono'
'ieniendo presente que èstamos tratando con alumnos de BUP, en

buena medida àrientados a la continuación de estudios en la Universidad,

lo que modula el significado de algunos deseos profesionales en este colecti-

uo, ì.-o, que existèn unas tendencias de relación fáciles de detectar' entre

las que destacan:
ãl Los alumnos que desean cursar carreras de Ciencias, llledicina y

Tecnología son los que presentan unos porcentajes menores de repeticiones

en su hiJtorial académico y son los que mejores resultados obtuvieron el úl-

timo curso.
b) A no mucha distancia de los colectivos anteriores se sitúan los

que desean ser profesores (aquí se encuentran los maestros y los que seña-

làn expresamente su deseo de ser profesor) y los que desean cursar carre-

ras de Letras. Estos colectivos juntos con los del apartadq a) muestran un

historial mejor que la media. Muy cercano a la media está el historial de

los que señãlan su deseo profesional en la Informática o en la Electrónica'

c) Todos los'demás colectivos de alumnos según sus deseos profesio-

nales, desde militares hasta trabajadores manuales, pasando por delinean-

tes, deportistas, etc., ofrecen unos resultados e historiales peores que la me-

dia.
d) En síntesis, se observa una relación clara en BUP entre los mejo-

res historiales y resultados académicos y las expectativas proflesionales en el

mundo açadémico,' de manera más acentuada en el relacionado con la
ciencia, la medicina y la tecnología. Las expectativas de trabajos manuales

se dan más abundantemente entre alumnos con peores resultados e histo-
riales académicos.

3.3. Las relaciones con el rendimiento en FP

No hay duda de que la FP, y el BUP, a pesar de integrarse en el mis-

mo bloque organizativo, esto es, las Enseñanzas Medias, y dirigirse a estu-
diantes en los idénticos rangos de edades, tienen muy pocos puntos en co-

mún en cuanto a características y significado social. Esta y otras circuns-

tancias nos obligan a llevar a cabo el anålisis de FP y BUP por separado,

aunque procuremos seguir un esquema de análisis muy similar'

3.3,1, DIr.r,RnxcIAS POR CENTRO

En FP el porcentaje de alumno, ou" repitieron algún curso en EGB es

mucho mayor que el que se da en BUP (7 Yo vs 27,2 %) (véase Tabla l5),
sin embargo, la repetición de curso en FP es muy poco frecuente, tal como

aparecen en la Tabla 23.
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ESTUDIAN FP EN

Incidencias Total

Repitieron curso en EGB )1 ')

Repitieron curso en BUP 1,6

Han repetido curso en FP 3,6

No han repetido nunca 63,2

N.C 4,4

Total sobre encuestados

Tal¡la 23: Porcentaje de reþetieión de curso de los alumnos de FP en los distintos tipos
de cenlros.

Destaca, repetimos, el alto porcentaje de repeticiones en EGB, sobre
todo en los centros laicos en los que más de un alumno de cada tres repitió
algún curso durante la EGB. Existe una transferencia moderada de repeti-
dores de BUP a FP (al revés es prácticamente nula) y el porcentaje de re-
peticiones en FP es muy bajo, sensiblemente más bajo que en BUp, siendo,
al igual que en BUP, más frecuentes en los centros estatales. El alto porcen-
taje de abandonos debe ser una de las causas del bajo porcentaje de rçpeti-
ciones en FP.

Si nos fijamos en los centros de procedencia de la EGB, observamos
que el 48 To ha cursado toda la EGB en colegios nacionales, mientras que
en BUP éste era el caso del 26,7 To. La EGB estatal proporciona un mayor
porcentaje de sus alumnos a la FP que la EGB no-estatal. Ahora bien,
dentro de los alumnos que cursaron la EGB en un solo tipo.de centro, los
de centros estatales repitieron menos en EGB (23,5 Vo) que los que proce-
den de centros religiosos (32,3 Yo) y algo más que los que proceden de lai-
cos (22,8 %). De nuevo, los que más repitieron en EGB son los que cambia-
ron entre dos o más tipos de centros.

En la propia FP, donde existen pocas repeticiones de curso, las dife-
rencias entre los que proceden de uno u otro tipo de centro son muy pe-
queñas, aunque destaca que el mayor porcentaje de alumnos que no han
repetido curso nunca se da entre los que proceden de la EGB estatal.

Un dato que parece importante desìacar es el de la gran transferencia
de alumnos de la EGB estatal a la FP no-estatal, al contrario de lo que su-
cedía en el BUP. Mientras que solamente el 74,7 To de los alumnos que
cursan toda la EGB en centros estatales y pasan a BUP, lo hacen a centros
no-estatales, entre los alumnos de EGB estatal que acceden a la FP, el
58,7 To lo hacen a centros no-estatales. Entendemos que las razones no
pueden ser otras que las de la ausencia de puestos estaiales de FP, puestó
que por condicionamientos socio-económicos del problemahabria que pen-

Centro
estatal

Centro
religioso

Centro

laico

22,1 26,2 35,4'

1,4 1 2,9

5,4 3,7 a

65,1 67,5 54

6 2,2 5,7

34,58 39,66 25,76
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sar en que esa transferencia no se produjera. o fuera tan baja al menos co-

mo en el caso de BUP. Si este fuera el caso, Zaragoza capital necesitaría
cerca dé 2.000 plazas más de FP estatal.

Si nos limitamos a los resultados en el último curso' vemos que apro-
baron todo en junio el 42,7 To, en septiembre el 27,8V0, llevan asignaturas
pendientes del curso anterior el 27,9 % y repiten el 3,3 Yo. Estos porcentajes
reflejan una situación algo más negativa que en BUP (véase Tabla 1ó)'

Según el tipo de centro de FP no se aprecian diferencias en los resul-
tados de este último año, pero sí que se observa una tendencia hacia peo-
res resultados entre los que cursaron la EGB en centros religiosos. Las ca-

racterísticas más acusadas de fracaso escolar que pudieran. darse en este

colectivo, el hecho de que en FP casi todos los alumnos cambian de centro,
y que los centros religiosos de FP tienen unas características socio-acadé-
micas bastante lejanas a sus homólogos de EGB y BUP, podrían ser causa
del resultado anterior.

3.3.2'. EL RENDIMIENTO PoR CURSos

Anteriormente (véase apartado 2.12.2) hemos hecho referencia al ele-

vado porcentaje de abandonos que se producen en FP, sobre todo en los

primeros cursos, con los que los porcentajes de rendimiento dentro de cada
curso mejoran sensiblemente con el paso de los cursos.

FPI FP II
3.o

Repitieron curso en EGB 72,1

Repitieron curso en BUP 1,5

Han repetido curso en FP 6,7

No han repetido 73,2

N.C 6,5

Total de la población de encuestados 7q

Tabla 24: Reþeticiones þor eurto

La Tabla 24 nos muestra claramente que el abandono en FP aflecta de

una manera especial a los que repitieron curso en EGB, de forma que en

3." de FP II loi alumnos presentan un historial académico (tal como lo he-

mos definido) parecido al de los alumnos de cualquier curso de BUP. En

otras palabras, la FP termina haciendo la selección que no se da para ac-

ceder a ella.

2l.o 2. l.o

18,1 13,734,7 28

1,4 1 7,72

1'')) 5,92,6

64,4 71,5 7 i,o5ó,8

6,44 3,53,e

26,5 73,9 8,143,8
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La evolución por tipos de centro es algo diferente, entre otras cosas

porque la FP II apenas sí se imparte en centros laicos, mientras que en los
centros estatales tienen 2.o grado.

A diferencia del estatal, en el sector no-estatal se produce un fuerte
descenso de matrícula entre .7.o y 2.o de FP II, pero nuestros datos no pare-
cen sugerir una razôn clara para ello.

La impresión más general es que los centros estatales tienden a ser, en
conjunto, más selectivos que los no-estatales, pero se mantiene en todos los

tipos de centros el hecho de que el mayor porcentaje de abandonos se pro-
duce al final del primer curso de FP I.

El análisis de los resultados del último curso no hace sino reforzar lo
apuntado sobre el proceso de selección progresiva (véase "Iabla 25).

CURSO ACTUAL

I 2. t.o 2.

28,3 49,3 67,2 57,4

22,4 21,4 26,7 79,3

40,7 23,8 q7 20,2

4,2 1,5 4,1 3,2

4,4 4 )1 6

FPI FP II
Curso anterior 3.o

Aprobado todo en junio 59,8

Aprobado todo en septiembre 12,8

Asignaturas sin aprobar del curso anterior 1 8,1

Repite 3,6

N.C. \7

^labla 25: . Resultados del curso anlerior þara cada eurso.

, Los porcentajes que aparecen en Ia primera columna, y que corres-
ponderían al último curso de EGB para todos los alumnos que no repiten,
nos indican que al menos e|40,7 % de alumnos han llegadg a 1.o de FP sin
obtener el graduado escolar. Esta estimación, sin embargo, entendemos
que es muy conservadora porque el último curso pudo ser 7.o ó 6." de EGB
y, además, no sabemos lo que sucedió con los que repiten y no contestan.
El porcentaje de los que acceden a FP sin el graduado escolar debe ser

algo mayôr que el apuntado, aunque, como veremos en el próximo capítu-
lo, está alrededor de este valor.

También el panorama de resultados del curso anterior se va haciendo
más semejante al que aparecía en BUP a medida que se avanza en los cur-
sos.

3.3.3. Drp¡,RnNcrAS PoR sEXo

Tal como hemos visto al hablar de la población y muestra de este tra-
bajo, al contrario que en BUP, en FP se da un mayor porcentaje de varo-
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nes (57,8 % de los encuestados). Sin embargo, las tendencias de historial
académico para chicos y chicas son las mismas que en el BUP; los chicos
de FP repiten algo menos que las chicas en EGB (24,5 To vs 30,9 To) y algo
más en FP (4,1 To vs 3 To).

En cuanto a los resultados del último curso, las diferencias globales
por sexo son muy pequeñas (47,4 Yo y 44,7 % de aptos en junio para varo-
nes y mujeres), sin embargo, en los centros estatales el porcentaje de aptos
en junio es mucho mejor (6l,9To) para las chicas.

Para interpretar estos datos y otros relativos a Ia distribución de alum-
nos, hay que tener en cuenta la gran incidencia del Centro de Enseñanzas
Inte$radas en Zaragoza (antigua Universidad Laboral femenina). Este cen-
tro tiene un enorme volumen de alumnas becarias, por lo tanto selecciona-
das, en muchos casos procedentes de otras provincias.

La situación de la FP en Zaragoza, y seguramente en el resto de Es-
paña refleja una cierta despreocupación del sector estatal por la FP para
mujeres. Bn la actualidad, en los dos centros estatales de FP más antiguos el
porcentaje de chicas no llega al 75 To.

3.3.4. Los esruolos y LA pRoFESroN DE Los pADRES

La Tabla 26 nos recoge la distibución de alumnos según el tipo de
centros y nivel académico paterno.

ESTUDIOS DEL PADRE

Centros N,C.

Estatales 7,8

Religiosos 4,6

Laicos 8,4

Total 6,8

Tabla 26: Porcentajes de titulaciones þat¿mas según tiþos de centro

Los datos de FP muestran menos diferencias Por tipos de centíos que

los de BUP, en cuanto a titulaciones paternas. La situación es parecida en

los tres tipos, aunque en los laicos aparece una distribución con titulaciones '
algo más altas. Lo que sí ocurre de forma clara es que aumentan sensible-
mente las titulaciones bajas y disminuyen las altas (véase Tabla 20). Sola-
mente el 70 To de los alumnos de FP tienen padres con titulaciones acadé-

micas por encima del Bachillerato Ëlemental, en BUP este d4to era el
35,7 To.

Titulado
suþerior

Titulado
medio

Bachiller
suþerior

Bachiller
elem¿ntal Primaria

Sin lerminar

þrimaria

7,3 2,9 3,9 9,5 58,5 16,2

1,6 3,7 4,3 11,4 53,7 20,7

50,5 74,52,8 4,9 5,7 13,2

1,8 3,7 4,5 11,2 54,5 77,5
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Si cruzamos el historial académico con las titulaciones paternas, nos
encontramos con lo siguiente:

a) El peor historial de los alumnos de FP corresponde a lós hijos de
titulaciones superiores (el 43,8 7o repitieron en EGB y el 7,8 repitieron en
BUP). La FP significa para la mitad de este,colectivo el último recurso a
sus fracasos previos en EGB y BUP. Solamente eI 39,9 % no han repetido
nunca.

b) El mejor historial corresponde a los alumnos cuyos padres tienen
estudios primarios (24,9 To de repetidores en EGB y 68,4 To que no han re-
petido nunca). Los alumnos cuyos padres no han terminado estudios pri-
marios tienen un historial muy parecido a este último colectivo.

c) En FP el historial académico de los alumnos tiene una relación in-
versa con la titulación paterna. En BUP no hemos visto una'tendencia tan
clara en ningún sentido.

El cruce con las titulaciones maternas refuerza lo que hemos apuntado
con las dê los padres, y lo mismo ocurre al analizar los resultados del últi-
mo año según las titulaciones paternas y maternas.

Todo lo anterior nos hace pensar que la FP, además de ser un cau-
ce de formacíín razonable para determinados alumnos según sus intereses,
acoge a alumnos con buen historial académico previo, sobre todo de fami-
lias de nivel cultural bajo, y recoge también los hijos con peor historial
académico de familias con niveles culturales más altos.

El cruce del historial y de los resultados académicos del último año
con distintas profesiones paternas ofrece un panorama variado pero que re-
fuerza lo que acabamos de plantear. Los hijos de obreros, por ejemplo, que
son el 56,6 To de los encuestados, son los que mejor historial presentan. Le
siguen muy de cerca los hijos de agricultores y funcionarios sin especificar.
Entre estos colectivos se obtuvieron también los mejores resultados el curso
anterior. Los hijos de profesionales titulados superiores son los de peor his-
torial y resultados del año anterior.

3.3.5. DrvnRsos ASpECToS FAMTLTARES

Debido a la gran incidencia del Centro de Enseñanzas Integradas
(CEI), con muchas alumnas becarias procedentes de fuera de Zaragoza, el
porcentaje de alumnos de centros,estatales con residencia paterna en otra
localidad es alto (29,3 To), además este alumnado tiene algo mejor historial
académico que el de Zaragoza, han repetido algo menos, aprobaron más
en junio el último curso y llevan menos asignaturas pendientes. Las razo-
nes de estos datos son perfectamente claras. Las becarias del CEI proceden
de irna selección más rigurosa que el resto del alumnado.

EI número de hermanos y la posición entre ellos no presentan relacio-
nes muy claras con la elección de FP o BUP, el tipo de centro, el historial
y los resultados del último curso, salvo en el hecho, que también se da en
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BUP, de que el historial es algo peor a medida que aumenta el número de

hermanos.
Los hijos únicos que están en un ligero menor porcentaje que en BUP

(5,1. To vs 6,3 %), aunque ofrecen unas tendencias similares a las detectadas
en BUP (véase apartado 3.2.7.), no lo hacen de forma tan acusada; su con-

ducta académica es mucho más parecida a la de los primogénitos, hijos in-
termedios y últimos. Curiosamente, los hijos únicos tienden a abandonar
los estudios en menor medida que otros grupos.

Los estudios de los hermanos mayores parecen tener alguna relación
con el historial académico, pero es una relación poco acusada. En primer
lugar, es mucho más probable encontrar alumnos con hermanos mayores

que han cursado solamente EGB y FP entre los que estudian FP, que entre
los que estudian BUP (29,1 Yo vs 9,3 %). El historial de los que tienen her-
manos mayores que han cursado FP es mejor que el de los que tienen her-
manos mayores que han cursado otros estudios (EGB, BUP y Universidad)
y algo mejor del de los que no tienen helmanos mayores.

El conjunto de todos los datos nos hace pensâr que el tener hermanos

mayores en FP es un punto de apoyo, y que la FP es para ciertos ambientes

socio-académicos la alternativa de estudios que se toma en casos extremos'

3.3.6. EL pBnsoNAJE ADMIRADo Y LA PRoFESIoN DESEADA

, La dispersión de personajes admirados es muy alta y de nuevo resulta

difícil buscar relaciones que indiquen alguna tendencia clara. Entre los me-
jores historiales nos encontramos a los alumnos que admiran a científicos,
personajes religiosos, políticos de izquierda radical y futbolistas. Algo pare-

ðido o"urr. .o., lo, resultados del último curso. sin embargo, al igual que

en el BUP, entre los que poseen peor historial académico y obtuvieron peo-

res resultados el último curso están los alumnos que admiran a políticos de

la derecha radical.
La profesión deseada para el futuro, sin embargo, sí que tiene claras

relacionés con el historial y los resultados académicos. El menor þorcentaje
de fracasos se da entre los que aspiran a cursar estudios universitarios (sal-

vo médicos y militares que es la aspiración de dos bloques de alumnos de

bajo rendimiento), y el mayor entre los que no señalan su aqpiración o la

".ñtru.r 
en el trabajo manual (agrícola, albañil) y asistencial (puericultora,

asistencia de clínica, enfermería, etc.).
Sin que tengamos suficientes datos como para profundizar debidamen-

te en el tema, creemos vislumbrar en los anteriores resultados ciertas con-

tradicciones en cuanto al papel de la FP en el sistema educativo' Muchos
de los alumnos con mejores resultados en FP quieren ir a donde el BUP les

hubiera llevado de manera más directa, al menos aparentemente, Por el

contrario, los alumnos más centrados en las expectativas de salida de la FP

son los que peores resultados obtienen.
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4 EL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR Y EL
ABANDONO EN F.P.

En el capítulo anterior hemos visto que, a pesar del alto porcentaje de

repetidores en EGB se dan pocas repeticiones en FP. EI dato se comprende
no porque existan pocos suspensos) sino pòrque es posible pasar de primer
a segundo curso de FP I sin tope de asignaturas suspendidas. Para pasar a
FP II, sin embargo, no se pueden tener asignaturas suspendidas, y a partir
de primero de FP II se obliga a repetir con más de dos asignaturas pen-
diente s.

Con estos presupuestos, es evidente que las repeticiones de curso tie-
nen un significado diferente al habitual Y gue, por otra parte' el abandono
en determinados momentos es un importante factor de análisis. Algo pare-
cido ocurre con la obtención del graduado escolar al finalizar la EGB, con-
dición indispensable para acceder al BUP, y que obliga a comenzar nece-

sariamente la FP, donde no es requisito de entrada, a muchos alumnos que
no lo obtuvieron. En este capítulo analizamos estos dos aspectos hasta don-
de nuestros datos nos permiten hacerlo.

4,1, ¿Quién obtiene el Graduado Escolar?

Es evidente que todos los alumnos de BUP obtuvieron en su día el

graduado escolar, sin embargo, entre los estudiantes de FP el 27 ,7 To nos
señaló expresamente que no lo habíá obtenido y el ó8,8 % señaló que sí lo
había hecho.

Teniendo en cuenta que es posible que parte del porcentaje que no
contesta a esta pregunta puede no haber obtenido el graduado escolar, po-
demos afirmar que ésta es la situación de alrededor del 30 % de los estu-
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diantes de FP de la ciudaddeZaragoza. Es evidente que la continuidad en
los estudios de muchos de estos jóvenes es un trámite administrativo que
impone la legislación, hasta que exista la posibilidad legal y las condicio-
nes para el abandono de la nescuelar,

Como veremos más adelante al analizar el problema por cursos, la si-
tuación es más grave que el 30 7o global, porque se produce un rápido
abandono de muchós de los que acuden a primer curso de FP sin haber
obtenido el graduado escolar.

4.1.1, SpcLIIv EL TIPO DE CENTRO DE E.G.B.

. La carencia del graduado escolar entre los alumnos de FP es un hecho
que no está muy influenciado por el tipo de centro de procedencia en la
EGB, ya que los þorcentajes varian desde el24,2 % hasta eI36,4 70. Entre
los que proceden de centros estatales y laicos la proporción de los que no
poseen el graduado escolar es menor que entre los que proceden de centros
religiosos (alrededor de 6 To de diferencia). Este hecho puede tener diversas
causas y resulta aventurado resaltar alguna de ellas.

4.1.2. DrpnRENcrAS PoR cuRso

En la Tabla 27 se muestran los porcentajes por cursos de los alumnos
de FP encuestados, sobre la pbsesión o no del graduado escolar'

CURSO

Posesiín del Graduado Escolar Tolal

sí ó8,8

No 27,7

N.C 3,5

Tabla 27: Porcentajes de þosesùín del graduado escolar þor cursos.

Ya hemos visto que globalmente casi el 30 To de los alumnos de FP de

Zaragoza no obtuvo el graduado escolar, pero este porcentaje es muy dife-

rente según los cursos. En 1." de FP I no tiene el graduado escolar algo

más del 40 70, mientras que en 3.o de FP II esto sucede solamente con el

6,8 Yo de los alumnos.
Desde 1." de FP I se produce un sensible número de abandonos cada

año, de manera especial entre los que no obtuvieron el graduado escolar en

EGB.

FP IIFPI

l.o 2 3.l.o 2.o

55,9 72,5 83,5 85,4 86,7

47,3 24,7 13,9 9,3 6,8

2,6 5,3 6,52,8 3,4
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Fig. 7. Posesión del únlo de graduado escolar segtin los cursos dc I;P.

Conviene resaltar que, según nuestros datos, en la ciudad de Zaragoza
alrededor del 42 % de los alumnos que llegan a la FP lo hacen sin haber
obtenido el graduado escolar en la EGB. De este colectivo de alumnos llega
a 3." de FP II menos del 3 %. Entre los que obtuvieron el graduado escolar
en EGB llegan a 3.o de FP II cerca del 27 % (véase Tabla 2B).

Estos datos certifican sin ninguna duda que la FP no es mucho más
que un obligatorio paso intermedio para el abandono escolar, cuando se
haya cumplido la edad, para un gran porcentaje de alumnos, sobre todo
para los que no obtuvieron el graduado escolar en EGB. Son muy pocos
los alumnos de'este último tipo los que completan la Formación Prolesio-
nal de 2.' grado.

4.1.3. DrpnRnNcrAS poR sEXo

Nuestros datos no indican ninguna tendencia especial según sexos,
aunque entre los varones se da un mayor porcentaje sin el graduado esco-
lar 29,7 Yo vs 25 % entre las mujeres). Esta pequeña diferencia nos hace re-
cordar que los resultados académicos de las mujeres eran ligeramente me-
jores que los de los varones, Podría pensarse que existe todavía una selec-
ción algo superior entre las mujeres que estudian enseñanza secundaria
que entre los varones, sin embargo los datos indican que este supuesto posi-
blemente no es cierto, porque el efecto es pequeño y por la influencia del
Centro de Enseñanzas Integradas que es femenino.
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4.1,.4. Sncux LAS CoNDICIoNES FA\TILIARES

El porcentaje de obtención del graduado escolar es bastante mayor en-
tre los alumnos de FP que han venido de fuera de Zaragoza (82,4 To vs

67,7 To en los de Zaragoza), pero esto es debido principalmente a la influen-
cia, de nuevo, del Centro de Enseñanzas Integradas (antigua Universidad
Laboral), con muchas alumnas becarias de fuera de Zaragoza.

El número de hermanos y la posición entre ellos no tiene una inciden-
cia muy definida sobre la obtención del graduado escolar, aunque este por-
centaje es algo mejor entre los hijos únicos y entre los que no tienen más
que un hermano.

Según los estudios de los hermanos mayores observamos alguna dife-
rencia, de manera que los porcentajes de obtención del graduado escolar
tienden a ser mejores a medida que aumenta el nivel de estudios de los
hermanos mayores. Sin embargo, este hecho no se repite al analizar el pro-
blerna a la vista de los-estudios paternos y maternos, porque la ligera teq-
dencia que se observa es en sentido contrario. Por último, las,profesiones de
los padres no marcan ninguna tendencia concreta. En síntesis, las condi-
ciones académico-profesionales familiares no ofrecen una iácidencia de sig-
no claro en la obtención o no del graduado escolar entre los'alumnos que
acceden a la F.P.

4.1.5. Le pnonnsrÕN DESEADA

Los alumnos desean una u otra prolesión condicionadÒs por su histo-
rial académico en la EGB. Esto parece claro si 

-observamos 
que entre los

que expresan deseos profesionales como carrera universitaria de Ciencias,
Ingeniería Técnica, Delineación, Informática y Electrónica, el porcentaje
de no-obtención del graduado escolar es inferior al 20 To, mientras que en-
tre los que dicen desear ser deportistas es el 45,1 %, militares el 40, I %,

mecánicos-electricitas el 38,9 To, etc.

4.2. Análisis del abandono escolar

Hemos visto en la Tabla 14 (Apartado 2.12.1) cómo se va producien-
do un abandono constante de alumnos que se acentúa en la FP I, sobre to-
do en primer curso. También acabamos de ver (apartado 4.1.2.) que el
porcentaje de alumnôs con graduado escolar es muy distinto según el cur-
so. Pues bien, si pârtimos de 100 alumnos en 1.u de FP I, de acuerdo con
los datos que poseemos, el n.o de alumnos en los distintos cursos sería el
que aparece en la Tabla 28,

ó0



CURSO

Muestra 3." FP II
Obtuvieron el Graduado Escolar 26,8

No obtuvieron el Graduado Escolar 2,8

Total 17,2

Tabla 28: Estimación de los þorc¿¡¿iajes de þermanencia a lo largo d¿ los cursos

Viendo las diferencias que se producen entre cursoa, en la Tabla 28
ofrecemos la estimación del abandono que, como ya hemos apuntado ante-
riormente, se acentúa en 1.o de FP I y 2: de FP I, aunque en este caso se

deba en muchas ocasiones a conclusión de estudios. El abandono en 1.o de
FP II sigue siendo apreciable, pero posteriormente es muy pequeño.

4.2.1. Ornes RELACToNES DEL ABANDoNo

Hemos visto la gran relación que tiene con el abandono la posesión o
no del graduado escolar, que es, sin duda, lo que más destaca del análisis,
aparte del gran nivel general de abandonos.

Según tipos de centro, el análisis de abandonos resulta complejo para
establecer comparaciones, por el hecho de que la FP II es un nivel que no
existe en muchos centros,' sobre todo en los no-estatales.

1." FP II 2." FP II1." FP I 2." FP I
100 78,6 47,5 28,4

100 35,3 10,7 4,2

60,6 31,7 18,ó100

1.,, l.'PI 2." r.'PI 1." l.'PII 2." l-PIl 3." t"PIl

I'iq. tl. P¿rnan¿nria a lo largo tle los cursos en FP
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, Los porcentajes de varones aumentan algo al ascender en los cursos,
pero esto no significa que el abandono sea superior entre mujeres, ya que
es más frecuente entre éstas la terminación de estudios en FP I. Salvando
esta circunstancia, los datos nos hacen pensar que el abandono de varones
es ligeramente superior al de mujeres.

El abandono es menor entre los que proceden de fuera de Zaragoza,
pero este hecho, al igual que los datos relativos a mujeres, se ven afectados
por la asistencia de un gran centro femenino, el Centro de Enseñanzas In-
tegradas.

Los hijos únicos son los que menos abandonan, mientras que los pri-
mogénitos son los que más lo hacen. Sin embargo, estos datos hay que in-
terpretarlos têniendo en cuenta la distribución de estos colectivos entre el
BUP y la FP. Los primogénitos, por ejemplo, sg orientan más al BUP que
a la FP.

La relación entre permanencia y niveles académico-profesionales fami-
liares sigue tendencias similares a las que hemos apuntado para el gradua-
do escolar: mayor permanencia para mayor nivel de estudios de hermanos
y menor permanencia para hijos de universitarios. Estos datos, sin embar-
go, hay que interpretarlos con gran cautela porque las tendencias son bas-
tante difusas y existen muchos efectos intervinientes no controlados.

A 3." de FP II llegan poquísimos alumnos de entre los que centran su

máxima admiración en políticos de derecha radical, deportistas, cantantes
o algún miembro de su.familia. Por el contrario, llegan en las mayores pro-
porciones los que resaltan su admiración por científicos, humanistas, reli-
giosos o artistas.

Las profesiones que señalan los alumnos como deseo futuro varían
considerablemente según los cursos, pero esto es lógico porque muchas de
Ias salidas profesionales recogidas no tienen estudios de FP II y, natural-
mente, este hecho afecta a los porcentajes de profesión deseada por curso.
Resulta arriesgado, por tanto, aportar algún dato nuevo sobre el abandono
a partir de los deseos profesionales.

4.3, Comentario general

En este capítulo hemos querido aislar el análisis del abandono y de la
posesión del graduado escolar en FP poryue son dos aspectos claves para
entender en sus justos términos los problemas de este nivel educativo. No
ofrecemos resultados novedosos, pero fundamentamos empíricamente im-
presiones e ideas relativamente extendidas acerca de la FP y de sus graves
problemas. Este nivel recoge a muchos alumnos por obligación legal, hasta
que tal obligación desaparece. El abandono, por tanto, hay que explicarlo
desde diversos orígenes. La propia división del nivel en dos grados con di-
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ferente implantación introduce unos efectos distorsionantes que pueden ser
corregidos con la apçrtura y el desarrollo de nuevos centros.

En general, el abandono es complejo y muy delicado de ûatamiento
desde el punto de vista administrativo y desde el pedagógico; dignificar la
Formación Profesional, manteniendo su característica de aparcamiento
temporal obligado, es una tarea francamente difícil. En cualquier caso, la
situación requiere unos cambios profundos en muchos sentidos que, al me-
nos, habría que intentar.
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5. ACTITUDES, INTERESES y SUS RELACIONES

Como ya hemos visto, en el cuestionario aplicado recogíamos informa-
ción sobre intereses profesionales, admiración de personajes, opiniones so-
bre utilidad de asignaturas, etc., de los alumnos de BUP y FP. Además de
las variables de rendimiento, que hemos considerado como criterio de aná-
lisis y cruzado con distintas circunstancias y características, podemos to-
mar como variable criterio las acfitudes e intereses y analizarlas igualmen-
te desde diferentes perspectivas, porque también son un producto del pro-
ceso educativo, aunque no sea éste el único causante de tales intereses y
actitudes.

5.1. El caso de BUP y COU

Al igual que en el capítulo de rendimientos vamos a llevar a cabo el
análisis separado para BUP y COU y para FP, porque un análisis conj,un-
to resultaría confuso y poco matizado.

5.1.1. Le UTILIoAD DE LAS ASIGNATURAS

En el Capítulo 2 (Apartado 2.10) recogíamos las opiniones globales de
los alumnos de BUP sobre las asignaturas más útiles, destacando las Mate-
máticas con una frecuencia del 20,8 %. Asimismo, en el Capítulo 3 (Apar-
tado 3.2.8.) se analizan las opiniones de utilidad en relación con las medi-
das de rendimiento académico, viendo que los que eligen Física y Química
son los que menos repitieron en EGB y los que eligen Matemáticas y Cien-
cias Naturales son los que menos repiten en BUP.
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Ahora vamos a estudiar estas opiniones sobre la utilidad de las asigna-
turas a la vista de otras circunstancias y características de los alumnos

5.1.1.1. Tipo de centro

En la Tabla 29 se recogen los porcentajes de sélección de asignatura

más útil según el tipo de cãntro, destacándose las Matemáticas en todos

los casos' 
cENT-Ro

Asignalura Total

Idioma Moderno 15,4

Lengua y Literatura 14,5

Geografia e Historia, Arte 9,6

Filosofía 6,1

Matemáticas 20,8

Ciencias Naturales t4

Física y Química 4,8

Otras

N.C 5,8

Tabla 29: Asignatura más úlil en BUP-COU þor tiþos de centro.

Aunque las tendencias de opinión son similares en todos los casos' se

observan algunas diferencias entre los distintos tipos de centros' Así, por
ejemplo, la utilidad de las Matemáticas y de la Física y Química es,más

rãsaliada en los centros no-estatales, mientras que la de la Lengua y Lite-
ratura lo es en los estatales. La utilidad de las Ciencias Naturales, y en

menor medida la de la Geografía e Historia, son señaladas con menos fre-

cuencia en los centros laicos que en los estatales y religiosos.

5.'1.1.2. Diferencias þor curso

La Tabla 30 recoge las opiniônes de utilidad por curso.
'Estos porcentajes tienen qna lectura matizada porque están claramen'

te influenciadas por el programa de asignaturas de cada curso. Así, por
ejemþlo, la Filosofía no se imparte más que en 3." y COU, donde es obli-
gãtoiia, y naturalmente los alumnos de 1." y 2.o no la citan como la más

útil. La optatividad de la Lengua y Literatura en 3.u curso, el que la Física

y Química no se imparta en 1." ni las Ciencias Naturales en2,o, etc., tienen
una influencia notoria en los porcentajes de respuesta'

9

LaicoEstatal Religioso

16,815,8 74,3

12,215,8 13,5

7,99,9 9,8

7,46,4 5,4

2418 23,3

14,7 9,514,6

5,93,7 qc)

99,5 8,5

4,6 7,36,3
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CURSO

Asignalura Total

Idioma Moderno 15,4

Lengua y Literatura 14,5

Geografía e Historia, Arte 9,6

Filosofía 6,1

Matemáticas 20,8

Ciencias Naturales l4
Flsica y Química

Otras

N.C 5,8

Tabla 30: Asignalura mtís ú¿il þor curso.

A pesar de todas las matizaciones apuntádas, hemos de resaltar que
las opiniones de utilidad sufren ciertas modificaciones desde 1." a COU,
produciéndose, en general, un cierto-proceso de diversificación y de am-
pliación del espectro de juicios,

Sin ninguna duda, el hecho más relevante es el sistemático descenso
de las Matemáticas desde 1.o hasta COU, pasando de un destacado primer
lugar al quinto. Es un fenómeno tan nítido que no se da con ninguna otra
disciplina, lo que implica que existe un problema específico con la ense-
ñ,anza y los programas de Matemáticas en BUP y COU.

Las variaciones por curso son similares en todos los tipos de centros,
aunque el crecimiento del juicio de utilidad para la Lengua de 1." a COU
es algo más sensible en los centros estatales y el de las Matemáticas lo es
más en los no-estatales. En las diferencias entre centros estatales y no-esta-
tales influyen algo los alumnos de estudios nocturnos, que solamente exis-
ten en los estatales y que presentan unos juicios de utilidad algo más
orientados hacia las asignaturas humanísticas que los alumnos de estudios
diurnos.

5.1.1.3. Asþectos þersonales y familiares

Las diferencias de opinión sobre la utilidad se hacen evidentes en el
análisis por sexos. Los varones valoran más las Matemáticas, la Física y
Química y la Filosofía y las mujeres lo'hacen con el ldioma, la Lengua y
Literatura, la Geografía e Historia y las Ciencias Naturales.

Estas difereúcias por sexo afectan a las diferencias por centros, ya que
en los no-estatales el porcentaje de varones es mayor, mientras que el de
mujeres lo es en los centros estatales.

4,8

9

't.o
2.0 3.o COU

70,7 18 18,2 1 5,5

')') 13,7 5,2 15,I

6 15,3 8,6 8,4

0,1 0,2 14,3 13,6

30,9 23,2 14,9 10,2

20,6 5 15,5 15,2

0,3 8,2 5,7 5,9

6,5 11,6 17,4 6,9

2,9 4,8 6,2 9,2
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El lugar de residencia familiar y las condiciones de.estudio en la vi-
vienda no tienen relación con los .juicios de utilidad, ni la tiene el número
de hermanos. Los estudios de los hermanos mayores tampoco tienen una
influencia notoria, aunque se detecta algo menor consideración de utilidad
para las Matemáticas y la Lengua y Literatura y algo mayor por el Idioma
y la Física y Química entre aquéllos que tienen hermanos mayores univer-
sitarios. Con los estudios de lõs padres también se observa algo parecido a
lo visto con los estudios de los hermanos. En cualquier caso, todas estas re-
laciones son moderadas y pueden tener orígenes muy diversos.

Según las profesiones paternas también se observan ligeras diferencias
en los juicios de utilidad de las distintas asignaturas, aunque no veamos una
tendencia con un significado socio-económico concreto. El ldioma Moder-
no lo destacan más los hijos de profesores y empresarios y menos los de

agricultores y funcionarios (sin especificar categoría); la Lengua y Litera-
tura la destacan menos por su utilidad los hijos de profesores y profesiona-
les libres; los hijos de agricultores eligen en mayor medida que otros colec-

tivos a la Geografía e Historia y los hijos de militares eligen mái a las Ma-
temáticas y ala Física y Química.

También se producen diferencias en la elección de la asignatura más

útil según el tipo de personaje por el que se siente más admiración, pero
de nuevo sin tendencias con clara significación, aunque es lógico que los

que admiren a científicos destaquen más a las asignaturas de ciencias'

5.1.1.4. Profesión deseada

Donde sí se observa una relación más clara es cuando analizamos la
elección de la asignatura más útil a la vista de la profesión que se desea

para el futuro. Este hecho es absolutamente lógico y previsible.
El Idioma Moderno es destacado especialmente por su utilidad por

quienes desean una profesión relacionada con el mundo artístico, y por
quienes desean estudiar una carrera universitaria de letras. Por el contra'
rio, los que menos de stacan su'utilidad son los que desean estudiar carre-
ras científico-técnicas. Con la Geografía e Historia y la. Lengua y Literatu-
ra se dan unas tendencias parecidas a las del ldioma.

En el caso de la asignatura de Filosofía son los que desean una profe-
sión de tipo asistencial, junto con los que desean estudios universitarios de

Letras, los que destacan de forma más acusada su utilidad.
En el caso de las Matemáticas y Física y Química resaltan su utilidad

los que desean estudios científìco-tecnológicos, mientras que los que quie-
ren ser médicos lo líacen con las Ciencias Naturales.

En general, los estudiantes tienden a destacar por su utilidad a aque-

llas disciplinas que van a tener que estudiar cuando terminen el BUP.
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5.1.2. Le anlrrRecroN DE PERSONAJES

En los Capítulos 2.o y 3.'hemos olrecido algunos resultados sobre los
personajes que más admiran los alumnos de BUP encuestados, viendo la
enorme dispersión existente (véase Tabla 10). También hemos señalado la
relatividad del significado de esta identificación o admiración y los cambios
que se producen con el tiempo. Durante la recogida de la inlormadión pu-
dimos observar cómo, en muchos casos, las elecciones que realizaban los

alumnos estaban determinadas por temas de interés momentáneo. lvluchos
eligieron a Ramón y Cajal, quizás porque por la televisión proyectaban
una serie sobre su vida. Lo mismo puede decirse de los artistas de la serie
Dallas o de la elección de Tejero en el momento en el que el juicio contra
él era tema informativo.

Tenemos la sospecha fundada de que la propaganda momentánea
cambia con facilidad el nombre de la persona admirada, pero no cambia
tan fácilmente la tendencia de su admiración, esto es, que puede destacar
más la admiración de un político u otro de signo cercano, pero que no es

tan fácil pasar rápidamente de una ideología política a otra muy distante.
En este apartado vamos a completar el análisis de la admiración de

personajes según distintas características de los alumnos de BUP y COU.

5.1.2.1. Influencia del centro, del curso y del sexo

El centro en el que estudiaron y estudian los alumnos influye y ha te-

nido que influir en gustos y admiraciones porque ha condicionado sus

amistades, compañeros, ambiente, etc.

. Sabemos que los alumnos que realizaron la EGB en centros estatales

âd-i.un por encima de la media que les corresponderia a: músicos moder-
nos, artisias, científicos y políticos comunistas y socialistas. Los que estu-

diaron en centros religiosos lo hacen con: músicos clásicos, cineastas, figu-
ras relisiosas, políticos de centro y radicales de derecha. Por último' los que

proceden de centros laicos destacan en su admiración por: cineastas, cien-

tíficos, políticos de derecha, de centro e izquierda moderada y por sus pro-
pios lamiliares.

Un detalle que resalta en los datos es el de que la admiración por po-

líticos de derecha radical es muchísimo más baja entre los alumnos que

proceden de centros de EGB estatales que entre los que proceden de cen-

tros religiosos y laicos.
Si nos referimos al centro actual de estudios de BUP, entre los alum-

nos de centros estatales se admira por encima de la media a: músicos mo-
dernos, artistas y políticos comunistas y socialistas. En los centros no-esta-

tales se aclmira por encima de la media a: músicos clásicos, cineastas, cien-

tíficos, liguras religiosas y políticos de derecha radical, derecha y centro'
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, Vemos que existe gran paralelismo entre los resultados según centros
de procedencia en EGB y centro de estudio en BUP, seguramente porque
ambas divisiones responden a esquemas sociales e ideológicos muy pareci-
dos.

Estos datos confirman que, globalmente, los ambientes en los que
conviven los alumnos de centro estatales y centro no-estatales son algo dife-
rentes, aunque no nos atrevemos a decir que sean los centros los que mar-
can la diferencia, Posiblemente las diferencias tengan un origen familiar y
social que, naturalmente, pueden cristalizar en los centros. \

Si ahora nos centramos en las admiraciones por curso, observamos que
los años van cambiando los gustos y los centros de interés. En 1.ð de BUP,
por ejemplo, los alumnos resaltan especialmente su admiración por músi-
cos modernos y futbolistas, pero esta admiración baja mucho por debajo
de la media en COU. Un proceso similar de más o menos admiración de
primero a COU se da con los músicos clásicos y políticos de todo tipo. El
proceso inverso, aumento de admiración al avanzar los cursos, se produce
con los artistas, literatos y científicos. Bl paso de los años conduce a admi-
raciones menos centradas en el mundo noticiable y popular del momento;
se produce, evidentemente, un proceso de maduración y de defensa contra
el impacto momentáneo.

El sexo también tiene una relación muy notoria con los centros de in-
terés, ya que los varones se identifican por encima de la media con'þolíti-
cos de todo signo y futbolistas, mientrqs que las mujeres lo hacen con los
músicos, artistas y personajes religiosos. la admiración de las mujeres por
los políticos, sobre todo por los radicales, es muy baja.

5.1.2.2. Asþectos familiares

intre los alumnos cuyos padreÈ residen en Zaragoza y los que proce-
den de fuera, observamos algunas diflerencias en cuanto a centros de inte-
rés. El deporte, el cine y algunas tendencias políticas (PSOE y AP) son

mayores polos de atracción para los de Zaragoza, mientras que la música
clásica, la religión y los politicos centristas lo son para los de fuera'

Enre los hijos únicos destaca de forma especial la admiración por po-
líticos de izquierda e izquierda radical, mientras que sucede lo mismo con
políticos de derecha radical entre los hijos primogénitos e intermedios.
Los hijos últimos resaltan su admiracióir por músicos.

Al cruzar los personajes admirados con los estudios y profesiones pa-
ternas no se vislumbran interacciones nítidas salvo en el caso de las prefe-
rencias de tipo político que, como ya hemos visto, representan un porcen-
taje bastante pequeño del total. En general, se observa la tendencia de que

la admiración por polítibos de derecha radical y derecha aumenta con el

nivel profesional y de estudios de los padres y viceversa; entre los hijos de

padrei con niveles profesionales y de estudios más bajos se acentúa la ad-
miración por políticos de izquierda.

70



Sistemáticamente vemos que existe una modulación socio-cultural de
los centros de interés y admiración. A pesar de la variedad existente y de
los múltiples factores intervinientes, vemos que los gustos de los alumnos
tienen unos claros condicionamientos familiares, que cristalizan con el am-
biente y el tipo de centro y que se van alterando de manera continua a lo
largo del desarrollo personal.

5.1.3. LE PRONNSIÓN DESEADA PARA EL FUTURO

î.n capítulos anteriores hemos visto cuáles eran los deseos profesiona-
les de los alumnos encuestados y cómo eran condicionados por los resulta-
dos académicos. En este apartado vamos a analizar las relaciones con otros
factores.

5.1.3.'1. Asþectos escolares 1 þersonales

El análisis de las expectativas profesionales según el cenro de proce-
dencia en EGB y el cento de BUP, no hace sino confirmar las diferencias
que venimos observando a lo largo del estudio. Los distintos tipos de cen-
tros de estudio recogen poblacionès de alumnos que muestran aigunas dife-
rencias en aspectos socio-econórnicos, ideológicos y culturales. Naturalmen-
te esto repercute en mayor o menor medida en la globalidad y en los resul-,
tados del proceso posterior.

Los alumnos de centros no-estatales tienden a mostrar mayores expec-
tativas profesionales que los de centros estatales, por aquellas carreras y
profesiones que gozan de un mayor prestigio social. Así, por ejemplo,
mientras los alumnos de los centros estatales muestran preferencias por en-'cima de la media para profesiones de tipo asistencial (ATS, Puericultura,
etc.), Magisterio, Psicología y profesor en general, los de centros no-estata-
les se inclinan más que la media por Derecho, Medicina, Arquitectura, In-
geniería y Estudios Militares.' 

El ,sexo también marca claras diferencias en expectativas profesionales
como era de esperar. El 90 7o de los que aspiran a ser pedagogos, psicólo-
gos, sociólogos, asistentes. sociales, etc., con mujeres. También es notable-
mente superior la proporción de mujeres entre los encuestados que desean
ser profesores de distintos niveles, médicos, licenciados en carreras huma-
nísticas y entre los que desean tener un futuro profesional alrededor del
mundo de las artes.

Los varones son mayoría entre los que desean profesiones como agri-
cultor, mecánicos, deportistas, ingenieros técnicos, además de las tradicio-
nalmente masèulinas como militares. Además son mayoría los varones en-
tre los que centran sus deseos alrededor del mundo de la empresa y de las
carreras científico-tecnológicas. 
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: Es indudable que en el terreno socio-educativo, sobre todo en el actitu-
dinal, de intereses, expectativas,_gustos, etc., el sexo es un factor que marca
importantes diferencias por el momento, sin que entremos a discutir si
existe o no una significación discriminatoria en estas diferencias. La infor-
mación empírica contrastada se limita a decir que, en la actualidad, nues-
tros alumnos y alumnas de BUP son diferentes en gustos, intereses y ex-
pectativas por causas que nosotros no hemos analizado, pero que segura-
mente son de origen múltiple y diverso.

El paso de los años, de los cursos, también modula y mariza las ex-
pectativas profesionales. En COU se resaltan más las profesiones que re-
quieren un soporte académico mayor, claro está que es lógico suponer que
los abandonos que se producen todos los años lo sean más entre los que
desean profesiones manuales, deporte, etc.

5.1.3,2. Asþectos familiares

Según la residencia familiar y la posición entre los hermanos, los de-
seos profesionales tienen orientaciones más acusadas en uno y otro sentido,
pero no parecen responder a ninguna tendencia socio-educativa concreta.

Donde sí se observa una relación con cierta significación es entre el ni-
vel académico paterno y los deseos profesionales de los hijos, Los hijos de
titulados universitarios quieren ser en mayor medida que los demás, médi-
cos, militares, científicos, humanistas, etc... A medida que desciende el ni-
vel académico paterno, cambian los deseos profesionales hacia profesiones
técnico-administrativas, electrónica, informática, etc. Entre los hijos de pa-
dres con menor nivel académico se destaca el deseo de ser profesores en ge-
neral y de tener profesiones de carácter asistencial.'

Según nuestros datos, el nivel académico paterno tiene más relación
en BUP con los deseos profesionales y de estudios posteriores que con los
resultados académicos. El factor familia condiciona de manera considerable
las actitudes y los intereses del alumno.

5.2. El caso de la F.P.

Siguiendo el esquema utilizado en BUP analizaremos las respuestas
del cuestionario sobre utilidad de las disciplinas, admiración de personajes
y deseos profesionales entre los'alumnos de FP, a la vista de distintas cir-
cunstancias y características de los mismos.

5,2.1. ASIcNaTURA MAS TJTIL

El análisis de este aspecto en FP está condicionado por la gran varie-
dad de ramas, estudios, disciplinas, etc., así como el que en muchos cen-
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tros no exista segundo grado y,en muchos casos se ofrezcan pocas especia-

lidades, etc. En definitiva, los aspectos estructurales y organizativos de to-
do tipo afectan a la significación de las opiniones de los alumnos, con lo
que resulta difícil y arriesgado extraer conclusiones fiables.

Podemos observar que en los centros laicos se destaca enormemente la
utilidad de la contabiliclad y la mecanografía, seguramente porque este ti-
po de centros imparten frecuentemente la rama administrativa. En los cen-

trés religiosos, por ejemplo, se resalta especialmente el taller y la tecnolo-
gía, porque son muchos los estudiantes de mecánica, electricidad, etc. En
los centros estatales pasa algo parecido a lo de los religiosos, pero de forma
menos acusada.

El paso de los cursos, también en FP, va modificando algo la opinión
sobre las asignaturas, aunque solamente sea porque el abandono es muy
alto y seguramente no será homogéneo en cuanto a opiniones de los alum-
nos. El Idioma Moderno, las Matemáticas y la Tecnología van ganando
imagen de utilidad desde 1." de FP I a 3.o de PF II, mientras que la van

perdiendo la Lengua y Literatura e incluso las Prácticas de Taller.
También el sèxo ,nu."u diferencias de opinión, quizás porque la distri-

bución de especialidades entre chicos y chicas es muy poco homogénea,
mientras quq las chicas tienden a señalar la máxima utilidad de asignatu-
ras similares a las que se imparten en Bachilleratg, además de la Contabi-
lidad y la Mecanografía, los chicos lo hacen con las asignaturas más espe-

cíflicas de la Fomación Profesional.
La admiración de personajes de uno u otro tipo guarda, asimismo,

cierta relación con la elección de utilidad de las asignaturas, aunque no le
veamos un sentido determinado, a no ser como consecuencia del factor se-

xo. Así, por ejemplo, la utilidad del ldioma, la Lengua y la Contabilidad
se destaca entre los que admiran a artistas, personajes religiosos y huma-
nistas, el Taller y la Tecnología se destaca entre los que admiran a perso-
najes políticos y deportistas.

Lo que sí vuelve a tener una ielación clara es la opinión de utilidad
con el deseo profesional; se ve la máxima utilidad en aquellas disciplinas
más relacionadas con la profesión que se desea.

5.2.1.î. Influencias familiares

En FP la familia tiene influencia en las opiniones de utilidad de las

asignaturas, seguramente porque la tiene en la elección de especialidad de

estudios. Quienes tienen padres y hermanos con estudios universitarios ven

la máxima utilidad en el ldioma moderno y en la Contabilidad. Aquí ha-
bría que ver el electo de modulación que juega el sexo.

Con el Taller ocurre lò contrario; siempre se destaca más su utilidad
entre quienes tienen padres y hermanos con menor nivel de estudios. f)e
nuevo habría que pensar en el papel intermedio que pueden tener otros
[actores.



' El análisis por profesiones paternas refuerza la tendencia que acaba-
mqs de señalar, aunque existan matices que diversifiquen un poco los re-
sultados.

En síntesis, habría que decir que el ambiente académico-cultural de la
familia, más que el meramente profesional, es un factor que condiciona la
elección de utilidad de los alumnos, seguramente porque condiciona la ex-
pectativa profesional. En el caso de la FP además, este efecto interacciona
fuertemente con el factor sexo, ya de por sí muy influyente en todas estas
circunstancias.

5.2.2. Pnnsoxa.¡ns ADMTRADoS

En la Tabla 10 (Apartado 2.9) aparecen los porcentajes generales de
los tipos de personajes admirados por los alumnos de FP. Pues bien, entre
los alumnos que proceden de la EGB estatal se acenTúa un poco la admira-
ción por políticos de izquierda moderada, por científicos y por deportistas.
Por el contrario, quienes proceden de centros religiosos resaltan su admira-
ción por artistas, personajes religiosos y políticos de derechas.

El tipo de centro actual cambia poco las cosas respecto a lo que aca-
bamos de decir para el centro de procedencia en BGB, pero introduce al-
gún matiz nuevo; los alumnos de centros no-estatales admiran más que los
del estatal a personajes del mundo de la música, religión, política de dere-
chas, futbolistas y familiares. I.os alumnos de FP estatal están por enci-
ma de la media en su admiración por científicos, el R.y y políticos de iz-
quierda.

Según los cursos, se vuelven a encontrar diferencias en los porcentajes
de admiración. Con relación a 1.o de FP I, en 3." de FP II ha aumentado
el porcentaje de admiración por los artistas, científicos, personajes religio-
sos y políticos de centro y ha disminuido el relativo a los músicos moder-
nos, los políticos de derecha radical, los futbolistas y los propios familia-
res..'Como vemos, aquí se produce un gran paralelismo entre los resultados
de la FP y el BUP.

El sexo también vuelve a influir en este aspecto, puesto que los varo-
nes admiran en mayor porcentaje que las mujeres a los políticos en gene-
ral, especialmente a los iadicales de uno y otro signo, a los científicos, a los
futbolistas y a los propios familiares. Las mujeres destacan en sus preferen-
cias por religiosos, artistas y políticos de centro.

La influencia de la familia es de un signo parecido a lo que hemos ve-

nido recogiendo para el BUP y para otros aspectos en FP. Cuanto menor
es el nivel académico-profesional paterno mayor es la admiración por can-
tantes de música 4noderna y. futbolistas. Asimismo, cuanto mayor es el ni-
vel de estudios de los padres, mayor es la admiración por políticos de dere-
cha.
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5.2,3. PROrnsIoN DESEADA

Los deseos profesionales de la generalidad de los alumnos de FP (véa-
se Tabla 11, Apartado 2.11), varían muy poco si los analizamos según el
centro de estudios de EGB. La diferencia más notable se observa en los
que desean ser administrativos, que proceden en mayor porcentaje de cen-
tros religiosos.

Al fijarnos en los centros de FP vemos que en los no-estatales existe
un porcentaje de alumnos más elevado que en los estatales, que desea ser
administrativo, especialistas en electrónica y otras manualidades, así como
desempeñar tareas asistenciales. En los centros estatales el porcentaje es

mayor entre los que desean ser profesores, delinenates y entre los que quie-
ren seguir estudios universitarios.

Con el paso de los cursos se producen canibios en los porcentajes favo-
rables a profesiones de más soporte académico. Parece evidente que este
hecho es por raz6n de la selección sistemâtica, a través de los abandonos
de estudio.
, El deseo de profesión futura marca de forma diáfana las distinciones
sociales en razón ãel sexo. Son las mujeres, casi exclusivamente, las que as-
piran a ser secretarias, dependientes de comercio, peluqueras, enfermeras,
etc., mientras que entre los hombres predomina gl deseo de realizar traba-
jos relacionados con la mecánica, la informâtica y la delineación.

Hay también un 5 To de varones y de mujeres que desean estudiar al-
guna licenciatura universitaria, sobre todo de Ciencias. En este grupo pre-
dominan los alumnos de los últimos cursos de FP II.

La influencia familiar en el deseo de profesión futura es del mismo
sentido que el visto en otros intereses y actitudes; a mayor nivel académi-

, co-cultural del entorno familiar aumentan los deseos profesionales para tra-
bajos dê administración, delineación y estudios universitarios, y dismi-
nuyen los deseos de profesiones como mecánicos, electricistas, etc.

Hay otras influencias familiares que pueden ser causadas por razones
muy diversas. Así, por ejemplo, hemos.observado una ligera tendencia a
deseos profesionales más modestos en los hijos intermedios. También he-
mos visto que los alumnos que proceden de fuera de Zaragoza tienen unos
deseos'prolesionales académicamente superiores a los de Zaragoza, pero es-

to puede ser a causa del efecto del Centro de Enseñanzas Integradas.

5.3. Reflexión conjunta

Con independencia de resultados particulares que se detallan en los
apartados anteriores, el análisis del juicio sobre la utilidad de las asignatu-
ras, la admiración de personajes y los deseos profesionales según distintos
estratos y circunstancias nos ofrece algunos resultados generales, entre los
que destacaríamos los siguientes:
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' a) El sexo es un factor decisivo a la hora de analizar intereses y acti-
tudes en BUP y, sobre todo, en FP. Su influencia es mucho mayor en las

actitudes e intereses que en los resultados académicos. Aquí viene la pre-
gunta, que este estudio no puede responder, sobre si la dinámica social tra-
dicional provoca este hecho empírico, o si las diferencias por razones de se-

xo llevan a una situación social con parcelas diferenciadas.
b) Los intereses de los alumnos son afectados claramente por el im-

pacto de los medios de comunicación.
c) El çentro refleja y cristaliza situaciones ambientales que proceden

en gran medida de la familia. La dinámica social de selección y adscrip-
ción hace que cada centro sea de una determinada manera, con pocas po-

sibilidades de cambio.
d) El paso de los cursos modula claramente los intereses de los

alumnos hacia posturas más moderadas y reposadas en todos los órdenes,
musicales, políticos, etc.

e) La familia desempeña un papel decisivo en la definición de los in-
tereses, gustos, expectativas, etc., de los alumnos, aunque este hecho se re-
fleja de muy diversas maneras y no siempre de forma directa.

Ð Las tendencias e interacciones observadas con relación a las varia-
bles actitudinales estudiadas son las mismas en BUP y en FP. Las diferen-
cias encontradas son simple consecuencia de las estructuras tan diferentes
en que se apoyan estos dos niveles educativos.
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6. LoS ALUMNOS SEGÚ¡q LOS DISTRITOS DE LA
CIUDAD

En el estudio de las rTendencias de escolarizaciôn en la ciudad de Za-
ragozat), describíamos el mapa escolar por distritos urbanos para los distin-
tos niveles educativos. En este capítulo vamos a completar el análisis del
cuestionario, a la vista de la distribución de la residencia familiar de los

alumnos dentro de 7-aragoza. Si el lector quiere conocer en profundidad la

situación escolar deberá 
-consultar el libro rrTendencias de escolariza-

ción... r,.

6.1. Descripción de los distritos 
.de 

Zaragoza

Antes de continuar en el análisis, conviene recordar la distribución de

la ciudad de Zaragoza según los ocho distritos en que la dividía el Ayunta-
miento en 1982: esta distribución era la siguiente: .

- Distrito 1: Margen derecha del Ebro, entre el río, el Coso y la Av-

da. de César Augusto (alrededor de 13.000 hab.).

- Disrito 2: Al Oeste del Distrito 1, entre Avda. de César Augusto,
Conde de Aranda, Aljafería y línea del ferrocarril del Arrabal (alrededor

de 18.000 hab.).

- Distrito 3: Limitado por el Río Ebro, Miguel Servet, Avda. de las

Torres, Avda. Tener Fleta, Goya, Gran Vía, Independencia y Coso (alre-

dedor de 100.000 hab.).

- Distrito 4: Limitado por Conde de Aranda, Independencia, Gran
Vía, Goya y Manuel Escoriaza (alrededor de 30.000 hab.).

- Disrito 5: Limitado por Canal Imperial, Camino de los Depósitos,
San juan Bosco, Avda. Valencia, Goya, Tenor Fleta, Avda. de las Torres,

tt
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Paseo de Cuellar, Paseo del Canal y Carretera del Canal (alrededor de

105.000 hab.).

- l)istrito ó: Limitado por Río Ebro, Línea del Ferrocarril, ì\Ianuel
Escoriaza, Goya, Avda. de Valencia, San Juan Bosco, Camino de los Depó-
sitos y Canal Imperial (alrededor de 160.000 hab.).

- Distrito 7: Toda la margen izquierda del Ebro, incluyendo zona

urbana, polígonos y barrios rurales (âlrededor de 70.000 hab.).

- Distrito 8: Sureste de la ciudad, entre Carretera,de Castellón, lvli-
guel Servet, Avda. de las Torres, Paseo de Cuellar'y Paseo del canal (alre-

dedor de 80.000 hab.).
Es importante precisar que los datos demográficos corresponden al

momento de realizar el estudio, y que en algunos distritos pueden cambiar
con cierta rapidez, por,inciuir zonas de expansión. Salvo los distritos 1,2 y
4, todos los otros tienen sus límites abiertos, por uno o varios lados, hasta
los municipios colindantes. Un análisis más detallado puede consultarse en
rrTendencias de escolarización...,r.

6,2. Varones y mujeres en BUP-COU y FP

Con anterioridad hemos visto que la distribución por sexo entre el
BUP y la FP no es proporcional, puesto que mientras el número de varo-
nes y mujeres en la población potencial era prácticamente el, mismo, en
BUP había más mujeres en la muestra (53,4 %), mientras que en FP había
más varones (57,8 7o).

Esta distribución que acabamos de señalar no se mantiene en los dis-
tintos distritos urbanos y en algún caso se observan diferencias muy sensi-
bles. En los distritos 7,2,6 y 7 se observa que en BUP aumenta la propor-
ción de mujeres con relación a la media, mientras que en los otros dismi-
nuye. Los tres últimos distritos citados son los que recogen la mayoría de

la población obrera de la ciudad.
En FP aparece un aumento de la proporción de mujeres con relación

a la media en los distritos 1,2,4 y 8 y un descenso en el resto.
En los distritos 7 y 2 no puede ser el censo el causante del mayor por-

centaje de mujeres, ya que en el distrito 1 existen más alumnos potenciales
que alumnas y en el 2 existe igualdad total entre alumnos y alumnas po-
tenciales. La explicación resulta compleja poque ambos distritos, salvo en
el hecho de representar la parte más antigua de la ciudad, son bastante di-
ferentes; en el distrito 1 podría hablarse de mayoría de centros flemeninos
(al menos en su origen), pero éste no es el caso en el distrito 2.

Tampoco en el resto de los distritos se observa una tendencia clara de
diferencias por razón del sexo que tenga que ver de florma sistemática con
las diferencias del censo, socio-profesionales, económicas o de distinto nú-
mero de centros escolares. En unos sitios ocurre una cosa y en otros la
contraria, sin que haya razones aparentes para ello.
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6.3. ' Centros a los que asisten los alumnos

En los distritos 3, 4 y 5 en los que veíamos que el porcentaje de arum-
nos de BUP superaba la media globäI, es donde -a. .. acentúa la asisren-
cia a cenhos no-estatales de BUP. Estos distritos r,ecogen asimismo los sec-
tores más acomodados de la ciudad.

En los distritos 6 y 7 se acentúa el sesgo de asistência a cenhos estata-
les de BUP. Debemos tener en cuenta que estos distritos son los que pre-
sentan, seguramente, un sector obrero más importante.

Eh FP el sector no-estatal recoge más alumnos en todos los distritos,
pero la diferencia se hace especialmente sensible en los distritos 2, 3, 6 y B.

Muy posiblemente, la causa más importante para explicar estas distri-
buciones esté en la existencia dentro del distrito de centios de uno y otro
tipo. Pues bien, en BUP no existen puestos escolares en los distritos 3 y 4
y en FP, prácticamente todos los puestos escolares estatales están en los dis-
tritos 5 y 7.

Los centros no-estatales, aunque también se concentran más en algu-
nos distritos como el 5 tienen una distribución más dispqrsa que los estaìa-
les, sobre todo en FP.

-En conjunto, los distritos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 son defìcitarios en puestos
escolares y algunos alumnos tienen que salir a centros de los distriios I y
5. Este hecho demuestra el grave problema de distribución de puestos esco-t"*'fl';"iiï 

:iåîiiÎ $år'il".-.ï?,u,onen un centro .,,u,ur et 26,7 vo

de los alumnos de BUP, pero mientras este porcentaje se reduce al 15 % en
el tercer distrito, aumenta al 52 To en el séptimo. Vemos que se reproducen
esquemas socio-económicos tradicionales en estas divisiones,
, Sabemos que es pequeño el porcentaje (6,5 %) de alumnos que tras

realizar la EGB en un centro estatal, realizan el BUP en un centro religio-
so. sin embargo, el 3ó,8 % siguen el camino contrario, pasan de la EGB en
un centro religioso al BUP en uno estatal. Este porcentaje varía algo por
distritos, En el octavo, por ejemplo, asciende al S0 Vo.

6.4, Distribución por cursos

En el Apartado 2.12. veíamos que entre los encuestados en BUp er
porcentaje de alumnos en primer curso era del 29,1 To, mientras que en
cou era del 20,8 %. En FP, el 43,8 vo de los encuestados cursaba r.u de
FP I, mientras que el 7,5 7o cursaba 3." de FP II.

Los datos anteriores no varían mucho según los distritos, sobre to-
do en FP. En BUP se observa que el porcentaje de alumnos de cou, con
relación a los de 1.o, es superior a la media en los distritos 3, 4 y 5, que
son los distritos con más porcentaje de alumnos en centros no-esiatalei y
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èn los que, además, habita la clase acomodada de la ciudad. La pérdida de
alumnos en 1.o de BUP y COU es algo superior en los barrios obreros, en
los distritos 6 y 7.

6,5. Resultados de los alumnos

Los porcentajes de repetición de curso en EGB, en BUP y en FP son
parecidos para los alumnos de los distritos, sin embargo, se nota que en
zonas menos acomodadas (distritos 6, 7 y 8) es algo mayor el porcentaje
de alumnos que no han repetido curso nunca, Esta tendéncia se acentúa
un poco más en FP que en BUP,

El dato anterior responde seguramente al hecho de que entre las cla-
ses menos acomodadas es más habitual el abandono rápido de estudios
cuando se producen fracasos en algún curso y se plantea la necesidad de
repetir curso.

Esto que acabamos de decir se confirma cuando analizamos los resul-
tados del último curso. En los disritos 6,7 y 8 el porcentaje de aprobados
en junio, tanto en BUP como en FP, está 3-5 puntos por encima del co-
rrespondiente a los restantes distritos. Por otra parte, en los distritos más
acomodados se acentúan los aptos en septiembre en BUP y las asignaturas
pendientes y las repeticiones en FP.

6.6. Características familiares

Las circunstancias familiares sí que varían sensiblemente de un dis-
trito urbano a otro. Así, por ejemplo, en las zonas menos acomodadas de

la ciudad, distritos 2, 6, 7 y 8, el 45 To de los alumnos tienen un solo her'
mano o son hijos solos y solamente el 10 7o tienen más de cuatro herma-
nos. En el centro de la ciudad los porcentajes anteriores son 30 Vo y 20 To

respectivamente. La tendencia general es que las familias más acomodadas
tienen más hijos.

El nivel de estudios de los hermanos mayores es más elevado en las
zonas rnás acomodadas de la ciudad, distritos 3, 4 y 5 sobre todo. Los dis-
tritos 6 y 7 son los que vuelven a destacarse como los de niveles académi-
cos familiares más bajos. Las tendencias se reproducen de forma mucho
más acentuada al analizar el nivel de estudios de los padres.

En general, Ia ciudad se divide en tres bloques en cuanto a entorno
académico. El nivel académico alto está en los distritos 3, 4 y 5. El segun-

do bloque, el intermedio, lo componen el distrito 1, que se acerca bastante
al nivel alto, y el octavo. El bloque de nivel académico bajo lo componen
los distritos 2 y, sobre todo, el ó y el 7.
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6,7. Actitudes e intereses

En cuanto a juicio sobre utilidad de asignaturas, admiración de perso-
najes, etc., las diferencias que se observan por distritos son mera conse-
cuencia de otros factores que ya hemos analizado y que se encuentran con-
fundidos en la división por distritos. Lo quc se percibe es la influencia fa-
miliar, según sus características. Así, por ejemplo, en el distrito 4 es donde
se le ve más utilidad a las Matemáticas y en los periféricos es donde más
se destaca la utilidad de las clases de Taller.

6.8. Síntesis

El análisis por distritos urbanos no nos lleva a resultados especialmen-
te interesantes y novedosos, pero es un complemento a lo expuesto en el ci-
tado estudio de <Tendencias de escolarizaciôn...¡ y una confirmación de
efectos recogidos y resaltados en los análisis de anteriores capítulos.

Lo más interesante es la confìrmación de que tenemos una ciudad con
tres bloques socio-económico-culturales relativamente bien-delimitados, con
una dishibución muy poco homogéhea y compensada de plazas escolares y
que, naturalmente, estos hechos condicionan la educación de los alumnos
siguiendo esquemas conocidos por los estudiosos de la sociologia y la plani-
ficación educativas.



7, CONCLUSIONES

No es fácil hacer una síntesis ordenada de conclusiones según aspectos
o variables, por la enorme cantidad de interacciones y cruces que se produ-
cen como consecuencia lógica del plantearniento del trabajo. En cualquier
caso, vamos a recoger en este capítulo diversas conclusiones agrupadas se-
gún algunas de las facetas en las que puede parcelarse el estudio.

A. Entorno ciudadano

Zaragoza es una ciudad que presenta de forma bastante nítida tres ni-
veles distintos de entorno socio-académico, que se reflejan en las distribu-
ciones y tendencias de los alumnos de Enseñanzas Medias procedentes de
tales entornos.

El nivel alto se ubica en los distritos urbanos 3, 4 y 5 que cubren el
centro de la ciudad y las áreas de expansión acomodadas. Ei nivel medio
se da en los distritos 1 y 8, esto es, en la parte más vieja de la ciudad y en'
la. expansión alrededor de la carretera de Castellón, y por último el nivel
bajo es el que aparece en las zonas obreras y de más densidad industrial,
esto es, en los distritos 2, 6 y 7.

Posiblemente el problema más grave que tiene Zaragoza en materia de
planifìcación escolar es el de la distribución desigual de plazas según las
zonas de la ciudad. En el conjunto de las Enseñanzas Medias son deficita-
rios en plazas todos los distritos urbanos excepto el 1 y el 5, que recogen
mucho alumnos residentes en otras zonas de la ciudad.

Estas circunstancias del entorno y esta distribución de plazas escolares
interaccionan cori una dinámica que responde a esquemas socio-econónii-
cos tradicionales. En los distritos más acomodados se asiste más a la EGB
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no-estatal, es mayor el porcentaje relativo de alumnos de COU y existe
menor pérdida de ¿ilumnos de 1." de BUP. En los dlstritos menos acomo-
dados existen menos repetidores tanto en BUP como en FP (se abandona
más rápido) y se aprueba más en junio.

Un último hecho que debe destacarse es que los datos reflejan una

clara despreocupación del sector estâtal por la FP para mujeres durante
muchos años.

B. Abandono escolar

El porcentaje'de alumnos escolarizados disminuye de manera conside-
rable a lo largo de los años de Enseñanzas Medias (desde el 93,28 % de es-

colarización a los 14 años, hasta el 51,69 7o a los 17 años).
Entre 1." de BUP y COU se produce un abandono que estimamos en

el 20 To. En FP se produce un abandono muy fuerte en los primeros cursos,

de forma que solamente uno de cada cinco alumnos que comienzan 1." de

FP I llegan a 3.o de FP IL
El abandono en FP tiene orígenes diversos y las soluciones al proble-

ma no son fáciles. Este nivel recoge temporalmente a muchos alumnos por
obligación legal, que abandonan cuando la obligatoriedad desaparece, y al
mismo tiempo se producen otros abandonos al concluir la FP I.

Curiosamente, la Formación Profesional termina haciendo la selección

académica que no se hizo para acceder a ella; el abandono afecta de mane-
ra especial a los que repitieron curso en EGB y a los.que no obtuvieron el

graduado escolar. Así, por ejemplo, vemos que mientras que en 1.o de FP I
no tiene el graduado escolar el 47 To de los alumnos matriculados, esta ci-
fra es algo -ás d.l 7 To en 3." de FP II. Entre los alumhos con graduado es-

colar llega a 3.' de FP II el 27 To, mientras que llega algo menos del 3 7o en-

tre las que no lo obtuvieron.

C. Resultados escolares

En BUP, las incidencias propias del fracaso escolar se acentúan en

primero y segundo. Este último curso se muestra como el momento crítico

del BUP.
En los cursos nocturnos de BUP hay muchos más repetidores que en

los diurnos (45 % vs 13 To). Tanto es así que si separamos de las estadísti-

cas a los estudiantes nocturnos, el porcentaje de repetidores en los centros

estatales descendería a niveles similares al de los Colegios religiosos' En

ciertos casos, el nocturno es más el escalón final para alumnos repetidores

que un servicio para estudiantes trabajadores.
Como es lógìco, existe una relación inversa entre la edad y las'repeti-

ciones que se hace más acusada en los centros no estatales'
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Las chicas, que en promedio comienzan el BUP con más incidencias
académicas (repeticiones, etc.) ,que los chicos, van superando este desnivel

durante el BUP. A lo largo de este nivel las alumnas presentan menoies
porcentajes de repeticiones y asignaturas pendientes que los alumnos,

EN FP las repeticiones de curso no son muy numerosas, seguramente
debido al rápido abandono de muchos alumnos.

Existe, tanto en BUP como en FP, una clara relación entre los cam-
bios de centro y el fracaso escolar. Parece lógico pensar que ambas cosas

se refuerzan entre sí; se cambia porque se fracasa y el cambio favorece el
nuevo fracaso. Esta relación, sobre todo en BUP, está planteada de forma
que se produce una selección académica que beneficie a los centros religio-
sos y perjudica a los estatales, y sobre todo .a los laicos (no-estatales).

D. Diferencias según tipos de'centro

Por múltiples y variadas razones, a la EGB estatal va un tipo de

alumno mucho más abocado a la FP que el que va a a la EGB no-estatal.
Las repeticiones en EGB y BUP que se dan en los distintos tipos de

centros escolares, indican selecciones que perjudican a los centros estatales
y, sobre todo a los laicos. En los centros religiosos hay menos repetidores y
menos alumnos con asignaturas pendientes, en parte porque se seleccionan
a los alumnos en un doble sentido: aôogen alumnos con buen historial aca-
démico de los otros sectores al tiempo que les envían a parte.de sus alum-
nos con peor historial. Este último flujo se dirige especialmente hacia el

sector laico.
La relación entre los estudios paternos y el tipo de centro en BUP es

muy clara. De cada cinco alumnos con padre titulado universitario, cuatro
estudian en centros no-estatales (piénsese que este sector solamente recoge
al 51 Vo de los alumnos).

Sin embargo, existe una cierta interacción entre los niveles académicos

1' proflesionales paternos, el tipo de centro y las repeticiones de curso. Así,
por ejemplo, mientràs que en los centros estatales los hijos de personas con
estudios primarios repiten menos que los hijos de titulados superiores, en

los centros religiosos ocurre lo contrario.
La EGB estatal, como ya se ha apuntado, proporciona un mayor por-

centaje de sus alumnos a la FP, que la EGB no-estatal. Además es en ese

tipo de alumnos, entre los que proceden de la EGB estatal, entre los que se

da el mayor porcentaje de alumnos que'no han repetido nunca un curso.
Por otra parte, existe una gran transflerencia de algumnos de la EGB esta-
tal a la FP no-estatal (lo contrario que en BUP), posiblemente por la esca-

sez de puestos escolares estatales.
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Ê. FP vs BUP-COU

' Los alumnos de FP han repetido curso con mucha más frecuencia gue
los de BUP du¡ante ia EGB (27,2 To vs 8,8 %), sin embargo, en el BUP
existen más repeticiones que en FP (15,3 To vs 3,6 7o), se aprueba más en
junio y menos en septiembre y se llevan menos asignaturas pendientes. En
el conjunto del historial académico, las repeticiones afectan en un 71,6%
más a los alumnos de FP que a los de BUP-COU.

Se confîrma el carácter de diferenciación social que lleva implícita la
elección de FP. A medida que desciende la titulación académica de los pa-
dres aumenta el porcentaje de hijos que van a FP. Así, por ejemplo; mien-
tras que solamente uno de cada veinte hijos de titulados universitarios es-

tudia FP, esto ocurre con casi la mitad de los hijos de padres sin concluir
estudios primarios. Asimismo, entre los alumnos de FP los porcentajes de

hermanos mayores con estudios de BUP-COU y Universidad son, respecti-
vamente, 4,5 To y 10 % menores que entre los alumnos de BUP-COU.

La no exigencia del título de Graduado Escolar para acceder a la For-
mación Profesional, es un importante factor para comprender muchas de

las diferencias con el BUP. En la ciudad de Zaragoza, algo más del 40 %
de los alumnos que se matriculan en 1.o de FP I lo hacen sin haber obtenido
el graduado escolar. Este hecho yæ hemos visto anteriormente que tiene
una clara relación con el abandono posterior.

CuriosamerÍte, en FP existe una relación inversa entre los resultados
académicos de los alumnos y las titulaciones de sus padres. En el BUP no
existe una tendencia clara en este sentido'

F. Actitudes e intereses

Al ver los personajes admirados por loì estudiantes de Enseñanzas

Medias se detecta el impacto que tiene entre ellos el éxito momentáneo y
la propaganda. Las admiraciones son en muchos casos coyunturales.

Los ãlumnos de BUP destacan más que los de FP en admiración por
artistas, científicos y políticos radicales, mientras que los de FP lo hacen

más que los de BUP con cantantes y deportistas. En conjunto, la admira-
ción se dirige mucho más a personajes masculinos que a femeninos. Por

cada elección de mujer se señala diecisiete veces un varón como personaje

admirado.
El tipo de centro tiene alguna relación con los personajes admirados

por los ai.rm.tos; así por ejemplo, mientras que en los centros estatales se

suele admirar más a músicos modernos, científicos y políticos de izquierda,
en los colegios religiosos se admira más a cineastas, músicos clásicos, figu-
ras religiosas, y políticos de derecha y derecha radical.

En general, los alumnos que destacan su admiración por políticos ra-

dicales, sobre todo los de derecha, suele tener muchos problemas de rendi-
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miento académico. Por otra parte, el rango de admiración de personajes
políticos izquierda-derecha tiene relación positiva con el nivel profesional y
académico paterno bajo-alto.

Con el paso de los cursos, tanto en BUP como en FP, .se va modulan-
do la admiración de personajes hacia niveles más moderados, menos
coyunturales, menos politizados y más centrados en el terreno académico-
artístico.

También el sexo marca diferencias al analizar los personajes admira-
dos. Los chicos destacan más que las chicas a políticos y deportistas, mien-
tras que sucede al revés con los músicos, artistas y personajes religiosos.

La selección de utilidad de asignaturas está dominada tanto en BUP
como en FP por el pragmatismo y su posible utilidad inmediata. En BUP
se suele destacar lo que más se relaciona con los estudios universitarios de-
seados y en FP con la profesión, ai:nque en este nivel existe una clara rela-
ción con el ambiente académico-cultural familiar y una fuerte interacción
con el sexo. En cualquier caso, el paso de los cursos produce un efecto di-
versifìcador porque amplía el rango de elección. Lo más destacable es el
descenso sistemático que se produce desde 1." de BUP a COU con la opi-
nión de utilidad de las Matemáticas.

Como es lógico, las diferencias en deseos profesionales entre los alum-
nos de BUP y FP son amplias.

En BUP, por ejemplo, existe una clara relación entre los resultados
académicos y las expectativas profesionales; los alumnos con mejores histo-
riales académicos quieren estudiar generalmente Ciencias, Medicina y Tec-
nología, mientras que los que tienen peores expedientes suelen centrar sus
expectativas profesionales en trabajos manuales.

Sin embargo, entendemos que el nivel académico paterno de los alum-
nos de BUP tiene más relación con los deseos profesionales y de estudios
posteriores que el que tienen los resultados académicos.

En FP se producen relaciones o interacciones claras de los deseos pro-
fesionales con el sexo y ,con el nivel académico cultural del entorno fami-
liar. Además, vemos que muchos de los alumnos con mejores resultados
académicos quieren ir a profesiones a las que el BUP les habría llevado de
manera más directa. Por el contrario, los alumnos con expectativas de sali-
da profesional típicas de la FP son los que peores resultados académicos
obtienen. Este mismo fenómeno se observa en el cambio de expectativas [a-
vorable hacia profesiones de más soporte académico que se va produciendo
desde 1." de FP I hasta 3.'de FP IL La influencia de la selección académi-
ca con el abandono escolar parece evidente.

Como síntesis global hay que decir que los intereses de los alumnos
son influenciados claramente por el impacto de los medios de comunica-
ción; que el sexo es un factor decisivo a la hora de analizar intereses y acti-
tudes, sobre todo en FP, y cìue la familia condiciona de manera considera-
ble el dominio actitudinal y los intereses de los alumnos, que se refuerzan
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ion el ambiente del centro escolar y que se van alterando y moderando de

manera continua a lo largo del desarrollo personal.
'Por último, hay que señalar que las tendencias,e,interaccionbs obser-

vadas con relación a las variables actitudinales estudiadas son las mismas
en BUP y en FP. Las diferencias encontradas son simple consecuencia de
las estructuras tan diferentes en que se apoyan estos dos niveles educativos.
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APÉ,NDICE: CUESTIONARIO
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ESTUDIANTES _ ZARAGOZA

Estamos haciendo un estudio sobre todos los alumnos de la ciudad'
Sois más de 30.000 entre BUP, COU y FP. Nunca se había hecho un tra-
bajo de estas dimensiones. Las conclusiones servirán para mejorar muchos
aspectos educativos de nuestra ciudad, pero eso sólo se podrá lograr si TU
erès ABSOLUTAMENTE SINCERO, respondiendo a todas las pregun-
tas. MUCHISIMAS GRACIAS.

Las respuestas son absolutamente anónimas, Te lo garanlilamos-

CUESTIONARIO

1) Edad (escribe sólo en los recuadros) L_J

2) Soy (señala con un X cruz)
Varón
Mujer

3) Mi dirección es:
Calle
N.or r

4) Mis padres viven: EnZangoza
En otro sitio

5). Entre hermanos y hermanas somos
y yo ocupo el lugar

tt
tl

tl
ll

tt
tl

LJ
L-J
tt
tt

1

2

1

2

6) Mis hermanos mayores estudian o han estudiado (indica
con una cruz X los últimos estudios que han realizado
o están realizando y en las casillas correspondientes a
ncuántosr, señala el número de hermanos que han reali-
zado o están realizando dichos estudios)
EnlaUniversidad r r. Cuántos
Bachillerato-COU r r .

Formación Profesional r r . ............. Cuántos
EducaciónGeneralBásicar r. Cuántos
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7), Desde que comencé los estudios de EGB (señala el cua-
dro o los cuadros correspondientes)
he repetido curso en EGB .

he repetido curso en BUP-COU
he repetido curso en FP ..
No he repetido ningún curso

8) Los estudios de EGB los hice en un colegio:
estatal
privado religioso
privado laico

()) Mis padres hicieron estudios: (indica con una X cruz los
estudios realizados por'el padre y lu -u*.:l_..
Licenciaturauniversita(ia . ......toojt 

MADRE

Titulación Media (magisterio, peritaje,
profesión mercantil, A.T.S., etc. r r r r

BachilleratoSuperior....:.. r r r r

BachilleratoElemental r r r r

Estudiosprimarios r r r r
It

No terminaron estudios primarios r r r r

10) Dispones de una habitación propia Sí
No

1l) Con relación al curso pasado:
aprobé todas las asignaturas en junio
aprobé en septiembre todas las asignaturas que me que-
daron pendientes en junio
me queda alguna asignatura colgada
estoy repitiendo curso

12) Las profesiones de mis padres y sus categorías profesio-
nales son las siguientes (indica en primer lugar su pro'

fesi6n, que puede ser de: funcionario, mecánico, collì€t:
ciante, militar, metalúrgico, profesor, electricista, médico,
agricultor, hostelería, abogado, carpintero, jubilado, ama
de casa, etc., y en 2.o lugar su categoría þrofesional, por
ejemplo, si es funcionario puede tener la categoría de

conserje, auxiliar administrativo, técnico, etc.; si es co-
merciante de la hostelería, etc., puede ser obrero sin cua-
lifîcar, cualificado, ofici¿I, propietario sin obreros o con
obreros; si es militar, su-categoría será su graduación; si
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L--l
tl
tl

L--J

L--J

tl
tt

tt

I,l
tl
L-J

1
,)

3
4

1

2

3

2
3
4
5

6

2
3
4



es metalúrgico puede tener categoría de oficial, de 2.u, de
7.^, capataz, jefe de ventas, etc.; si es abogado, puede ser
de empresa, con despacho propio, etc.
Profesión padre
Categoría profesional padre
Profesión madre
Categoría profesional madre

13) De las asignaturas que estudio considero que la más útil
para la vida es

14) El personaje público del mundo artístico, musical, polí-
tico o profesional con el cual más me identifico es r r

15) En el futuro querría que mi profesión fuese la de r r

o
o
o
o

o

o

o
16) Estudio en un centro de: (señala con una cruz)

Formación Profesional Estatal ....:..:.........
Formación Profesional Privada
BUP-COU Estatal
BUP-COU Privado

17) En dicho centro, hago el curso

ll
tl
II
tt

ll
ll
ll

ll
tt

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

isl SoLo PARA Los ALUMNOS DE FP. ¿Al terminar la
EGB obtuviste el graduado escolar? Sí .: .

No ..
1

2
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