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PRESENTACIÓN

La monografía La geografía del abandono escolar temprano en España es el resultado del 
trabajo de investigación original realizado en el año 2024 por Manuel T. Valdés, in-
vestigador postdoctoral en la Universidad de Viena y Miguel Requena, Catedráti-
co de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En este informe se examina la elevada incidencia del abandono escolar dado 
que, a escala europea, solo Rumanía presenta una tasa de abandono superior a la 
española. En particular, aprovechando la extensa muestra que ofrecen los Censos 
de Población y Vivienda de los años 2011 y 2021, se estudia la geografía del aban-
dono escolar, esto es, la variación a escala provincial (50 provincias más 2 ciudades 
autónomas) en la incidencia del abandono escolar temprano. Por otra parte, la rica 
información censal permite explorar lo que los autores han denominado la geogra-
fía de los determinantes del abandono escolar, estudiando si variables concretas afectan 
de manera distinta a la probabilidad de abandonar los estudios en función de la 
provincia de residencia.

Este trabajo se inscribe en la colección Monografías sobre educación, promovi-
da por la Fundación Ramón Areces y por la Fundación Europea Sociedad y Edu-
cación. Los trabajos publicados se centran en analizar, desde una investigación 
basada en evidencias, temas especialmente relevantes para los actuales sistemas 
educativos. 

Con esta nueva publicación, se pone de manifi esto la voluntad de colabora-
ción y de cooperación de ambas entidades. A través de sus publicaciones conjuntas 
y de los seminarios académicos, trasladan a la opinión pública análisis y experien-
cias nacionales e internacionales sobre la implementación de medidas educativas 
exitosas, sugieren nuevas líneas de refl exión e investigación y procuran aportar 
respuestas a cuestiones abiertas, orientadas a mejorar la calidad de los sistemas 
educativos.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN





RESUMEN EJECUTIVO

El abandono escolar temprano, entendido como aquella situación en la que jóvenes 
de 18 a 24 años no han completado estudios posteriores a la secundaria inferior ni 
participan en una actividad de educación o formación, supone importantes efectos 
adversos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En consecuencia, la reduc-
ción del abandono ha sido y continúa siendo un objetivo prioritario en la política 
educativa de la Unión Europea, el cual ha quedado recogido tanto en la Estrategia 
Europa 2020 como en la renovada Estrategia 2030.

En este informe se examina el caso español, caracterizado por una muy elevada 
incidencia del abandono escolar. A escala europea, solo Rumanía presenta una tasa 
de abandono superior a la española. En particular, aprovechando la extensa muestra 
que ofrecen los Censos de Población y Vivienda de los años 2011 y 2021, se estudia 
la geografía del abandono escolar, esto es, la variación a escala provincial (50 provin-
cias más 2 ciudades autónomas) en la incidencia del abandono escolar temprano. 

Los resultados muestran una gran heterogeneidad a lo largo y ancho del país 
en la estadística del abandono, que en el año 2021 osciló entre el mínimo marcado 
por Guipúzcoa, del 7,5%, y el máximo de Almería, del 32,9%. Asimismo, el presente 
trabajo evidencia la heterogeneidad que caracteriza a muchas comunidades autó-
nomas (como Cataluña o Andalucía), aunque es asimismo notable la continuidad 
en las cifras de abandono de provincias limítrofes pertenecientes a comunidades 
autónomas diferentes (como Almería, Murcia y Alicante). Todo ello confi rma la ne-
cesidad de diseñar planes de acción contra el abandono escolar que trasciendan las 
fronteras autonómicas y se adapten al contexto específi co de aplicación. 

Si hablamos de evolución, el abandono escolar se ha reducido de manera signi-
fi cativa en todas las provincias españolas entre 2011 y 2021. No obstante, la hetero-
geneidad es de nuevo reseñable. Si en Lérida, Lugo, Zaragoza y Huesca la reducción 
de la tasa de abandono es inferior a los 10 puntos, en Cáceres y Ceuta se eleva por 
encima de los 20 puntos. Es importante destacar también que, si bien es cierto que 
el abandono se ha reducido de manera notable entre hombres y mujeres en todas las 
provincias, en algunas de ellas la caída se ha concentrado muy especialmente entre 
los hombres (como Teruel o Lugo), haciendo que el tradicional gap de género en la 
estadística de abandono se reduzca sustancialmente. 

Dada la muy extensa muestra a nuestra disposición, ha sido posible examinar 
la incidencia y evolución del abandono escolar en las doce ciudades más pobladas 
del país: Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Las 
Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Eso nos ha permitido confi r-
mar que Bilbao y Palma son, de entre esas doce ciudades, las que presentan un me-
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nor y mayor abandono escolar temprano en 2021 (9,6% y 26%, respectivamente), 
mientras que Córdoba ha sido la ciudad grande donde más se ha reducido el abando-
no escolar entre 2011 y 2021 (caída de 15,7 puntos porcentuales). 

Por otra parte, la rica información censal permite explorar lo que hemos de-
nominado la geografía de los determinantes del abandono escolar, estudiando si 
variables concretas afectan de manera distinta a la probabilidad de abandonar los 
estudios en función de la provincia de residencia. Aunque factores como haber na-
cido en el extranjero, no convivir con ambos progenitores y provenir de una fami-
lia donde ningún progenitor completó estudios universitarios aumentan en todas 
las provincias la probabilidad de abandonar los estudios prematuramente, la pena-
lización asociada a tales factores varía de forma considerable de unas provincias a 
otras. A modo de ejemplo, haber nacido fuera de España incrementa la probabilidad 
de abandonar de manera temprana los estudios en mucha mayor medida en Teruel 
(44 puntos porcentuales) que en Salamanca (tan solo 13,8 puntos). Es interesan-
te aclarar que mientras que los jóvenes de grupos socioeconómicos favorecidos 
se comportan de manera relativamente homogénea a lo largo del país, los grupos 
desfavorecidos muestran una variabilidad mucho mayor, habiendo provincias don-
de las condiciones examinadas representan auténticas barreras en las trayectorias 
educativas de los jóvenes que allí residen.

Asimismo, los resultados ofrecidos en este estudio muestran que ciertas varia-
bles son claves para entender la incidencia del abandono escolar temprano en las 
distintas provincias españolas. Primero, las provincias con un mayor PIB per cápita 
exhiben tasas de abandono escolar temprano más bajas, pero dicha relación se ex-
plica por completo al considerar las tasas de desempleo y el porcentaje de ocupados 
del sector agrícola. Segundo, tanto el nivel de desempleo a escala provincial como el 
tamaño del sector agrícola están positivamente relacionados con el abandono es-
colar. Por último, aunque la relación no alcanza niveles estándar de signifi catividad 
estadística, las provincias con mayores cotas de desigualdad económica exhiben 
mayores niveles de abandono escolar, y eso tras controlar por el PIB per cápita, el 
nivel de desempleo y el tamaño del sector agrícola. 

Finalmente, en el presente estudio se analiza el papel que el factor composicio-
nal juega a la hora de explicar las variaciones geográfi cas en los niveles de abandono 
o su evolución a lo largo del tiempo. En términos sencillos, puesto que la incidencia 
del abandono escolar es diferente en distintos grupos sociodemográfi cos, el des-
igual tamaño relativo de tales grupos explica parte de las diferencias en las tasas de 
abandono entre provincias o su evolución en el tiempo. Se ha podido comprobar 
que entre 2011 y 2021 aumentó el porcentaje de jóvenes inmigrantes y de jóvenes 
con progenitores universitarios, mientras que se redujo el porcentaje de jóvenes 
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que conviven con ambos progenitores (familias intactas), lo que, dadas las tasas 
específi cas de abandono de esos grupos, ha condicionado la marcha de las tasas de 
abandono nacional y de cada una de las provincias españolas.

En efecto, el crecimiento de la población inmigrante y el aumento de las se-
paraciones han actuado como frenos de la caída del abandono escolar entre 2011 y 
2021, evitando así una mayor reducción de las tasas de abandono escolar. Tales fac-
tores han sido especialmente relevantes en la evolución del abandono en provin-
cias como Almería o Navarra. En cambio, el incremento de la proporción de jóvenes 
con progenitores universitarios ha impulsado la reducción del abandono escolar, 
aspecto que ha condicionado la evolución del abandono de forma signifi cativa en, 
por ejemplo, la provincia de Teruel. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un ejercicio de estandarización, aplicando las 
proporciones de inmigrantes, jóvenes convivientes con ambos progenitores y 
jóvenes con progenitores universitarios observadas a escala nacional a cada una 
de las provincias españolas y recalculando sus tasas de abandono escolar. De este 
modo, hemos observado que, si redistribuyésemos la población de 18 a 24 años a 
lo largo del país de modo que el factor composicional fuese constante en todas las 
provincias, la tasa de abandono escolar de Almería se reduciría 4,6 puntos porcen-
tuales, mientras que la tasa en Córdoba aumentaría 4,9 puntos. Dicho ejercicio re-
sulta muy informativo a la hora de poner de manifi esto lo improcedente de ciertas 
comparaciones entre provincias con una composición social muy diferente. 

En conclusión, la presente monografía pone de manifi esto la relevancia de 
la geografía para entender cabalmente tanto la prevalencia del abandono escolar 
como el impacto que distintas variables puedan tener sobre este, así como para 
enfatizar la importancia de examinar a fondo los aspectos que contribuyen a la 
mejoría en las tasas de abandono en todas las provincias españolas a fi n de diseñar 
políticas de lucha contra el abandono escolar efectivas en contextos locales con rea-
lidades específi cas. Más en concreto, del presente trabajo se derivan las siguientes 
recomendaciones: 

» Si bien las competencias en materia de educación recaen en las comunida-
des autónomas, las políticas de lucha contra el abandono escolar deben tras-
cender las fronteras administrativas regionales y proponer planes de inter-
vención que busquen la colaboración activa entre provincias limítrofes que 
compartan realidades similares, así como que tengan en cuenta la realidad 
diversa que caracteriza a muchas comunidades.

» Cualquier plan para la reducción del abandono escolar debe tener en cuenta 
los factores que, en el contexto específi co en el que será implementado, in-
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crementan la probabilidad de abandonar los estudios. Si Salamanca pretende 
reducir el abandono, no parece que planes orientados a promocionar el éxi-
to escolar entre la población extranjera vayan a ser especialmente efi caces, 
dado que los jóvenes inmigrantes no encuentran tantas difi cultades acadé-
micas en la provincia salmantina. En cambio, Teruel deberá hacer de dicho 
factor un elemento clave si pretende reducir sustancialmente la estadística 
de abandono escolar.

» Es fundamental diseñar planes de lucha contra el abandono escolar enmar-
cados dentro de políticas más amplias que, además de incluir intervenciones 
en el ámbito educativo, también se ocupen de corregir disfuncionalidades de 
los mercados de trabajo, reducir los niveles de desigualdad económica o ele-
var la renta media de los hogares. Centrar todas las medidas de lucha contra 
el fracaso escolar en aspectos puramente relacionados con la formación y el 
sistema educativo supone ignorar la relevancia del contexto socioeconómi-
co en la decisión de permanecer o abandonar los estudios, lo que en último 
término limita enormemente las posibilidades de tales intervenciones para 
reducir signifi cativamente los niveles de abandono escolar. 

» Desde el punto de vista del análisis de la evolución del abandono escolar, 
es fundamental tener en cuenta el factor composicional, en tanto que, por 
ejemplo, en los últimos años se han intensifi cado enormemente los fl ujos de 
entrada de población inmigrante en España. Dicho crecimiento se observa 
también, por supuesto, en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años, y dado que los 
jóvenes inmigrantes experimentan con mayor frecuencia el abandono esco-
lar, es de esperar que la evolución de las tasas de abandono de estos últimos 
años y los que vienen se vea notablemente condicionada por dicho fenóme-
no. Más en concreto, el aumento del tamaño relativo de la población inmi-
grante puede incluso provocar un repunte de la tasa global de abandono a 
pesar de que las tasas específi cas de nativos e inmigrantes se sigan reducien-
do. Ser consciente de dicho factor evita análisis superfi ciales sobre el agota-
miento de las estrategias que nos han permitido reducir el abandono en el 
pasado y redunda en la necesidad de diseñar planes de acción específi cos 
para colectivos cada vez más numerosos en los que la incidencia del abando-
no temprano de la educación es especialmente alta. 



1.  EL FENÓMENO DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

En Europa, se considera que una persona ha abandonado prematura o tempra-
namente el sistema educativo cuando ni estudia ni ha alcanzado la educación se-
cundaria superior. Según Eurostat y la Comisión Europea, la proporción de la po-
blación de 18 a 24 años con, como máximo, estudios secundarios de primer ciclo 
que no participa en ninguna actividad de educación o formación defi ne la tasa de 
abandono escolar temprano. En tanto que la educación ha demostrado tener efec-
tos muy positivos en diferentes ámbitos de la vida de las personas adultas (De la 
Fuente y Jimeno, 2009; Oreopoulos y Salvanes, 2011), dejar los estudios antes de 
fi nalizar el segundo ciclo de la enseñanza secundaria —es decir, con un nivel edu-
cativo relativamente bajo— restringe notablemente las oportunidades vitales a 
corto, medio y largo plazo. En países como España, donde su prevalencia es alta, el 
abandono escolar temprano (AET) se ha convertido en objeto de creciente preocu-
pación para las autoridades públicas y diferentes actores del sector privado. 

El acuerdo en torno a la idea de que el abandono escolar constituye una expe-
riencia perjudicial tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto 
es muy amplio. Por un lado, las oportunidades vitales en la edad adulta se ven con-
siderablemente mermadas por el bajo nivel educativo, siendo este un factor que 
puede estar detrás del riesgo de desempleo, exclusión social y pobreza (Brunello y 
Paola, 2014). Por otro, que los jóvenes salgan prematuramente del sistema educati-
vo reduce el stock global de capital humano, compromete el desarrollo sostenible 
y obstaculiza el crecimiento económico (Gitschthaler y Nairz-Wirth, 2018) en las 
sociedades avanzadas cuyas economías se basan, en una medida sustancial, en el co-
nocimiento y la innovación. Ambos tipos de efectos, individuales y colectivos, se 
combinan para producir niveles de vida inferiores a los deseables y grados inade-
cuados de desigualdad y cohesión social. Bajo estas premisas, no sorprende que uno 
de los objetivos de la Estrategia de Lisboa de la UE fuera reducir la tasa de abandono 
escolar prematuro. La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible e in-
tegrador se fi jó la meta de reducir el porcentaje de abandono escolar por debajo del 
10%. Ese objetivo se ha revisado recientemente y se ha fi jado en el 9% para 2030. 
Lamentablemente, según el último dato disponible, en 2023 el abandono educativo 
temprano de la población de 18 a 24 años era en España del 13,7%.

Históricamente, España ha presentado niveles muy elevados de abandono es-
colar (gráfi co 1.1). En 2002, casi uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 24 años había 
abandonado el sistema educativo sin haber obtenido una titulación superior a la 
educación secundaria inferior (30,9%). En el año 2011, esa cifra se había reducido 
ligeramente hasta afectar a uno de cada cuatro jóvenes (26,3%), y en 2021 la tasa de 
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abandono alcanzó el mínimo de la serie histórica (impulsada por la pandemia de la 
Covid-19) para situarse en el 13,3%. 

A pesar de esa considerable reducción del abandono escolar a lo largo de los úl-
timos 15 años, España sigue siendo uno de los países europeos con mayor preva-
lencia de abandono escolar (gráfi co 1.2). Según los datos más recientes de Eurostat1, 
en 2023 el riesgo de abandono entre la población de 18 y 24 años en España (13,7%) 
era 1,4 veces la media de la UE-27 (9,5%). Asimismo, si bien el abandono escolar es 
más frecuente entre los varones en prácticamente todos los países europeos, esto 
es especialmente notable en España, donde más de uno de cada seis varones (16,7%) 
había abandonado los estudios en 2023, la cifra más alta de la Unión Europea. 

GRÁFICO 1.1. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA (2002-2023).

Fuente: elaboración propia a partir de Nivel de formación, Formación permanente y Abandono: 
Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa. Ministerio de 
Educación, Formación Profesional y Deportes. 

1. Datos disponibles en: ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_30__custom_13541684/
default/table?lang=en, acceso el 30/10/2024.
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GRÁFICO 1.2. TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN EUROPA, POR SEXO. AÑO 2023.

Fuente: elaboración propia a partir de Nivel de formación, Formación permanente y Abandono: 
Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa. Ministerio de 
Educación, Formación Profesional y Deportes. 

¿A qué se debe el abandono escolar temprano? En general, los expertos coinciden 
en que su etiología es muy compleja. El abandono escolar puede ser el resultado de 
múltiples factores que operan en diferentes niveles que, a su vez, interaccionan en-
tre sí (Rumberger, 2011; Rumberger y Lim, 2008). Una forma de abordar esta com-
plejidad es distinguir entre cuatro tipos de factores (De Witte, Cabus, et al., 2013). 
En primer lugar, el abandono escolar está asociado a las características personales 
de los alumnos. Algunos ejemplos claros son el género (Borgna y Struff olino, 2017), 
la etnia o el estatus migratorio (Perreira et al., 2006), el mes de nacimiento (Requena 
y Valdés, 2024) y la salud (Basch, 2011). En ese grupo también se incluyen los resul-
tados académicos previos, como las califi caciones escolares o la repetición (Corde-
ro Ferrera et al., 2014), y la autopercepción, los comportamientos, las actitudes y los 
objetivos del estudiante que afectan al compromiso con el trabajo académico (Fre-
dricks et al., 2004). En segundo lugar, el contexto familiar es igualmente relevante 
para la decisión de abandonar los estudios, incluyendo el estatus socioeconómico 
de la familia y su capital cultural (Requena y Salazar, 2021), el tamaño y la posición 
familiar (Requena, 2023) o el clima emocional entre padres e hijos (Alexander et al., 
2001). En tercer lugar, los factores situados en el nivel del centro escolar que sue-
len tenerse en cuenta para predecir el abandono escolar incluyen el tipo de centro 
(público/privado), sus recursos (medidos, por ejemplo, por el número de alumnos 
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por clase) o su clima académico (Balfanz y Legters, 2004; Blue y Cook, 2004). En un 
sentido más amplio, las características del sistema educativo en su conjunto tam-
bién pueden ser importantes para explicar el abandono temprano (De Witte, Ni-
caise, et al., 2013). Por último, los aspectos del contexto comunitario del estudiante, 
como los rasgos del vecindario, las redes de compañeros y amigos, y la prevalencia 
de prejuicios y discriminación, se tienen en cuenta con frecuencia en el análisis del 
abandono temprano (De Witte, Cabus, et al., 2013).

Mucho se sabe ya en España sobre los determinantes del abandono escolar 
temprano en el país (para tres revisiones, véanse Bayón-Calvo, 2019; González-
Rodríguez et al., 2019; Hernández y Alcaraz, 2018). Se han estudiado en detalle los 
antecedentes históricos de los actuales niveles de abandono escolar (Reher, 2023), 
las diferencias entre España y los países de su entorno (Alegre y Benito, 2010) y el 
impacto de factores contextuales como las políticas educativas (Carabaña, 2013; 
Felgueroso et al., 2013) o el mercado laboral (Muñoz de Bustillo et al., 2009; Vallejo 
y Dooly, 2013). Asimismo, se ha trabajado mucho sobre el papel de las caracterís-
ticas individuales asociadas al abandono escolar temprano, como el género (Cas-
quero y Navarro, 2010; Rodríguez-Martínez y Blanco García, 2015), el nivel edu-
cativo previo al abandono y el proceso de desvinculación (Cordero Ferrera et al., 
2014; Fernández Enguita et al., 2010; Mena et al., 2010), la etnia (Pérez-Herrero et 
al., 2017), la condición migratoria (Miyar-Busto, 2017) o el estatus socioeconómi-
co de las familias de origen (Fernández-Macías et al., 2013). El abandono escolar se 
distribuye, en efecto, de manera desigual en los distintos sectores sociales porque 
está asociado a los recursos educativos, culturales y económicos de la familia (Re-
quena y Salazar, 2021).

Además de los factores mencionados que contribuyen a explicar la temprana 
deserción del sistema educativo en España, también se han detectado (Bayón-Calvo 
et al., 2017, 2021; Pérez-Esparrells y Sequera, 2012; Soler et al., 2021) diferencias re-
gionales signifi cativas que, grosso modo, apuntan a tasas bajas en el norte y centro del 
país y altas en el sur y este, incluyendo los archipiélagos balear y canario. El gradien-
te regional puede obedecer tanto a diferencias composicionales en la población de 
las comunidades autónomas como a ciertos factores específi cos de la región. Entre 
estos últimos se cuentan, por ejemplo, las políticas educativas de las respectivas ad-
ministraciones que en algunos casos han podido tener un impacto reductor en los 
niveles de abandono (Bayón-Calvo et al., 2020). En la misma línea, varios estudios 
han ahondado en la relación entre la inversión en educación y las tasas de abandono 
en las comunidades autónomas (Rosado-Castellano y Cáceres-Muñoz, 2018) o la 
estructura productiva regional y los niveles de abandono escolar temprano (Oliver 
Rullán y Rosselló Villalonga, 2019). 
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Todos estos estudios, de indiscutible utilidad e interés, han tomado como uni-
dad de referencia de la desagregación y la comparación territorial a la comunidad 
autónoma. En otras palabras, el mapa del abandono escolar (Soler et al., 2021) se 
ha trazado en España, hasta ahora, sobre la base de los límites regionales. Sin em-
bargo, en lo que concierne al abandono escolar, la realidad de las comunidades au-
tónomas puede albergar más heterogeneidad interna de la esperada. Si este fuera 
el caso, la decisión de descender a un nivel territorial más desagregado que el de la 
comunidad autónoma conferiría un mayor nivel de detalle al análisis y le propor-
cionaría más precisión. A modo de anticipo, un simple análisis de la varianza pro-
vincial de la tasa de abandono escolar por comunidades autónomas2 realizado con 
los datos del Censo de Población de 2021 muestra que mientras el 70% de la varia-
ción de la tasa de abandono se da entre comunidades, el 30% restante se da dentro 
de las comunidades, esto es, entre provincias. Así pues, la variedad interprovincial 
tiene entidad por sí misma. Se sigue de ahí que algunos aspectos de la variación 
territorial del fenómeno del abandono escolar no se pueden captar si el análisis se 
limita a las diferencias regionales y lógicamente se perderán si las unidades de la 
comparación son las comunidades autónomas; más aún cuando la comparación 
se realiza entre países. Así las cosas, analizar el fenómeno del abandono a escala 
provincial parece apropiado y oportuno. Apropiado en la medida en que este tipo 
de análisis territorial añadirá granularidad al análisis regional y aumentará la pre-
cisión de los resultados obtenidos hasta ahora; y oportuno dado que nunca antes 
se ha realizado en nuestro país.

En este trabajo ofrecemos un análisis sistemático y, hasta donde lo permiten los 
datos disponibles, actualizado de la distribución provincial del fenómeno del aban-
dono escolar temprano en España. En el capítulo siguiente indicamos las fuentes de 
información que vamos a utilizar —los censos de población y viviendas españoles— 
y explicamos con cierto detenimiento la defi nición de abandono escolar temprano 
y sus limitaciones conceptuales y empíricas. El capítulo tercero da inicio a la pre-
sentación de resultados, mostrando los datos básicos de la variación del abandono 
escolar temprano en las provincias españolas y la evolución de la heterogeneidad 
provincial en el periodo 2011-2021. Complementariamente, aprovechamos el gran 
tamaño muestral que nos ofrecen los censos de población para estimar también la 
variación del abandono escolar en las doce ciudades más pobladas de España. En el 
cuarto capítulo abordamos la geografía de tres determinantes importantes del aban-
dono escolar temprano como son la condición migratoria, la estructura familiar y 

2. Que lógicamente excluye a las comunidades autónomas uniprovinciales más Ceuta y Melilla y uti-
liza solo la información de las 43 provincias pertenecientes a las comunidades pluriprovinciales. 
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la posición socioeconómica de los padres inferida a partir de su nivel educativo. En 
otras palabras, examinamos si tales factores infl uyen de manera diferencial en la pro-
babilidad de abandono en función de la provincia de residencia. El capítulo quinto 
se dedica a examinar distintos factores explicativos de la variación provincial en las 
tasas de abandono escolar, como son el producto interior bruto per cápita, el nivel de 
desigualdad de renta o el peso del sector agrícola en el mercado de trabajo. En el sexto 
capítulo analizamos en qué medida el cambio en las tasas provinciales de abandono 
escolar temprano entre 2011 y 2021 dependió de las variaciones en la composición 
de la población joven de las provincias españolas. Para ello estimamos los cambios 
en la composición sociodemográfi ca de las provincias españolas, descomponemos 
el cambio en el tiempo de las tasas de abandono escolar separando el efecto de la 
composición del de las tasas, y calculamos tasas estandarizadas para las provincias 
y las doce ciudades más pobladas. Finalmente, el capítulo séptimo cierra este trabajo 
con una exposición sintética de las principales conclusiones del estudio.

2.  FUENTE DE INFORMACIÓN: LOS CENSOS DE POBLACIÓN 
Y VIVIENDA

2.1.  LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
Nuestro análisis del abandono escolar temprano se basa en los datos de los censos 
de población y vivienda de los años 2011 (CPV2011) y 2021 (CPV2021) realizados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como otras operaciones censales 
previas, las de 2011 y 2021 recogen la información básica de la población residente 
en España en las fechas indicadas en lo que se refi ere a características demográfi cas 
(edad, sexo, nacionalidad, país de nacimiento, estado civil o situación de convivencia), 
educación y formación (nivel de estudios alcanzado, tipo de estudios realizados), 
empleo (situación laboral, situación profesional, ocupación o sector económico) y 
condiciones de vida (características de la vivienda, número de personas por hogar o 
servicios disponibles en la vivienda). En principio, la información censal es idónea 
para el análisis del abandono escolar puesto que contiene la información necesaria 
(edad, nivel educativo y estudios en curso) para estimarlo, así como otras variables 
de interés. Además, los censos se diseñan para preservar, en la medida de lo posible, 
la continuidad y homogeneidad de la información que se ha recogido en fechas 
distintas y permitir así la comparabilidad temporal. Sin embargo, entre los diseños 
de 2011 y 2021 hay cambios metodológicos de tanta entidad que merecen reseñarse 
por su importancia y posibles implicaciones. 
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El CPV2011 (fecha de referencia: 1/11/2011) utilizó una combinación de méto-
dos tradicionales de enumeración junto con la explotación de registros administrati-
vos. Como especifi ca el INE3, la operación censal se basó en (1) un fi chero precensal 
“realizado a partir de un aprovechamiento máximo de los registros administrativos 
disponibles, tomando al Padrón como elemento básico de su estructura”; y (2) dos 
operaciones de trabajo de campo, a saber: un censo exhaustivo de edifi cios con georre-
ferenciación de todos los inmuebles; y una encuesta de población por muestreo di-
rigida a una fracción relativamente amplia de la población (en torno a 4,2 millones 
de personas, 1,65 millones de viviendas principales y 600 mil viviendas secundarias) 
para recoger información sobre la población y las viviendas por medio de Internet, 
cuestionarios en papel y entrevistas personales. El fi chero precensal y la encuesta 
proporcionan toda la información que contiene el censo. Las estimaciones de pobla-
ción se calculan a partir de los recuentos de los registros del fi chero precensal ponde-
rados, en su caso, por los factores de recuento que proporciona la encuesta. 

El CPV2021 (fecha de referencia: 01/01/2021) ha marcado un hito importan-
te en la evolución de la estadística censal en España al introducir cambios signi-
fi cativos en la metodología de recogida y producción de datos aplicada: el de 2021 
es el primer censo que se ha realizado en nuestro país sin recopilación directa de 
datos mediante cuestionarios enviados a la población. En su lugar, se utilizó una 
metodología basada en registros administrativos que integra diferentes fuentes 
de datos compilados por varias administraciones públicas para obtener la necesa-
ria información censal. El censo basado en registros aprovecha bases de datos exis-
tentes, como el Padrón Continuo y los registros tributarios, de la Seguridad Social, 
educación y catastro, entre otros, para generar la información censal detallada de la 
población y las viviendas. Otras fuentes como los permisos de residencia de extran-
jeros, los datos de fi liación del DNI o el Registro Civil también han sido de utilidad 
para construir variables de difícil acceso, como la estructura y el tipo del hogar. Los 
datos censales se construyeron con la información actualizada de los registros ad-
ministrativos utilizados. Según el INE, la información censal “proviene casi exclu-
sivamente de registros administrativos, pero se completa a partir de encuestas ya 
existentes (…), y se ha realizado una encuesta específi ca para complementar la in-
formación sobre algunas variables (ECEPOV-2021, encuesta por muestreo a un 1% 
de la población) (…), se incorporan nuevos temas y nuevas formas de medir algunas 
variables”4. 

3. Instituto Nacional de Estadística (sin fecha). Metodología de cálculo de las cifras de población censal. Dis-
ponible en: https://www.ine.es/censos2011/censos2011_meto_calculo.pdf.
4. Instituto Nacional de Estadística (2023). Censos de Población y Viviendas 2021. Metodología. Versión pro-
visional. Subdirección General de Estadísticas Demográfi cas. Disponible en: https://www.ine.es/cen-
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Aunque es de esperar que la homogeneidad intercensal básica se mantenga 
para la mayoría de las variables entre 2011 y 2021, hay casos en los que se detectan 
ciertas discontinuidades. A nuestros efectos, la difi cultad fundamental radica en la 
variable estudios en curso. Los estudios en curso, junto con los estudios realizados, son 
las variables fundamentales para estimar el abandono escolar temprano. Según la 
ofi cina estadística de la Unión Europea (Eurostat), la proporción de la población de 
18 a 24 años con, como máximo, estudios secundarios de primer ciclo que no parti-
cipa en ninguna actividad formativa defi ne el abandono prematuro de la educación 
y la formación (early leaving from education and training). Que en la denominación del 
fenómeno aparezcan tanto la “educación” como la “formación” signifi ca que se con-
sidera que han abandonado quienes no cursan ni formación reglada ni formación 
no reglada. Así lo recoge también el Instituto Nacional de Estadística, encargado de 
elaborar la estadística a partir de la información recogida en la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA): “el abandono temprano de la educación-formación es el porcen-
taje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de 
segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación en las cuatro semanas 
anteriores a la de la entrevista. Su máximo nivel de educación es el nivel (0-2) de la 
CNED-2014 y no recibe ninguna educación ni formación (formal y no formal)”5.

El CPV2011 permite estimar con gran precisión las tasas de abandono escolar 
temprano de los jóvenes españoles según los criterios normalizados de la UE por-
que en 2011 la variable estudios en curso incluyó dos categorías relativas a “Cursos 
de formación de los Servicios Públicos de Empleo” y “Otros cursos de formación 
no reglada” (ambas opciones aparecen en la pregunta 18 del cuestionario censal). 
Sin embargo, la misma variable en 2021 no recoge esa categoría de la formación no 
reglada, lo que compromete la comparabilidad con 2011. Como se detalla en el do-
cumento metodológico del INE (2023, págs. 35 y ss.), el proceso de elaboración de 
los estudios en curso a partir de registros administrativos se basa en dos fuentes: el 
registro de matriculados en el sistema educativo en enseñanzas no universitarias 
del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, disponible desde 
el curso 2014-2015 hasta el curso 2020-2021; y el de matriculados en enseñanzas 
universitarias del Consejo de Universidades, que ofrece todas las matrículas desde 
el curso 2010-2011 hasta el curso 2020-2021. Puesto que la enseñanza no reglada no 
está incluida en ninguno de esos dos registros, la variable estudios en curso en 2021 

sos2021/censos2021_meto.pdf.
5. La información sobre la construcción de la tasa de abandono a partir de la información recogida en la 
EPA puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925480602&p=1254735110
672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout



LA GEOGRAFÍA DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA 21

tampoco la incluye y, en consecuencia, no es perfectamente comparable entre 2011 
y 2021. Para que lo sea, hay que redefi nir el abandono escolar temprano en términos 
ligeramente diferentes a los normalizados de la UE (véase la sección 2.2).

En todo caso, los resultados que presentamos proceden de la explotación esta-
dística de los fi cheros de microdatos de ambos censos a los que se puede acceder, de 
forma pública y gratuita, en la página web del INE (www.ine.es). Esos fi cheros de 
microdatos contienen, para los dos años seleccionados, grandes muestras de apro-
ximadamente el 10% de la población total representada. La muestra de los micro-
datos de 2011 contiene 4.107.465 observaciones que representan una población de 
46.574.725 individuos. La muestra de 2021 contiene 4.707.186 observaciones que 
constituyen el 10% de la población representada. La tabla A1 en el Apéndice ofrece 
el número de observaciones de 18 a 24 años en la muestra en cada provincia en los 
años 2011 y 2021.

2.2.  LA DEFINICIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
El censo de población y vivienda ofrece una oportunidad única para estudiar la 
geografía del abandono escolar temprano en tanto que constituye una base de datos 
de enorme tamaño con información de muy alta calidad. La principal limitación 
del censo para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio es que es una 
fuente de datos no diseñada para la medición del abandono escolar temprano, que 
se estima ofi cialmente a través de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Como ya se ha indicado, el CPV2021 no permite calcular la tasa de abandono 
escolar temprano siguiendo de manera estricta la defi nición de Eurostat en tanto 
que no recoge información sobre la matriculación en educación no formal. Más allá 
de la inconveniencia de no poder reproducir exactamente el indicador de abandono 
al que están acostumbrados la opinión pública y la comunidad académica, la limita-
ción descrita invita a una refl exión importante sobre la defi nición del abandono es-
colar adoptada por Eurostat, la cual ya ha sido puesta en cuestión con anterioridad 
por distintos motivos. 

Primero, dicha defi nición no recoge una única situación, sino tres: (1) la de 
quien abandonó sin acabar la escolarización obligatoria; (2) la de quien sí lo hizo, 
pero no continuó sus estudios posteriormente; y (3) la de quien tituló en la educa-
ción obligatoria, continuó sus estudios, pero abandonó sin completar ningún título 
de educación postobligatoria (CEDEFOP, 2016). Dichas realidades son diversas, re-
fl ejan problemas diferentes y deben ser abordadas de manera específi ca, a pesar de 
lo cual quedan agrupadas dentro de un mismo agregado. 

Segundo, la tasa se calcula usando datos transversales de la población de 18 a 24 
años, no información longitudinal de cada individuo a lo largo de ese periodo. Por tan-
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to, la situación de abandono o no abandono observada en un momento concreto pue-
de revertirse con posterioridad, ya sea porque el individuo abandone estudios en cur-
so (pasando de no abandono a abandono) o porque retorne al sistema educativo y ob-
tenga un título de educación postobligatoria (pasando de abandono a no abandono). 

Tercero, la situación escolar depende del momento del año. Téngase en cuenta 
que el curso académico comienza en septiembre y concluye en junio. Por tanto, la 
medición del abandono escolar en septiembre arrojaría cifras de abandono inferio-
res a la medición en junio, en tanto que en junio clasifi caríamos como casos de aban-
dono a todos aquellos que en septiembre comenzaron estudios y, a lo largo del curso, 
abandonaron. A fi n de abordar dicha situación, el dato de abandono escolar tempra-
no ofi cial se calcula a partir de la muestra anual de la EPA, la cual combina informa-
ción de los cuatro trimestres del año. En el caso del censo, la situación es peculiar, en 
tanto que entre 2011 y 2021 se ha modifi cado la fecha de referencia de los censos. 
En el CPV2011, los datos estaban referidos a noviembre de 2011, mientras que en el 
CPV2021, los datos estaban referidos a 1 de enero de 2021. Por tanto, en este segundo 
caso, la tasa de abandono calculada es más bien equivalente al dato de abandono es-
colar calculado con la muestra anual de la EPA de 2020, que a la del 2021. 

No obstante, la limitación más relevante de la defi nición ofi cial de abandono 
es el hecho de que la educación no formal solo revierte la clasifi cación como caso 
de abandono mientras el individuo está matriculado en ella, pero no cuando la fi -
naliza. Tómese como ejemplo un individuo que completó la Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO), inició el Bachillerato, abandonó sin completarlo y, tras ello, 
comenzó a trabajar. Al no disponer de un título superior a la secundaria inferior y 
no estar matriculado en una acción formativa, es considerado un caso de abandono 
escolar temprano. Imaginemos ahora que en su puesto de trabajo se le exige que, 
para promocionar, complete un certifi cado de profesionalidad, es decir, una acción 
formativa fuera del sistema reglado de enseñanza. Se daría entonces la siguiente cir-
cunstancia: mientras este joven participe en dicha acción formativa, dejará de ser 
un caso de abandono, haciendo que la tasa de abandono escolar temprano dismi-
nuya. Ahora bien, el día que ese joven fi nalice satisfactoriamente su certifi cado de 
profesionalidad, volverá a ser un caso de abandono escolar porque no ha culminado 
estudios reglados más allá de la ESO.

Resulta paradójico que la fi nalización satisfactoria de una acción formativa 
que, durante su transcurso, retira al individuo de la condición de abandono escolar, 
provoque el retorno a dicha condición. Desde el punto de vista de la política pública, 
dicha defi nición tiene una ventaja clara: los estados pueden reducir la tasa de aban-
dono escolar promoviendo la participación en la formación permanente, lo que 
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constituye un objetivo europeo explícito6. Pero desde el punto de vista estricta-
mente estadístico, la decisión de incluir la educación formal como condición de “no 
abandono” solo mientras se cursa, pero no cuando se completa, carece de sentido. 

Por las razones descritas anteriormente, en el presente trabajo nos vemos obli-
gados a alejarnos de la defi nición ofi cial de abandono escolar temprano precisamen-
te en este aspecto. Consideraremos como abandono escolar temprano la situación 
experimentada por aquel individuo de 18 a 24 años que, en la fecha de referencia del censo, no 
haya completado estudios más allá de la secundaria inferior ni esté matriculado en el sistema 
reglado de educación. Como consecuencia, las cifras de abandono que se mostrarán a 
lo largo de este trabajo son unos 2-3 puntos porcentuales superiores a las produci-
das con la EPA, en tanto que no excluimos del abandono escolar a quienes estén (o 
hayan estado en las últimas cuatro semanas) matriculados en educación no formal. 

3.  LA GEOGRAFÍA DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
EN ESPAÑA

3.1.  EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO POR PROVINCIA
En esta primera sección de resultados, expondremos las cifras de abandono escolar 
temprano calculadas a partir de los censos de 2011 y 2021 para cada provincia 
española. A fi n de facilitar la percepción del patrón geográfi co de dichos resultados, 
los datos serán expuestos a través de mapas coropléticos (gráfi co 3.1), mientras que 
las cifras exactas de abandono de cada provincia quedan recogidas en la tabla A2 del 
Apéndice. 

En primer lugar, debe destacarse la notable heterogeneidad en las cifras de 
abandono escolar en España. Si nos centramos en 2021, año en el que el abandono 
se situó en el 18,5% a nivel nacional, la tasa a nivel provincial oscila entre Almería, 
donde el abandono se elevó hasta el 32,9%, y Guipúzcoa, donde cayó hasta el 7,5%. 
Es decir, 25,4 puntos porcentuales separan a las provincias españolas con un mayor 
y menor abandono escolar. Dicha heterogeneidad no es sino el refl ejo de las nota-
bles diferenciales entre territorios españoles a nivel económico y social, así como el 

6. Véase la Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre la educación y formación 
profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, Diario Ofi -
cial de la Unión Europea, C 417, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/08b9af27-
3465-11eb-b27b-01aa75ed71a1.
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resultado de la descentralización de la política educativa, que ha llevado a distintas 
comunidades autónomas a implementar programas diversos con distinta fortuna 
al abordar el fracaso académico y revertir el abandono escolar. 

Como se puede observar en los mapas recogidos en el gráfi co 3.1, la tasa de 
abandono escolar es notablemente inferior en la zona noroeste del país, incluyendo 
Madrid y particularmente en las provincias vascas, mientras que alcanza su máxi-
mo en el sur y en las islas. Este patrón geográfi co ya ha sido observado con anterio-
ridad a nivel de comunidad autónoma analizando tanto la tasa de abandono escolar 
(Soler et al., 2021), como el fracaso escolar en la ESO (Pérez-Esparrells y Sequera, 
2012) o los resultados en las pruebas PISA (OCDE, 2023). Es más, dicho patrón ya 
se observaba a fi nales del siglo XIX en los niveles de alfabetización de la población 
española (Reher, 2023), lo que dice mucho de la persistencia de las dinámicas que 
subyacen y dan forma a los procesos formativos y los resultados escolares. 

Asimismo, el gráfi co 3.1 muestra diferencias muy interesantes dentro de las 
propias comunidades autónomas que no han sido reveladas en trabajos anteriores. 
Por ejemplo, el área geográfi ca con mayor abandono escolar del país en 2021 es la 
conformada por Almería, Murcia y Alicante, cuya tasa de abandono escolar conjun-
ta se situaría en el 29,8%. No obstante, dicha zona abarca provincias de tres comuni-
dades autónomas diferentes. 

Andalucía es un ejemplo paradigmático de heterogeneidad interna. En 2021, la 
tasa de abandono escolar de Córdoba (15,8%) fue 17,1 puntos porcentuales inferior 
a la de Almería (32,9%). Es más, mientras que Almería y Huelva son las dos provin-
cias españolas con mayor abandono en 2021 (véase el ranking recogido en la tabla 
A2 del Apéndice), Jaén ocupa la posición 20 de 52 y Córdoba la 32. 

De la misma forma, si bien toda Cataluña presenta tasas relativamente altas 
de abandono más propias del sur del país, la provincia de Barcelona exhibe una tasa 
comparativamente baja (16,6%). Dada la concentración de la población catalana en 
Barcelona (3 de cada 4 jóvenes catalanes de 18 a 24 años viven en esta provincia), la 
tasa de abandono de Cataluña termina siendo sustancialmente más baja que la de 
tres de sus provincias: Gerona (25,8%), Tarragona (21%) y Lérida (20,4%). 

También se observa una diferencia sustancial entre Albacete (con niveles de 
abandono comparativamente bajos) y el resto de las provincias castellanomanche-
gas; entre Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana, pareciéndose más a Mur-
cia que a Valencia o Castellón; y de Huesca en comparación a Teruel y Zaragoza. Y 
si bien el País Vasco exhibe las tasas de abandono escolar temprano más bajas del 
país, la tasa de Álava es signifi cativamente superior a las de Guipúzcoa y Vizcaya. 
De forma similar, y si bien Castilla y León muestra tasas comparativamente bajas 
de abandono en todas sus provincias, Soria exhibe niveles particularmente bajos. 
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Asimismo, es interesante señalar que La Rioja presenta niveles de abandono más 
elevados que cualquiera de las provincias limítrofes.

Por otra parte, el panel izquierdo del gráfi co 3.1 muestra el mapa del abandono 
escolar calculado a partir del Censo de Población y Vivienda del año 2011. Como se 
puede comprobar, la disminución del abandono es notable en prácticamente todo 
el país, con tonalidades mucho más oscuras en el mapa superior que en el inferior. 
Más allá de esta cuestión, que exploraremos en mayor detalle más adelante, es in-
teresante señalar que en el panel superior referido al año 2011 ya se observaban 
buena parte de las heterogeneidades geográfi cas descritas en el párrafo anterior. Las 
tasas más bajas de abandono ya se daban entonces en la región noroeste del país, 
mientras que el sur y las islas eran los territorios con mayor incidencia del abando-
no escolar temprano. Particularmente, el área conformada por Almería, Murcia y 
Alicante ya era en 2011 la que presentaba mayores tasas de abandono. Asimismo, 
Almería y Huelva eran las provincias con mayores tasas de abandono en Andalu-
cía; Barcelona presentaba cifras de abandono signifi cativamente inferiores que Ge-
rona y Tarragona; Alicante exhibía un abandono escolar superior al de Castellón y 
Valencia; la tasa de abandono en Álava era superior a la observada en Guipúzcoa y 
Vizcaya, y La Rioja presentaba una tasa de abandono mayor que cualquiera de las 
provincias colindantes. Por tanto, pese a la intensa caída en el abandono observada 
a lo largo de la década que separa ambos mapas, la persistencia geográfi ca de ciertas 
dinámicas educativas es muy notable. Una discontinuidad llamativa, en cambio, se 
observa en el caso de la comunidad autónoma extremeña, la cual presentaba tasas 
propias del sur del país en 2011 mientras que las tasas de abandono de ambas pro-
vincias en 2021 son similares a las del norte del país.
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GRÁFICO 3.1. TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO POR PROVINCIA.

Nota: las cifras de abandono de cada provincia pueden consultarse en la tabla A2 del Apéndice.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 (panel superior) y del 
Censo de Población y Vivienda de 2021 (panel inferior).

2011
TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

2021
TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

7,5%                 45,0%

7,5%                 45,0%
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Para concluir esta sección introductoria, el gráfi co 3.2 muestra el mapa del aban-
dono escolar a escala provincial en 2021 para hombres (panel superior) y mujeres 
(panel inferior). A nivel nacional, los hombres presentan una tasa de abandono su-
perior a la de las mujeres (21,4% y 15,5%, respectivamente), lo cual es cierto, además, 
para cada una de las provincias españolas. 

Aunque exploraremos estas diferencias por sexo en mayor detalle en la si-
guiente sección, sí podemos comprobar ahora que el patrón geográfi co del abando-
no de ambos sexos es muy similar, si bien pueden hacerse algunas observaciones in-
teresantes. Por ejemplo, las mujeres de Aragón están comparativamente peor que 
los hombres de Aragón, particularmente las residentes en Teruel y Zaragoza. Como 
resultado, la comunidad autónoma aragonesa es más homogénea entre las muje-
res que entre los hombres. En Cataluña, en cambio, los hombres de Gerona y Lérida 
presentaron en 2021 tasas comparativamente altas de abandono (31,5% y 25,6%), lo 
que genera un contraste mucho más acusado con la provincia barcelonesa (19,6%) 
que el observado entre las mujeres. Asimismo, aunque compatible con lo observa-
do para el conjunto de la muestra y en sintonía con la tasa de abandono de mujeres, 
el abandono entre hombres almerienses merece mención especial, al situarse en el 
38,4% en 2021. Dicho de otra forma, dos de cada 5 hombres de 18 a 24 años residen-
tes en Almería se encontraban en situación de abandono en 2021.

En todo caso, conviene también reseñar el alto grado de correlación entre el 
abandono de las mujeres y los hombres a escala provincial (gráfi co 3.3). De hecho, 
el coefi ciente de correlación de Pearson, r 7, de las tasas provinciales de abandono de 
hombres y mujeres se eleva a 0,94 (una asociación casi perfecta). En otras palabras, 
se cumple de manera sistemática que, si bien el abandono de hombres es más alto 
que el de mujeres en todas las provincias españolas, allí donde el abandono es ele-
vado para hombres, también lo es para mujeres (al menos en relación con la tasa de 
abandono entre mujeres de otras provincias).

7. El coefi ciente de correlación de Pearson recoge el nivel de asociación entre dos variables continuas. 
El coefi ciente varía entre –1 y 1. El signo del coefi ciente recoge la dirección de asociación, directa en 
caso de ser positivo e inversa si es negativo. En cuanto a su magnitud, el valor 0 refl eja una asociación 
inexistente mientras que el valor 1 recoge una asociación perfecta.
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GRÁFICO 3.2. TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO POR PROVINCIA Y SEXO. AÑO 2021.

Nota: las cifras de abandono de cada provincia por sexo pueden consultarse en la tabla A3 del 
Apéndice.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

HOMBRES
TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

MUJERES
TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

5,0%                 40,0%

5,0%                 40,0%
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GRÁFICO 3.3. TASAS PROVINCIALES DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DE HOMBRES Y MUJERES 
EN 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

3.2.  LA HETEROGENEIDAD PROVINCIAL EN LA EVOLUCIÓN 
DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
Una vez examinado en detalle el patrón geográfi co del abandono escolar en España 
a escala provincial, procedemos ahora a analizar cómo han evolucionado las tasas de 
abandono escolar temprano en cada una de las provincias españolas. Como es bien 
sabido, el inicio de la crisis económica provocó un descenso muy acusado de la tasa 
de abandono escolar que se ha prolongado hasta la actualidad (Requena y Valdés, 
2024). Dicho descenso queda recogido por los datos censales, donde el abandono 
escolar ha pasado del 31,6% observado a nivel nacional en el CPV2011 al 18,5% 
recogido en el CPV2021. No obstante, la evolución no ha sido homogénea en todos 
los territorios que componen el país. Para comprobarlo, el gráfi co 3.4 muestra las 
tasas de abandono escolar temprano de cada provincia en 2011 y 2021 (marcadores 
circulares), junto con la diferencia entre ambos años (barras). Tales estimaciones 
vienen acompañadas de sus respectivos intervalos de confi anza al 95%, indicativos 
del nivel de precisión de la estimación.

A fi n de facilitar la lectura de los resultados, ténganse en cuenta las siguientes 
dos reglas. Primero, una estimación se considera no estadísticamente signifi cativa si 
el intervalo de confi anza incluye el valor 0, es decir, si corta el eje horizontal. Diríamos 
entonces que no podemos descartar que la estimación en cuestión sea 0 en vez del va-
lor observado en nuestra muestra. Segundo, el no solapamiento de intervalos de dos 
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estimaciones implica necesariamente la signifi catividad estadística de la diferencia 
entre ambas. En cambio, lo contrario no es forzosamente cierto: el solapamiento de 
intervalos no implica necesariamente la ausencia de signifi catividad estadística. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la evolución del aban-
dono escolar temprano entre 2011 y 2021 que la facilidad para disminuir la tasa de 
abandono depende del punto de partida. Es el conocido como efecto suelo: cuanto 
más bajas son las tasas de abandono escolar, más difícil es reducirlas. De esta for-
ma, es de esperar que provincias con menores niveles de abandono escolar en 2011 
hayan experimentado caídas más modestas, sin que eso implique necesariamente 
un demérito por su parte si no simplemente una mayor complejidad a la hora con-
tinuar reduciendo el abandono escolar. El gráfi co 3.5 ejemplifi ca de manera muy 
elocuente dicha asociación, mostrando que, en efecto, las provincias que partían de 
niveles más bajos de abandono en 2011 han experimentado reducciones más mo-
destas a lo largo de la década siguiente, mientras que provincias con un mayor aban-
dono en 2011 han protagonizado las caídas más grandes. Debe decirse, no obstante, 
que la asociación dista mucho de ser perfecta (r = –0,50) y que, como describiremos 
a continuación, hay provincias en las que al abandono ha caído signifi cativamente 
por encima o por debajo de lo que sugerirían sus niveles de abandono en 2011.

Para empezar, el gráfi co 3.4 muestra con claridad que la caída en el abandono 
escolar entre 2011 y 2021 es muy notable en todo del país, con diferencias que se 
sitúan como mínimo en los diez puntos porcentuales y son siempre estadística-
mente signifi cativas. No obstante, existe una heterogeneidad muy notable entre las 
distintas provincias españolas. Mientras que en las provincias de Navarra, Lérida, 
Lugo, Zaragoza y Huesca la caída ha sido ligeramente inferior a los 10 puntos por-
centuales, la cifra se eleva por encima de los 20 puntos en Ceuta y Cáceres. 

Sin lugar a duda, es muy destacable el caso de Extremadura, que ha reducido de 
manera notabilísima el abandono escolar a lo largo de la última década. Sobresale 
en particular la provincia de Cáceres, donde la tasa de abandono ha caído nada me-
nos que 21 puntos porcentuales, de 36,6% en 2011 a 15,6% en 2021. Esa reducción 
ha hecho que Cáceres pase de ser la 14.ª provincia con mayor abandono escolar del 
país en 2011, a ser la 34.ª en 2021. La reducción de Badajoz es algo inferior, pero igual-
mente destacable. En la última década, la provincia pacense ha pasado de una tasa 
del 37,1% al 18,3% de 2021 (una caída de casi 19 puntos), lo que ha supuesto pasar de 
ser la 10.ª provincia con mayor abandono escolar en 2011 a ser la 24.ª. 

También merece mención especial la evolución de Córdoba, provincia limítro-
fe con la comunidad extremeña y que también ha visto reducirse la tasa de abando-
no de manera signifi cativa (casi 19 puntos), pasando del 34,5% al 15,8%. Si a eso se 
le suman las caídas de alrededor de 15 puntos en Cádiz, Sevilla y Huelva, podemos 
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afi rmar que la reducción del abandono en Andalucía Occidental a lo largo de esta 
última década ha sido mucho mayor a la observada en Andalucía Oriental. 

En la Comunidad Valenciana, Castellón ha pasado de ser la provincia con ma-
yor abandono escolar de la comunidad autónoma (con un 37,5%) a presentar la tasa 
más baja (19,2%). La fuerte caída de 18,3 puntos, sumada a las caídas modestas de 
Valencia (11,6 puntos menos) y Alicante (11,8 puntos menos), explican el sorpasso. 

De forma similar, la tasa de abandono en Toledo se ha reducido de manera muy 
notable (19,4 puntos porcentuales), seguida no muy lejos de Albacete (16,6 pun-
tos). Es interesante señalar que esa notable caída en la provincia albaceteña la deja 
en una tasa de abandono del 18% en 2021, una cifra signifi cativamente inferior a la 
observada en el resto de Castilla-La Mancha. 

Y de nuevo de manera similar, la tasa de abandono en Lugo se ha reducido de 
manera mucho menos intensa que en el resto de la comunidad gallega. La caída ha 
sido de 9,2 puntos, por los 16,7 puntos de Pontevedra. No obstante, como Lugo era la 
provincia con menor abandono en 2011 de Galicia y Pontevedra la que presentaba 
una tasa más elevada, el resultado ha sido una homogeneización muy notable de la 
comunidad autónoma. 

Mención especial merecen ambas ciudades autónomas. Pese a que la estima-
ción del abandono escolar se hace con un mayor grado de imprecisión debido a las 
muestras de menor tamaño de que disponemos para Ceuta y Melilla (de ahí los ma-
yores intervalos de confi anza en ambos territorios), las reducciones estimadas son 
considerables en ambos casos: 23,7 y 18,4 puntos porcentuales, respectivamente. 
Téngase en cuenta, eso sí, que ambas ciudades autónomas partían de niveles muy 
elevados de abandono en 2011, con tasas de alrededor del 40%.

En Canarias destaca la provincia de Las Palmas, que en 2011 presentaba una 
tasa de abandono 6 puntos por encima de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, una 
reducción más acusada en Las Palmas a lo largo de la última década (15,4 puntos de 
caída por los 11,2 de Santa Cruz de Tenerife) ha igualado las tasas de abandono entre 
ambas provincias y homogeneizado la comunidad autónoma canaria. 

Por otra parte, es interesante destacar que, si bien las provincias vascas presenta-
ban datos de abandono en 2011 comparativamente bajos, han experimentado caídas 
homologables a las del resto del país. En Vizcaya y Guipúzcoa, la tasa de abandono ha 
caído 11,5 y 11,6 puntos porcentuales a pesar de partir de tasas de abandono del 20%, 
lo que las ha convertido en las únicas dos provincias con niveles de abandono por de-
bajo del 10% en 2021. En Álava, que partía del 25,4%, la caída es de 14,3 puntos. 

De forma similar, la comunidad castellanoleonesa presenta tasas de abando-
no comparativamente bajas en todas sus provincias, siendo bastante homogénea 
tanto en 2011 como en 2021. No obstante, Soria y Zamora destacan como las dos 



32  MONOGRAFÍAS SOBRE EDUCACIÓN

provincias con caídas más notables de Castilla y León (16,4 y 16,3 puntos, respecti-
vamente). De hecho, la acusada reducción del abandono escolar en Soria ha llevado 
la tasa al 10,3% en 2021, tercera provincia con menor abandono del país (al nivel de 
las provincias vascas).

Del lado negativo, destacan las provincias aragonesas de Huesca y Zaragoza, 
que registran las caídas más bajas con 8,5 y 8,6 puntos porcentuales. La incapaci-
dad de la provincia oscense para reducir el abandono a lo largo de la última década 
ha hecho que pase de ser la 27.ª provincia con mayor abandono en 2011 a ocupar 
la 8.ª posición en 2021. Como resultado, Aragón es la comunidad autónoma con 
una menor reducción del abandono escolar entre 2011 y 2021 en España (des-
censo de 9 puntos), y eso a pesar de la elevada tasa de abandono de la que partía en 
2011 (28,2%).

En el mismo sentido destaca la provincia almeriense, que presentaba en 2011 
la tasa de abandono más alta del país y, por tanto, tenía un gran margen de mejora. 
Pese a ello, el abandono se ha reducido tan solo 10,5 puntos en Almería, para con-
tinuar siendo la provincia con mayor abandono escolar, pero con una mayor dife-
rencia con la segunda clasifi cada, Huelva. La diferencia entre ambas ha pasado de 
2,2 puntos en 2011 a 6,1 en 2021. De hecho, si nos fi jamos en la recta de regresión 
superpuesta al gráfi co de asociación recogido en el gráfi co 3.5, la caída esperada en 
Almería dado su punto de partida era de 17,3 puntos porcentuales, muy por encima 
de la fi nalmente observada (10,5). 

En cuanto a las provincias catalanas, las cuatro se encuentran entre el 50% que 
menos ha reducido el abandono en los últimos diez años. En Lérida, la caída es de 
solo 9,6 puntos porcentuales, mientras que en Tarragona, donde la reducción del 
abandono alcanza el máximo dentro de comunidad catalana, dicha cifra se queda 
en 13,6 puntos. Gerona, la provincia catalana con mayor abandono en 2011 (37%), 
muestra una modesta caída de tan solo 11,3 puntos (en lugar de los 15,5 predichos 
por el modelo recogido en el gráfi co 3.5). En conjunto, la evolución del abandono en 
Cataluña solo puede califi carse como moderada, a pesar de las altas tasas de abando-
no de las que partían algunas de sus provincias. 

La reducción del abandono escolar en la provincia madrileña también ha sido 
modesta, situándose en 10,3 puntos. No obstante, dado que el abandono escolar en 
2011 en Madrid no era demasiado elevado (26,7%, por debajo del promedio nacio-
nal), la caída observada solo es ligeramente más baja de la predicha por su nivel de 
partida (12,4%). Pese a ello, en 2021 hay 21 provincias con tasas de abandono escolar 
temprano inferiores a la de Madrid. 



LA GEOGRAFÍA DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA 33

r = –0,503 

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

15 20 25 30 35 40 45

D
IF

ER
EN

C
IA

 A
BA

N
D

O
N

O
 2

0
21

 - 
20

11

TASA DE ABANDONO 2011

GRÁFICO 3.4. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE 2021 Y 2011, POR 
PROVINCIA.

Nota: las cifras de abandono de cada provincia pueden consultarse en la tabla A2 del Apéndice.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.

GRÁFICO 3.5. RELACIÓN ENTRE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN EL AÑO 2011 
Y LA MAGNITUD DE LA REDUCCIÓN ENTRE 2011 Y 2021. 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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3.3. DIFERENCIAS POR SEXO EN LA EVOLUCIÓN DEL 
ABANDONO ESCOLAR
Dadas las profundas diferencias en las tasas de abandono de hombres y mujeres, 
merece la pena analizar de manera separada la evolución de las tasas de abandono a 
nivel provincial por sexo. Los datos quedan recogidos en el gráfi co 3.6.

En primer lugar, se puede comprobar que en todas las provincias la reducción 
del abandono escolar ha sido más acusada entre hombres que entre mujeres, lo que 
explica la reducción del gap de género a nivel nacional. No obstante, existen diferen-
cias que merece la pena señalar. En Cáceres, provincia que, como vimos anterior-
mente, ha mejorado enormemente su tasa de abandono escolar, son los hombres los 
que han reducido signifi cativamente el abandono. Si la caída entre 2011 y 2021 ha 
sido de 25,7 puntos porcentuales entre los hombres cacereños, entre las mujeres la 
cifra se sitúa en 16 puntos. 

En cambio, en Ceuta y Melilla son especialmente las mujeres las que han re-
ducido muy signifi cativamente el abandono, con caídas de 27,7 y 20,4 puntos por-
centuales, respectivamente. Para los hombres ceutíes y melillense, esas cifras se re-
ducen a 19,3 y 16,4 puntos. Dicho de otra forma, mientras que Ceuta y Melilla son 
las dos provincias donde más ha caído el abandono escolar entre mujeres, entre los 
hombres ocupan las posiciones 14 y 28, respectivamente.

Es asimismo reseñable la muy distinta evolución del abandono entre los hom-
bres y mujeres de Teruel. Por un lado, Teruel es la provincia española donde menos 
se ha reducido la tasa de abandono de mujeres entre 2011 y 2021, con una caída de 
tan solo 2,8 puntos porcentuales que, además, no es estadísticamente signifi cativa 
(no podemos descartar que la diferencia sea distinta de 0). Por otro lado, los hom-
bres turolenses han experimentado una reducción en la tasa de abandono de 19,7 
puntos porcentuales, lo que la coloca como la 12.ª provincia en la que más se ha re-
ducido el abandono escolar entre los hombres. Como consecuencia de lo anterior, 
el gap de género en la tasa de abandono escolar en Teruel ha pasado de 19,8 puntos 
porcentuales a tan solo 2,2 puntos.

Algo similar ocurre en Lugo, donde la reducción del abandono es de nuevo mu-
cho más notable entre hombres (caída entre 2011 y 2021 de 14,8 puntos estadística-
mente signifi cativa) que entre mujeres (caída de 3,4 puntos), lo que ha hecho pasar 
el gap de género en la provincia lucense de 15,9 puntos porcentuales en 2011 a tan 
solo 4,6 puntos en 2021.

Finalmente, es también importante indicar que, si bien la reducción del aban-
dono escolar en términos absolutos en muy similar entre los hombres y mujeres 
almerienses (11,1 y 10,1 puntos porcentuales, respectivamente), en términos rela-
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tivos al resto de provincias no lo es. Entre los hombres, Almería es la provincia con la 
menor reducción del abandono escolar temprano entre los hombres, mientras que 
es la vigésima provincia con menor reducción entre las mujeres. 

GRÁFICO 3.6. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE 2021 Y 2011, POR 
PROVINCIA Y SEXO.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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3.4. EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN LAS 
GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS
Como hemos apuntado anteriormente, una de las principales ventajas que ofre-
cen los datos censales para el análisis del abandono escolar temprano consiste en el 
enorme tamaño muestral disponible, lo cual permite alcanzar niveles de desagrega-
ción geográfi ca anteriormente inexplorados. Dicha posibilidad no se limita al nivel 
provincial sino que, como se muestra en la tabla A1 del Apéndice, se extiende al ni-
vel de grandes ciudades, al disponer de muestras de entre 1.475 y 14.649 casos para el 
estudio del abandono escolar en las 12 ciudades más pobladas del país. 

El gráfi co 3.7 recoge la tasa de abandono escolar temprano en los años 2011 y 
2021 en cada una de esas ciudades, así como la diferencia entre ambas cifras y su 
correspondiente intervalo de confi anza. De manera coherente con la información 
presentada en las anteriores secciones, Bilbao (provincia de Vizcaya) es la ciudad 
grande con una menor tasa de abandono en 2021 (9,6%), tras una caída de 11,6 pun-
tos porcentuales a lo largo de la última década. En el lado opuesto se sitúa Palma (en 
Baleares), que a pesar de reducir el abandono en más de diez puntos porcentuales, 
sigue presentando una tasa de abandono muy elevada (26%). Tanto en 2011 como 
en 2021, Palma es la ciudad grande española con mayor abandono escolar. 

Es asimismo interesante observar que la ciudad de Barcelona, que en 2011 pre-
sentaba la tasa de abandono escolar más baja de las ciudades seleccionadas (aunque 
la diferencia con Bilbao no era estadísticamente signifi cativa), ha perdido dicha 
condición por una caída modesta del abandono entre 2011 y 2021 (reducción de 7 
puntos). No solo Bilbao presenta ahora una tasa más baja que Barcelona, sino que 
también lo hace la ciudad de Córdoba, tras experimentar la mayor reducción del 
abandono escolar observada entre las grandes ciudades españolas (15,7puntos por-
centuales) y llevar la tasa hasta el 11,7%. 

Tanto Zaragoza como Madrid, que partían de niveles muy similares de abando-
no (en torno al 23%), han experimentado las reducciones más modestas, con caídas 
por debajo de los 6 puntos porcentuales. 

Finalmente, las ciudades de Málaga, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, 
partiendo de niveles elevados de abandono, han experimentado caídas importan-
tes que han mejorado su posición relativa en comparación con el resto de ciudades 
grandes del país. 
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GRÁFICO 3.7. EVOLUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN LAS GRANDES CIUDADES 
ESPAÑOLAS.

Nota: las cifras de abandono de cada provincia pueden consultarse en la tabla A4 del Apéndice.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

4. LA GEOGRAFÍA DE LOS DETERMINANTES DEL 
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

En el capítulo anterior hemos analizado en profundidad la geografía del abandono 
escolar en España a una escala de desagregación a la que anteriores trabajos no ha-
bían podido llegar. Procedemos ahora a perseverar en el análisis de la interacción en-
tre la geografía y la decisión de abandonar los estudios examinando cómo distintos 
factores determinantes del abandono escolar tienen un impacto diferente en fun-
ción de la provincia de residencia. En particular, analizaremos tres características 
que la literatura académica ha relacionado de manera reiterada con el rendimiento 
escolar: el estatus migratorio, operacionalizado a partir del país de nacimiento del 
individuo; la estructura familiar, operacionalizada a partir del número de progeni-
tores convivientes; y el origen social, operacionalizado a partir del nivel educativo 
de los progenitores.

Por un lado, son muchos los trabajos que han documentado el menor rendi-
miento escolar del alumnado de origen inmigrante en comparación con sus compa-
ñeros nativos. La posición socioeconómica que adquiere la población migrante al 
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llegar al país de acogida, junto a los retos que supone la llegada a un país nuevo (en 
términos de integración cultural, aprendizaje de un nuevo idioma, adaptación al sis-
tema educativo receptor, etc.), impactan negativamente en el rendimiento académi-
co del alumnado extranjero. En efecto, distintos trabajos han documentado la mayor 
probabilidad de repetición de curso (Cordero Ferrera et al., 2014), los peores resulta-
dos en evaluaciones internacionales (OCDE, 2023), y la mayor probabilidad de aban-
donar tempranamente los estudios (Frutos y Barba, 2018) del alumnado de origen 
extranjero matriculado en el sistema educativo español. Es interesante señalar, no 
obstante, que a igual rendimiento escolar y posición socioeconómica, el alumnado 
inmigrante expresa expectativas formativas más ambiciosas que el alumnado nati-
vo (Gil-Hernández y Gracia, 2018), la llamada paradoja del optimismo inmigrante. 

Partiendo del menor rendimiento del alumnado inmigrante y, por tanto, su 
mayor probabilidad de abandono, en el presente trabajo nos proponemos anali-
zar la geografía de la penalización asociada al estatus migratorio y responder a la 
siguiente pregunta: ¿el impacto del estatus migratorio en la probabilidad de aban-
donar tempranamente la educación varía entre las distintas provincias españolas? 
Para ello, nos basaremos en la información sobre el país de nacimiento recogida en 
el censo, distinguiendo jóvenes nacidos en un país distinto a España (extranjeros/
inmigrantes) de los nacidos en España (nativos). A diferencia de otros trabajos, no 
consideramos el país de nacimiento de los progenitores, por lo que no distinguimos 
inmigrantes de primera y segunda generación. Dado que solo el 60% de la muestra 
convive con ambos progenitores, nos veríamos obligados a renunciar a una parte 
muy sustancial de la misma a fi n de construir esa distinción. Asimismo, con el ob-
jetivo de no complejizar en exceso el análisis, tampoco consideramos la fecha de 
llegada a España, con la que a menudo se identifi ca la denominada generación 1,5 
distinguiendo a quienes llegaron antes y después de los 6 años. 

Por otro lado, también ha sido muy prolífi ca la literatura dedicada al estudio del 
impacto de la estructura familiar sobre el rendimiento académico de los hijos. Di-
cha literatura ha constatado la asociación negativa entre la separación de los proge-
nitores y el rendimiento escolar de sus hijos (McLanahan et al., 2013). No obstante, 
aún se discute si dicha asociación es el resultado de un efecto causal de la separación 
sobre los hijos, o es la confl ictividad previa a la separación la que tiene un impac-
to adverso sobre el rendimiento escolar (Härkönen et al., 2017). Asimismo, dicho 
efecto parece no ser homogéneo, sino que afecta particularmente a los alumnos 
de estatus socioeconómico más alto. En tanto que el divorcio diluye los recursos 
familiares que podrían dedicarse a promover el mejor rendimiento de los hijos, la 
pérdida que supone la separación (y, por tanto, el impacto asociado) es mayor en el 
caso de las familias de más recursos (Bernardi y Boertien, 2016). 



LA GEOGRAFÍA DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA 39

En el presente trabajo, la estructura familiar se deduce del número de progeni-
tores convivientes. Sobre ello deben hacerse dos aclaraciones. Primero, no vivir con 
ambos progenitores no implica necesariamente un divorcio/separación, en tanto 
que pueden existir familias monoparentales formadas por padres o, mucho más 
frecuentemente, madres solteras (en las que nunca hubo madre o padre) y familias 
monoparentales por el fallecimiento de un progenitor. Dado lo infrecuente de am-
bos fenómenos8, asimilaremos las familias con un único progenitor conviviente a 
casos en los que se ha producido una separación. Segundo, no vivir con ambos pro-
genitores no necesariamente implica vivir con un único progenitor, ya que entre 
los jóvenes de 18 a 24 años se dan situaciones de emancipación que representan al-
rededor del 15% de la muestra y son mucho más comunes entre los inmigrantes que 
entre los nativos. Eso implica que no todos los hijos de padres separados o divorcia-
dos están en el grupo de convivientes con único progenitor, lo que reduce de mane-
ra algo artifi ciosa la tasa de abandono de dicho grupo. Por tanto, aunque fi jaremos 
nuestra atención en la penalización que supone vivir con un progenitor en lugar de 
con dos, también se mostrarán las tasas de abandono de quienes no conviven con 
ninguno de sus progenitores. En concreto, trataremos de responder a la siguiente 
pregunta: ¿la penalización asociada a vivir con un progenitor en lugar de dos varía 
entre las distintas provincias españolas?

Finalmente, el origen social es un muy importante predictor del rendimien-
to escolar. Independientemente de la manera en que se operacionalice la posición 
socioeconómica de partida (utilizando la ocupación de los progenitores, su nivel 
educativo, su nivel de renta o sus posesiones culturales), el alumnado de extrac-
ción social alta rinde signifi cativamente mejor en el sistema de enseñanza que sus 
compañeros de extracción social baja. Esa ventaja se traduce en mejores notas en la 
escuela (Fajardo Bullón et al., 2017), una menor probabilidad de repetición (Corde-
ro Ferrera et al., 2014), mejores resultados en evaluaciones internacionales (Valdés, 
2024), una menor probabilidad de abandono (Fernández-Macías et al., 2013), una 
marcada preferencia por formas académicas de educación (Valdés, 2022) y un ma-
yor logro educativo fi nal (Manzano et al., 2024). 

A fi n de operacionalizar la posición social de partida del alumno, utilizaremos 
el nivel educativo máximo de ambos progenitores, distinguiendo familias donde 
al menos un progenitor completó estudios universitarios de aquellas otras donde 
ningún progenitor lo logró. A pesar de que el censo también recoge la ocupación del 

8. Dadas las vigentes tasas de mortalidad, la viudez tiene un impacto mucho menor que las rupturas 
parentales en la formación de hogares monoparentales. A su vez, la reproducción sin pareja, aunque al 
alza, aún representa una fracción muy minoritaria del total de nacimientos.
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individuo, preferimos utilizar el nivel educativo por varias razones. Primero, el ni-
vel educativo es una característica más estable que la ocupación, quedando fi jo en la 
mayoría de casos a partir de, más o menos, los 25 años. Segundo, si bien disponemos 
de la ocupación de los progenitores, no disponemos de otras variables claves a la 
hora de construir esquemas típicos de clase, como son la relación con el empleo (tra-
bajador por cuenta propia o por cuenta ajena) o la supervisión de trabajadores (Erik-
son et al., 1979). Tercero y último, el nivel educativo presenta un menor número de 
casos perdidos, en tanto que la ocupación es más difícil de recoger y codifi car y no to-
dos los individuos se encuentran empleados en el momento del censo. Finalmente, 
es importante enfatizar que solo disponemos del origen social de aquellos jóvenes 
de 18 a 24 años que viven con al menos un progenitor. En tanto que la emancipación 
temprana es más habitual entre individuos de extracción social baja (Garrido y Re-
quena, 1996), eso introduce un cierto sesgo que rebaja el efecto estimado del origen 
social sobre la probabilidad de abandonar los estudios. No obstante, la pregunta que 
aquí deseamos abordar no es cuál es el efecto del origen social sobre el abandono 
escolar temprano, sino si la penalización asociada a no tener ningún progenitor con 
estudios universitarios varía entre las distintas provincias españolas. 

4.1. ESTATUS MIGRATORIO Y ABANDONO ESCOLAR
Comenzamos el análisis examinando la heterogeneidad provincial en la penaliza-
ción asociada al estatus migratorio. A nivel nacional, los jóvenes nacidos fuera de 
España tienen una probabilidad sustancialmente más alta de abandonar tempra-
namente la educación que la población nativa: mientras que el abandono escolar 
temprano en 2021 se elevó al 37,3% entre los extranjeros residentes en España, esa 
cifra cae al 13,8% entre los nativos. Dicho de otra forma, la penalización asociada al 
estatus migratorio a nivel nacional es de 23,5 puntos porcentuales. No obstante, es 
de esperar que el estatus migratorio no tenga el mismo impacto en la probabilidad 
de encontrarse en situación de abandono en todas las provincias españolas. 

Para comprobarlo, el gráfi co 4.1 muestra las tasas de abandono escolar en 2021 
de la población nativa y extranjera, junto con la diferencia entre ambas cifras y los 
correspondientes intervalos de confi anza al 95%. Por un lado, comprobamos que 
en todas las provincias, la tasa de abandono de los jóvenes nacidos en el extranjero 
supera a la de sus compañeros nativos. No obstante, dicha diferencia varía notable-
mente a lo largo del territorio español, desde los 13,8 puntos porcentuales de pena-
lización en Salamanca a los 44,2 puntos en Teruel; es decir, el rango de variación de 
la penalización asociada al estatus migratorio entre provincias es de nada menos 
que 30 puntos. Destaca el caso de la comunidad aragonesa, donde las tres provincias 
presentan diferencias muy elevadas en favor de los nativos (31,6 puntos en Zara-
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goza, 36,9 puntos en Huesca y los mencionados 44,2 puntos en Teruel), mientras 
que las provincias vascas presentan diferencias entre nativos e inmigrantes signi-
fi cativamente menores (oscilando entre los 17,2 puntos de Álava y los 22,7 puntos 
de Guipúzcoa). Así pues, haber nacido en el extranjero, si bien siempre es un factor 
que incrementa la probabilidad de abandono, tiene un impacto muy diferente en 
función del lugar de residencia. 

Cabe preguntarse, no obstante, si esa variación provincial en la penalización 
asociada al estatus migratorio se debe a la variación en las tasas de abandono escolar 
de los nativos o de los inmigrantes. Nótese que, mientras que el rango de variación 
de la tasa de abandono de inmigrantes entre provincias es de 41,2 puntos (los que 
separan la tasa de abandono de Álava, 23,9%, y Huelva, 65,1%), en los nativos esa cifra 
se reduce a los 19,5 puntos (en este caso entre Guipúzcoa, 3,6%, y Almería, 23,1%). 
En términos más sencillos, la tasa de abandono entre nativos es mucho más unifor-
me a lo largo del país, mientras que la tasa de abandono de los inmigrantes diverge 
notablemente en función de la provincia de residencia. Así pues, es la heterogenei-
dad en la tasa de abandono de la población inmigrante la principal responsable de 
que la diferencia con los nativos sea muy heterogénea a lo largo del país. 

La cuestión se puede apreciar más claramente en el gráfi co 4.2, donde se mues-
tra la asociación entre la penalización vinculada al estatus migratorio en cada pro-
vincia y la tasa de abandono del alumnado nativo (panel izquierdo) e inmigrante 
(panel derecho). Como se puede comprobar, la relación entre la penalización por 
estatus migratorio y la tasa de abandono de nativos es débil (r = 0,29). Encontramos 
provincias con una diferencia entre nativos e inmigrantes elevada tanto cuando el 
abandono entre nativos es alto como cuando es bajo. En cambio, la asociación en-
tre la penalización por estatus migratorio y la tasa de abandono de inmigrantes es 
muy intensa (r = 0,90), indicando que en provincias donde la tasa de abandono de 
inmigrantes es elevada, la penalización asociada a la condición migratoria es siem-
pre alta, mientras que en provincias donde la tasa de abandono de la población inmi-
grante es baja, la penalización es siempre baja. 
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GRÁFICO 4.1. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE NATIVOS E 
INMIGRANTES, POR PROVINCIA. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

GRÁFICO 4.2. ASOCIACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO DE NATIVOS E 
INMIGRANTES Y LA TASA DE ABANDONO DE NATIVOS E INMIGRANTES.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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Pasemos ahora a analizar el patrón geográfi co de la penalización asociada al estatus 
migratorio. Para ello, el gráfi co 4.3 muestra la diferencia en la probabilidad de aban-
dono de nativos e inmigrantes en un mapa coroplético. Como se puede compro-
bar, dicha diferencia es mayor en la zona sur y este del país. No obstante, el patrón 
geográfi co es más difuso que el observado anteriormente para la tasa de abandono 
escolar temprano. En el norte del país, donde en general las diferencias en la tasa de 
abandono por estatus migratorio son comparativamente bajas, se observan provin-
cias como Zamora, Lugo o Navarra con penalizaciones asociadas al estatus migra-
torio elevadas (31,6, 28,6 y 27,7 puntos porcentuales, respectivamente). En cambio, 
en el este del país, donde las tasas de abandono son más elevadas, las provincias de 
Valencia y Castellón muestran diferencias bajas en la tasa de abandono de nativos e 
inmigrantes (21,3 y 20,4 puntos, respectivamente). No obstante, esta menor defi ni-
ción en el patrón geográfi co puede deberse a la mayor imprecisión con la que se ha 
realizado la estimación de la penalización del estatus migratorio en cada provincia, 
apoyada en bases muestrales más reducidas al distinguir nativos y extranjeros. 

Asimismo, es interesante observar que dos de las provincias con una mayor pe-
nalización asociada al estatus migratorio son las limítrofes de Teruel y Cuenca (44,2 
y 42,8 puntos porcentuales). El área conformada por ambas provincias constituye 
una zona donde haber nacido en el extranjero incrementa de manera notabilísima 
la probabilidad de abandonar en comparación con los nativos residentes en esa mis-
ma área. 

Podemos concluir, por tanto, que haber nacido fuera de España incrementa 
signifi cativamente el riesgo de abandono escolar temprano, pero esa penalización 
varía considerablemente a lo largo y ancho del país. De poder elegir, sería más ven-
tajoso ser extranjero en el noroeste (preferiblemente en una localidad salmantina) 
y evitar el sur o el este del país (en particular las provincias turolense y conquense). 
Se confi rma así la relevancia de la geografía como factor moderador del efecto del 
estatus migratorio en los resultados académicos y, más concretamente, en la proba-
bilidad de abandono. 

Finalmente, podría ocurrir que la penalización asociada a la condición migra-
toria sea más elevada en aquellas provincias que concentren una mayor proporción 
de jóvenes nacidos fuera de España. No obstante, el gráfi co 4.4 muestra que la varia-
ción provincial en la penalización asociada al estatus migratorio no está en absoluto 
relacionada con el porcentaje de jóvenes nacidos en el extranjero en cada provincia 
(r = –0,03). Dicho de otra forma, la diferencia en la probabilidad de abandonar entre 
nativos o inmigrantes no depende de la mayor o menor concentración de jóvenes 
inmigrantes en dicha provincia.
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GRÁFICO 4.3. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
ENTRE NATIVOS E INMIGRANTES, POR PROVINCIA. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

GRÁFICO 4.4. RELACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO 
POR PAÍS DE NACIMIENTO Y EL PORCENTAJE DE EXTRANJEROS. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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4.2. ESTRUCTURA FAMILIAR Y ABANDONO ESCOLAR
Como se ha descrito anteriormente, otro factor relevante típicamente asociado al ren-
dimiento escolar y, por tanto, a la probabilidad de abandono, es la estructura familiar. 
En efecto, quienes viven con ambos progenitores presentan una tasa de abandono 
escolar a nivel nacional comparativamente baja, del 10,9%. En cambio, quienes convi-
ven con tan solo un progenitor duplican dicha cifra (21%). De esta forma, la penaliza-
ción asociada a la separación o divorcio de los padres (vivir con un progenitor en lugar 
de dos), es de 10 puntos porcentuales. Finalmente, quienes se han emancipado y no 
conviven con ningún progenitor presentan la tasa de abandono más elevada (39,7%). 

A fi n de analizar la heterogeneidad de la penalización asociada a la separación 
de los progenitores, el gráfi co 4.5 muestra las tasas de abandono en función del nú-
mero de progenitores convivientes en cada provincia, junto con la diferencia en 
la tasa de abandono entre quienes conviven con uno y dos progenitores. Como se 
puede comprobar, dicha diferencia varía signifi cativamente entre las distintas pro-
vincias españolas: llega a los 14,8 puntos en Almería y desaparece por completo en 
Soria (aunque esta última se calcula con un alto grado de imprecisión). 

De manera similar al caso anterior, esa heterogeneidad entre provincias en la 
penalización asociada a la separación de los progenitores tiene más que ver con la 
heterogeneidad provincial en la tasa de abandono de quienes conviven con un pro-
genitor que con la tasa de quienes conviven con dos. En efecto, la tasa de abando-
no escolar de los jóvenes que residen con ambos progenitores presenta un rango 
de variación entre provincias de tan solo 16 puntos porcentuales entre Guipúzcoa 
(tasa de abandono del 2,9%) y Almería (18,9%). En cambio, la variación provincial se 
eleva a los 26,7 puntos entre quienes viven con un único progenitor (de Soria, 7,1%, 
a Almería, 33,7%). En otras palabras, la tasa de abandono escolar es más uniforme 
geográfi camente entre quienes conviven con ambos progenitores y más heterogé-
nea entre los jóvenes que conviven con un progenitor. 

Para apreciar este punto más claramente, el gráfi co 4.6 muestra la asociación en-
tre la penalización asociada a vivir con un único progenitor en cada provincia, y las 
tasas de abandono de quienes conviven con dos (panel izquierdo) o un progenitor 
(panel derecho). Como se puede comprobar, la asociación es más intensa en el panel 
derecho, indicando que la diferencia entre ambas tasas en cada provincia está más 
relacionada con el abandono escolar de los jóvenes que conviven con un progenitor 
(r = 0,83) que con el abandono de los jóvenes convivientes con dos (r = 0,48), aunque 
en ambos casos se observa una asociación de magnitud reseñable. Así pues, si bien es 
la heterogeneidad en la tasa de abandono de quienes conviven con un progenitor la 
que explica en mayor medida la variabilidad provincial en la penalización asociada a 
convivir con un único progenitor, la variación en la tasa de quienes conviven con am-
bos progenitores también contribuye a aumentar o reducir dicha penalización. 
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GRÁFICO 4.5. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE QUIENES 
CONVIVEN CON DOS Y UN PROGENITOR, POR PROVINCIA. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

GRÁFICO 4.6. ASOCIACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO DE QUIENES CONVIVEN 
CON UNO Y DOS PROGENITORES Y LA TASA DE ABANDONO DE QUIENES CONVIVEN CON UNO Y DOS 
PROGENITORES.

 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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A fi n de examinar el patrón geográfi co de la penalización asociada al divorcio, el grá-
fi co 4.7 muestra un nuevo mapa coroplético donde se recoge la diferencia en la tasa 
de abandono entre quienes conviven con uno y dos progenitores en cada una de las 
provincias españolas en el año 2021. Tres zonas destacan claramente. En primer lu-
gar, las provincias de Almería, Murcia y Alicante, además de constituir una zona con 
una elevada incidencia del abandono escolar, son provincias donde la penalización 
asociada a vivir con un único progenitor en lugar de dos es muy elevada, oscilando 
entre 12,8 y 14,8 puntos porcentuales. Visto de otra forma, podríamos decir que la 
tasa de abandono es tan alta en tales provincias precisamente porque cuando los 
jóvenes que allí residen viven en hogares con un único progenitor, el incremento 
en la probabilidad de abandono escolar es mucho más elevado que en otras zonas 
del país. 

En segundo lugar, la diferencia en la probabilidad de abandono entre quienes vi-
ven con uno y dos progenitores también alcanza cotas muy elevadas en la comunidad 
aragonesa, llegando a los 12,8 puntos porcentuales. A dicha región habría que sumar 
la colindante provincia leridana, con una penalización asociada al divorcio (13,4%) 
más parecida a la del territorio aragonés que al resto de la comunidad catalana. 

Finalmente, la penalización asociada al divorcio es muy superior en el sur de 
Andalucía (Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga) que en el resto de la comunidad andalu-
za. En dicha región la diferencia en la tasa de abandono escolar de quienes conviven 
con uno o dos progenitores oscila entre los 10,8 puntos en Cádiz y los 13,8 puntos 
en Huelva. En cambio, en la penalización se reduce a tan solo 6,9 puntos porcentua-
les en Córdoba.

Para concluir, cabe preguntarse si allí donde el divorcio es más prevalente y, por 
tanto, el porcentaje de jóvenes viviendo con ambos progenitores es más bajo, la pe-
nalización asociada al divorcio es más elevada. Para contestar a dicha pregunta, el 
gráfi co 4.8 muestra la asociación entre la variación provincial de ambas variables. A 
pesar de que la correlación observada es, como cabría esperar, negativa, indicando 
que en aquellas provincias con menor prevalencia del divorcio (más jóvenes que 
conviven con ambos progenitores) la penalización en la tasa de abandono es me-
nor,  la asociación es débil (r = –0,17).
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GRÁFICO 4.7. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE INDIVIDUOS 
QUE RESIDEN CON UNO Y DOS PROGENITORES. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

GRÁFICO 4.8. RELACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO POR NÚMERO DE 
PROGENITORES CONVIVIENTES Y EL PORCENTAJE DE JÓVENES QUE RESIDEN CON AMBOS 
PROGENITORES. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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4.3.  NIVEL EDUCATIVO DE LOS PROGENITORES Y ABANDONO ESCOLAR
Procedemos por último a analizar la heterogeneidad provincial en el efecto del nivel 
socioeconómico del hogar familiar sobre la probabilidad de abandonar temprana-
mente los estudios. Para ello, distinguimos familias donde al menos un progenitor 
completó estudios universitarios de familias donde ningún progenitor hizo lo pro-
pio, excluyendo a aquellos jóvenes ya emancipados para los que no disponemos de 
información sobre sus progenitores. A nivel nacional, la tasa de abandono de quie-
nes no tienen ningún progenitor universitario se eleva hasta el 23,2%, mientras que 
cae al 4,7% entre quienes tienen al menos un progenitor universitario. Eso supone 
una penalización asociada al origen social de 18,5 puntos, que sería obviamente ma-
yor de haber considerado categorías más extremas (por ejemplo, familias con dos 
progenitores universitarios frente a familias donde ningún progenitor fi nalizó es-
tudios obligatorios). 

A fi n de analizar la geografía de la penalización asociada al origen social, el gráfi -
co 4.9 muestra la tasa de abandono escolar temprano en función del nivel educativo 
de los progenitores en cada provincia, junto con la diferencia en la tasa de abando-
no de quienes tienen al menos un progenitor universitario y quienes no. Como se 
puede comprobar, la heterogeneidad es de nuevo muy notable. Mientras que solo 
8,2 puntos porcentuales separan la probabilidad de abandono de ambos grupos en 
Guipúzcoa, esa cifra se dispara a los 33 puntos en Almería. Así pues, si bien es cierto 
que provenir de una familia de extracción social baja siempre incrementa la proba-
bilidad de abandono, su impacto depende de forma decisiva de la provincia de resi-
dencia. Ahora bien, como hemos visto en las secciones anteriores, la variación pro-
vincial en la penalización asociada al origen social tiene mucho más que ver con la 
heterogeneidad en la tasa de abandono de los jóvenes de extracción social baja que 
con los jóvenes de extracción social alta. En efecto, mientras que el rango de varia-
ción entre los primeros alcanza los 27,7 puntos porcentuales (de Guipúzcoa, 10,5%, 
a Almería, 38,2%), entre los segundos apenas supera los 10 puntos. Igual que ocurría 
con los nativos o con los jóvenes cuyos progenitores no han experimentado un di-
vorcio, quienes provienen de familias con estudios universitarios presentan tasas 
de abandono muy uniformes. Solo en Baleares la tasa de abandono de los jóvenes de 
extracción social alta supera los 10 puntos porcentuales, mientras que en la mayo-
ría de provincias se sitúa por debajo del 5% (alcanzando el mínimo en Soria, 1,3%). 

Para apreciar más claramente este aspecto, el gráfi co 4.10 muestra la relación 
entre la diferencia por nivel educativo de los progenitores en la tasa de abando-
no y las tasas del alumnado con (panel izquierdo) y sin (panel derecho) proge-
nitores universitarios. Como se puede observar, la relación entre la penalización 
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por origen social y la tasa de abandono del alumno de extracción social alta es débil
(r = 0, 25) dado que apenas hay variación entre provincias en la tasa de abandono de 
este alumnado. En cambio, la asociación es muy intensa entre la penalización aso-
ciada al origen social y la tasa de abandono del alumnado sin padres universitarios 
(r = 0,93). En términos sencillos, allí donde el abandono escolar entre los jóvenes de 
extracción social baja es alto, la penalización asociada al origen social es igualmente 
alta, en tanto que la tasa de abandono de los jóvenes de extracción social alta es baja 
en todo el país. 

GRÁFICO 4.9. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE QUIENES 
CONVIVEN AL MENOS CON UN PROGENITOR UNIVERSITARIO Y QUIENES NO, POR PROVINCIA. AÑO 
2021.

Nota: no se incluye a los jóvenes no convivientes con ningún progenitor.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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GRÁFICO 4.10. ASOCIACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO POR ORIGEN SOCIAL Y 
LA TASA DE ABANDONO DE JÓVENES CON Y SIN PROGENITORES UNIVERSITARIOS.

Nota: no se incluye a los jóvenes no convivientes con ningún progenitor.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

Así pues, no tener progenitores universitarios representa niveles diferentes de des-
ventaja que dependen del lugar de residencia, siendo un predictor muy efi caz del 
abandono en ciertas provincias del país. A fi n de analizar la geografía de dicha pe-
nalización asociada al origen social, el gráfi co 4.11 muestra la diferencia en la pro-
babilidad de abandonar en función del nivel educativo de los progenitores en cada 
provincia. Por un lado, destaca el País Vasco, en tanto que las tres provincias vascas 
son las provincias españolas donde la penalización asociada al origen social es me-
nor. Dicho resultado se debe fundamentalmente al hecho de que los jóvenes de orí-
genes sociales modestos residentes en el País Vasco presentan tasas de abandono 
notablemente bajas, entre el 10% y el 15%. 

Por otro lado, las provincias donde la diferencia entre jóvenes de extracción so-
cial alta y baja es mayor son aquellas que ya conocemos por presentar niveles muy 
elevados de abandono: las provincias de Almería y Huelva en Andalucía, Gerona y 
Lérida en Cataluña, Huesca en la comunidad aragonesa y Murcia. Todas estas pro-
vincias se caracterizan por presentar tasas de abandono muy altas entre los jóvenes 
de extracción social baja, con Almería como máximo exponente llegando al 38,2%. 
Dicho de otra forma, 2 de cada 5 jóvenes almerienses cuyos progenitores no com-
pletaron la universidad abandonan los estudios. Así pues, podríamos afi rmar que la 
tasa de abandono escolar en Almería es tan elevada porque cuando los jóvenes no 
tienen progenitores universitarios su probabilidad de abandonar los estudios au-
menta en mayor medida que en otras provincias del país. 
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Finalmente, el gráfi co 4.12 pone a prueba la relación entre la proporción de fa-
milias sin estudios universitarios en una provincia y la penalización asociada al ori-
gen social. Como se puede comprobar, la relación es positiva y nada trivial (r = 0,34), 
lo que signifi ca que en aquellas provincias donde hay más familias sin estudios uni-
versitarios, el efecto negativo asociado a no tener progenitores universitarios au-
menta signifi cativamente. 

GRÁFICO 4.11. DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE INDIVIDUOS QUE 
CONVIVEN AL MENOS CON UN PROGENITOR UNIVERSITARIO Y QUIENES NO. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

GRÁFICO 4.12. RELACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE ABANDONO POR NIVEL DE ESTUDIOS DE 
LOS PROGENITORES Y EL PORCENTAJE DE JÓVENES SIN PROGENITORES UNIVERSITARIOS. AÑO 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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5. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA VARIACIÓN PROVINCIAL 
EN EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

Los capítulos anteriores nos han permitido comprobar que la geografía es un factor 
fundamental que condiciona tanto la prevalencia del abandono escolar temprano, 
como el impacto de distintas variables sobre la probabilidad de abandonar los es-
tudios. En el presente capítulo nos proponemos analizar qué factores contribuyen 
a esa heterogeneidad geográfi ca a lo largo del país. Para ello, consideramos los si-
guientes indicadores construidos a nivel provincial: 

» Producto Interior Bruto pér capita (PIBpc). Cociente entre el PIB anual de la 
provincia y la población residente. La variable captura el nivel de desarrollo 
económico de la provincia. Los datos se han obtenido de la Contabilidad 
Regional de España9 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

» Porcentaje de ocupados en el sector agrícola. Proporción que representan los 
ocupados en el sector agrícola sobre el total de ocupados de la provincia. 
Captura la prevalencia de la actividad agrícola y la ruralidad de la región. Los 
datos de ocupados por sector a nivel provincial se obtienen de la Encuesta de 
Población Activa10 elaborada por el INE.

» Tasa de paro. Cociente entre la población desempleada y la población activa 
de una provincia. Captura la capacidad del mercado de trabajo para absorber 
mano de obra no cualifi cada que abandonó tempranamente la educación. 
Los datos a nivel provincial se obtienen de la Encuesta de Población Activa.

» Coefi ciente de Gini. El indicador recoge el nivel de desigualdad económica 
en cada provincia. El valor 0 representan una igualdad perfecta en la 
distribución de renta, mientras que valores próximos a 100 indican una gran 
concentración de renta en un pequeño grupo de población. Los datos se 
obtienen del Atlas de distribución de la renta de los hogares, elaborado por 
el INE a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida11. Lamentablemente, 
la información solo se encuentra disponible desde el año 2015, por lo que los 
análisis que incluyan dicho indicador solo se refi eren a la variación provincial 
en el año 2021.

9. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&m
enu=resultados&idp=1254735576581#_tabs-1254736158133
10. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736032345&me
nu=resultados&idp=1254735976595#_tabs-1254736030590 
11. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=53688&L=0
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Además, se recuperan las tres variables empleadas en el capítulo anterior elaboradas 
a partir del Censo de Población y Vivienda:

» Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años nacidos fuera de España. 

» Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que conviven con dos progenitores.

» Porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años con al menos un progenitor 
universitario.

5.1.  RELACIONES BIVARIADAS
Antes de proceder con el análisis multivariable, esta primera sección examina las 
relaciones bivariadas entre cada una de las variables descritas y la tasa provincial 
de abandono escolar. El gráfi co 5.1 muestra dichas asociaciones para los años 2011 
(marcadores azul oscuro) y 2021 (marcadores azul claro). Como se puede compro-
bar en todos los paneles incluidos en dicho gráfi co, la nube de puntos se ha desplaza-
do hacia abajo con el tiempo, capturando los menores niveles de abandono escolar 
de 2021. Asimismo, la nube se desplaza horizontalmente a derecha o izquierda en 
función de la evolución que han tenido cada uno de los indicadores considerados. 

El panel A muestra, en primer lugar, que la asociación entre renta per cápita y 
tasa de abandono a nivel provincial es negativa e intensa, tanto en 2021 (r = –0,40) 
como en 2011 (r = –0,58): a mayor PIBpc en la provincia, menor el abandono escolar 
temprano. Que la relación se haya hecho más débil se debe a que son las provincias 
con menos PIBpc en 2011 (como Cáceres, Toledo o Ceuta) las que han mejorado 
en mayor medida sus tasas de abandono, creando una mayor homogeneidad en los 
niveles de abandono a lo largo de la distribución de la renta per cápita y debilitando 
así la asociación entre ambas variables. 

En el caso del porcentaje de ocupados en el sector agrícola (panel B), la asocia-
ción es positiva: cuantos más trabajadores se emplean en el sector agrícola, mayor 
es la tasa de abandono. No obstante, en este caso la asociación es algo más intensa 
en 2021 (r = 0,37) de lo que lo era en 2011 (r = 0,23). 

Una relación también positiva y fuerte se observa entre la tasa de paro y la tasa 
de abandono (panel C) (el abandono escolar es más alto en aquellas provincias con 
mayor tasa de paro), aunque dicha asociación era signifi cativamente más intensa 
en 2011 (r = 0,79) que en 2021 (r = 0,46). Dicha asociación positiva entre desempleo 
y abandono a nivel macro es, a priori, contradictoria con un mecanismo micro típica-
mente considerado en el ámbito de la economía de la educación: el coste de oportu-
nidad de estudiar. De acuerdo con dicho mecanismo, los jóvenes serían más propen-
sos a abandonar los estudios cuando aquello a lo que renuncian en el mercado de 
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trabajo en caso de permanecer estudiando es elevado. Si el mercado de trabajo ofre-
ce un gran número de puestos de trabajo poco cualifi cados con salarios elevados, 
el abandono escolar tiende a aumentar. En cambio, en momentos de contracción 
económica y alto desempleo, el coste de oportunidad de estudiar es bajo porque no 
hay una alternativa laboral a proseguir los estudios, lo que llevaría a más alumnos a 
perseverar en el sistema educativo. Este es uno de los principales argumentos uti-
lizados para explicar la fuerte caída de la tasa de abandono conforme la situación 
del mercado de trabajo empeoró con la crisis económica de 2008-2014 (Muñoz de 
Bustillo et al., 2009). A nivel provincial, en cambio, provincias con mayor desempleo 
presentan tasas de abandono más bajas, probablemente porque en este caso no es-
tamos recogiendo el mecanismo micro del coste de oportunidad, sino característi-
cas asociadas con el nivel económico de la provincia, su infraestructura educativa, el 
nivel de ruralidad, la normalización de trayectorias vitales con poca educación, etc. 
Asimismo, el hecho de que la relación se haya debilitado se debe a que varias provin-
cias con elevadas tasas de desempleo en 2011 (como Ceuta, Córdoba o Badajoz) han 
reducido muy notablemente sus tasas de abandono. Igual que en el caso del PIBpc, 
eso aumenta la homogeneidad del abandono a lo largo de la distribución de la tasa 
de desempleo y debilita la asociación entre las dos variables.

El panel D muestra una asociación positiva entre desigualdad económica a 
nivel provincial y tasa de abandono escolar en el año 2021: a mayor el nivel de des-
igualdad de renta en una provincia, mayor es el abandono escolar temprano (r = 0,27). 
Dicha estimación está afectada, no obstante, por los valores atípicamente altos de 
desigualdad en Ceuta y Melilla en comparación con el resto de provincias. Si cal-
culamos la asociación entre desigualdad y abandono a nivel provincial excluyendo 
Ceuta y Melilla, el coefi ciente de correlación aumenta a 0,38.

Finalmente, los paneles E, F y G del gráfi co 5.1 muestran la relación entre el 
abandono escolar y las tres medidas de composición socioeconómica de los jóvenes 
de 18 a 24 años residentes en cada provincia. Por un lado, la asociación entre la pro-
porción de jóvenes nacidos en el extranjero y la tasa provincial de abandono escolar 
temprano es positiva pero moderada, y algo más intensa en 2021 (r = 0,24) que en 
2011 (r = 0,08). Por otro lado, la relación entre la proporción de jóvenes que convi-
ven con ambos progenitores en cada provincia (indicando una baja prevalencia del 
divorcio) y el abandono escolar es negativa, lo que implica que en aquellas provin-
cias donde la separación de los progenitores es más habitual las tasas de abandono 
escolar son más altas. No obstante, la asociación entre ambas variables es moderada 
tanto en 2011 (r = –0,16) como en 2021 (r = –0,22). Finalmente, la asociación entre 
el porcentaje de jóvenes con al menos un progenitor universitario y la tasa provin-
cial de abandono es muy intensa y negativa, tanto en 2011 (r = –0,79) como en 2021 
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(r = –0,70). Dicho resultado no debería sorprender en tanto que la renta per cápita 
provincial está muy relacionada con el nivel educativo de la población residente en 
cada provincia.

GRÁFICO 5.1. RELACIÓN BIVARIADA ENTRE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO Y 
DISTINTAS VARIABLES A NIVEL PROVINCIA-AÑO.

A. PIB per cápita (en miles) B. Porcentaje ocupados S. Agrícola

C. Tasa de Desempleo D. Coeficiente Gini

Nota: los marcadores azul oscuro indican valores del año 2011, 
mientras que los marcadores en azul claro indican valores del año 2021.
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GRÁFICO 5.1 (CONTINUACIÓN). RELACIÓN BIVARIADA ENTRE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR 
TEMPRANO Y DISTINTAS VARIABLES A NIVEL PROVINCIA-AÑO.

E. Porcentaje jóvenes extranjeros F. Porcentaje conviven con dos prog

G. Porcentaje con prog. universitarios 

Nota: los marcadores azul oscuro indican valores del año 2011, 
mientras que los marcadores en azul claro indican valores del año 2021.
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5.2.  ANÁLISIS MULTIVARIABLE
Una vez analizadas las asociaciones bivariadas entre cada indicador y la tasa de 
abandono escolar temprano provincial, procedemos ahora a ajustar una serie de 
modelos de regresión lineal para la tasa de abandono escolar temprano en cada pro-
vincia-año. En tanto que nuestro objetivo es explicar la variación provincial en la 
tasa de abandono (y no la evolución temporal entre 2011 y 2021), el modelo incluye 
efectos fi jos de año. Su ecuación es: 

AETit   =   αi  + ßXit  + εit (1)

Donde i y t indexan la provincia y el año, respectivamente, AETit  se refi ere a la tasa 
de abandono escolar de cada provincia y año, αi  captura los efectos fi jos de año, Xit 
es un vector de variables explicativas con sus respectivos coefi cientes, ß, y εit recoge 
el error.

Los resultados se muestran en la tabla 5.1 adjunta. La primera especifi cación 
incluye únicamente el PIBpc y los efectos fi jos de año. Como se puede comprobar, 
el efecto es positivo, intenso y estadísticamente signifi cativo. Un aumento de 1.000 
euros en el PIBpc de una provincia está asociado con una tasa de abandono escolar 
temprano 0,55 puntos porcentuales más baja. Dicho de otra forma, los alrededor de 
20.000 euros que separan el PIBpc de Álava y Málaga (las provincias con mayor y 
menor renta per cápita en 2021) están asociados a una caída en la variación inter-
provincial del abandono escolar de 11 puntos porcentuales. 

La segunda especifi cación incluye la tasa de paro provincial. El efecto de dicha 
variable sobre la tasa de abandono escolar es muy notable, además de reducir drás-
ticamente el coefi ciente del PIBpc hasta llevarlo a la no signifi catividad estadística. 
Dicho de otra forma, la razón principal por la que la renta per cápita estaría asociada 
con el abandono escolar a nivel provincial es porque en provincias con mayor PIBpc 
la tasa de desempleo es menor. En cuanto al efecto de la tasa de desempleo sobre el 
abandono escolar, un aumento de 1 punto en la variación provincial de dicha tasa 
está asociado a un incremento de 0,54 puntos en la tasa provincial de abandono es-
colar temprano. Nótese que este es el efecto de la tasa de desempleo tras controlar 
la renta per cápita de la provincia. 

Seguidamente se introduce el porcentaje de los ocupados empleados en el sec-
tor agrícola, lo que de nuevo ejerce un efecto estadísticamente signifi cativo, aun-
que menor que el de la tasa de desempleo. En términos sustantivos, pasar del 26% de 
los ocupados empleados en el sector agrícola que presenta Almería en el año 2021 al 
prácticamente 0% de provincias como Madrid o Vizcaya, implicaría una reducción 
de la variación provincial en la tasa de abandono escolar temprano de 6,5 puntos 
(tras controlar por la renta per cápita y la tasa de desempleo). Asimismo, la incor-
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poración en el modelo del porcentaje de ocupados empleados en el sector agrícola 
hace que desaparezca por completo la relación negativa entre PIBpc y tasa de aban-
dono escolar. 

La cuarta especifi cación añade al modelo anterior el coefi ciente de Gini, lo que, 
como se ha explicado anteriormente, nos obliga a trabajar únicamente con los datos 
de 2021. Como consecuencia, disponemos de menor poder estadístico y no pode-
mos comparar de forma directa los coefi cientes del modelo con las especifi caciones 
anteriores (dado que están ajustadas para una muestra diferente). A pesar de ello, 
podemos comprobar que el efecto de la desigualdad de renta sobre la tasa provin-
cial de abandono es notable desde un punto de vista sustantivo, aunque no alcanza 
por poco los niveles habituales de signifi catividad estadística (p-valor = 0,129). Sin 
embargo, nuestro modelo ofrece evidencia tentativa de la relación positiva entre 
desigualdad de renta y tasa de abandono a nivel provincial, y ello tras controlar por 
la renta per cápita, el nivel de desempleo, y el peso del sector agrícola en la economía 
de la provincia. Más concretamente, pasar del máximo nivel de desigualdad de renta 
marcado por Madrid (35,2) al más bajo registrado en Palencia (28,0), implica una 
reducción en la tasa provincial de abandono de 3,4 puntos porcentuales.

Finalmente, la última especifi cación incluye las variables descriptivas de la 
composición socioeconómica de las distintas provincias en términos de pobla-
ción joven de origen inmigrante, jóvenes que residen con ambos progenitores y 
jóvenes con progenitores universitarios. Por un lado, el porcentaje de jóvenes que 
viven en familias intactas en cada provincia no parece estar relacionado con la 
tasa provincial de abandono una vez controlados el resto de factores en el modelo. 
En cambio, un aumento de un punto porcentual en el porcentaje de jóvenes con al 
menos un progenitor universitario reduce la tasa de abandono escolar provincial 
en 0,43 puntos (p-valor ≤ 0,001), y eso después de controlar por la renta per cápita, 
el porcentaje de ocupados en la agricultura y la tasa de desempleo. Asimismo, el 
porcentaje de inmigrantes está asociado positivamente con la tasa de abandono 
escolar (también de manera estadísticamente signifi cativa). Un aumento de un 
punto porcentual en el porcentaje de los jóvenes de 18 a 24 años nacidos fuera 
de España está relacionado con un incremento de 0,32 puntos en la tasa de aban-
dono escolar temprano, y eso de nuevo tras controlar por aspectos estructurales 
de la economía de cada provincia. En conjunto, la composición socioeconómica 
de la provincia parece relevante a la hora explicar la heterogeneidad provincial en 
la tasa de abandono escolar temprano, por lo que en el capítulo siguiente anali-
zaremos cómo cambios entre 2011 y 2021 en la composición de la población de 
cada provincia han podido explicar la evolución de la tasa de abandono provincial 
y nacional.  



60  MONOGRAFÍAS SOBRE EDUCACIÓN

TABLA 5.1. RESULTADOS DEL MODELO PARA LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
INCLUYENDO EFECTOS FIJOS DE AÑO. DISTINTAS ESPECIFICACIONES.

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5

PIBpc (miles de euros por habitante) –0,55 (0,10)*** –0,08 (0,12) 0,06 (0,12) –0,05 (0,18) –0,06 (0,11)

Tasa de desempleo 0,54 (0,09)*** 0,60 (0,09)*** 0,25 (0,21) 0,46 (0,07)***

Porcentaje ocupados S. Agrícola 0,25 (0,08)*** 0,39 (0,12)** 0,11 (0,06)*

Coeficiente Gini 0,49 (0,32)

Porcentaje jóvenes extranjeros 0,32 (0,06)***

Porcentaje jóvenes conviven con 
dos progenitores 0,02 (0,08)

Porcentaje jóvenes con 
progenitores universitarios –0,43 (0,09)***

Constante 37,49 (2,28)*** 17,05 (4,04)*** 11,07 (4,26)** –2,41 (9,62) 19,48 (5,93)**

Efectos fijos de año Sí Sí Sí No Sí

N 104 104 104 52 104

Nota: ***p-valor ≤ 0,001; **p-valor ≤ 0,05; p-valor ≤ 0,10. 

6. CAMBIO COMPOSICIONAL Y ABANDONO ESCOLAR
 TEMPRANO

En este capítulo analizaremos en qué medida el cambio en las tasas provinciales 
de abandono escolar temprano entre 2011 y 2021 dependió de las variaciones en la 
composición de la población de jóvenes de 18 a 24 años de las provincias españo-
las. Desde un punto de vista formal, el cambio a lo largo del tiempo en la tasa bruta 
de un determinado fenómeno puede atribuirse a dos componentes principales: 
(1) las diferencias en la composición de la población que produce esa tasa; y (2) las 
diferencias en las tasas específi cas de las categorías que la componen (Das Gupta, 
1978, 1993; Kitagawa, 1955). La composición se refi ere a los tamaños relativos de 
las distintas categorías o grupos (hombres y mujeres, nativos e inmigrantes, jóve-
nes con y sin progenitores universitarios, etc.) que constituyen la población ob-
servada. Las tasas específi cas se refi eren a las tasas de ocurrencia del fenómeno de 
interés (en nuestro caso, el abandono escolar temprano) en cada categoría. Puesto 
que las tasas brutas son promedios de las tasas específi cas de cada categoría pon-
deradas por las proporciones que representan las categorías, tanto las diferencias 
en la composición de la población como en las tasas específi cas pueden repercutir 
en las tasas brutas. 

A modo de ejemplo, hemos podido comprobar anteriormente que la tasa de 
abandono escolar es superior entre la población inmigrante que entre la población 
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nativa. Así pues, si en una determinada provincia la proporción de jóvenes de origen 
inmigrante se incrementó notablemente entre 2011 y 2021, eso pudo provocar que 
la tasa provincial de abandono creciera a pesar de que los niveles de abandono esco-
lar temprano de nativos e inmigrantes (las tasas específi cas) permanecieran cons-
tantes o incluso se redujeran, sencillamente porque el grupo en el que el abandono 
es más alto ahora es relativamente más amplio. A fi n de terminar de comprender la 
evolución del abandono escolar entre 2011 y 2021 en España, en el presente capítu-
lo analizaremos la contribución del factor composicional a la evolución de tasas de 
abandono escolar de cada una de las provincias españolas y el conjunto del país.

Una primera forma de estimar el peso del factor composicional es estandarizar 
las tasas brutas. En demografía y otras ciencias sociales, la técnica de la estandariza-
ción permite comparar tasas en distintas poblaciones controlando sus diferencias 
composicionales. La estandarización directa consiste en recalcular las tasas brutas 
de las poblaciones que se desea comparar ponderando las tasas específi cas observa-
das con los pesos de una población estándar en vez de los de la población observada. 
Los criterios con los que seleccionar la población estándar pueden ser muy variados, 
pero en el análisis del cambio en el tiempo una solución razonable y conveniente es 
utilizar la población en la primera fecha del periodo analizado. La diferencia entre 
las tasas estandarizadas (calculadas en las fechas iniciales y fi nales del periodo con la 
estructura de la población inicial) se interpreta como el cambio en las tasas específi -
cas neto del cambio en la composición. Si a la diferencia entre las tasas brutas obser-
vadas se le resta la diferencia entre las tasas estandarizadas (es decir, el efecto de las 
tasas manteniendo constante la composición), la cantidad resultante se interpreta 
como el efecto del cambio en la composición en las tasas brutas.

No obstante, las tasas estandarizadas presentan la bien conocida desventaja de 
que dependen crucialmente de la población estándar seleccionada. Supongamos 
que, para estimar el efecto del cambio composicional, mantenemos constante la 
tasa observada al comienzo del periodo y dejamos variar la composición poblacio-
nal como de hecho lo hizo. En este segundo ejercicio12, la diferencia entre las tasas 
estandarizadas se interpreta directamente como el efecto del cambio composicio-
nal. Aunque los resultados de esta segunda forma de estandarizar son similares a los 
de la primera, no son exactamente iguales porque las poblaciones estándar de una 
y otra son diferentes. Esa disparidad impide descomponer de forma inequívoca la 
diferencia en las tasas brutas observadas en una parte atribuida al cambio en la com-
posición y otra a las tasas específi cas.

12.  Nótese que en el primer ejercicio, descrito en el párrafo anterior, se mantenía constante la compo-
sición y se dejaban variar las tasas.
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El análisis de los componentes de la diferencia en las tasas ofrece varias alter-
nativas al problema de encontrar una población estándar cuyos pesos permitan 
una solución no ambigua al ejercicio de descomposición. Una posibilidad es aña-
dir un tercer término a la descomposición (la interacción composición/tasas) y 
descomponer en tres componentes. Otra, recomendable en los casos en los que se 
comparan dos poblaciones en distintas fechas, es la descomposición en dos factores 
utilizando como población estándar los promedios de composición y de tasas espe-
cífi cas de las dos poblaciones observadas al principio y al fi n del periodo de tiempo 
analizado. Puesto que el término de la interacción entre la composición y las tasas 
es siempre de difícil interpretación, la opción de descomponer en solo dos factores 
ha ganado aceptación. 

Desafortunadamente, el análisis de componentes basado en descomposicio-
nes algebraicas se vuelve muy tedioso y de difícil manejo cuando se consideran 
varias poblaciones y/o varias categorías. Una forma de tratar ese tipo de casos de 
forma más fl exible y parsimoniosa es mediante la descomposición basada en la re-
gresión (Blinder, 1973; Oaxaca, 1973). Bajo determinadas circunstancias —variable 
dependiente binaria, covariables categóricas convertidas en conjuntos de variables 
indicadoras y uso de modelos de probabilidad lineal estimados con mínimos cua-
drados ordinarios—, la descomposición basada en la regresión produce los mismos 
resultados que la técnica de Kitagawa (Oaxaca y Sierminska, 2023). 

Valiéndonos de tales técnicas, en el resto del capítulo examinamos hasta qué 
punto ha cambiado entre los años 2011 y 2021 la composición de la población de 
jóvenes de entre 18 y 24 años y el impacto que esos cambios han tenido en la evolu-
ción del abandono escolar en cada provincia. En términos más sencillos, trataremos 
de responder a la siguiente pregunta: ¿qué parte del cambio en las tasas provincia-
les de abandono escolar temprano se debe a las variaciones en la composición de 
cada provincia? La presentación de los resultados se divide en dos pasos: primero 
se aborda la magnitud del cambio en la composición en las poblaciones de cada una 
de las provincias españolas, y después se estima el impacto de los cambios compo-
sicionales en la caída del abandono escolar. Finalmente, la última sección pretende 
conocer hasta qué punto las tasas de abandono escolar de las distintas provincias 
y grandes ciudades españolas hubiesen sido diferentes en el año 2021 en caso de 
presentar una composición promedio. Para ello, se utiliza la proporción de jóvenes 
inmigrantes, de jóvenes que conviven con ambos progenitores y de jóvenes con 
progenitores universitarios observada a escala nacional, y se recalcula la tasa de 
abandono que se habría observado en cada provincia en caso de haber presentado 
una composición igual a dicho promedio nacional.
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6.1.  CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS
A fi n de dar continuidad a los análisis desarrollados en los capítulos anteriores, exa-
minaremos las diferencias en la composición de la población joven (recuérdese, de 
18 a 24 años) de cada provincia de acuerdo con tres factores: el estatus migratorio, la 
estructura familiar y el origen social. 

Comenzamos con el estatus migratorio. Como es sabido, en las últimas déca-
das España se ha convertido en un importante destino de migraciones internacio-
nales (Izquierdo et al., 2016; Stanek et al., 2023). Pese a que el decenio que analiza-
mos comprende los peores años (2011-2014) de la Gran Recesión, con la correspon-
diente caída de los fl ujos migratorios de entrada, la recuperación económica sub-
siguiente aceleró la llegada de inmigrantes hasta 2019. El estallido de la pandemia 
de COVID-19 redujo los fl ujos de entrada en 2020, año a partir del cual volvieron a 
crecer (Requena, 2021). En resumen, aunque no de manera continua, los stocks de 
inmigrantes que viven en España han crecido de forma considerable. En 2011 resi-
dían en España 6,7 millones de nacidos en el extranjero (14,2% del total poblacio-
nal), mientras que en 2021 la cifra había crecido hasta los 7,3 millones (15,5%). Para 
la población de 18 a 24 años, las cifras equivalentes son 555.691 en 2011 y 661.390 en 
2021, lo que en términos relativos supuso pasar del 16,2% del total al 20,1% (incre-
mento de 3,9 puntos porcentuales).

No obstante, la presencia de población inmigrante varía enormemente en-
tre provincias (véase la tabla A5 del Apéndice). En 2021, en Córdoba, Jaén, Ceuta, 
Badajoz, Cádiz, Sevilla y Cáceres residían entre un 5% y un 8% de jóvenes inmi-
grantes. En cambio, en Navarra, Barcelona, Almería, Madrid, Baleares y, sobre todo, 
Lérida y Gerona los jóvenes inmigrantes representaban entre un 27% y un 30% 
del total. 

En cuanto a la evolución en el tiempo, la proporción de jóvenes inmigrantes ha 
crecido entre 2011 y 2021 en la mayoría de las provincias (gráfi co 6.1, panel A). Ála-
va y Navarra son las provincias que han experimentado un mayor incremento de 
población joven nacida fuera de España: 8 puntos porcentuales. Otras treinta pro-
vincias han experimentado incrementos estadísticamente signifi cativos de entre 2 
y 6 puntos porcentuales. En el resto de provincias las variaciones en la proporción 
de jóvenes inmigrantes han sido pequeñas y no signifi cativamente diferentes de la 
estabilidad, excepto en Castellón, donde ha caído 3,2 puntos porcentuales. Dada la 
incidencia del abandono escolar en la población inmigrante descrita en el capítulo 
4, dichos cambios composicionales podrían explicar al menos parte de la evolución 
del abandono escolar en algunas provincias, actuando como freno a bajadas poten-
cialmente más intensas de las tasas provinciales de abandono.
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Un segundo factor relevante que, como se ha descrito en el capítulo 4, afecta sig-
nifi cativamente al rendimiento escolar de los alumnos es la estructura familiar, en 
tanto que jóvenes que no viven con ambos progenitores son más propensos a aban-
donar los estudios. A este respecto, es importante subrayar que dos transformaciones 
familiares generalizadas en las sociedades desarrolladas como son el aumento de las 
rupturas de pareja y la cada vez más extendida práctica de la reproducción sin pare-
ja promueven las estructuras monoparentales y el consiguiente fenómeno del pro-
genitor ausente. Por otro lado, en el caso de los jóvenes inmigrantes son las propias 
dinámicas migratorias las que en muchos casos promueven la desestructuración fa-
miliar. Todo ello sugiere la conveniencia de tener en cuenta el cambio en la composi-
ción familiar de los hogares de los jóvenes que podrían incurrir en abandono escolar 
temprano.

En España, como era de esperar en un país en el que divorcios, separaciones y 
rupturas han aumentado, donde la fecundidad se ha ido desvinculando cada vez más 
de la pareja y donde los contingentes de jóvenes inmigrantes se han expandido, la 
proporción de jóvenes de 18 a 24 años que convivían con sus dos progenitores dismi-
nuyó entre 2011 y 2021 8,3 puntos porcentuales, desde un 63% a un 54,7%. 

Aunque el rango de variación interprovincial en el cambio decenal es notable 
(gráfi co 6.1, panel B), en ninguna de las provincias españolas había en 2021 mayor 
fracción de jóvenes conviviendo con sus dos padres que en 2011. El rango de varia-
ción va desde las disminuciones moderadas, por debajo de los 5 puntos porcentuales, 
en provincias como Córdoba, Sevilla, Cuenca, Ceuta o Vizcaya, hasta las mucho más 
cuantiosas registradas en Soria, Ávila, Burgos, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Lugo y 
Las Palmas, todas ellas por encima de los 12 puntos porcentuales. 

Asimismo, es interesante señalar que existe un alto grado de heterogeneidad 
interna dentro de varias comunidades autónomas. En Álava, por ejemplo, la dismi-
nución de la proporción de jóvenes que conviven con ambos progenitores fue de 11 
puntos porcentuales, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa se situó en torno a los 5 
puntos. De forma similar, La Coruña se sitúa en la zona baja de crecimiento de las es-
tructuras monoparentales (caída de 6,9 puntos en el porcentaje de jóvenes que con-
viven con ambos progenitores), mientras que Pontevedra, Orense y Lugo se cuentan 
entre las provincias donde más crecieron. Y de nuevo en la misma línea, Cáceres (caí-
da de 11 puntos) se encuentra muy alejada de Badajoz (caída de 6 puntos). Es impor-
tante recordar que tales diferencias quedarían totalmente oscurecidas en un análisis 
a un nivel de desagregación geográfi ca menos detallado.

Finalmente, el tercer factor que consideraremos es el origen social de los jóvenes 
residentes en España que, como se ha descrito anteriormente, afecta muy notable-
mente a su desempeño escolar y la probabilidad de abandonar los estudios. Como se 
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recordará, medimos el origen social por medio del nivel educativo de los progeni-
tores, el cual ha experimentado un notable crecimiento debido a la expansión edu-
cativa que tuvo lugar en España en la segunda mitad del siglo pasado. En particular, 
los progenitores de las dos poblaciones bajo estudio en el presente trabajo (nacidas 
en los periodos 1986-1993 y 1996-2002) experimentaron la expansión del sistema 
educativo español en los niveles universitarios durante los años ochenta y noventa 
del siglo pasado (Angoitia Grijalba y Rahona López, 2007). Entre 2011 y 2021, la po-
blación de jóvenes con progenitores universitarios creció desde el 20% al 29%. 

Ahora bien, ese crecimiento no se distribuyó de forma uniforme entre las pro-
vincias. Como se aprecia en el panel C del gráfi co 6.1, salvo en Ceuta y Melilla, que 
permanecieron estables, en el resto de las provincias los jóvenes con progenitores 
universitarios crecieron a ritmo variable. Mientras que en Las Palmas, Almería, 
S. C. de Tenerife, Alicante, Murcia, Granada, Huelva, Palencia y Jaén el crecimiento 
se situó en torno a los 3 o 4 puntos porcentuales, Madrid, León, Álava, La Coruña, 
Vizcaya, Guipúzcoa o Teruel se situaron en el extremo opuesto, con crecimientos 
de en torno a los 10 puntos o superiores. Por lo que se refi ere a pautas regionales, 
se observa un cierto gradiente norte/sur. Destaca el alto crecimiento relativo de las 
tres provincias vascas (con crecimientos superiores a los 10 puntos) que contrasta 
con los aumentos más reducidos de las provincias canarias, Murcia y algunas anda-
luzas, como Almería, Granada, Huelva o Jaén.
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GRÁFICO 6.1. DIFERENCIAS COMPOSICIONALES EN LA POBLACIÓN JOVEN (18 A 24 AÑOS), 
POR PROVINCIA.

A) % INMIGRANTES 

  

B) % DOS PROGENITORES CONVIVIENTES

C) % PROGENITORES UNIVERSITARIOS

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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En conjunto, la evolución de la composición de la población española ha cambia-
do hacia una mayor proporción de jóvenes nacidos fuera del país y hogares mo-
noparentales (lo que habría impulsado la tasa de abandono escolar), y una mayor 
proporción de jóvenes con progenitores universitarios (lo que habría reducido el 
abandono). Asimismo, también se ha analizado la evolución en la composición de la 
población española en términos de otros tres factores adicionales y, tras comprobar 
su estabilidad entre 2011 y 2021, se ha descartado incorporarlas al análisis posterior. 
Tales factores son el sexo, la edad y el tamaño del municipio de residencia. 

Por diferentes razones, el sexo es uno de los principales determinantes del lo-
gro educativo. Hoy en día, las chicas presentan mejores resultados educativos que 
los chicos en prácticamente todos los niveles del sistema, habiéndose invertido en 
las últimas décadas la tradicional ventaja masculina en el ámbito de la educación 
(DiPrete y Buchmann, 2013). Como la sex ratio al nacer permanece aproximadamen-
te estable, la composición por sexo podría variar si en el periodo observado se hu-
bieran dado procesos de mortalidad o migración diferencial. No obstante, la tabla 
A8 del Apéndice muestra que la diferencia en la proporción de hombres entre 2011 
y 2021 oscila en torno a 0 en las distintas provincias. 

Por otro lado, aunque la tasa de abandono prematuro se defi ne para una franja 
de edad acotada entre los 18 y los 24 años, la estructura por edad de la franja puede 
cambiar a lo largo del tiempo si, por ejemplo, las cohortes que componen la franja 
han cambiado de tamaño porque nacieron menos o más niños. Dado que es conoci-
da la reducción del tamaño de las cohortes de nacimiento en España en los últimos 
años (Elizalde San Miguel, 2023), esta posibilidad debe ser considerada. No obstan-
te, la tabla A8 del Apéndice revela que la estructura de edad de la franja de jóvenes 
entre 18 y 24 años apenas cambió entre 2011 y 2021. Si la edad media en 2011 era de 
20,99 años, en 2021 fue de 21,00 años. Asimismo, las diferencias a nivel provincial 
no superan los 0,2 años.

Finalmente, la distribución de la población de 18 a 24 años por tamaño del mu-
nicipio de residencia tampoco experimentó cambios de importancia entre 2011 
y 2021. A escala nacional, los municipios de menos 20.000 habitantes tendieron a 
perder población, mientras que los mayores tendieron a aumentarla; pero las dife-
rencias no superan el 1%. Por provincias (tabla A8 en el Apéndice), solo en Huelva, 
León, Teruel, S. C. de Tenerife, Lugo, Salamanca, La Coruña, Palencia y Cuenca se re-
dujo la población juvenil residente en municipios con menos de 20.000 habitantes. 
En las provincias en las que más creció (Segovia, Zaragoza y Vizcaya), las diferen-
cias no son signifi cativamente distintas de 0, algo que tiende a suceder también en 
el resto de las provincias.
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6.2.  EL EFECTO DEL CAMBIO COMPOSICIONAL EN LA EVOLUCIÓN DE LAS 
TASAS DE ABANDONO
Habiendo documentado en la sección anterior cambios relevantes en términos de 
estatus migratorio, estructura familiar y origen social, procedemos ahora a analizar 
la contribución que dicho cambio composicional ha supuesto en la evolución del 
abandono escolar entre 2011 y 2021 en las distintas provincias españolas. Dichos 
resultados quedan recogidos en la tabla 6.1, donde se muestra la proporción de las 
diferencias entre 2021 y 2011 en las tasas de abandono escolar temprano de cada 
provincia que se puede atribuir a: (1) los cambios composicionales en la proporción 
de inmigrantes, de jóvenes que conviven con sus dos progenitores y de jóvenes con 
al menos un progenitor universitario; y (2) a los cambios en las tasas específi cas de 
cada grupo. Asimismo, los gráfi cos 6.2, 6.3. y 6.4 muestran, para esas tres mismas va-
riables, de forma gráfi ca y ordenada por provincias, el impacto en la diferencia de 
las tasas de abandono escolar de los cambios composicionales en la proporción de 
jóvenes inmigrantes, jóvenes que conviven con ambos progenitores y jóvenes con 
al menos un progenitor universitario, respectivamente. 

Como en secciones anteriores, comenzamos el análisis por el estatus migra-
torio. A nivel nacional, el incremento en la proporción de jóvenes nacidos fuera de 
España hizo que la tasa de abandono escolar temprano fuera 0,8 puntos porcentua-
les superior a la que se habría observado si dicha proporción hubiese permanecido 
constante al nivel de 2011. Eso signifi ca que, de no haber aumentado la proporción 
de jóvenes nacidos fuera del país del 16,2% al 20,1% entre 2011 y 2021, la caída en 
la tasa de abandono en dicho periodo hubiese sido de 13,9 puntos porcentuales en 
lugar de los 13,1 puntos realmente observados. Dicho de otra forma, la caída en el 
abandono en estos diez años hubiese sido un 6% mayor (0,8-13,1) si la proporción 
de inmigrantes hubiese permanecido constante a nivel nacional. Como se ha expli-
cado anteriormente, al ser un grupo donde la prevalencia del abandono escolar es 
mayor, su crecimiento en términos relativos supone un freno a la caída en la tasa 
global de abandono escolar.

A nivel provincial, la evolución de la proporción de jóvenes inmigrantes tuvo 
una contribución negativa (en el sentido de reducir la tasa de abandono escolar) en 
tres provincias: Castellón, Ceuta y Cuenca, las tres con saldos migratorios negativos. 
Al haber reducido la proporción de jóvenes migrantes, la tasa de abandono escolar fi -
nalmente observada en dichas provincias es menor que la que hubiésemos observa-
do si la proporción de inmigrantes hubiese permanecido constante al nivel de 2011. 
En el caso de Castellón, por ejemplo, donde la proporción de jóvenes inmigrantes se 
redujo del 22,8% al 19,6%, la caída en el abandono hubiese sido de 17,6 puntos porcen-
tuales en lugar de los 19,3 realmente observados; es decir, 1,7 puntos menor. 
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Para ocho provincias, la contribución del cambio en la proporción de jóvenes 
inmigrantes a la evolución del abandono no es signifi cativamente distinta de 0: Se-
govia, Almería, La Rioja, Ávila, Tarragona, Jaén, Toledo y Valladolid. En cambio, en las 
provincias restantes sí se observa un impacto positivo, en el sentido de contribuir a 
una mayor tasa de abandono escolar. Dicha contribución oscila entre los 0,2 puntos 
porcentuales en Ciudad Real y los 2,1 puntos en Navarra. 

Desde un punto de vista geográfi co, es interesante señalar que la zona confor-
mada por Navarra y las tres provincias vascas (área con el menor abandono escolar 
del país en 2021) es donde el crecimiento de la población inmigrante ha contribuido 
en mayor medida a frenar la caída del abandono escolar entre 2011 y 2021. En Gui-
púzcoa, provincia con la tasa de abandono escolar más baja de España en 2021 con 
un 7,5%, se hubiese alcanzado una tasa de 6,1% en caso de haber mantenido cons-
tante la proporción de inmigrantes al nivel de 2011, lo que hubiese supuesto una 
caída de 13 puntos en lugar de los 11,6 realmente observados. Otras provincias de la 
región norte del país presentan tendencias similares, como Soria, Barcelona, Lugo, 
Huesca o Asturias.

GRÁFICO 6.2. CONTRIBUCIÓN DEL CAMBIO DE COMPOSICIÓN EN LA PROPORCIÓN DE INMIGRANTES 
A LA DIFERENCIA ENTRE 2021 Y 2011 EN LAS TASAS DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, POR 
PROVINCIA. 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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En segundo lugar, consideramos la contribución de la evolución de la estructura 
familiar de los hogares donde residen los jóvenes españoles al cambio en las tasas 
de abandono manteniendo constante la proporción de jóvenes que residen con 
ambos progenitores. En la sección anterior ya constatamos cómo decreció la pro-
porción de los jóvenes que convivían con sus dos progenitores entre 2011 y 2021, 
decrecimiento que se puede esperar que promueva el abandono. 

En efecto, los más de 8 puntos porcentuales de caída en la proporción de jó-
venes que conviven con ambos progenitores a nivel nacional (de 64% en 2011 a 
55,7% de 2021) hicieron que la tasa de abandono escolar temprano aumentara 1,3 
puntos porcentuales. Dicho de otra forma, la caída observada en la tasa de aban-
dono nacional de 13,1 puntos entre 2011 y 2021 hubiese sido de 14,4 puntos si la 
proporción de jóvenes que conviven con ambos progenitores hubiese permane-
cido constante. En términos relativos, la caída del abandono escolar hubiese sido 
un 10% superior (1,3/13,1). De esta manera, la mayor incidencia de la separación 
de los progenitores habría supuesto un freno a la reducción del abandono escolar 
entre 2011 y 2021 igual que ocurría con el incremento en la proporción de jóvenes 
inmigrantes. 

Asimismo, como se aprecia en el gráfi co 6.3, en todas las provincias sin ex-
cepción el cambio en la situación convivencial de los jóvenes españoles habría 
hecho aumentar el abandono escolar. En provincias como Córdoba, Sevilla, Ceu-
ta, Cuenca, Vizcaya, Guipúzcoa, La Coruña, Cantabria y Madrid la contribución 
es modesta, con aumentos inferiores al 1% en caso de permanecer constante la 
proporción de jóvenes convivientes con ambos progenitores al nivel de 2011. 
No obstante, en provincias como Ávila, Huelva, Orense, Soria, Burgos y Almería, 
dicha contribución es superior al 2%. En el caso de la provincia almeriense, que 
presentó la tasa de abandono escolar más elevada del país en 2021 con un 32,9% 
tras una caída moderada de 10,5 puntos porcentuales, la contribución del cambio 
en la situación convivencial de los jóvenes fue de 2,8 puntos. Eso quiere decir que 
la caída del abandono escolar hubiese aumentado hasta los 13,2 puntos porcen-
tuales de haber mantenido constante la proporción de jóvenes convivientes con 
ambos progenitores al nivel de 2011. 

Finalmente, no se identifi can pautas geográfi cas o regionales claras en lo que a 
la contribución del campo composicional en la situación convivencial de los jóve-
nes se refi ere. 
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GRÁFICO 6.3. CONTRIBUCIÓN DEL CAMBIO DE COMPOSICIÓN EN LA PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE 
CONVIVEN CON LOS DOS PROGENITORES A LA DIFERENCIA ENTRE 2021 Y 2011 EN LAS TASAS DE 
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, POR PROVINCIA. 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.

Por último, pasamos a analizar la contribución de la evolución en el nivel educativo 
de los progenitores españoles a la evolución del abandono escolar. Como esa evo-
lución ha conducido a un mayor nivel educativo y progenitores con estudios más 
altos hacen más improbable el abandono escolar, es de esperar que dicha evolución 
haya impulsado la caída del abandono escolar temprano y que, en su ausencia, las 
tasas de abandono observadas en 2021 hubiesen sido más altas. 

En efecto, a nivel nacional se observa que el incremento en la proporción de jó-
venes con al menos un progenitor universitario (de 18,4% en 2011 a 25,5% en 2021) 
ha hecho disminuir el abandono 1,6 puntos porcentuales por encima de la caída que 
se hubiese registrado en ausencia de dicha mejoría en el nivel educativo de los pro-
genitores españoles. En otras palabras, en lugar de la caída en la tasa de abandono 
escolar de 13,1 puntos porcentuales observada a nivel nacional entre 2011 y 2021, 
esta hubiese sido de 11,5 puntos si la proporción de progenitores con estudios uni-
versitarios hubiese permanecido constante al nivel de 2011; es decir, la caída hubie-
se sido un 12% menor (1,6-13,1).
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A nivel provincial, solo en Ceuta y Melilla la contribución del incremento en 
la proporción de progenitores universitarios deja de ser estadísticamente signifi ca-
tiva. Recuérdese que en ambas ciudades autónomas la evolución de los progenito-
res con estudios universitarios fue muy moderada. En el resto de provincias, dicha 
contribución es relevante y estadísticamente signifi cativa, oscilando entre los 0,7 
puntos porcentuales en Santa Cruz de Tenerife y los 2,6 puntos en Teruel. Es inte-
resante el caso de las provincias canarias, ambas situadas a la cola de la contribución 
que ha supuesto la mejoría en el nivel educativo de los progenitores a la evolución 
del abandono escolar. Tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas registraron 
aumentos modestos en la proporción de progenitores con estudios universitarios. 
En el caso concreto de Santa Cruz de Tenerife, la caída observada entre 2011 y 2021 
en la tasa de abandono de 11,2 puntos porcentuales se hubiese quedado en un muy 
parecido 10,5 puntos en ausencia del cambio en el nivel educativo de los progenito-
res tinerfeños. 

En Teruel, en cambio, la caída registrada de 11,6 puntos porcentuales hubiese 
sido de solo 8,9 puntos (2,7 puntos inferior) si la proporción de jóvenes turolenses 
con progenitores universitarios no se hubiese incrementado de 12,5% a 24,8%. En 
otras palabras, la reducción en la tasa de abandono de Teruel hubiese sido un 22% 
inferior (2,7/11,6) de no ser por la intensa mejoría en el nivel educativo de los pro-
genitores de la provincia. Es interesante observar que en Huesca y Zaragoza la evo-
lución de la proporción de jóvenes con estudios universitarios también contribuyó 
notablemente a acelerar la caída del abandono escolar temprano (2,3 y 2 puntos por-
centuales, respectivamente), lo que coloca a la comunidad aragonesa como aquella 
que más se ha benefi ciado de la expansión universitaria entre los progenitores a la 
hora de reducir el abandono escolar temprano. Y eso es compatible con que, como 
vimos anteriormente en la sección 3.2, las provincias aragonesas hayan registrado 
las caídas más modestas en el abandono escolar entre 2011 y 2021. De no haber sido 
por la notable contribución de la mejoría en el nivel de estudios de los progenitores 
aragoneses, la moderada caída en el abandono escolar hubiese sido aún menor. 



LA GEOGRAFÍA DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA 73

GRÁFICO 6.4. CONTRIBUCIÓN DEL CAMBIO DE COMPOSICIÓN EN LA PROPORCIÓN DE JÓVENES CON 
AL MENOS UN PROGENITOR UNIVERSITARIO A LA DIFERENCIA ENTRE 2021 Y 2011 EN LAS TASAS DE 
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, POR PROVINCIA. 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.

TABLA 6.1. DESCOMPOSICIÓN DE LAS DIFERENCIAS PROVINCIALES 2021-2011 EN LAS TASAS DE 
ABANDONO EN EFECTOS DE COMPOSICIÓN Y DE TASA. 

 
 

DIF. 
2021-
2011

INMIGRANTES NO CONVIVE CON 
AMBOS PROGENITORES

PROGENITORES 
UNIVERSITARIOS

COMP.
(1)

TASA
(2)

COMP.
(1)

TASA
(2)

COMP.
(1)

TASA
(2)

Álava -14,3% 1,9% -16,2% 2,0% -16,3% -1,9% -12,4%

Albacete -16,6% 0,2% -16,8% 1,2% -17,8% -1,4% -15,2%

Alicante -11,8% 0,5% -12,3% 1,8% -13,6% -0,9% -10,9%

Almería -10,5% -0,1% -10,4% 2,7% -13,2% -1,2% -9,2%

Asturias -11,3% 1,0% -12,4% 1,1% -12,5% -1,4% -10,0%

Ávila -15,3% 0,0% -15,2% 2,0% -17,3% -1,0% -14,3%

Badajoz –18,8% 0,1% -18,9% 1,1% -19,8% -1,8% -17,0%

Baleares –13,8% 0,4% -14,2% 1,1% -14,9% -1,2% -12,6%

Barcelona –12,3% 1,2% -13,5% 1,1% -13,4% -1,4% -10,8%

Burgos –12,1% 0,9% -13,0% 2,5% -14,6% -1,6% -10,6%

Cáceres –21,1% 0,4% -21,5% 1,7% -22,7% -1,2% -19,9%

Cádiz –16,4% 0,3% -16,7% 1,1% -17,5% -1,5% -14,9%

Cantabria –15,5% 0,7% -16,2% 0,9% -16,3% -1,7% -13,8%

Castellón –18,3% -0,7% -17,6% 1,4% -19,7% -2,1% -16,2%

Ceuta –23,7% -0,3% -23,4% 0,5% -24,3% -0,3% -23,4%
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Ciudad Real -14,1% 0,2% -14,3% 1,4% -15,5% -1,6% -12,4%

Córdoba -18,7% 0,3% -19,0% 0,4% -19,1% -1,4% -17,3%

Cuenca -16,5% -0,3% -16,2% 0,6% -17,1% -1,6% -14,9%

Gerona -11,3% 0,4% -11,7% 1,4% -12,6% -1,7% -9,5%

Granada -11,5% 0,9% -12,4% 1,2% -12,8% -1,0% -10,6%

Guadalajara -12,9% 1,0% -13,8% 1,0% -13,8% -1,3% -11,6%

Guipúzcoa -11,6% 1,4% -13,0% 0,8% -12,4% -1,4% -10,2%

Huelva -14,4% 0,3% -14,7% 2,1% -16,5% -1,2% -13,2%

Huesca -8,5% 1,1% -9,6% 1,9% -10,4% -2,3% -6,2%

Jaén -13,9% 0,0% -13,9% 1,1% -15,0% -1,0% -12,9%

La Coruña -14,0% 0,5% -14,5% 0,8% -14,8% -1,8% -12,2%

La Rioja -16,6% -0,1% -16,5% 1,3% -17,9% -2,0% -14,5%

Las Palmas -15,4% 0,6% -16,0% 1,6% -17,0% -0,8% -14,6%

León -13,4% 0,4% -13,7% 1,0% -14,4% -1,8% -11,5%

Lérida -9,6% 0,4% -10,0% 1,8% -11,5% -1,3% -8,3%

Lugo -9,2% 1,1% -10,3% 1,8% -11,0% -1,0% -8,2%

Madrid -10,3% 0,9% -11,2% 0,8% -11,1% -2,1% -8,2%

Málaga -12,8% 0,5% -13,3% 1,3% -14,0% -1,1% -11,6%

Melilla -18,4% 0,4% -18,9% 1,0% -19,5% -0,3% -18,2%

Murcia -13,0% 0,5% -13,6% 1,5% -14,5% -1,0% -12,0%

Navarra -9,9% 2,1% -12,0% 1,7% -11,6% -1,5% -8,4%

Orense -14,4% 0,6% -15,0% 2,2% -16,5% -1,9% -12,5%

Palencia -13,6% 0,9% -14,5% 1,5% -15,1% -0,8% -12,7%

Pontevedra -16,7% 0,6% -17,3% 1,4% -18,1% -1,3% -15,4%

S. C. de Tener. -11,2% 0,6% -11,8% 1,7% -12,9% -0,7% -10,5%

Salamanca -14,6% 1,0% -15,6% 1,0% -15,7% -1,7% -12,9%

Segovia -11,6% -0,1% -11,5% 1,5% -13,1% -1,3% -10,3%

Sevilla -15,4% 0,5% -15,9% 0,5% -15,9% -1,7% -13,7%

Soria -16,4% 1,3% -17,7% 2,2% -18,7% -1,7% -14,7%

Tarragona -13,6% 0,0% -13,6% 1,9% -15,5% -1,2% -12,5%

Teruel -11,6% 0,7% -12,3% 1,5% -13,0% -2,7% -8,9%

Toledo -19,4% 0,1% -19,5% 1,3% -20,7% -1,2% -18,2%

Valencia -11,6% 0,7% -12,3% 1,4% -13,0% -1,4% -10,2%

Valladolid -11,5% 0,1% -11,6% 1,2% -12,6% -2,0% -9,4%

Vizcaya -11,5% 1,3% -12,8% 0,7% -12,2% -1,6% -9,9%

Zamora -16,4% 0,8% -17,2% 1,8% -18,2% -1,1% -15,3%

Zaragoza -8,6% 0,7% -9,3% 1,5% -10,1% -2,0% -6,6%

Total -13,1% 0,8% -13,9% 1,3% -14,4% -1,6% -11,5%

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021. 

 
 

DIF. 
2021-
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INMIGRANTES NO CONVIVE CON 
AMBOS PROGENITORES

PROGENITORES 
UNIVERSITARIOS

COMP.
(1)

TASA
(2)

COMP.
(1)

TASA
(2)

COMP.
(1)

TASA
(2)

TABLA 6.1. (CONT.) DESCOMPOSICIÓN DE LAS DIFERENCIAS PROVINCIALES 2021-2011 EN LAS TASAS DE 
ABANDONO EN EFECTOS DE COMPOSICIÓN Y DE TASA. 
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Cuatro consideraciones generales resumen estos datos. Primera, los resultados tien-
den a ser coherentes para el conjunto de las provincias en el sentido de que los efec-
tos de composición apuntan a variar en la misma dirección: el incremento en el nú-
mero de jóvenes nacidos fuera de España y la decreciente fracción que convivía con 
sus dos progenitores habrían contribuido a aumentar la tasa de abandono, mientras 
que la creciente proporción de jóvenes con padres universitarios la habría disminui-
do. Segunda, la magnitud de los efectos de composición varía entre las provincias, 
pudiéndose identifi car algunas pautas regionales particularmente interesantes (es-
pecialmente para el componente migratorio y el nivel educativo de los progenito-
res). Tercera, los efectos de composición del creciente logro educativo de los padres 
son mayores que los que se derivan de la cada vez mayor presencia de inmigrantes 
o de la cada vez menor proporción de jóvenes que conviven con sus dos progenito-
res. Cuarta, y fundamental, los efectos de composición son pequeños si los compara-
mos con los efectos de las tasas (tabla 6.1). Los efectos de mayor intensidad —los del 
cambio en la proporción de jóvenes con padres universitarios— dan cuenta, a escala 
nacional, de un 12% del cambio total frente a un 88% del efecto de las tasas, aunque 
en algunas provincias como Huesca o Teruel la contribución es signifi cativamen-
te más alta (27% y 23%, respectivamente). Se puede afi rmar por ello que, en general, 
el proceso de disminución de las tasas de abandono escolar prematuro entre 2011 y 
2021 no estuvo dirigido por los cambios composicionales de la población, sino por 
las reducciones en las tasas específi cas de abandono de cada uno de los grupos consi-
derados. Así, el principal motor de la evolución del abandono escolar habría sido, por 
ejemplo, el hecho de que la tasa de abandono de los jóvenes inmigrantes se redujo 
notablemente y no tanto el hecho de que la proporción de inmigrantes aumentó.

Asimismo, es fundamental tener en cuenta que al menos parte de los efectos 
composicionales identifi cados se superponen entre sí. Por ejemplo, buena parte 
de los jóvenes que no conviven con ambos progenitores son de origen inmigrante, 
en tanto que el propio proceso migratorio lleva en muchas ocasiones aparejada la 
emancipación temprana. De la misma forma, el divorcio es más frecuente entre pa-
rejas con altos niveles de estudios (Mejías-Leiva y Moreno Mínguez, 2023), lo que 
hace que la mayor proporción de hogares donde no conviven ambos progenitores 
se solape con la mayor proporción de progenitores con estudios universitarios. Por 
otra parte, los efectos de freno en la caída del abandono que se han documentado 
para el crecimiento de jóvenes inmigrantes y que no conviven con ambos progeni-
tores podrían compensarse por el efecto acelerador del incremento en la proporción 
de jóvenes con progenitores universitarios. Así pues, procedemos ahora a realizar 
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un ejercicio de descomposición que considera conjuntamente las tres variables y 
que nos ofrece una visión global del efecto del cambio composicional en la sociedad 
de cada una de las provincias españolas sobre la evolución de sus respectivas tasas 
de abandono escolar. Además, incorporamos las variables de edad, sexo y tamaño del 
municipio para que pueda comprobarse la irrelevancia de los cambios composicio-
nales a este respecto en la evolución del abandono escolar. 

El gráfi co 6.5 muestra los resultados de una descomposición basada en la re-
gresión que considera los seis factores indicados a escala nacional. Como se puede 
apreciar, los efectos de los cambios composicionales del tamaño del municipio, el 
sexo y la edad son nimios. A su vez, los efectos impulsores del abandono que cabe 
atribuir al cambio composicional de la situación familiar y el origen inmigrante se 
ven neutralizados por los efectos inhibidores que se pueden imputar al aumento de 
los jóvenes de padres con titulación universitaria. El saldo de estas fuerzas que ope-
ran en sentido contrario sobre el abandono es prácticamente 0, por lo que el proceso 
de reducción de la tasa de abandono escolar a nivel nacional ha dependido por com-
pleto de la caída en las tasas específi cas de abandono de cada una de las categorías 
consideradas, y no de los cambios en la composición de la población (aunque esos 
cambios analizados por separado sí hayan tenido un efecto). 

GRÁFICO 6.5. EFECTOS DEL CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN POBLACIONAL EN LA DIFERENCIA EN LAS 
TASAS DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO ENTRE 2011 Y 2021.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 
y del Censo de Población y Vivienda de 2021.

La tabla 6.2 muestra este ejercicio de descomposición basada en la regresión a ni-
vel provincial. En líneas generales, tales resultados confi rman lo observado para el 
conjunto nacional. Las contribuciones composicionales al cambio de las tasas de 
abandono de más peso se concentran en la proporción de inmigrantes, de hijos con 
padres universitarios y de hijos con padre o padres no convivientes. En ninguna 
provincia se da el caso de que sean el sexo, la edad o el tamaño del municipio los fac-
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tores que representan la mayor contribución. De los tres factores que más cuentan, 
la fracción de inmigrantes contribuye positivamente al abandono escolar tempra-
no en 47 de las 52 provincias, al igual que las familias con alguno de los padres no 
conviviente en 49. En cambio, tener padres universitarios contribuyó a que dismi-
nuyera el abandono en las 52 demarcaciones. Téngase en cuenta que estos resulta-
dos se obtienen tras considerar conjuntamente tales variables. 

El resultado neto es que, a escala provincial, el peso de los factores composi-
cionales tiende a oscilar en torno al promedio nacional de 0%, con pocas provincias 
(solo 12) que superen los límites de ±1%. Por un lado, destaca el caso de la provincia 
conquense, donde los factores de composición dan cuenta de 1,6 puntos porcentua-
les de la caída en la tasa de abandono escolar. Es decir, si la distribución por edades 
y el tamaño del municipio, así como la proporción de hombres, de jóvenes inmi-
grantes, de jóvenes convivientes con sus dos progenitores y de jóvenes con pro-
genitores universitarios hubiese permanecido constante al nivel de 2011, en lugar 
de haberse observado una caída de 16,5 puntos porcentuales, esta hubiese sido de 
14,9 puntos. Dicho resultado se debe a que tanto el efecto del cambio composicio-
nal atribuible tanto a la proporción de jóvenes inmigrantes como a la proporción de 
jóvenes convivientes con ambos progenitores son positivos (en el sentido de con-
tribuir a la caída del abandono escolar), lo que sumado al efecto de la expansión de 
la educación universitaria entre los progenitores y a un no desdeñable efecto del ta-
maño del municipio, provoca una contribución reseñable del factor composicional 
a la reducción del abandono en la provincia. 

Por otro lado destaca el caso de Huelva, donde el impacto de la composición es 
de un 1,5%, lo que signifi ca que la caída del abandono escolar en la provincia onu-
bense hubiese sido 1,5 puntos mayor si no hubiese habido ningún cambio compo-
sicional en relación con los seis factores considerados. En lugar de una caída de 14,4 
puntos, esta hubiese sido de 15,9 puntos. En este caso, por tanto, el factor composi-
cional actuó como un freno a la caída del abandono escolar temprano. Dicho resul-
tado se debe fundamentalmente a un fuerte efecto composicional de la proporción 
de jóvenes que no conviven con ambos progenitores (de 1,4 puntos) y a un de nue-
vo nada desdeñable efecto del tamaño de municipio de residencia. 

Una vez considerados conjuntamente todos los factores, en 29 de las 50+2 pro-
vincias, es el hecho de tener progenitores universitarios el factor que más pesa para 
reducir el abandono escolar temprano. En 18 provincias, dicho papel corresponde 
a la ausencia de ambos progenitores el factor principal que habría hecho aumentar 
la tasa de abandono. Finalmente, solo en cinco provincias (Álava, Guadalajara, Gui-
púzcoa, Melilla y Navarra) es la presencia de jóvenes inmigrantes lo que más habría 
condicionado la evolución del abandono escolar.
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TABLA 6.2. EFECTOS DEL CAMBIO DE LA COMPOSICIÓN POBLACIONAL EN LA DIFERENCIA DE LAS 
TASAS DE ABANDONO ENTRE 2011 Y 2021, POR PROVINCIAS. 

 

 

EDAD SEXO TAMAÑO 
MUNICIPIO

INMIGRANTE PROGENITORES 
UNIVERSITARIOS 

NO CONVIVE 
CON AMBOS 
PROG.

DIF.
2021-2011

Álava 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% -1,0% 0,9% 1,0%

Albacete 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% -1,0% 0,5% -0,4%

Alicante -0,1% 0,1% -0,1% 0,3% -0,6% 1,1% 0,8%

Almería -0,1% 0,2% 0,2% 0,0% -0,8% 1,7% 1,2%

Asturias -0,1% 0,1% -0,1% 0,6% -0,9% 0,5% 0,0%

Ávila -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -0,7% 1,6% 0,5%

Badajoz 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% -1,4% 0,5% -0,8%

Baleares -0,1% 0,2% -0,1% 0,3% -0,9% 0,5% -0,1%

Barcelona 0,0% 0,1% 0,1% 0,9% -0,9% 0,5% 0,6%

Burgos -0,1% 0,1% -0,1% 0,6% -0,8% 1,1% 0,8%

Cáceres 0,0% -0,2% 0,0% 0,3% -0,9% 1,2% 0,5%

Cádiz -0,2% 0,0% 0,0% 0,2% -1,2% 0,6% -0,6%

Cantabria -0,1% -0,1% -0,3% 0,5% -1,1% 0,5% -0,6%

Castellón -0,2% 0,2% 0,0% -0,4% -1,4% 0,7% -1,1%

Ceuta 0,0% -0,3% 0,0% -0,3% -0,2% 0,6% -0,2%

Ciudad Real 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% -1,2% 0,6% -0,5%

Córdoba 0,0% 0,1% -0,1% 0,2% -1,1% -0,2% -1,1%

Cuenca -0,1% 0,2% -0,4% -0,2% -0,9% -0,1% -1,6%

Gerona 0,0% 0,3% -0,8% 0,3% -1,2% 0,4% -1,1%

Granada 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% -0,7% 1,1% 1,3%

Guadalajara -0,1% 0,0% -0,1% 0,8% -0,8% 0,0% -0,1%

Guipúzcoa 0,0% 0,1% 0,0% 1,0% -0,6% 0,4% 0,9%

Huelva 0,0% 0,1% 0,6% 0,2% -0,9% 1,4% 1,5%

Huesca 0,0% 0,2% 0,2% 0,7% -1,3% 0,6% 0,3%

Jaén 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -0,8% 0,6% -0,2%

La Coruña -0,1% 0,1% -0,1% 0,3% -1,4% 0,5% -0,6%

La Rioja -0,1% 0,1% 0,1% -0,1% -1,1% 0,3% -0,7%

Las Palmas -0,1% 0,0% 0,1% 0,4% -0,6% 1,0% 0,9%

León -0,2% 0,0% -0,5% 0,3% -1,2% 0,4% -1,1%

Lérida 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% -0,7% 0,5% 0,3%

Lugo -0,1% 0,0% -0,1% 0,8% -0,6% 0,9% 1,0%

Madrid 0,0% 0,0% -0,1% 0,6% -1,5% 0,4% -0,5%

Málaga -0,2% 0,1% 0,0% 0,4% -0,9% 0,7% 0,0%

Melilla 0,2% -0,1% 0,0% 0,4% -0,2% 0,3% 0,6%

Murcia 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% -0,7% 0,8% 0,5%

Navarra 0,0% 0,0% -0,2% 1,4% -0,7% 0,7% 1,2%

Orense -0,1% 0,1% -0,2% 0,4% -1,2% 1,2% 0,2%

Palencia 0,1% -0,1% -0,1% 0,6% -0,6% 0,8% 0,7%

Pontevedra -0,1% 0,0% 0,1% 0,5% -0,9% 0,9% 0,5%

S. C. de 
Tenerife -0,1% 0,0% 0,0% 0,4% -0,6% 1,3% 1,1%

Salamanca 0,0% 0,0% -0,3% 0,6% -1,3% 0,7% -0,3%
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Segovia -0,1% 0,1% 0,1% -0,1% -0,7% 0,9% 0,1%

Sevilla -0,1% 0,0% 0,0% 0,3% -1,3% -0,1% -1,1%

Soria 0,0% 0,1% -0,1% 1,0% -0,9% 1,1% 1,2%

Tarragona -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% -0,7% 1,2% 0,2%

Teruel -0,2% -0,1% -0,6% 0,6% -1,3% 0,8% -0,7%

Toledo -0,3% 0,2% -0,1% 0,1% -0,9% 0,5% -0,4%

Valencia -0,1% 0,0% 0,0% 0,5% -1,0% 1,0% 0,3%

Valladolid -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% -1,2% 0,3% -1,1%

Vizcaya -0,1% 0,0% 0,0% 0,8% -0,9% 0,4% 0,1%

Zamora -0,2% -0,5% 0,0% 0,5% -0,8% 1,1% 0,1%

Zaragoza 0,0% 0,1% -0,3% 0,5% -1,1% 0,4% -0,4%

Total -0,1% 0,0% -0,1% 0,5% -1,2% 0,7% 0,0%

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011 y del Censo de 
Población y Vivienda de 2021.

6.3.  TASAS ESTANDARIZADAS DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
Para concluir, en esta última sección nos preguntamos cómo serían las tasas de 
abandono escolar de las distintas provincias españolas en 2021 si su composi-
ción fuese idéntica al promedio nacional; es decir, si todas las provincias tuviesen 
la misma proporción de jóvenes inmigrantes, de jóvenes convivientes con ambos 
progenitores y de jóvenes con progenitores universitarios que la observada para el 
conjunto del país. Para ello, realizamos un nuevo ejercicio de estandarización de las 
tasas de abandono escolar de las provincias y las ciudades españolas más pobladas, 
empleando como población de referencia el conjunto de la población española de 
entre 18 y 24 años en el año 2021. Nótese que este ejercicio no implica reducir, por 
ejemplo, el número de jóvenes inmigrantes en España, sino redistribuirlos entre las 
distintas provincias de modo que representen la misma proporción sobre el total de 
jóvenes en cada una de ellas. 

Los resultados a nivel provincial se presentan de forma gráfi ca en el gráfi co 
6.6, donde se muestran las tasas de abandono escolar observadas en 2021 en cada 
provincia, así como las tasas estandarizadas. Su interpretación es sencilla: si las ta-
sas estandarizadas superan a las observadas, la composición sociodemográfi ca de 
la provincia en cuestión estaría aliviando el abandono escolar, mientras que si las 
tasas estandarizadas están por debajo de las observadas, dicha composición estaría 
favoreciendo el abandono escolar. Además, la tabla A9 del Apéndice muestra la dife-
rencia entre ambas tasas, así como el cambio en el ranking provincial del abandono 
escolar asociado al proceso de estandarización. 
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En primer lugar, puede advertirse en el gráfi co 6.6 que las diferencias entre las 
tasas estandarizadas y las tasas observadas tienden a ser pequeñas. Solo en 16 pro-
vincias los intervalos de confi anza estimados para las tasas estandarizadas no con-
tienen el valor correspondiente de las tasas observadas. Destaca el caso de Almería, 
donde la diferencia entre la tasa estandarizada y la observada es máxima. Eso signi-
fi ca que la composición sociodemográfi ca de la provincia almeriense (con una pro-
porción de jóvenes inmigrantes superior al promedio nacional y una proporción 
de jóvenes con progenitores universitarios muy inferior) eleva notablemente sus 
niveles de abandono. En concreto, si la composición socioeconómica de Almería 
emulase al promedio nacional, presentaría una tasa de abandono en 2021 4,6 pun-
tos inferior. Eso signifi ca que, si bien Almería seguiría siendo la provincia española 
con mayor abandono escolar si todas las provincias reprodujesen la composición 
del promedio nacional, la diferencia con la segunda (Huelva), se reduciría de 6,1 
puntos porcentuales a tan solo 0,5 puntos (véase la tabla A9 del Apéndice). 

En las cuatro provincias catalanas también se observa una tasa estandarizada 
por debajo de la tasa de abandono observada, al igual que en las dos provincias ca-
narias, Baleares y Alicante. En el caso de Barcelona, la tasa de abandono se reduciría 
del 16,6% al 15,4%, lo que la haría pasar de ser la 30.ª provincia con mayor abandono 
en 2021 a la 39.ª. Gerona también mejoraría 9 posiciones, pasando de ser la tercera 
provincia con mayor abandono de 2021 a la 9.ª. En Tarragona, la tasa de abandono es-
colar caería del 21% al 18,6%, lo que supondría pasar de ser la 11.ª provincia con ma-
yor abandono escolar del 2021, a ser la número 24. Finalmente, en Lérida la mejora 
sería de nada menos que 18 posiciones, de la 14.ª a la 32.ª, tras una caída del abandono 
escolar después de la estandarización de 3,7 puntos. Dicho de otra forma, la mayor 
proporción de jóvenes inmigrantes, de jóvenes que no conviven con ambos proge-
nitores y de jóvenes sin progenitores universitarios en Cataluña en comparación 
con el promedio nacional eleva de manera notable las tasas de abandono escolar ob-
servadas en la región, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de hacer comparacio-
nes con otras regiones del país.

Del lado contrario, cuatro provincias andaluzas (Córdoba, Jaén, Sevilla y Cá-
diz) tienen tasas estandarizadas más altas que las observadas, como también Alba-
cete, Valladolid y Badajoz, un indicio de que su composición (pocos inmigrantes, 
muchas formas familiares intactas y una alta proporción de jóvenes con progeni-
tores universitarios) tiende a disminuir el abandono escolar. El caso de Córdoba es 
particularmente llamativo. El muy bajo número de jóvenes nacidos fuera del país 
(5% frente a un 20% nacional), junto con una elevada proporción de jóvenes convi-
vientes con ambos progenitores (68% frente a 55% nacional), reduce muy notable-
mente sus niveles de abandono (la tasa observada es 5 puntos porcentuales menor 
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que la tasa estandarizada), y eso a pesar de presentar una proporción de jóvenes con 
progenitores universitarios por debajo del promedio nacional (22% frente a 26% 
nacional). Si Córdoba presentase la misma composición que el promedio nacional, 
pasaría de ser la 32.ª provincia con mayores niveles de abandono, a la 16.ª. La situa-
ción es similar en Jaén, donde el empeoramiento en el ranking del abandono escolar 
sería de nada menos que 17 posiciones, mientras que en Sevilla y Cádiz se perderían 
11 y 9 posiciones, respectivamente. Así pues, mientras la composición socioeconó-
mica de los jóvenes residentes en la comunidad autónoma catalana impulsaba no-
tablemente el abandono, lo contrario ocurre en buena parte de la comunidad anda-
luza, donde la composición inhibe el fenómeno del abandono. Es extremadamente 
llamativo que sea también en Andalucía donde se encuentra la provincia donde la 
composición impulsa en mayor medida el abandono del país (como hemos visto, 
en Almería). 
 

GRÁFICO 6.6. TASAS OBSERVADAS Y TASAS ESTANDARIZADAS DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
EN 2021, POR PROVINCIA. 

Nota: la población estándar es la población española de jóvenes de entre 18 y 24 años en 2021.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.
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El gráfi co 6.7 muestra los resultados del mismo ejercicio de estandarización para 
las doce ciudades más pobladas del país. La realidad de dichas ciudades es paralela 
a la de las provincias a las que pertenecen y de las que, no en vano, forman parte13. 
Como se puede apreciar en el gráfi co adjunto, en el que las ciudades aparecen orde-
nadas de izquierda a derecha por sus niveles de abandono escolar temprano, solo en 
cinco de las doce ciudades seleccionadas las tasas estandarizadas son signifi cativa-
mente distintas de sus tasas observadas: Córdoba, Barcelona, Madrid, Sevilla y Pal-
ma de Mallorca. Los casos de las capitales cordobesa y sevillana se asemejan en que 
presentan tasas estandarizadas superiores a las observadas, lo que, como hemos ex-
plicado, signifi ca que sus estructuras sociodemográfi cas mitigan el abandono. Di-
cho de otro modo, si la composición socioeconómica de ambas ciudades fuera igual 
a la del conjunto de España, tendrían más abandono del que en realidad registran: 
en la ciudad de Sevilla, el abandono pasaría del 18,6% al 22%, mientras que en Cór-
doba el aumento sería algo mayor, del 11,7% observado a 17,6%. En este caso, las dos 
ciudades andaluzas se comportan como las provincias de las que forman parte. De 
las doce ciudades consideradas, Córdoba y Sevilla son las que tienen la menor pro-
porción de inmigrantes jóvenes (5% y 12%, respectivamente, frente a un promedio 
de las 12 grandes ciudades de 27%) y el mayor porcentaje de familias con dos proge-
nitores (67% y 59%, respectivamente, frente al promedio de las 12 grandes ciudades 
de 50%). 

En las ciudades de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca sucede lo contrario: 
las tasas estandarizadas están signifi cativamente por debajo de las observadas, lo 
que indica que su composición sociodemográfi ca las está penalizando en la medi-
da en que tienen más incidencia los factores que promueven el abandono escolar. 
Nótese que estas tres ciudades son, de las doce seleccionadas, las que mayor propor-
ción de jóvenes inmigrantes albergan (en torno al 33%). Como resultado de dicha 
composición promotora de mayores niveles de abandono, Palma de Mallorca pre-
senta una tasa de abandono escolar temprano en 2021 2,8 puntos superior a la que 
se observaría en caso de ajustarse al promedio nacional. En Barcelona, la tasa caería 
1,5 puntos, mientras que en la ciudad de Madrid, la mejoría sería de 1,1 puntos. Esta 
diferencia más acusada en la capital mallorquina se puede explicar por el hecho de 
que Palma es la ciudad, de entre las seleccionadas, con menor proporción de familias 
intactas. Llama la atención, por último, que en el caso madrileño los resultados del 
municipio (tasas estandarizadas por debajo de las observadas) difi eren de los de la 

13. La población de la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, representa el 71% del total de la provincia; Madrid, el 47%; 
Córdoba, el 40% y Palma de Mallorca el 37%. Representan entre el 30%-35%, Las Palmas, Málaga, Murcia, Sevilla, 
Bilbao y Valencia. En Barcelona vive el 27% de la población provincial y en Alicante, el 19%.
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comunidad autónoma (tasas estandarizadas indistinguibles de las observadas), lo 
que sugiere factores específi cos de la capital para la fracción de jóvenes inmigran-
tes (34% en el municipio, 22% en el resto de la comunidad autónoma) y de familias 
intactas (48% en el municipio, 59% en el resto de la comunidad Autónoma).

GRÁFICO 6.7. TASAS OBSERVADAS Y TASAS ESTANDARIZADAS DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
EN 2021 EN LAS GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS. 

Nota: la población estándar es la población española de jóvenes de entre 18 y 24 años en 2021.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2021.

7. CONCLUSIONES

El presente trabajo se ha propuesto analizar la geografía del abandono escolar en 
España, examinando las variaciones que a este respecto pudieran producirse en-
tre las cincuenta provincias que componen el país más las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. Para ello, nos hemos apoyado en el censo de población y vivienda, 
una fuente de datos de altísima calidad y enorme tamaño muestral previamente 
inexplorada en el estudio del abandono escolar temprano. La principal limitación 
del censo es que no permite replicar exactamente la estadística ofi cial de aban-
dono, en tanto que no contiene información sobre la participación en educación 
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no formal, pero sí ofrece información sobre el nivel educativo máximo alcanza-
do y los estudios en curso en el sistema de educación formal. Su principal ventaja 
es el tamaño muestral, ofreciendo información de casi 300.000 jóvenes en 2011 
y 330.000 en 2021, lo que nos ha permitido investigar con un elevadísimo nivel 
de detalle la diferente incidencia del fenómeno del abandono escolar a lo largo y 
ancho del país. 

Nuestros resultados muestran una muy elevada heterogeneidad geográfi ca en 
el abandono escolar temprano en España, que en el año 2021 osciló entre la tasa de 
abandono de Guipúzcoa, del 7,5%, y la de Almería, del 32,9%. Dicho de otra forma, 
25 puntos porcentuales separan las provincias con mayor y menor incidencia del 
abandono escolar de España, lo que supone un rango de variación mayor que el ob-
servado en la estadística ofi cial de abandono dentro de la Unión Europea (compren-
dida entre el 2% de Croacia y el 16,6% de Rumanía). Es decir, la heterogeneidad en la 
incidencia del abandono escolar temprano entre las distintas provincias españolas 
es mayor que la heterogeneidad en la incidencia del abandono escolar temprano 
entre los países que componen la Unión Europea, lo que no hace sino destacar la re-
levancia del análisis que aquí se ha llevado a cabo explorando la geografía del aban-
dono escolar en España. 

El análisis de las tasas de abandono a nivel provincial también ha puesto de 
manifi esto lo conveniente de no detenerse en el nivel autonómico y examinar las 
diferencias entre provincias dentro de una misma comunidad autónoma. No por 
nada el 30% de la variación geográfi ca en las tasas de abandono escolar se produce 
dentro de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el abandono escolar en Barce-
lona (16,6% en 2021) es mucho menor que el observado en Gerona (25,8%), o el de 
Córdoba (15,8%) muy inferior al observado en Almería (32,9%) o Huelva (26,8%). 
Asimismo, hemos podido comprobar que la zona conformada por Almería, Murcia 
y Alicante, provincias fronterizas pero pertenecientes a tres comunidades autóno-
mas diferentes, es el área con mayor incidencia del abandono escolar en el país. De 
llevar a cabo el análisis a un nivel de desagregación geográfi ca menor, ese patrón se 
difuminaría al unifi car Almería con el resto de la comunidad andaluza y a Alicante 
con el resto de la comunidad valenciana. 

Nótese que dichos hallazgos no son solo relevantes desde el punto de vista 
investigador, sino que son de enorme importancia política, en tanto que ponen de 
manifi esto que las políticas de lucha contra el abandono escolar deben trascender 
las fronteras administrativas regionales y proponer planes de intervención que 
busquen la colaboración activa entre provincias limítrofes que compartan realida-
des similares, así como que tengan en cuenta la realidad diversa que caracteriza a 
muchas comunidades. 



LA GEOGRAFÍA DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA 85

Asimismo, hemos observado un claro patrón geográfi co tanto en los datos de 
2011 como en los de 2021 (dicha continuidad no solo informa sobre la persisten-
cia de dicho patrón, sino que, en cierto modo, avala la calidad de los datos utilizados, 
capaces de refl ejarlo con mucha claridad en ambas fechas). Las tasas de abandono 
escolar temprano son signifi cativamente inferiores en el norte/noroeste del país, 
con una incidencia especialmente baja en las tres provincias vascas, mientras que 
el abandono alcanza su máximo en el sur, en las islas y en las dos ciudades autóno-
mas. Debe decirse que este patrón geográfi co ya ha sido observado con anterioridad 
a nivel autonómico analizando tanto la tasa de abandono escolar (Soler et al., 2021), 
como el fracaso escolar en la ESO (Pérez-Esparrells y Sequera, 2012) o los resulta-
dos en las pruebas PISA (OCDE, 2023). Es más, dicho patrón ya se observaba a fi -
nales del siglo XIX en los niveles de alfabetización de la población española (Reher, 
2023), lo que dice mucho de la persistencia de las dinámicas que subyacen y dan for-
ma a los procesos formativos y los resultados escolares.

En cuanto a la evolución entre 2011 y 2021 en las tasas de abandono escolar 
temprano, las caídas observadas son signifi cativas en todas las provincias españolas, 
si bien las diferencias son de nuevo notables. Si en Lérida, Lugo, Zaragoza y Huesca 
la reducción de la tasa de abandono es inferior a los 10 puntos, en Cáceres y Ceuta se 
eleva por encima de los 20 puntos. Parece lógico pensar que parte de esa variabilidad 
se deba al distinto punto de partida de las diferentes provincias, siendo que aquellas 
que partían de niveles de abandono más altos deberían experimentar descensos 
pronunciados con mayor facilidad. No obstante, muchas provincias escapan a dicho 
patrón. Almería, Huesca y Gerona experimentaron caídas muy modestas de sus res-
pectivas tasas de abandono escolar a pesar de partir de niveles muy elevados en 2011, 
mientras que Ceuta, Cáceres y Córdoba tuvieron reducciones mayores que las que 
sus niveles de abandono en 2011 justifi carían. Así pues, otros factores distintos a los 
niveles iniciales actúan para dar forma a la intensidad con que se reduce el abando-
no escolar, desde cambios en los mercados de trabajo y situación económica de las 
familias en las distintas provincias españolas, hasta la implementación de políticas 
específi cas de lucha contra el abandono, pasando por cambios composicionales que 
favorecen o frenan las posibilidades de reducir el abandono. No por nada Guipúzcoa 
presentaba ya en 2011 una tasa de abandono escolar (19%) inferior al dato que mar-
caron nada menos que 21 provincias en 2021, y a pesar de ello ha conseguido reducir 
muy signifi cativamente el abandono escolar hasta alcanzar el 7,5%. 

Es interesante destacar también que la reducción del abandono escolar tempra-
no es notable tanto entre hombres como entre mujeres, pero hay provincias donde 
la reducción del abandono se ha concentrado muy especialmente entre los hombres. 
Eso ha hecho que el tradicional gap de género en la estadística de abandono, con más 
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hombres que mujeres que abandonan tempranamente los estudios (Casquero y 
Navarro, 2010; Rodríguez-Martínez y Blanco García, 2015) se reduzca muy sustan-
cialmente en distintas provincias. Es el caso de Teruel y Lugo, por ejemplo, donde la 
tasa de abandono entre los hombres se ha reducido del 39,1% al 19,4% y del 32,3% al 
17,5%, respectivamente. Como resultado, el gap de género en tales provincias ha pa-
sado de 20 puntos porcentuales en 2011 a menos de 5 puntos en 2021. 

Y no debe olvidarse que, en tanto que partimos de una extensísima muestra 
a nivel nacional, ha sido posible descender algo más el nivel de desagregación geo-
gráfi ca y examinar la incidencia del abandono escolar temprano en las doce ciuda-
des más pobladas del país. Eso nos ha permitido confi rmar que Bilbao y Palma son, 
de entre esas doce ciudades, las que presentan un menor y mayor abandono esco-
lar temprano en 2021. Barcelona, que en 2011 era la ciudad con menor abandono 
(aunque la diferencia con Bilbao no era estadísticamente signifi cativa), ahora es la 
tercera, por detrás de Bilbao y Córdoba, lo cual merece mención especial al ser la ciu-
dad grande que más ha reducido al abandono escolar entre 2011 y 2021 (más de 15 
puntos porcentuales). En cambio, Zaragoza y Madrid son las ciudades con las caídas 
más modestas en los niveles de abandono escolar. En el caso de Madrid, el compor-
tamiento de la ciudad marca sin duda la marcha de la provincia en su conjunto (y, 
por extensión de la comunidad autónoma), en tanto que la ciudad concentra más 
de la mitad de la población de la provincia. Sobre tales rankings debe advertirse, no 
obstante, que pese a lo tentador de analizar los cambios de posición de las distintas 
provincias y ciudades, ni las diferencias entre posiciones próximas son grandes (en 
muchos casos, las diferencias son ínfi mas y no estadísticamente signifi cativas) ni 
su análisis debe conducir a visiones autocomplacientes, en tanto que la primera po-
sición de un ranking no debería ser ningún consuelo si la estadística de abandono 
que te sitúa en dicha posición sigue siendo intolerablemente alta. 

Por otra parte, la disponibilidad de información propia de los censos de pobla-
ción como el lugar de nacimiento, la relación de parentesco con las personas convi-
vientes en el hogar o su nivel educativo nos ha permitido examinar lo que hemos 
denominado como la geografía de los determinantes del abandono escolar tempra-
no. En efecto, hemos podido comprobar que, si bien es cierto que factores como ha-
ber nacido en el extranjero, no convivir con ambos progenitores y provenir de una 
familia donde ningún progenitor completó estudios universitarios aumentan en 
todas las provincias la probabilidad de abandonar los estudios prematuramente, no 
es menos cierto que la penalización asociada a tales factores varía de forma conside-
rable a lo largo y ancho del país. A modo de ejemplo, haber nacido fuera de España 
incrementa la probabilidad de abandonar tempranamente los estudios en mucho 
mayor medida en Teruel (aumento de nada menos que 44 puntos porcentuales) 
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que en Salamanca (tan solo 13,8 puntos). Es interesante destacar en este sentido la 
continuidad geográfi ca entre Teruel y la limítrofe Cuenca que, pese a pertenecer a 
una comunidad autónoma distinta, presenta una penalización asociada al estatus 
migratorio de 42,8 puntos. Así pues, de poder elegir, sería preferible ser extranjero 
en el noroeste del país (especialmente en alguna localidad salmantina) y evitar el 
sur o el este (en particular, las provincias turolense y conquense). 

Conviene recordar a este respecto que la variación interprovincial en la penali-
zación asociada a los tres factores aquí considerados (estatus migratorio, estructura 
familiar y origen social) está mucho más relacionada con la tasa de abandono esco-
lar del grupo social con mayor nivel de abandono (en el caso del estatus migratorio, 
por ejemplo, los inmigrantes) que con la tasa de abandono escolar del grupo con 
menor nivel de abandono (siguiendo con el mismo ejemplo, los nativos). Expresa-
do en otros términos, mientras que los jóvenes de grupos socioeconómicos favore-
cidos se comportan de manera relativamente homogénea a lo largo del país, los gru-
pos desfavorecidos muestran una variabilidad mucho mayor, habiendo provincias 
donde las condiciones examinadas representan auténticas barreras en las trayecto-
rias educativas de los jóvenes que allí residen. Así pues, conocer cuáles son los fac-
tores que, en el contexto específi co de una provincia, incrementan notablemente 
la probabilidad de abandonar se antoja fundamental para diseñar planes efectivos 
de lucha contra el abandono escolar. Si Salamanca pretende reducir el abandono, no 
parece que planes orientados a promocionar el éxito escolar entre la población ex-
tranjera vayan a ser especialmente efi caces, dado que los jóvenes inmigrantes no 
encuentran tantas difi cultades académicas en la provincia salmantina. En cambio, 
Teruel deberá hacer de dicho factor un elemento clave si pretende reducir sustan-
cialmente la estadística de abandono escolar.

Merece la pena hacer un último comentario sobre esta cuestión, en tanto que 
nuestros resultados muestran con claridad que la penalización asociada al estatus 
migratorio no está en absoluto relacionada con la proporción de jóvenes inmigran-
tes en la provincia. Es decir, no se observa que aquellas provincias en las que la pro-
porción de inmigrantes es mayor sean aquellas en las que la penalización asociada 
al estatus migratorio sea mayor. En cambio, sí hemos podido confi rmar que la pena-
lización asociada a un origen social modesto es signifi cativamente mayor en aque-
llas provincias con una menor proporción de progenitores universitarios.

Por otra parte, hemos podido comprobar que ciertas variables a nivel provin-
cial son clave para comprender la incidencia del abandono escolar temprano en las 
distintas provincias españolas. Por un lado, se ha observado que el PIB per cápita, 
indicador que captura el nivel de desarrollo económico de la provincia y la disponi-
bilidad de renta de sus habitantes, está asociado negativamente con la tasa provin-
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cial de abandono, lo que signifi ca que provincias con mayor PIB per cápita exhiben 
tasas de abandono escolar temprano más bajas. No obstante, dicha relación se ex-
plica por completo al considerar las tasas de desempleo y el porcentaje de ocupados 
del sector agrícola. Así pues, si las provincias con mayor PIB per cápita exhiben tasas 
de abandono más bajas es enteramente debido a que dichas provincias presentan 
mercados laborales más dinámicos con una menor incidencia del desempleo y una 
menor proporción de empleos agrícolas. 

Asimismo, es interesante recordar que la relación entre las tasas de desempleo 
y de abandono escolar temprano es positiva, lo que signifi ca que a mayores niveles 
de desempleo en una provincia, mayor es su abandono escolar. Dicha asociación es 
a priori contradictoria con un mecanismo micro típicamente considerado en el ám-
bito de la economía de la educación: el coste de oportunidad de estudiar. De acuerdo 
con dicho mecanismo, los jóvenes serían más propensos a abandonar los estudios 
cuando aquello a lo que renuncian en el mercado de trabajo en caso de permane-
cer estudiando es elevado. Si el mercado de trabajo ofrece un gran número de pues-
tos de trabajo poco cualifi cados con salarios elevados, el abandono escolar tiende a 
aumentar. En cambio, en momentos de contracción económica y alto desempleo, 
el coste de oportunidad de estudiar es bajo porque no hay una alternativa laboral 
a proseguir los estudios, lo que llevaría a más alumnos a perseverar en el sistema 
educativo. Este es uno de los principales argumentos utilizados para explicar la 
fuerte caída de la tasa de abandono conforme la situación del mercado de trabajo 
empeoró con la crisis económica de 2008-2014 (Muñoz de Bustillo et al., 2009). A 
nivel provincial, en cambio, provincias con mayor desempleo presentan tasas de 
abandono más altas, probablemente porque en este caso no estamos recogiendo el 
mecanismo micro del coste de oportunidad, sino características asociadas con el ni-
vel económico de la provincia, su infraestructura educativa, el nivel de ruralidad, la 
normalización de trayectorias vitales con poca educación, etc.

Además, en la línea de estudios anteriores que han examinado la relación entre 
la estructura productiva regional y los niveles de abandono escolar temprano (Oli-
ver Rullán y Rosselló Villalonga, 2019), nuestros resultados muestran una relación 
positiva entre el nivel de abandono escolar observado en una provincia y el peso 
que el sector agrícola tiene en su economía: a mayor proporción de ocupados en el 
sector agrícola, mayor la probabilidad de abandono escolar. Dicho resultado está en 
sintonía con la idea de que abandonar los estudios es más probable en el contexto 
de un mercado de trabajo que oferta abundantes puestos de trabajo de baja cualifi ca-
ción a los que pueden optar jóvenes que abandonan tempranamente los estudios. 

Finalmente, aunque no disponemos de poder estadístico sufi ciente para con-
fi rmar la signifi catividad estadística de la relación, provincias con mayores niveles 
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de desigualdad de renta en 2021 exhiben tasas superiores de abandono escolar, y eso 
tras controlar por el PIB per cápita de la provincia, su tasa de paro y el porcentaje de 
ocupados en el sector agrícola. Por un lado, podríamos razonar que la desigualdad 
económica promueve per se decisiones de abandono escolar, al generar entre cier-
tos jóvenes la sensación de que, por mucha educación que reciban, están abocados 
a posiciones sociales bajas muy alejadas de la cima de la escala social. Por otro lado, 
la desigualdad económica podría estar asociada a dinámicas sociales que terminan 
favoreciendo las decisiones de abandono escolar en grupos socioeconómicos muy 
concretos. Nótese, por ejemplo, que una misma renta per cápita baja implica situa-
ciones de restricción material para los grupos más desfavorecidos más severas si el 
nivel de desigualdad (de variabilidad en torno a ese promedio de renta) es mayor.

En conjunto, tales resultados ponen de manifi esto lo fundamental de diseñar 
planes de lucha contra el abandono escolar enmarcados dentro de políticas más 
amplias que, además de incluir intervenciones en el ámbito educativo, también se 
ocupen de corregir disfuncionalidades de los mercados de trabajo, reducir los nive-
les de desigualdad económica o elevar la renta media de los hogares. Centrar todas 
las medidas de lucha contra el fracaso escolar en aspectos puramente relacionados 
con la formación y el sistema educativo supone ignorar la relevancia del contexto 
socioeconómico en la decisión de permanecer o abandonar los estudios, lo que en 
último término limita enormemente las posibilidades de tales intervenciones para 
reducir signifi cativamente los niveles de abandono escolar. 

Por último, nuestros análisis se han centrado en comprender un aspecto gene-
ralmente ignorado al analizar la evolución del abandono escolar temprano: el cam-
bio composicional en la sociedad española. En términos sencillos, puesto que la in-
cidencia del abandono escolar es diferente en distintos grupos sociodemográfi cos, 
la evolución del tamaño relativo de tales grupos puede hacer aumentar o disminuir 
la tasa global de abandono escolar. En el presente trabajo hemos podido comprobar 
que entre 2011 y 2021 aumentó el porcentaje de jóvenes inmigrantes y de jóvenes 
con progenitores universitarios, mientras que se ha reducido el porcentaje de jóve-
nes que conviven con ambos progenitores (familias intactas), lo que, dadas las tasas 
específi cas de abandono de esos grupos, ha condicionado la marcha de las tasas de 
abandono nacional y de cada una de las provincias españolas. 

A escala nacional, el mencionado crecimiento de la población inmigrante y el 
aumento de las separaciones con la consiguiente reducción de jóvenes que con-
viven con ambos progenitores han actuado como frenos de la caída del abandono 
escolar entre 2011 y 2021. En números, el abandono a nivel nacional se habría re-
ducido 0,8 y 1,3 puntos más en caso de que el porcentaje de inmigrantes y de jóve-
nes convivientes con ambos progenitores, respectivamente, hubiese permanecido 
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constante al nivel de 2011. No obstante, la heterogeneidad entre las provincias es-
pañolas es considerable. El freno que supuso a la caída del abandono el incremento 
de la población inmigrante se eleva a 2,1 puntos en Navarra, mientras que en Al-
mería el abandono hubiese caído 2,8 puntos más de haber mantenido constante la 
proporción de jóvenes que viven con ambos progenitores.

A su vez, el incremento de la proporción de jóvenes con progenitores univer-
sitarios ha impulsado la reducción del abandono escolar. La caída observada entre 
2011 y 2021 hubiese sido 1,6 puntos inferior en caso de que dicha expansión edu-
cativa entre los progenitores no se hubiese producido. En Teruel, el impulso que 
la evolución del nivel educativo de los progenitores ha tenido sobre el abandono 
escolar se eleva hasta los 2,7 puntos. 

Debe decirse, no obstante, que cuando consideramos tales factores composi-
cionales conjuntamente, el efecto de freno a la caída del abandono de los cambios en 
la proporción de jóvenes inmigrantes y de jóvenes no convivientes con ambos pro-
genitores se compensa enteramente por el efecto de impulso que ejerce el cambio 
en el nivel educativo de los progenitores, haciendo así que el factor composicional 
en su conjunto sea prácticamente irrelevante a la hora de explicar la evolución del 
abandono escolar a nivel nacional. Ahora bien, hay provincias donde tales factores 
no se compensan. En Cuenca, por ejemplo, el factor composicional en su conjunto 
favoreció notablemente la caída del abandono escolar, en tanto que el efecto de im-
pulso de la evolución de los progenitores universitarios fue considerable mientras 
que los factores de estatus migratorio y estructura social, que en la mayoría de las 
provincias suponen un freno a la caída del abandono, mostraron también un leve 
efecto de impulso. Como resultado, la caída del abandono en Cuenca hubiese sido 
1,6 puntos inferior a la efectivamente observada en ausencia de cambio composi-
cional. En cambio, el factor composicional frenó notablemente la caída del abando-
no escolar en Huelva. Si bien la evolución de los progenitores universitarios tuvo el 
mismo efecto de impulso que el observado en Cuenca, la evolución del porcentaje 
de jóvenes que conviven con ambos progenitores supuso un fortísimo freno a la re-
ducción del abandono. Así pues, de no haber cambiado la composición de la provin-
cia onubense entre 2011 y 2021, la tasa de abandono hubiese caído 1,5 puntos más.

De dicho análisis pueden extraerse conclusiones muy relevantes para el futu-
ro próximo, en tanto que en los últimos cuatro años se han intensifi cado enorme-
mente los fl ujos de entrada de población inmigrante en España. El contingente de 
inmigrantes ha pasado de 7.254.797 personas a 1 de enero de 2021 (representando 
el 15,3% del total de población) a 9.193.988 personas a 1 de octubre de 2024 (repre-
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sentando el 18,8% del total)14. Dicho crecimiento se observa también, por supuesto, 
en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años, y dado que, como hemos visto, los jóvenes 
inmigrantes experimentan con mayor frecuencia el abandono escolar, es de esperar 
que la evolución de las tasas de abandono de estos últimos años y los que vienen se 
vea notablemente condicionada por dicho fenómeno. Más en concreto, en la línea 
de lo mostrado en este trabajo, el aumento del tamaño relativo de la población inmi-
grante puede incluso provocar un repunte de la tasa global de abandono a pesar de 
que las tasas específi cas de nativos e inmigrantes se sigan reduciendo. Tener muy 
presente este factor composicional es fundamental a la hora de analizar de manera 
certera la evolución del abandono en los próximos años, así como clave a la hora de 
diseñar las políticas de lucha contra el fracaso escolar del futuro. 

Asimismo, un sencillo ejercicio de estandarización en los datos de 2021 consis-
tente en aplicar la distribución observada a nivel nacional a cada una de las provin-
cias españolas nos ha permitido mostrar con mucha claridad cómo la heterogénea 
distribución de la población española a lo largo y ancho del país condiciona enorme-
mente los niveles de abandono y hace inapropiadas ciertas comparaciones y valora-
ciones. Recuérdese que dicho ejercicio no supone reducir el número de inmigran-
tes o aumentar el número de progenitores universitarios en el total nacional, solo 
redistribuirlos para que representen la misma proporción en todas las provincias 
del país. En este escenario hipotético, la tasa de abandono escolar en 2021 de Alme-
ría sería 4,6 puntos más baja que la efectivamente observada, resultado de reducir 
notablemente el tamaño relativo de la población inmigrante y de los jóvenes que 
no conviven con ambos progenitores. En cambio, ese mismo ejercicio de estanda-
rización conduciría a elevar la tasa de abandono escolar de Córdoba en 4,9 puntos, y 
eso a pesar de que ambas provincias pertenecen a la misma comunidad autónoma. 
Dicho resultado muestra con claridad lo improcedente de ciertas comparaciones, 
en tanto que distribuir homogéneamente a los jóvenes de 18 a 24 años a lo largo del 
país supondría pasar de una diferencia en la tasa de abandono entre Almería y Cór-
doba de 17,1 puntos a una diferencia de 7,6. 

Finalmente, hay provincias y regiones concretas que merecen una mención es-
pecial en este monográfi co dedicado a la geografía del abandono escolar. El caso de 
la provincia almeriense es, sin lugar a duda, de gran interés. Tanto en 2011 como en 
2021, Almería fue la provincia española con mayor tasa de abandono escolar tem-
prano. Nótese que, al partir de niveles elevadísimos de abandono en 2011 (43,4%), 
su margen de mejora era muy amplio y, a pesar de ello, experimentó una caída muy 

14. Datos obtenidos de la Estadística Continua de Población elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística. Los datos de 2024 son provisionales. 
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moderada, de tan solo 10,5 puntos. Eso no solo la mantiene como la provincia con 
mayor abandono del país, sino que hace aumentar la diferencia con la segunda clasi-
fi cada, Huelva: si en 2011 Almería presentaba una tasa 2,2 puntos superior a la de la 
provincia onubense, esa diferencia entre primera y segunda ha pasado a 6,1 puntos 
en 2021. Es interesante decir que es entre los hombres almerienses y no tanto entre 
las mujeres donde la caída del abandono ha sido muy modesta. De hecho, Almería es 
la provincia donde el abandono escolar entre hombres ha sido menor a pesar de ser 
la provincia con mayor abandono entre hombres en 2011. 

Almería es, además, la provincia donde mayor penalización supone no convivir 
con ambos progenitores y no tener progenitores universitarios, y la sexta provincia 
donde mayor penalización supone haber nacido fuera del país. Esto es relevante en la 
medida en que, en 2021, Almería presenta un porcentaje de jóvenes nacidos fuera del 
país signifi cativamente superior al promedio nacional (27% vs. 20%), un porcentaje 
menor de jóvenes que conviven con ambos progenitores (50% vs. 55%) y un porcen-
taje menor de jóvenes con progenitores universitarios (16% vs. 25%). Como resulta-
do, es la provincia donde la estandarización utilizando el promedio nacional mejora 
(es decir, reduce) en mayor medida la tasa de abandono escolar temprano. 

Dentro de la comunidad andaluza, pero presentando una realidad bien distinta, 
encontramos el caso de Córdoba. En 2011, Córdoba partía de niveles relativamente 
altos de abandono (34,5%), propios de la región sur del país en la que se ubica y por 
encima del promedio nacional (31,6%). No obstante, Córdoba es la quinta provincia 
donde más ha caído el abandono entre 2011 y 2021, con una reducción de 19 puntos 
porcentuales. Como resultado, la provincia cordobesa presenta en 2021 una tasa 
de abandono homologable a provincias del norte del país como Palencia, Asturias 
o Lugo, y tiene un abandono menor que las provincias de Madrid o Barcelona. Es 
interesante destacar que mucho de la mejora de la provincia cordobesa se debe a 
la evolución en la ciudad de Córdoba, la cual ha experimentado la mayor caída del 
abandono de las 12 grandes ciudades consideradas en este estudio para situarse 
como la segunda ciudad grande con menos abandono de 2021, solo por detrás de 
Bilbao. A todo ello ayudan las características sociodemográfi cas de la provincia cor-
dobesa, que en 2021 presentaba una proporción muy baja de jóvenes nacidos en el 
extranjero en comparación con el promedio nacional (5% vs. 20%) y una alta pro-
porción de jóvenes convivientes con ambos progenitores (68% vs. 55%). Si Córdo-
ba presentase la distribución de jóvenes del conjunto del país, su tasa de abandono 
se elevaría del 15,8% al 20,7%, lo que signifi caría pasar de ser la 32.ª provincia con 
mayor nivel de abandono, a la 16.ª.

Pero el trofeo a la reducción del abandono en la última década corresponde a las 
dos provincias extremeñas. Igual que Córdoba, provincia limítrofe, tanto Badajoz 
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como Cáceres partían de elevadísimos niveles de abandono propios del sur del país 
y en 2021 presentaron tasas de abandono equiparables al norte de España. El caso 
de Cáceres es el más destacable. En 2011, su tasa de abandono era del 34,5%, lo que 
la colocaba como la 14.ª provincia con mayor abandono escolar del país. Diez años 
después, su tasa de abandono había caído 20 puntos porcentuales, convirtiéndose 
en la provincia española donde más se redujo el abandono escolar (aunque después 
de la ciudad autónoma de Ceuta) y situándose en la posición número 34 del ranking 
provincial de abandono. Los números de Badajoz son también impresionantes, re-
duciendo el abandono desde el 37,1% de 2011 al 18,3% de 2021, y pasando de la 10.ª 
a la 24.ª posición del ranking de abandono. En conjunto, podemos afi rmar que las 
políticas implementadas en la comunidad extremeña a lo largo de la última década 
(véase el resumen de programas de lucha contra el abandono en marcha en la región 
en Soler et al. [2021, pp. 274-275]) han sido muy efi caces a la hora de reducir el aban-
dono escolar temprano. Dicha dinámica extremadamente positiva tiene particular 
mérito en el caso de la provincia pacense, en tanto que el factor composicional, lejos 
de impulsar la caída del abandono, actuó como un factor limitante. En concreto, la 
caída del abandono escolar temprano en Badajoz hubiese sido 0,8 puntos mayor si 
nada hubiese cambio en términos de composición sociodemográfi ca entre 2011 y 
2021. Sí debe decirse, en cualquier caso, que tanto Badajoz como Cáceres tienen una 
composición sociodemográfi ca favorable, en el sentido de que imponer la compo-
sición nacional en ambas provincias elevaría sus tasas de abandono escolar de ma-
nera signifi cativa. En el caso de Badajoz, la tasa de abandono de 2021 sería 3 puntos 
mayor de la efectivamente observada.

Y del lado contrario destaca la región aragonesa, donde Zaragoza y Huesca 
registran caídas muy modestas en sus tasas de abandono escolar temprano (8,5 y 
8,6 puntos porcentuales, respectivamente). La evolución del abandono escolar en 
la ciudad de Zaragoza es incluso más moderada, con una reducción de tan solo 5,1 
puntos. En el caso de la provincia oscense, la incapacidad de reducir en mayor medi-
da el abandono la ha hecho pasar de ser la 27.ª provincia con mayor abandono esco-
lar de 2011, a ser la 8.ª de 2021. Y los datos de Teruel no son mucho mejores, en tanto 
en que la reducción del abandono fue de tan solo 11,6 puntos. Como resultado de 
todo ello, la comunidad autónoma de Aragón es la que registra una menor caída del 
abandono escolar entre 2011 y 2021 (descenso de 9 puntos), y eso a pesar de partir 
de un nivel de abandono elevado en 2011 (28,2%). A ello contribuye sin duda el fortí-
simo impacto negativo que la condición migratoria ejerce sobre la probabilidad de 
abandono en las provincias aragonesas: dicha penalización alcanza su máximo den-
tro del territorio nacional en Teruel (44,2 puntos), mientras que Huesca y Zaragoza 
le siguen de cerca (36,9 y 31,6 puntos, respectivamente). 
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Es asimismo interesante observar que Teruel es la provincia española donde 
más se incrementó el porcentaje de jóvenes con progenitores universitarios entre 
2011 y 2021, con un aumento de 12,3 puntos porcentuales. Ese fuerte incremento 
en el nivel educativo de los progenitores turolenses contribuyó de manera notable 
a la modesta caída del abandono escolar en Teruel, en tanto que 2,6 puntos de dicho 
descenso se pueden atribuir al mencionado cambio composicional. Dicho de otra 
forma, en ausencia de ese cambio favorable en el nivel educativo de la población de 
Teruel, la tasa de abandono escolar en la provincia hubiese caído tan solo 8,9 puntos 
en vez de los ya mencionados 11,6. Así pues, la región de Aragón tiene por delante la 
difícil tarea de incrementar la intensidad con que reduce el abandono escolar, para 
lo cual podría fi jarse en las políticas efi caces implementadas en provincias con rea-
lidades similares.

En conclusión, la presente monografía ha servido para poner de manifi esto la 
relevancia de la geografía para entender cabalmente tanto la prevalencia del aban-
dono escolar como el impacto que distintas variables puedan tener sobre este, así 
como para enfatizar la importancia de examinar a fondo los aspectos que contri-
buyen a la mejoría en las tasas de abandono en las distintas provincias españolas a 
fi n de diseñar políticas de lucha contra el abandono escolar efectivas en contextos 
locales con realidades específi cas. Trabajos futuros pueden apoyarse en los resulta-
dos aquí expuestos para examinar regiones o zonas concretas con tasas muy altas o 
bajas de abandono o que hayan mejorado o empeorado notablemente a lo largo del 
tiempo para así comprender mejor qué funciona para reducir el abandono escolar 
y dónde funciona. Solo así será posible continuar reduciendo el abandono escolar 
una vez alcanzadas tasas relativamente bajas en buena parte del país. 
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APÉNDICE

TABLA A1. TAMAÑOS MUESTRALES DISPONIBLES EN CADA PROVINCIA Y CIUDAD.

PROVINCIA  2011 2021

Álava 1.738 2.062

Albacete 2.942 2.897

Alicante 11.661 13.216

Almería 5.079 5.588

Asturias 5.385 5.409

Ávila 1.073 988

Badajoz 5.296 4.962

Baleares 7.010 8.500

Barcelona 32.013 40.674

Burgos 2.163 2.147

Cáceres 2.815 2.572

Cádiz 8.929 9.221

Cantabria 3.324 3.570

Castellón 3.700 4.102

Ceuta 731 767

Ciudad Real 3.936 3.648

Córdoba 5.976 5.863

Cuenca 1.496 1.376

Gerona 4.593 5.769

Granada 6.706 6.930

Guadalajara 1.561 1.828

Guipúzcoa 3.665 4.988

Huelva 3.683 3.825

Huesca 1.345 1.408

Jaén 5.269 4.932

La Coruña 6.192 6.132

La Rioja 1.912 2.137

PROVINCIA  2011 2021

Las Palmas 7.548 8.386

León 2.757 2.457

Lérida 2.712 3.133

Lugo 1.833 1.612

Madrid 38.984 47.735

Málaga 10.492 11.727

Melilla 654 814

Murcia 10.185 12.016

Navarra 3.755 4.837

Orense 1.715 1.520

Palencia 1.000 905

Pontevedra 5.642 5.592

S. C. de 
Tenerife 6.610 7.719

Salamanca 2.085 2.039

Segovia 1.062 1.053

Sevilla 13.439 14.446

Soria 599 513

Tarragona 4.876 5.675

Teruel 969 847

Toledo 4.785 5.065

Valencia 15.855 18.035

Valladolid 2.946 3.202

Vizcaya 5.936 7.132

Zamora 1.163 900

Zaragoza 5.728 6.545

Total 293.523 329.416

CIUDAD 2011 2021

Madrid 14.649 22.525

Barcelona 7.304 10.813

Valencia 3.828 5.482

Sevilla 3.660 4.867

Zaragoza 3.274 4.619

Málaga 3.085 4.091

Murcia 2.508 3.636

Palma 2.161 3.183

Las Palmas 
de G. C. 2.097 2.730

Alicante 1.729 2.457

Córdoba 1.828 2.349

Bilbao 1.475 2.107
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TABLA A2. RANKING DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO POR PROVINCIA Y POR AÑO.

RANKING  PROVINCIA  2011

1 Almería 43,4%

2 Huelva 41,2%

3 Ceuta 41,1%

4 Toledo 39,6%

5 Baleares 39,4%

6 Melilla 38,7%

7 Murcia 37,6%

8 Castellón 37,5%

9 Cuenca 37,3%

10 Badajoz 37,1%

11 Gerona 37,0%

12 Málaga 36,9%

13 Cádiz 36,6%

14 Cáceres 36,6%

15 Sevilla 35,7%

16 Alicante 35,6%

17 Las Palmas 35,6%

18 Ciudad Real 35,0%

19 Albacete 34,6%

20 Tarragona 34,6%

21 Córdoba 34,5%

22 Guadalajara 34,1%

23 Jaén 33,8%

24 La Rioja 33,6%

25 Granada 32,5%

26 Pontevedra 31,5%

27 Huesca 30,7%

28 Zamora 30,5%

29 Lérida 30,0%

30 Ávila 30,0%

31 Teruel 29,9%

32 S. C. de Tenerife 29,7%

33 Valencia 29,4%

34 Palencia 29,2%

35 Orense 29,1%

36 Barcelona 28,8%

37 Salamanca 28,1%

38 Cantabria 27,9%

39 Zaragoza 27,3%

40 León 27,1%

41 Soria 26,8%

42 Madrid 26,7%

43 Asturias 26,6%

44 Valladolid 26,6%

RANKING  PROVINCIA  2021

1 Almería 32,9%

2 Huelva 26,8%

3 Gerona 25,8%

4 Baleares 25,6%

5 Murcia 24,6%

6 Málaga 24,1%

7 Alicante 23,9%

8 Huesca 22,2%

9 Guadalajara 21,3%

10 Granada 21,0%

11 Tarragona 21,0%

12 Ciudad Real 20,9%

13 Cuenca 20,8%

14 Lérida 20,4%

15 Melilla 20,3%

16 Cádiz 20,3%

17 Sevilla 20,2%

18 Toledo 20,2%

19 Las Palmas 20,2%

20 Jaén 19,9%

21 Castellón 19,2%

22 Zaragoza 18,7%

23 S. C. de Tenerife 18,5%

24 Badajoz 18,3%

25 Teruel 18,3%

26 Albacete 18,0%

27 Valencia 17,8%

28 Ceuta 17,3%

29 La Rioja 17,0%

30 Barcelona 16,6%

31 Madrid 16,4%

32 Córdoba 15,8%

33 Palencia 15,6%

34 Cáceres 15,6%

35 Asturias 15,3%

36 Lugo 15,3%

37 Valladolid 15,1%

38 Pontevedra 14,8%

39 Ávila 14,7%

40 Orense 14,7%

41 Navarra 14,3%

42 Burgos 14,3%

43 Zamora 14,1%

44 Segovia 14,0%
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TABLA A2. RANKING DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO POR PROVINCIA Y POR AÑO.

TABLA A3. TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, POR PROVINCIA Y SEXO. AÑO 2021.

RANKING  PROVINCIA  2011 RANKING  PROVINCIA  2021

45 Burgos 26,4%

46 La Coruña 26,1%

47 Segovia 25,6%

48 Álava 25,4%

49 Lugo 24,5%

50 Navarra 24,3%

51 Vizcaya 20,1%

52 Guipúzcoa 19,0%

Total 31,6%

45 León 13,7%

46 Salamanca 13,5%

47 Cantabria 12,5%

48 La Coruña 12,1%

49 Álava 11,1%

50 Soria 10,3%

51 Vizcaya 8,6%

52 Guipúzcoa 7,5%

Total 18,5%

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Gerona 31,5% 19,4% 12,1%

Almería 38,4% 26,6% 11,7%

Lérida 25,6% 14,6% 11,0%

Murcia 28,5% 20,3% 8,2%

Toledo 24,0% 15,9% 8,2%

Huesca 26,1% 18,0% 8,1%

Córdoba 19,7% 11,6% 8,1%

Granada 24,8% 16,8% 8,0%

Cuenca 24,6% 16,6% 8,0%

Ávila 18,6% 10,8% 7,8%

Melilla 24,2% 16,4% 7,8%

Ceuta 21,3% 13,8% 7,5%

Castellón 22,8% 15,3% 7,5%

Tarragona 24,7% 17,3% 7,4%

Badajoz 21,9% 14,5% 7,4%

Ciudad Real 24,5% 17,2% 7,3%

Alicante 27,3% 20,2% 7,1%

Huelva 30,1% 23,1% 7,0%

Málaga 27,5% 20,6% 6,8%

Guadalajara 24,6% 17,8% 6,8%

Zamora 17,5% 10,8% 6,8%

Cáceres 19,0% 12,2% 6,7%

Las Palmas 23,3% 16,9% 6,4%

Valencia 20,9% 14,5% 6,4%

Orense 17,7% 11,4% 6,3%

Barcelona 19,6% 13,4% 6,2%

La Rioja 20,0% 13,8% 6,2%

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Albacete 20,9% 14,9% 6,0%

Baleares 28,5% 22,5% 6,0%

Sevilla 23,1% 17,3% 5,8%

Jaén 22,6% 17,0% 5,6%

Segovia 16,4% 11,2% 5,2%

Palencia 18,2% 13,0% 5,2%

Navarra 16,8% 11,8% 4,9%

Burgos 16,5% 11,7% 4,8%

Soria 12,6% 7,9% 4,7%

Lugo 17,5% 12,9% 4,6%

Zaragoza 20,9% 16,4% 4,6%

S. C. de 
Tenerife 20,7% 16,2% 4,5%

Valladolid 17,1% 13,0% 4,1%

Cádiz 22,2% 18,2% 4,0%

Asturias 17,2% 13,2% 4,0%

Madrid 18,4% 14,4% 4,0%

Álava 12,9% 9,2% 3,7%

León 15,5% 11,8% 3,6%

Salamanca 15,2% 11,6% 3,6%

Cantabria 14,2% 10,7% 3,4%

Pontevedra 16,4% 13,2% 3,3%

La Coruña 13,5% 10,7% 2,8%

Vizcaya 9,8% 7,4% 2,4%

Teruel 19,4% 17,2% 2,2%

Guipúzcoa 8,2% 6,6% 1,6%

Total 21,4% 15,5% 5,9%
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TABLA A4. TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO, POR CIUDAD Y POR AÑO.

TABLA A5. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS NACIDA FUERA DE ESPAÑA.

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Álava 17,4% 25,3% 7,9%

Albacete 10,9% 11,5% 0,6%

Alicante 21,1% 23,5% 2,3%

Almería 27,4% 27,1% -0,3%

Asturias 10,2% 14,7% 4,6%

Ávila 15,5% 15,2% -0,3%

Badajoz 5,9% 6,3% 0,3%

Baleares 25,1% 27,8% 2,6%

Barcelona 21,3% 26,9% 5,5%

Burgos 15,4% 18,0% 2,6%

Cáceres 6,0% 8,1% 2,1%

Cádiz 4,2% 6,5% 2,3%

Cantabria 11,7% 15,7% 3,9%

Castellón 22,8% 19,6% -3,2%

Ceuta 7,2% 6,1% -1,1%

Ciudad Real 11,7% 12,4% 0,7%

Córdoba 3,8% 4,9% 1,1%

Cuenca 19,5% 18,5% -1,0%

Gerona 28,8% 30,3% 1,5%

Granada 7,8% 12,1% 4,3%

Guadalajara 22,4% 26,0% 3,6%

Guipúzcoa 11,6% 16,9% 5,3%

Huelva 10,5% 11,5% 1,0%

Huesca 21,0% 24,4% 3,3%

Jaén 4,9% 5,1% 0,2%

La Coruña 9,0% 13,6% 4,7%

La Rioja 22,8% 22,6% -0,2%

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Las Palmas 14,8% 18,8% 4,1%

León 9,8% 11,5% 1,8%

Lérida 28,8% 30,2% 1,4%

Lugo 9,3% 14,0% 4,7%

Madrid 22,6% 27,4% 4,8%

Málaga 15,5% 19,2% 3,7%

Melilla 10,8% 11,9% 1,1%

Murcia 19,3% 21,3% 2,0%

Navarra 19,0% 26,7% 7,7%

Orense 14,0% 17,4% 3,4%

Palencia 7,3% 10,7% 3,4%

Pontevedra 7,2% 11,5% 4,3%

S. C. de 
Tenerife 16,6% 22,6% 6,0%

Salamanca 7,8% 14,1% 6,3%

Segovia 19,9% 19,5% -0,5%

Sevilla 5,5% 7,8% 2,3%

Soria 16,5% 21,4% 5,0%

Tarragona 25,9% 25,8% -0,2%

Teruel 19,4% 21,4% 2,0%

Toledo 16,2% 16,8% 0,5%

Valencia 16,2% 19,9% 3,7%

Valladolid 13,4% 13,9% 0,5%

Vizcaya 12,2% 18,2% 6,0%

Zamora 8,4% 11,3% 2,9%

Zaragoza 21,1% 23,7% 2,5%

Total 16,2% 20,1% 3,9%

RANKING  PROVINCIA  2011

1 Palma 36,7%

2 Málaga 34,0%

3 Murcia 33,0%

4 Las Palmas de G. C. 30,0%

5 Alicante 29,7%

6 Córdoba 27,4%

7 Sevilla 25,3%

8 Valencia 23,6%

9 Madrid 23,3%

10 Zaragoza 23,2%

11 Bilbao 21,3%

12 Barcelona 20,4%

RANKING  PROVINCIA  2021

1 Palma 26,0%

2 Málaga 20,7%

3 Murcia 20,4%

4 Alicante 20,1%

5 Sevilla 18,6%

6 Zaragoza 18,1%

7 Madrid 17,5%

8 Las Palmas de G. C. 17,5%

9 Valencia 16,2%

10 Barcelona 13,4%

11 Córdoba 11,7%

12 Bilbao 9,6%
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TABLA A6. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS QUE CONVIVE CON SUS DOS 
PROGENITORES.

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Álava 64,5% 53,2% -11,3%

Albacete 70,8% 63,7% -7,1%

Alicante 61,4% 52,4% -9,0%

Almería 61,4% 50,5% -10,9%

Asturias 61,0% 54,2% -6,8%

Ávila 71,6% 56,7% -14,9%

Badajoz 70,1% 63,9% -6,2%

Baleares 52,2% 44,3% -7,9%

Barcelona 58,5% 50,4% -8,0%

Burgos 68,0% 53,2% -14,8%

Cáceres 69,5% 58,4% -11,1%

Cádiz 68,6% 62,0% -6,6%

Cantabria 62,2% 55,7% -6,6%

Castellón 63,3% 56,2% -7,2%

Ceuta 57,2% 53,8% -3,3%

Ciudad Real 69,5% 61,5% -8,0%

Córdoba 70,1% 67,7% -2,4%

Cuenca 63,9% 60,6% -3,3%

Gerona 54,5% 46,7% -7,8%

Granada 64,4% 56,4% -8,0%

Guadalajara 59,7% 53,4% -6,3%

Guipúzcoa 67,0% 61,4% -5,6%

Huelva 66,8% 56,4% -10,4%

Huesca 63,1% 53,4% -9,7%

Jaén 74,2% 68,4% -5,8%

La Coruña 64,9% 58,0% -6,9%

La Rioja 63,2% 55,0% -8,2%

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Las Palmas 56,1% 44,0% -12,1%

León 63,6% 55,7% -7,8%

Lérida 57,4% 47,8% -9,6%

Lugo 67,0% 54,0% -13,0%

Madrid 60,0% 53,7% -6,3%

Málaga 62,7% 54,2% -8,6%

Melilla 60,7% 49,5% -11,2%

Murcia 65,8% 58,0% -7,8%

Navarra 64,9% 54,4% -10,5%

Orense 64,3% 49,7% -14,6%

Palencia 69,0% 59,2% -9,8%

Pontevedra 66,7% 55,2% -11,5%

S. C. de 
Tenerife 57,7% 43,0% -14,7%

Salamanca 67,4% 56,5% -10,8%

Segovia 68,6% 59,2% -9,5%

Sevilla 66,7% 63,9% -2,8%

Soria 67,7% 50,9% -16,8%

Tarragona 61,0% 49,9% -11,1%

Teruel 69,9% 61,5% -8,3%

Toledo 68,8% 61,3% -7,5%

Valencia 63,4% 53,9% -9,5%

Valladolid 66,5% 59,6% -6,8%

Vizcaya 63,3% 58,6% -4,7%

Zamora 69,5% 57,7% -11,8%

Zaragoza 63,6% 55,4% -8,2%

Total 63,0% 54,7% -8,3%
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TABLA A7. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS CON PROGENITORES UNIVERSITARIOS.

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Álava 21,2% 31,5% 10,3%

Albacete 14,1% 20,0% 5,9%

Alicante 14,3% 18,0% 3,7%

Almería 12,4% 16,0% 3,6%

Asturias 22,0% 28,7% 6,7%

Ávila 15,8% 21,2% 5,4%

Badajoz 13,3% 20,1% 6,8%

Baleares 13,7% 19,0% 5,3%

Barcelona 21,3% 28,2% 6,9%

Burgos 20,6% 28,2% 7,6%

Cáceres 15,2% 20,3% 5,0%

Cádiz 14,3% 20,1% 5,8%

Cantabria 19,2% 28,0% 8,8%

Castellón 14,8% 22,5% 7,6%

Ceuta 14,8% 15,9% 1,1%

Ciudad Real 11,5% 17,8% 6,3%

Córdoba 15,7% 21,5% 5,9%

Cuenca 11,4% 17,2% 5,8%

Gerona 15,1% 21,6% 6,5%

Granada 19,7% 23,5% 3,8%

Guadalajara 16,8% 23,3% 6,5%

Guipúzcoa 25,1% 36,3% 11,2%

Huelva 13,5% 17,4% 3,9%

Huesca 16,7% 26,3% 9,5%

Jaén 136% 17,8% 4,2%

La Coruña 17,7% 28,3% 10,6%

La Rioja 17,4% 25,9% 8,6%

PROVINCIA  HOMBRES MUJERES DIFERENCIA

Las Palmas 14,2% 17,6% 3,4%

León 16,4% 26,4% 10,0%

Lérida 16,8% 22,2% 5,3%

Lugo 15,5% 22,6% 7,0%

Madrid 25,6% 35,5% 10,0%

Málaga 16,1% 20,5% 4,4%

Melilla 13,3% 14,3% 1,0%

Murcia 15,3% 19,0% 3,7%

Navarra 22,8% 31,0% 8,2%

Orense 14,5% 23,7% 9,2%

Palencia 22,0% 26,1% 4,1%

Pontevedra 15,4% 21,9% 6,5%

S. C. de 
Tenerife 16,2% 19,9% 3,6%

Salamanca 23,0% 31,4% 8,4%

Segovia 21,0% 27,6% 6,6%

Sevilla 17,4% 23,6% 6,2%

Soria 19,6% 29,4% 9,9%

Tarragona 14,8% 19,6% 4,8%

Teruel 12,5% 24,8% 12,3%

Toledo 11,8% 17,1% 5,3%

Valencia 20,0% 26,6% 6,6%

Valladolid 22,0% 31,7% 9,7%

Vizcaya 26,2% 36,8% 10,7%

Zamora 16,1% 21,4% 5,4%

Zaragoza 20,7% 29,5% 8,8%

Total 18,4% 25,5% 7,0%

TABLA A8. DIFERENCIA ENTRE 2011 Y 2021 EN LA DISTRIBUCIÓN POR SEXO, EDAD MEDIA Y 
POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, POR PROVINCIA.

PORCENTAJE HOMBRES EDAD MEDIA MUNICIPIO < 20.000 HAB.

DIF.
IC 95 %

DIF.
IC 95 %

DIF.
IC 95 %

LI LS LI LS LI LS

Álava 0,0% -3,2% 3,1% -6,5% -19,2% 6,2% -0,3% -3,1% 2,4%

Albacete -0,1% -2,7% 2,5% -3,0% -13,2% 7,2% -1,4% -3,6% 0,8%

Alicante 1,1% -0,1% 2,3% -5,9% -10,9% -1,0% -2,0% -3,1% -1,0%

Almería 1,4% -0,5% 3,3% -4,5% -12,1% 3,0% 0,8% -0,8% 2,4%

Asturias 1,0% -0,9% 2,9% -18,1% -25,7% -10,6% -3,5% -5,1% -1,9%

Ávila -1,9% -6,2% 2,4% -9,7% -26,9% 7,6% -1,0% -4,7% 2,7%

Badajoz 0,0% -2,0% 1,9% 0,1% -7,6% 7,8% -0,8% -2,4% 0,9%

Baleares 1,6% 0,0% 3,2% -7,0% -13,3% -0,7% -2,1% -3,5% -0,8%

Barcelona 0,8% 0,0% 1,5% -6,5% -9,4% -3,5% 0,6% 0,0% 1,2%

Burgos 1,3% -1,7% 4,3% -9,0% -20,9% 2,9% -0,4% -3,0% 2,1%
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TABLA A8 (CONT.). DIFERENCIA ENTRE 2011 Y 2021 EN LA DISTRIBUCIÓN POR SEXO, EDAD MEDIA Y 
POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, POR PROVINCIA.

PORCENTAJE HOMBRES EDAD MEDIA MUNICIPIO < 20.000 HAB.

DIF.
IC 95 %

DIF.
IC 95 %

DIF.
IC 95 %

LI LS LI LS LI LS

Cáceres -1,7% -4,4% 1,0% 2,2% -8,4% 12,9% -1,6% -3,9% 0,7%

Cádiz 0,4% -1,0% 1,9% -15,2% -21,0% -9,4% -1,1% -2,3% 0,2%

Cantabria -1,1% -3,5% 1,3% -11,4% -20,9% -2,0% -1,0% -3,0% 1,0%

Castellón 1,4% -0,8% 3,6% -20,6% -29,4% -11,7% 0,5% -1,4% 2,4%

Ceuta -5,9% -11,0% -0,8% -1,0% -21,2% 19,2% 0,0% -4,3% 4,3%

Ciudad Real 0,2% -2,1% 2,5% -4,5% -13,5% 4,4% -1,3% -3,2% 0,7%

Córdoba 0,5% -1,3% 2,3% 0,0% -7,2% 7,2% 0,5% -1,1% 2,0%

Cuenca 1,6% -2,1% 5,2% -9,7% -24,3% 4,9% -4,2% -7,4% -1,1%

Gerona 1,9% 0,0% 3,9% -4,1% -11,8% 3,7% -3,7% -5,4% -2,0%

Granada 0,6% -1,0% 2,3% 5,1% -1,6% 11,8% 0,3% -1,1% 1,7%

Guadalajara 0,2% -3,1% 3,6% -19,9% -33,4% -6,5% -0,3% -3,1% 2,6%

Guipúzcoa 1,8% -0,4% 3,9% -5,2% -13,7% 3,3% -2,4% -4,2% -0,6%

Huelva 0,9% -1,3% 3,2% 2,2% -6,9% 11,2% -10,3% -12,2% -8,4%

Huesca 1,3% -2,5% 5,0% -4,2% -19,1% 10,7% -0,9% -4,1% 2,3%

Jaén -0,2% -2,2% 1,7% 5,1% -2,6% 12,8% 0,2% -1,5% 1,8%

La Coruña 1,2% -0,6% 3,0% -10,4% -17,4% -3,3% -4,4% -5,9% -2,8%

La Rioja 0,6% -2,4% 3,7% -11,7% -24,0% 0,6% 1,9% -0,8% 4,5%

Las Palmas 0,5% -1,1% 2,0% -4,5% -10,7% 1,7% -3,2% -4,5% -1,9%

León 0,5% -2,2% 3,2% -15,7% -26,6% -4,9% -7,3% -9,6% -4,9%

Lérida 1,8% -0,8% 4,3% -3,2% -13,5% 7,0% 1,8% -0,4% 4,0%

Lugo 0,4% -2,9% 3,8% -7,3% -20,6% 6,1% -4,8% -7,7% -2,0%

Madrid 0,4% -0,3% 1,1% -9,7% -12,4% -7,0% 0,3% -0,2% 0,9%

Málaga 0,6% -0,8% 1,9% -10,0% -15,3% -4,8% -1,4% -2,5% -0,3%

Melilla -1,8% -7,0% 3,3% 15,3% -5,2% 35,9% 0,0% -4,4% 4,4%

Murcia 0,0% -1,3% 1,3% -4,1% -9,4% 1,1% -1,8% -2,9% -0,7%

Navarra 0,0% -2,1% 2,1% -7,6% -16,1% 0,9% 1,9% 0,1% 3,7%

Orense 0,8% -2,7% 4,2% -6,4% -20,1% 7,4% -2,3% -5,2% 0,7%

Palencia -2,3% -6,8% 2,2% 5,8% -12,1% 23,7% -4,2% -8,1% -0,4%

Pontevedra 0,4% -1,4% 2,3% -8,7% -16,1% -1,4% -2,6% -4,2% -1,0%

S. C. de Tenerife 0,0% -1,6% 1,7% -7,4% -13,9% -0,8% -6,4% -7,8% -5,0%

Salamanca -0,1% -3,1% 3,0% -3,8% -16,0% 8,3% -4,4% -7,1% -1,8%

Segovia 1,0% -3,3% 5,3% -6,1% -23,1% 10,9% 3,4% -0,2% 7,1%

Sevilla 0,2% -1,0% 1,4% -5,4% -10,1% -0,8% -0,3% -1,3% 0,7%

Soria 0,7% -5,1% 6,6% -2,0% -25,5% 21,5% -1,6% -6,6% 3,5%

Tarragona -0,9% -2,9% 1,0% -14,6% -22,2% -7,0% 0,8% -0,9% 2,4%

Teruel -0,7% -5,3% 3,9% -19,9% -38,3% -1,5% -6,6% -10,5% -2,6%

Toledo 1,6% -0,4% 3,6% -13,3% -21,1% -5,4% -3,5% -5,2% -1,8%

Valencia -0,1% -1,1% 1,0% -8,4% -12,6% -4,1% -0,6% -1,5% 0,3%

Valladolid -1,2% -3,7% 1,3% -8,7% -18,7% 1,3% -2,1% -4,2% 0,0%

Vizcaya 0,1% -1,6% 1,9% -15,8% -22,7% -8,9% 2,3% 0,8% 3,7%

Zamora -5,1% -9,4% -0,7% -11,7% -29,0% 5,7% -0,6% -4,3% 3,1%

Zaragoza 1,2% -0,5% 3,0% -5,7% -12,8% 1,3% 2,5% 1,0% 4,0%
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TABLA A9. RANKING DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON MAYOR ABANDONO ESCOLAR PARA LAS 
TASAS OBSERVADAS Y ESTANDARIZADAS.

 

 

TASA 
OBSERVADA

TASA 
ESTANDARI-
ZADA

DIFERENCIA RANKING TASA 
OBSERVADA

RANKING TASA 
ESTANDARI-
ZADA

DIFERENCIA
RANKING

Álava 11,1% 10,5% -0,6% 49 49 0

Albacete 18,0% 20,5% 2,5% 26 19 -7

Alicante 23,9% 21,9% -2,0% 7 13 6

Almería 32,9% 28,3% -4,6% 1 1 0

Asturias 15,3% 16,4% 1,1% 35 35 0

Ávila 14,7% 15,1% 0,4% 39 41 2

Badajoz 18,3% 21,3% 3,0% 24 14 -10

Baleares 25,6% 22,5% -3,2% 4 8 4

Barcelona 16,6% 15,4% -1,2% 30 39 9

Burgos 14,3% 14,8% 0,6% 42 44 2

Cáceres 15,6% 17,3% 1,7% 34 29 -5

Cádiz 20,3% 23,3% 3,1% 16 7 -9

Cantabria 12,5% 13,4% 0,9% 47 46 -1

Castellón 19,2% 19,0% -0,3% 21 21 0

Ceuta 17,3% 17,8% 0,5% 28 27 -1

Ciudad Real 20,9% 22,4% 1,5% 12 9 -3

Córdoba 15,8% 20,7% 5,0% 32 16 -16

Cuenca 20,8% 20,5% -0,3% 13 18 5

Gerona 25,8% 22,1% -3,7% 3 12 9

Granada 21,0% 22,4% 1,4% 10 10 0

Guadalajara 21,3% 19,6% -1,6% 9 20 11

Guipúzcoa 7,5% 8,6% 1,1% 52 52 0

Huelva 26,8% 27,8% 1,1% 2 2 0

Huesca 22,2% 20,8% -1,4% 8 15 7

Jaén 19,9% 23,7% 3,8% 20 3 -17

La Coruña 12,1% 13,3% 1,1% 48 47 -1

La Rioja 17,0% 16,5% -0,5% 29 34 5

Las Palmas 20,2% 18,7% -1,5% 19 23 4

León 13,7% 15,2% 1,5% 45 40 -5

Lérida 20,4% 16,7% -3,7% 14 32 18

Lugo 15,3% 16,2% 0,9% 36 37 1

Madrid 16,4% 16,3% -0,1% 31 36 5

Málaga 24,1% 23,4% -0,7% 6 5 -1

Melilla 20,3% 22,1% 1,8% 15 11 -4

Murcia 24,6% 23,7% -0,9% 5 4 -1

Navarra 14,3% 13,1% -1,2% 41 48 7

Orense 14,7% 14,4% -0,3% 40 45 5

Palencia 15,6% 17,2% 1,7% 33 30 -3

Pontevedra 14,8% 16,1% 1,2% 38 38 0
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TABLA A9 (CONT.). RANKING DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON MAYOR ABANDONO ESCOLAR 
PARA LAS TASAS OBSERVADAS Y ESTANDARIZADAS.

 

 

TASA 
OBSERVADA

TASA 
ESTANDARI-
ZADA

DIFERENCIA RANKING TASA 
OBSERVADA

RANKING TASA 
ESTANDARI-
ZADA

DIFERENCIA
RANKING

S. C. de Tenerife 18,5% 16,5% -2,0% 23 33 10

Salamanca 13,5% 15,1% 1,6% 46 42 -4

Segovia 14,0% 14,9% 0,9% 44 43 -1

Sevilla 20,2% 23,4% 3,2% 17 6 -11

Soria 10,3% 10,4% 0,0% 50 50 0

Tarragona 21,0% 18,6% -2,4% 11 24 13

Teruel 18,3% 18,7% 0,4% 25 22 -3

Toledo 20,2% 20,7% 0,5% 18 17 -1

Valencia 17,8% 17,9% 0,1% 27 26 -1

Valladolid 15,1% 17,3% 2,2% 37 28 -9

Vizcaya 8,6% 9,6% 1,0% 51 51 0

Zamora 14,1% 16,8% 2,7% 43 31 -12

Zaragoza 18,7% 18,3% -0,4% 22 25 3
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Colección Monografías sobre educación

2024
• El tratamiento de la diferencia y de las necesidades 

educativas. Un estudio pedagógico
David Reyero García, Alberto Sánchez Rojo, Araceli del 
Pozo Armentia y Fernando Gil Cantero

2021
• Rendimiento y horario en las pruebas de conocimiento: 

evidencia de la educación superior.
Pau Balart

• Motivación académica, habilidades no cognitivas y 
brecha de género en Matemáticas y Ciencias. El caso de 
España. Gema Zamarro

2020
• Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones 

de los estudiantes de educación superior.
Jennifer Graves y Zoe Kuehn

• La importancia del absentismo escolar para el desarrollo 
y el desempeño educativos.
Emma García y Elaine Weiss

• El papel de los padres en el desarrollo de la competencia 
lectora de sus hijos.
José García Clavel y Mauro Mediavilla

• El fenómeno de la resiliencia educativa 
en la enseñanza primaria. 
José Manuel Cordero y Lucía Mateos  

2018 
• ¿Puede un programa de verano mejorar las 

oportunidades educativas del alumnado?
Miguel Ángel Alegre, Federico Todeschini

  y Anna Segura 
• Equidad educativa en España: comparación regional a 

partir de PISA 2015.
Gabriela Sicilia y Rosa Simancas 

2017 
• La calidad del profesorado en la adquisición 

de competencias de los alumnos.
Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul

• Análisis del impacto de los programas de mejora de la 
calidad educativa en centros escolares públicos.
Laura López-Torres, Diego Prior y Daniel Santín 

2015 
• El impacto de la educación infantil. 

Daniel Santín y Gabriela Sicilia
• Igualdad de oportunidades.

Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul
• La evaluación docente. Pau Balart y Antonio Cabrales
• Claves para la mejora de la educación 

de adultos en España. Florentino Felgueroso

2014 
• Evaluar para mejorar. Daniel Santín y Gabriela Sicilia
• La maratón de PISA. Pau Balart y Antonio Cabrales
• Recursos escolares y resultados de la educación.

Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul




