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PRESENTACIÓN 

Por segundo año consecutivo la Dirección de Educación a través del Área de Investigación y Estadística presenta el 

resultado del procesamiento del bloque Educación de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). En este caso la ECH 

2011. 

Esta información permite monitorear la evolución de los principales indicadores estadísticos en educación como son 

el analfabetismo, la cobertura y la culminación de ciclos educativos a partir de los datos que proporciona la 

Encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas.  

No es esperable que las variaciones interanuales produzcan cambios pronunciados, sin embargo es bueno darle 

seguimiento a la información para establecer tendencias que motiven la elaboración y evaluación de políticas 

educativas y sociales. 

En esta presentación se incluye un análisis de las personas mayores de 15 años que se encuentran fuera de 

circuitos educativos y laborales, discriminados por edades, sexo y región dado que es una preocupación de las 

políticas que se vienen desarrollando para ofrecer oportunidades a quienes no estudian ni trabajan, como es el 

Programa Nacional de Educación y Trabajo – CECAP que desarrolla esta Dirección desde el 2005, el Programa de 

Formación Profesional Básica de UTU que se desarrolla desde 2007 y Jóvenes en Red que lidera el MIDES desde 

este año 2012, entre otros. 



 

 

Los datos de esta entrega muestran el sostenido avance del país en materia de reducción del analfabetismo y una 

tendencia favorable a la cobertura hasta los 15 años pero con un marcado descenso a partir de esa misma edad 

que no logra mejorar sensiblemente. Sin embargo, no es posible establecer una tendencia favorable en cuanto a la 

culminación de ciclos educativos a pesar de que los datos correspondientes a 2011 muestran un aumento 

importante. 

Los datos siguen indicando que uno de los principales problemas para el acceso y la culminación de ciclos 

educativos, especialmente a partir de la educación media, es inequitativo en función del origen socioeconómico de 

las familias y de la región en que viven, en detrimento de los sectores más pobres y que viven en el interior del 

país. Esto demuestra la necesidad de fortalecer las políticas que se vienen desarrollando para atender a los 

alumnos que provienen de las familias más pobres y la extensión de la educación media y terciaria en el interior 

del país. 

La información presentada en esta publicación será retomada y complementada para ser incluida en el Anuario 

Estadístico de Educación 2011. 

Montev ideo,  jun io  de  2012 

Luis  Gar ibald i  

D irector  de  Educación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Direcc ión de Educac ión de l  Min is ter io  de Educac ión y Cul tura (MEC),  por  intermedio de su 

Área de Invest igac ión y Estadíst ica,  publ ica per iód icamente estadíst i cas sobre la  tota l idad 

de l  s is tema educat ivo uruguayo,  integrando para e l lo  fuentes de información administrat iva1,  

con otras fuentes de información nac ionales e internac ionales que permiten contextual izar  e l  

panorama educat ivo presentado.  

En esta oportunidad se pone a l a lcance de docentes,  invest igadores y de l  públ ico en genera l ,  

la  in formación resul tante de l  procesamiento del  b loque “Educac ión” de la  Encuesta Cont inua 

de Hogares (ECH) de l  Inst i tuto Nac ional  de Estadíst icas (INE).  

E l  presente número cuenta con un resumen ejecutivo y t res capí tu los,  d i r ig idos a establecer 

la  cobertura del  s istema, e l  n ive l  educat ivo a lcanzado por  la  poblac ión y presentar  un breve 

perf i l  de los jóvenes que no estudian n i  t rabajan.  

                                                            
1Información proveniente de de las Unidades Productoras de Estadísticas (UPE) de las diferentes instituciones educativas nacionales. 
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Para fac i l i tar  la  consul ta de la  información,  se implementaron tres índ ices: un índ ice  

temát ico,  d ispuesto a l  in ic io ,  que permite comprender la  estructura anal í t ica de la  

publ icac ión y dos índ ices d ispuestos a l  f ina l  y  dest inados a encontrar  ráp idamente cuadros y 

gráf icos2.  

 

                                                            
2Los  cuadros  y  los  gráficos  incluidos en  la publicación,  siguiendo el mismo  criterio utilizado en el Anuario Estadístico de Educación,  se han 
numerado de manera independiente identificando el capítulo mediante un primer numeral seguido por un punto y el orden de inclusión en el 
capítulo mediante otro numeral inmediatamente dispuesto luego de dicho punto. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

ANALFABETISMO 

En nuestro pa ís ,  e l  anal fabet ismo ha 

decrec ido de manera constante y cons istente  

en e l  t iempo. Actualmente ex iste un 1,7% de 

personas que dec laran no saber leer  n i  

escr ib i r ,  s i tuac ión que a lcanza un 3,4% en 

áreas rurales.  La tasa rura l  ha s ido 

h istór icamente más a l ta que la  urbana y 

d isminuye más lentamente.  En mater ia de 

edades e l  anal fabet ismo muestra una 

evoluc ión favorable.  E l  mismo presenta 

part icu lar idades que permiten suponer que e l  

s is tema educat ivo lo  está combat iendo 

ef ic ientemente y desde hace ya muchos años: 

entre las personas de 15 a 49 años,  e l  1% 

dec laran no saber leer  n i  escr ib i r ,  en cambio,  

en e l  grupo de 65 años o más,  cas i  e l  4% 

reconoc ió carecer  de ta les capac idades.  

COBERTURA 

Entre los 6 y los 11 años de edad,  es dec i r  en 

e l  t ramo de esco lar izac ión pr imar ia,  la  

cobertura educat iva es universa l  a lcanzando 

cas i  e l  100%. Esta puede extenderse a los 5 

años edad donde la  cobertura es de l  96,3% y 

a los 12 y 13 años donde a lcanza e l  97,7% y 

96% respect ivamente.  También se ver i f ica 

una importante esco lar izac ión entre los n iños 

de 3 años de edad (60,4%). Entre los 12 y 

los 14 años,  la  as istenc ia es super ior  a la  

reg istrada en 2009 y 2010; s in  embargo en 
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estas edades un 4.7% de jóvenes aún se 

encuentra fuera de l  s is tema educat ivo.  A 

part i r  de los 13 años,  cada grupo de edad 

part ic ipa menos que e l  anter ior: 92,4% a los 

14,  85,2% a los 15 y entre qu ienes t ienen 22 

años de edad as iste e l  36,6%. 

Entre 2006 y 2011, los jóvenes de 18 a 24 

años de edad que dec lararon no encontrarse 

as ist iendo,  han mostrado una proporc ión 

bastante constante: 61,1%, 62,5%, 57,9%, 

61,8%, 62,5% y 61,4%. 

La des igualdad estructura l  con base en e l  

ingreso de los hogares s igue s iendo 

importante: 

 A los 3 años as isten a un centro 

educat ivo e l  45,2% de los n iños 

provenientes de los hogares más 

pobres y e l  81,1% de los n iños de los 

hogares más r icos. 

 Entre los 5 y los 12 años de edad e l  

s is tema educat ivo uruguayo at iende a 

la  cas i  tota l idad de los n iños y 

jóvenes.  Las d i ferenc ias de cobertura 

se comienzan a perc ib ir  a los 13 años 

de edad y es a part i r  de los 15 años 

que se tornan mani f iestas.  

 La brecha se incrementa lentamente 

hasta los 17 años y a los 18 se 

produce un incremento repent ino 

(brecha del  42,5% a los 17 años y de l  

52,5% a los 18).  

 A los 21 años la  brecha entre e l  

qu int i l  de los hogares más pobres y e l  

quint i l  de mayores ingresos es de l  

60,7% (72,3% y 11,7%, 

respect ivamente).  
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La part ic ipac ión en la  educac ión de las 

personas provenientes de los hogares más 

pobres subió por  tercer año consecut ivo.  Para 

e l  grupo de jóvenes con 13 o 14 años de 

edad,  que representa un grupo de inf lex ión 

importante en mater ia  de des igual acceso a 

la  educac ión,  la  brecha v iene estrechándose. 

La d i ferencia entre e l  qu int i l  de menores 

ingresos y el  de mayores ingresos es de 5,8% 

para los 13 años y de 13,1% para los 14 

años.  También d isminuye la  brecha entre e l  

2º quint i l  más pobre y e l  qu int i l  de mayores 

ingresos 3,0% para los 13 años y 4,9% para 

los 14 años respect ivamente.  

La part ic ipac ión de hombres y mujeres,  a  

part i r  de los 15 años de edad y sobre todo 

después de los 18 años,  t iende a ser  cada 

vez mayor para las jóvenes.  

Nivel educativo de la 

cobertura 

En n iños de 4 y 11 años,  la  adecuac ión entre  

las edades teór icas y  los n ive les educat ivos 

correspondientes es re lat ivamente e levada y 

constante.  

E l  rezago esco lar lentamente s igue 

d isminuyendo en las edades super iores:  

 Entre los 12 y los 14 años e l  rezago 

pasa del  20,5% en 2010 a l  19,4% en 

2011. 

 Entre los 15 y los 17 años,  fue del  

26,2% (en 2010 e l  32%). Y 

conjuntamente con quienes no 

as isten,  en 2011 estuvo rezagado o no 

as ist ió  e l  49,1% de estos jóvenes (un 

7,3% menos que en 2010).  
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ASISTENCIA Y TRABAJO 

El  48,9% de los jóvenes de 15 a 20 años 

se dedican exc lus ivamente a estudiar  (7 

déc imas más que en 2010): 6 de cada 10 

lo  hacen en Educac ión Media Super ior  

(59%), e l  25,8% en pr imar ia  o Educac ión 

Media Bás ica y e l  15,1% real iza estudios 

terc iar ios.  

E l  12,9% de estos jóvenes as iste y  trabaja 

o busca trabajo y e l  25,6% sólo trabaja o 

busca trabajo. 

E l  12,5% de los jóvenes entre 15 y 20 

años de edad no estudian,  no cuentan con 

una act iv idad labora l  a l ternat iva y 

tampoco buscan procurar la .  

Entre los jóvenes de 12 a 29 años e l  

t rabajo aparece como e l  segundo mot ivo 

más importante de a lejamiento (29,6%). 

La pr inc ipa l  razón esgr imida fue la  fa l ta de 

interés o e l  interés por  otras temát icas 

(45%). 

E l  des interés afecta part icu larmente a 6 

de cada 10 de los más jóvenes (12 a 17 

años: 62,8%) y e l  embarazo y la  carga de 

tareas de l  hogar a le jan fundamenta lmente 

a los más pobres (10,3% y 7,6%). 

NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO 

ALCANZADO 

En e l  año 2011 e l  27,2% de las personas 

ubicadas en e l  t ramo etar io  de 70 y más 

años y e l  80,9% de las personas en e l  

t ramo de 25 a 29 años habían a lcanzado 

n ive les educat ivos super iores a pr imar ia 



[LOGRO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN ‐ 2011] 

[10] 

completa.  Por  t ramo de edad se observa 

que,  e l  porcentaje de ind iv iduos con 

pr imar ia completa aumenta 

s ign i f icat ivamente a l  cons iderar personas 

de mayor edad. 

En e l  2011 se registró un cambio pos i t ivo 

de tendenc ia en estos ind icadores.  Entre 

las personas de 25 a 59 años de edad,  los 

hogares más r icos se caracter izan por  una 

mayor proporc ión de personas que cuentan 

con estudios terc iar ios.  Los más pobres  

por  no a lcanzar a superar  pr imar ia.  S iendo 

para e l  presente año 53,1% para e l  qu int i l  

mayor y 60,4% para e l  qu int i l  de menores 

ingresos.  S iendo d ichos guar ismos para e l  

2010 50,3% y 61,5% respect ivamente.  

Esto se ve acompañado de una d isminuc ión 

de la  part ic ipac ión en Educac ión Media (de 

40,8% a 38,8%). 

Culminación de ciclos 

En e l  2011 e l  96,7% de las personas de 14 

y 15 años de edad habían conc lu ido sus 

estudios pr imar ios,  e l  65% de los jóvenes 

de 17 y 18 años de Educac ión Media 

Bás ica y e l  37,5% de los de 21 a 22 años 

de Educac ión Media Super ior .  Estos 

mismos guar ismos en 2010 fueron 

respect ivamente: 95,6%, 58,2% y 31,2%. 

Lo que ind ica una mejora  en los 

ind icadores de 1,1%, 6,8% y 6,3% 

respect ivamente.  

 Part iendo de las re lac iones internas 

en mater ia  de f lu jo educat ivo,  surge 
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que,  por  cada 2 jóvenes de 14 o 15 

años que f ina l izan pr imar ia,  1,3 

jóvenes de 17 o 18 años f inal izan 

Educac ión Media Bás ica y,  por  cada 

dos de estos,  1,2 jóvenes de 21 o 22 

años cu lmina Educac ión Media 

Super ior (63,6% y 59,5%, 

respect ivamente).  

 El  grado de cu lminac ión de los 

d i ferentes n ive les,  en re lac ión con los 

quint i les de ingresos,  evo luciona 

pos i t ivamente,  pero s igue mostrando 

importantes d i ferenc ias en e l  logro 

educat ivo.  Esto no cambiará en e l  

mediano p lazo,  ya que no se t rata de 

un atr ibuto f lex ib le de la  estructura 

soc ia l:  

 La cu lminac ión de pr imar ia entre los 

jóvenes de 14 y 15 años,  v iene 

crec iendo desde 2008. Esta tendenc ia 

t iende a consol idarse.  

 Para los jóvenes que t ienen 17 o 18 

años,  y  entre 21 o 22 años,  la  

cobertura reg istra un cambio de 

tendencia  pos i t ivo en el  2011. 

QUIENES NO ESTUDIAN Y NO 

TRABAJAN 

Si  observamos los jóvenes entre 15 y 24 

años que no estudian y no trabajan,  e l  

66,2% son mujeres,  7 de cada 10 v iven 

fuera de la capi ta l   y la  mitad integran 

hogares de bajos recursos (48,8%). 

A l  cons iderar  grupos de edades s imples,  la  

cant idad de jóvenes que no as isten y no 

trabajan,  se incrementa lentamente entre 
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los  15 y los 18 años de edad y entre los 

17 a los 21 años se reg istran los va lores 

más a l tos.  

F ina lmente,  entre los 15 y los 24 años de 

edad,  la  mayor ía de estos jóvenes ha 

a lcanzado educac ión media (65,6%), pero 

mayormente no han superado Educac ión 

Media Bás ica (Media Bás ica: 39,2%; y 

Media Super ior:  26,4%). 

Se trata de un perf i l  que d i f iere entre 

quienes buscan trabajo y quienes no lo 

hacen.  

Entre quienes no buscan trabajo,  8 de 

cada 10 a lcanzaron como máximo n ive l ,  

Educac ión Media Bás ica,  aunque la 

mayor ía  de éstos só lo  l legaron a pr imar ia 

(42,6%); en cambio,  quienes dec lararon 

encontrarse buscando trabajo, 

mayor i tar iamente han a lcanzado n ive les 

educat ivos de enseñanza media bás ica,  y 2 

de cada 10 a lcanzaron estudios medios 

super iores. 
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3. LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN 

Una d imensión c lave para conocer e l  

impacto de la  educac ión en un país ,  es e l  

logro educat ivo de sus habi tantes.  E l  

mismo es ind icat ivo,  entre otros aspectos,  

de las oportunidades que una persona 

t iene de ocupar una determinada pos ic ión 

en la  estructura soc ia l .  Por e l lo ,  

representa una información necesar ia  para 

comprender e l  modo y e l  grado en que 

cada ind iv iduo es as imi lado por  los grupos 

soc ia les que f ina lmente l lega a integrar .  

Desde esta perspect iva,  e l  n ive l  de 

instrucc ión adquiere un s igni f icado 

trascendente: forma parte de los derechos 

de cada c iudadano y ref le ja e l  grado de 

madurez c ív ica de un país .  

Con e l  sent ido de medir  las  capac idades 

adquir idas por las personas,  la 

in formación de logro educat ivo a lcanzado, 

debe refer irse a ind iv iduos cuyo pasaje 

por e l  s is tema educat ivo ya haya tenido 

lugar  o esté f ina l izando.  Esta condic ión 

puede est imarse mediante la  e lecc ión de 

edades que,  teór icamente,  s i túen a l  

ind iv iduo en un determinado grado de 

avance educat ivo.  

Entre las capac idades que ref le jan e l  logro 

educat ivo,  ex isten f ronteras que ref ieren a 

d i ferenc ias de ca l i f i cac ión de a l to impacto. 

Y la  pr imera es s in duda la  adquis ic ión o 

no,  de las habi l idades bás icas de leer  y 

escr ib i r ,  o  su carenc ia,  e l  anal fabet ismo. 
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Es fác i l  ponerse de acuerdo en que estas 

habi l idades son determinantes para que e l  

ind iv iduo logre un buen re lac ionamiento 

soc ia l .  

As í ,  la  proporc ión de c iudadanos con 15 o 

más años de edad,  que no han logrado 

adquir i r  estas capac idades bás icas,  

permite también determinar  qué 

proporc ión de la  poblac ión adul ta t iene 

carenc ias educat ivas que l imitan su 

adecuada inc lus ión soc ia l .  

Será interesante segui r  con atenc ión este 

fenómeno, tanto para examinar su 

evoluc ión como para va lorar  su a lcance.  

ANALFABETISMO 

En nuestro pa ís ,  e l  anal fabet ismo ha 

decrec ido de manera constante y 

cons istente en e l  largo p lazo.  Pero este 

decrec imiento constante,  no ha s ido s in 

embargo una recta,  s ino una curva
3
.  E l  

decrec imiento de la  tasa de anal fabet ismo 

ha tendido lentamente a perder 

intens idad.  

                                                            
3 Teniendo en consideración los valores conocidos, es decir los 
censos  de  población  (1963,  1975,  1985  y  1996),  la  ENHA  de 
2006  y  las  ECH  (2007  a  2011),  la  evolución  registrada,  al 
cambiar  de  una  estimación  mediante  recta  de  mínimos 
cuadrados  a  una  cúbica  (o  polinomial  de  tercer 
grado),incrementa su predictibilidad del 71% al 99% (R2= 0,707 
y  R2=0,995).  La  complejidad  en  la  estimación  propuesta 
responde  al  incremento  registrado  en  la medición  de  2010, 
que contradice parcialmente la tendencia anterior y posterior. 
De haberse registrado un valor de 1,75% (valor lineal previsible 
en  2010  para  el  período  2006‐2011),  la  curva  que mejor  se 
ajustaría  a  los datos  es  una  potencial negativa  (un  ajuste  en 
cada  registro,  de  una  potencia  de  ‐0,77).  En  ese  caso, 
podríamos  estar  alcanzando  el  umbral  del  1%  de 
analfabetismo en 2018 (1,02%). 
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Al  presente,  en Uruguay hay un 1,7% de 

personas que dec laran no saber leer  n i  

escr ib i r ,  s i tuac ión que a lcanza a l  3,4% de 

las personas en áreas rura les4.  

En los ú l t imos 40 años,  la  tasa de 

anal fabet ismo se redujo a más de la  

quinta parte de la  ex istente en 1963: 

descendió de un 8,8% en 1963, a un 1,7% 

en 2011
5
.  Y  de mantenerse la  tendenc ia 

                                                            
4 La relación entre  la población rural y  la urbana entre 1963 y 
2006,  fue  tomada  de  Adela  Pellegrino,  “La  población  y  el 
crecimiento”, en: Demografía de una sociedad en transición. La 
población  uruguaya  a  inicios  del  siglo  XXI,  Programa  de 
Población, FCS, UdelaR, Montevideo, 2008 (página 16). El dato 
de comparación para 2007, 2008 y 2009 es elaboración propia 
con base en las correspondientes ECH del INE sobre la base de 
localidades de menos de 5000 habitantes y zona rural. 
5 El analfabetismo en nuestro país se releva preguntando sobre 
el  dominio  de  la  lectoescritura.  Desde  el  primer  censo 
realizado  en  1908  hasta  1963,  se  preguntaba  de  forma 

actual ,  en 2018 se podr ía  a lcanzar e l  

umbral  de l  1%. 

Histór icamente la  tasa urbana ha s ido 

infer ior  a la rura l .  Que además,  d isminuye 

más lentamente que la  urbana. 

                                                                               
independiente sobre el dominio de la lectura y de la escritura. 
Desde  1963,  se unifican  ambas dimensiones  con  la  pregunta 
¿Sabe leer y escribir? Esta pregunta fue formulada únicamente 
en  ocasión  de  aplicación  de  censos,  por  lo  que  solo  existe 
información  para  los  años  en  que  éstos  han  tenido  lugar.  A 
partir  del  año  2006  se  incorporó  por  primera  vez  en  una 
encuesta de hogares (ENHA 2006) y desde entonces se reiteró 
en  las  ECH  de  manera  ininterrumpida,  por  lo  cual  hoy 
contamos con dicha información año a año. 
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Gráfico 3.1 

 
Fuen t e :  Censo s  de  Pob l a c i ó n  1963 ,  1975 ,  1985  y  1996 ,  ENHA  2006  y  ECH  de  2007  a  2011  de l  INE .  

   

1963 1975 1985 1996 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total del país 8,8 5,7 4,3 3,1 2,2 2,1 1,9 1,8 2,0 1,7
Área Rural 15,4 10,3 8,4 6,2 3,0 3,4 3,1 3,4 3,2 3,4
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Cuadro 3.1 
TASA DE ANALFABETISMO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR ÁREA DEMOGRÁFICA 
SEGÚN AÑO 

AÑO 
LECTIVO 

Fuente 
TASA DE ANALFABETISMO % de 

población 
rural 

% de analfabetos 
rurales sobre 

total  país Total  del  país Área Rural  
      

1963 CENSO 8,8 15,4 19,2 2,96 
1975 CENSO 5,7 10,3 17,0 1,75 
1985 CENSO 4,3 8,4 12,7 1,06 
1996 CENSO 3,1 6,2 9,2 0,57 
2006 ENHA 2,2 3,0 6,4 0,19 
2007 ECH 2,1 3,4 6,6 0,21 
2008 ECH 1,9 3,1 6,2 0,19 
2009 ECH 1,8 3,4 7,9 0,27 
2010 ECH 2,0 3,2 5,8 0,19 
2011 ECH 1,7 3,4 8,6 0,29 

 
 

F u en t e
:  

 1963  a  1996 :  Censo s  de  Pob l a c i ó n .  
 2006 :  En cue s ta  Nac i o na l  de  Hoga r e s  Amp l i a da  ( ENHA)  2006 .  Cond i c i o ne s  de  v i d a  de  l a  pob l a c i ó n  

r e s i den te  e n  e l  á r e a  r u r a l .  Ene ro -ma r z o  2006 ,  INE .  
 2007  a  2011 :  E l abo r a c i ó n  p r op i a  c on  ba se  en  l a s  ECH  de  2007  a  2011  y  l a s  P r o ye cc i o ne s  

Pob l a c i o na l e s ,  Rev i s i ó n  2005  de l  INE  (Á r ea  So c i o  Demogr á f i c a ) .  
NOTA:  L a s  t a s a s  f ue ron  c a l c u l adas  sob r e  pob la c i ó n  con  15  y  más  año s  de  e dad .  L a  e vo l u c i ó n  de  l a  pob l a c i ó n  

r u r a l  c on  ba se  en  e l  t o ta l  p ob l a c i o na l .  
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En mater ia  de edades,  la  evoluc ión de l  

anal fabet ismo en nuestro pa ís  presenta 

part icu lar idades que la  hacen ver como un 

res iduo h istór ico.  En este sent ido,  una 

h ipótes is  de rec ibo es que e l  s is tema 

educat ivo actual  combate ef icazmente e l  

anal fabet ismo. Y que lo  hace desde hace 

muchos años.  

Esto expl icar ía  los bajos n ive les 

reg istrados entre los más jóvenes y, 

cons iguientemente,  su concentrac ión entre 

los  mayores de 65 años de edad. 

As í ,  e l  s is tema educat ivo tendr ía un 

impacto acumulat ivo,  tendiente a  reduc i r ,  

generac ión tras generac ión,  la  cant idad de 

personas i letradas. 

 
Cuadro 3.2 
TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN TRAMOS DE EDAD. 

TASA DE 
ANALFABETISMO 

TRAMOS DE EDAD 

TOTAL 
15 a 20 

años 
21 a 39 

años 
40 a 49 

años 
50 a 59 

años 
60 a 64 

años 
65 y más 

años 
        

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 1,2 1,4 1,4 2,1 2,6 4,7 
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,3 4,7 
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 0,9 1,3 1,3 1,9 2,0 4,0 
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,0 1,1 1,1 1,5 2,3 4,2 
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 1,2 1,3 1,3 1,8 2,1 4,5 
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,3 1,1 1,2 1,6 1,8 3,6 

        
 

 

F u en t e s :  E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  ba se  a  l a  ENHA  2006  y  ECH  de  2007  a  2011  de l  INE .  
No t a :  Pob l a c i ó n  con  15  y  más  año s  pa r a  t o do  e l  p a í s  (Año s  2006 -2011 ) .  
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Este efecto,  en parte debido a la  ef icac ia 

de l  s is tema y en parte a l  e fecto de l  t iempo 

en la  renovac ión poblac ional ,  puede 

observarse en e l  Cuadro 3.2. 

Só lo e l  1% de las personas de 15 a 49 

años dec lararon no saber  leer  n i  escr ib i r .  

En cambio,  en e l  grupo de 65 años o más, 

cas i  e l  4% reconoc ió carecer de ta les 

capac idades.  

Cobertura 

La cobertura a lcanzada por e l  s is tema 

educat ivo permite cons iderar  e l  grado en 

que la  poblac ión t iene acceso a l  s is tema 

educat ivo.  S i  se la  cons idera desde una 

perspect iva de derechos,  es una 

aproximación complementar ia a la  

anter ior:  br inda información sobre una 

d imensión centra l  de la  estructura de 

oportunidades que enfrentan los 

ind iv iduos.  

La e lecc ión de los ind icadores debe 

permit i r ,  desde lo  temporal  y  lo  

estructura l ,  una lectura cr í t ica.  

Por  e jemplo,  re levar la  proporc ión de 

personas que se encuentra as ist iendo a 

a lgún establec imiento educat ivo y 

examinar sus edades en términos de l  n ive l  

educat ivo a lcanzado,  permite va lorar  e l  

grado y la  oportunidad en que e l  s is tema 

at iende a la  poblac ión objeto.  Pero hacer lo 

tomando en cons iderac ión los pr inc ipa les 

factores asoc iados const i tuye un pr imer 

abordaje anal í t i co.  
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Cuadro 3.3 
ASISTENCIA A ALGÚN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR EDADES SIMPLES SEGÚN AÑO LECTIVO. 

AÑO 
LECTIVO 

EDADES SIMPLES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                        

2006 s/d s/d s/d 46,3 76,5 95,2 99,3 99,6 99,8 99,8 99,6 99,6 98,5 95,2 90,2 82,1 76,6 66,9 55,0 47,0 40,5 35,6 34,3 

2007 s/d s/d s/d 49,4 78,9 94,7 99,3 99,5 99,7 99,9 99,8 99,9 99,8 95,0 88,7 82,1 74,6 65,5 53,4 46,3 39,3 37,1 31,5 

2008 s/d s/d s/d 49,9 81,2 96,4 99,0 99,1 99,1 99,3 99,1 99,1 97,5 94,3 89,7 82,6 73,3 67,7 52,8 45,3 42,2 39,0 33,5 

2009 6,4 20,7 40,7 58,5 86,6 97,3 98,9 98,7 98,8 98,8 98,9 99,0 98,0 94,5 91,0 83,8 77,7 70,2 53,3 44,9 41,4 37,6 32,7 

2010 7,9 24,0 41,1 61,3 86,1 97,3 99,3 99,0 98,8 99,2 99,3 98,5 98,3 95,6 91,2 82,1 78,1 66,4 49,2 44,2 40,5 36,1 32,1 

2011 6,1 19,9 41,3 60,4 86,1 96,3 98,0 98,6 98,9 98,4 98,5 97,6 97,7 96,0 92,4 85,2 77,7 68,2 49,1 45,2 39,3 36,8 36,6 
 

 

Fuentes: E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  ba se  a  l a  ENHA  2006  y  ECH  de  2007  a  2011  de l  INE .  
Nota: Todo el país (Años 2006 a 2011) 

 

Un pr imer factor  asoc iado a la  inc lus ión y 

part ic ipac ión de los jóvenes en e l  s is tema 

educat ivo es la  act iv idad económica,  por 

ser  potenc ia lmente sust i tut iva del  estudio.  

Por  otra parte,  y para va lorar  estos 

aportes en términos de la  des igualdad 

soc ia l ,  e l  ingreso del  hogar  y  la  condic ión 

de género de l  estudiante,  const i tuyen 

también factores insos layables. 

E l  Cuadro 3.3,  nos permite va lorar  la  

cobertura de l  s is tema desde la  asistenc ia 

a a lgún establec imiento educat ivo según 

edades s imples .  Hacer lo en su evoluc ión 

de corto p lazo proporciona e l  componente 
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comparat ivo para superar  una mera 

lectura descr ipt iva.   

Su examen permite señalar  que: 

 Histór icamente,  entre los 6 y los 11 

años de edad,  es dec i r  en e l  t ramo 

propio de esco lar izac ión pr imar ia,  la  

cobertura educat iva es universa l .  Es 

dec i r  que se aprox ima al  100%. 

 La misma puede extenderse a los 5 

años de una parte (96,3%), y  a los 12 

y 13 años de la  otra (97,7% y 96%), 

de manera que la  cobertura t iende a 

ser  universa l  en las edades teór icas 

de educac ión bás ica.6 

                                                            
6   En  la Conferencia Mundial de Educación para Todos  (Jomtiem, 
1990),  la educación básica  fue entendida como el espacio dónde 
se  forma  el  "conjunto  mínimo  de  aptitudes,  capacidades  y 
conocimientos  que  toda  persona  joven  necesita  para  vivir  una 

 La proporción de incorporac ión a l  

s is tema educat ivo se consol ida en las 

pr imeras edades, caracter ís t ica  

estructura l  de la  evo luc ión rec iente,  

con una importante part ic ipac ión entre 

los n iños de 3 años de edad (60,4%).  

                                                                               
vida adulta satisfactoria y eficaz", en  términos clásicos  (teniendo 
por referencia la siguiente clasificación propuesta por Jean Piaget 
sobre edades de aprendizaje: entre los 2 y los 7 años se forma la 
Inteligencia  intuitiva,  entre  los  7  y  11  años  las  operaciones 
intelectuales  concretas  y  entre  los  11  y  los  15  años  las 
operaciones  intelectuales  abstractas)  se  ha  aplicado  dicha 
expresión a  los dispositivos educativos que tienen por objetivo  la 
alfabetización,  el  cálculo  básico  y  los  conceptos  y  contenidos 
culturales  imprescindibles  para  garantizar  un  desempeño 
autónomo  en  la  vida  adulta.  Con  los  nuevos  programas,  en 
Uruguay  estos  contenidos  son  formalmente  abordados  entre  el 
nivel  5  de  educación  inicial  (dónde  comienza  el  proceso  de 
alfabetización  formal)  y  la  finalización  de  Educación  Primaria 
(momento  a  partir  del  cual  los  niños  empiezan  a  ingresar  en 
orientaciones de formación más específica). 
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 Como en años anter iores,  a part i r  de 

los 13 años,  cada grupo de edad 

t iende a tener una part ic ipac ión 

comparat ivamente infer ior  a l  anter ior: 

 Entre los 12 y los 15 años de edad la 

cobertura a lcanza a más de 9 de 

cada 10 personas (92,4% de los de 

14 años y 85,2% de los de 15 años): 

mientras que a los 14 años la 

cobertura se incrementa año a año 

desde 2007; a los 15 años la 

cobertura se incrementa de manera 

más errát ica.  

 Como se d i jo,  se p ierde cobertura, 

conforme se observan edades 

mayores,  y apenas as iste a lgo más 

de 3 de cada 10 indiv iduos entre 

quienes t ienen 22 años de edad 

(36,6%). 

 En mater ia de estructura soc ia l ,  

s iguen reg istrándose d i ferenc ias 

pronunc iadas.  Como los cambios se 

reg istran en ambos extremos de la  

d istr ibuc ión por edades teór icas de 

as istenc ia,  para ordenar la  

correspondiente lectura,  será 

necesar io anal izar los separadamente.  
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Gráfico 3.2 

 
Fuen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 .  

  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1º Quintil 45,2 81,4 95,3 98,1 98,4 99,8 98,2 98,9 97,9 97,5 93,7 86,9 74,8 63,8 51,6 26,6 21,1 18,3 11,7 11,5
2º Quintil 60,1 84,3 97,2 99,2 99,0 98,1 98,8 98,3 97,7 98,2 96,8 91,8 84,2 77,6 65,4 45,1 35,0 22,9 24,4 21,8
3º Quintil 66,1 88,2 95,8 97,3 99,1 99,2 98,4 98,9 97,5 97,3 96,3 95,8 92,3 84,1 74,4 53,3 47,4 36,7 33,2 35,0
4º Quintil 81,4 94,6 97,0 97,2 99,1 98,0 98,0 96,7 96,0 97,6 98,6 98,6 94,2 90,6 82,0 63,5 59,4 52,8 45,3 46,1
Mayor 81,1 92,0 97,8 96,9 96,0 97,5 98,2 98,7 98,0 97,9 99,5 100,0 99,4 95,3 94,1 79,0 79,3 72,5 72,3 65,7
Total 60,4 86,1 96,3 98,0 98,6 98,9 98,4 98,5 97,6 97,7 96,0 92,4 85,2 77,7 68,2 49,1 45,2 39,3 36,8 36,6
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En los pr imeros años de v ida esco lar ,  la  

cobertura educat iva se observa 

estructura lmente po lar izada.  A los 3 años 

e l  60,4% de los n iños as iste a un 

establec imiento educat ivo,  pero esta 

as istenc ia resul ta atenuada entre los 

sectores con menores ingresos. 

Y por  e l lo ,  la  probabi l idad de as istenc ia a  

a lgún establec imiento  educat ivo var ía 

sustant ivamente entre n iños provenientes  

de hogares de quint i les  de ingreso 

d i ferente: los 3 años as isten a un centro 

educat ivo menos de la  mitad de los n iños 

provenientes de los hogares más pobres 

(45,2%) y 8 de cada 10 de los n iños de 

hogares r icos (81,1%). 

A part i r  de los 13 años de edad comienza 

a perderse la  homogeneidad de la  

cobertura educat iva,  a l  cons iderar la  según 

los d i ferentes quint i les  de ingreso.  Este 

proceso afecta e l  n ive l  de cobertura 

genera l  a la  baja y  s ign i f ica la  pr imera 

pérd ida de cobertura a l  comparar por 

edades s imples.  

Entre los 13 y los 14 años de edad,  la  

proporc ión de jóvenes que as isten a a lgún 

establec imiento educat ivo desc iende muy 

lentamente y es a part i r  de los 15 años 

que este descenso se vuelve mani f iesto.  

Pero este deter ioro en la  part ic ipac ión 

adquiere mayor s igni f icac ión a l  ser  

examinado en su des igual  d istr ibuc ión 

soc ioeconómica.  
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Cuadro 3.4 
ASISTENCIA A ALGÚN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR EDADES SIMPLES SEGÚN AÑO 
LECTIVO Y PERTENENCIA DE LOS HOGARES A LOS QUINTILES EXTREMOS DE INGRESOS. 

AÑO LECTIVO 
EDADES SIMPLES 

12 13 14 
1er Quintil 

2006 97,5 93,0 83,7 
2007 98,5 92,6 81,9 
2008 96,9 90,2 81,8 
2009 97,5 91,2 83,5 
2010 97,8 92,6 83,7 
2011 97,5 93,7 86,9 

 

Mayor 
2006 100,0 99,2 99,3 
2007 99,1 100,0 100,0 
2008 98,3 98,1 99,3 
2009 98,0 94,5 91,0 
2010 99,3 99,2 99,5 
2011 97,9 99,5 100,0 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a la ENHA 2006 y a las ECH 2007 a 2011. 
Nota: Todo el país (Años 2006 a 2011) 

En e l  pr imer quint i l  de ingresos la  

señalada desv inculac ión se observa a 

part i r  de los 13 años de edad.  Mientras 

que en e l  qu int i l  mayor esto no ocurre 

hasta los 18 años. 
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Así ,  a  los 18 años de edad,  la 

part ic ipac ión en e l  s is tema educat ivo de 

los sectores con mayores recursos es 

s imi lar  y  aún mayor que la part ic ipac ión 

de los jóvenes de 15 años de los sectores 

más postergados (79% y 74,8%). 

La brecha re lat iva se incrementa de 

manera constante hasta los 17 años,  luego 

se produce un incremento repent ino a los 

18 (del  42,5% a los 17 años,  a l  52,5% a 

los 18).  A los 21 años la  d i ferencia entre 

e l  1º quint i l  y  e l  quint i l  mayor es del  

60,7% (72,3% y 11,7%, respect ivamente).  

Se trata de una rea l idad que no por 

conoc ida resul te menos preocupante.  En 

mater ia  de des igualdad soc ia l ,  las  

d i ferenc ias constatadas en e l  grado de 

desvinculac ión del  s is tema educat ivo 

v ienen d isminuyendo,  pero su magnitud 

s igue s iendo importante.  

En contra part ida y con excepc ión de los 

12 años de edad,  en que la  part ic ipac ión 

d isminuyó levemente en ambos sectores 

soc ia les y que,  a l  comparar con 2010, 

representa un leve incremento de la  

brecha entre e l  2do y e l  1er quint i l  (0,3% 

mayor)  se constata una nueva d isminuc ión 

en la  brecha soc ia l  g lobal  a  los 12 años 

(es dec i r  entre e l  qu int i l  mayor y e l  1er  

quint i l ) .  

 

   



[COBERTURA] 

[27] 

Cuadro 3.5 
DIFERENCIA DE ASISTENCIA ENTRE EL QUINTIL MAYOR Y EL PRIMERO Y EL 2DO QUINTIL Y EL PRIMERO 
DE INGRESOS DE LOS HOGARES PARA 2011 Y DIFERENCIA CON 2010 

DIFERENCIAS 
EDADES SIMPLES 

12 13 14 
 

Entre el Quintil mayor y el 1erQuintil 
Diferencia 2011 0,3 5,8 13,1 

Diferencia con 2010 = -1,2 -0,8 -2,7 
 

Entre el2do quintil y el 1erquintil 
Diferencia 2011 0,7 3,0 4,9 

Diferencia con 2010 = 0,3 -0,2 -2,9 
 

Fuentes: Elaboración propia en base en las ECH 2010y 2011. 
Notas: Las diferencias “2011-2010” son el resultado de restar a la diferencia entre quintiles de 2011, idéntica diferencia entre quintiles de 2010. Estos 

valores son interpretados como indicadores de evolución de la brecha entre el año de referencia y el anterior. 
Todo el país (Años 2010y 2011) 

 

De manera genera l  (en ambas brechas 

cons ideradas),  ocurre lo  prop io tanto a los 

13 como a los 14 años de edad: 

 La part ic ipac ión en la  educac ión en e l  

1er  Quint i l  sub ió por  tercer año 

consecut ivo; 

 La brecha entre e l  1er  Quint i l  y  e l  2do 

Quint i l  d isminuyó en las tres edades,  a l  

comparar con 2010; y, 

 La brecha entre e l  Quint i l  Mayor y e l  

1er  Quint i l  también d isminuyó entre los 

jóvenes de 13 y 14 años.  

En e l  marco de un incremento genera l izado 

de la  as istenc ia,  los jóvenes provenientes  

de los hogares con menores recursos y 

ajenos a l  s is tema educat ivo,  se 

encuentran incorporando a la  educac ión en 

una proporc ión re lat ivamente super ior  a 
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los  demás jóvenes.  Este es e l  mecanismo 

por e l  cua l  se s iguen d isminuyendo las 

d istanc ias re lat ivas,  que de todas maneras 

s iguen s iendo importantes.  

S i  se rea l iza una lectura análoga en 

mater ia  de grandes áreas,  es dec i r  a l  

comparar e l  acceso a la  educac ión por 

edades s imples en Montevideo y en e l  

resto de l  pa ís ,  también se observa una 

brecha que merece ser  anal izada. 

Las d i ferenc ias de cobertura educat iva 

entre Montev ideo y e l  resto de l  pa ís  son 

re lat ivamente menores,  aunque t ienden a 

ser  super iores en e l  resto de l  pa ís  entre 

los 5 y los 12 años de edad. 

La d isminuc ión registrada de la  as istenc ia 

de n iños de 3 y 4 años en Montev ideo,  ha 

contr ibu ido a reduc i r  la  brecha de 

as istenc ia a los 3 años y cas i  la  anuló 

entre los n iños de 4 años de edad (brecha 

de 11,1% y -0,2% en 2009, 14,1% y 2,7% 

en 2010 y 6,9% y 1,6% en 2011, 

respect ivamente).  

Esta brecha,  que es mayor a part ir  de los 

13 años de edad, s in embargo ha 

aumentado levemente en cada una de las 

edades s imples cons ideradas,  a l  comparar  

2011 con 2010: entre los 20 y los 22 años 

e l  aumento de la  brecha ha s ido más 

s ign i f icat ivo (2,2%, 1,6% y 3,3%, 

respect ivamente).  Estas d i ferenc ias,  

probablemente se expl iquen,  en parte por 

la  escasa oferta educat iva de n ive l  

univers i tar io  en e l  resto de l  pa ís  y  en 

parte por efecto de la  ca ída de la  

matr ícu la de formación docente en e l  

inter ior  de l  pa ís .  
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Esta brecha se caracter iza también por 

denotar  un r i tmo decrec iente entre edades 

d i ferente a l  comparar Montevideo con e l  

resto de l  pa ís:  estas d i ferenc ias 

decrec ientes  se in ic ian en edades 

menores en e l  resto de l  pa ís  y,  a part i r  de 

los 14 años de edad,  ya los porcentajes de 

as istenc ia en Montev ideo se corresponden 

con los de 13 años en e l  resto de l  pa ís  

(desfasaje de 1 año que re lat ivamente se 

sost iene hasta los 18 o 19 años).  

Entre los 20 y los 22 años,  en Montevideo 

as isten a a lgún establec imiento educat ivo 

cas i  5  de cada 10 jóvenes,  proporc ión que 

en e l  resto de l  pa ís  ya no se a lcanza a los 

18 años (50,1%, 48,7%, y 49,9% 

respect ivamente en Montevideo y 44,8%a 

los 18 años en e l  resto del  pa ís) .  La 

brecha favorable a Montevideo representa 

la  misma pérd ida de cobertura entre los 

14 y los 22 años en Montevideo,  que entre 

los 14 y los 18 años en e l  resto de l  pa ís  

(44,9% y 46,4%, respect ivamente) .  

Con lo  d icho,  uno de los desaf íos que e l  

pa ís  t iene por de lante,  es lograr  una 

part ic ipac ión educat iva más equi l ibrada en 

todo e l  terr i tor io nac ional ,  poniendo 

énfas is  en la  Educac ión Media Super ior  y 

terc iar ia  en e l  inter ior  de l  pa ís .  

Por  ú l t imo, también es importante rea l izar  

a lguna ref lex ión sobre la  brecha educat iva 

observada entre hombres y mujeres.  
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Cuadro 3.6 
ASISTENCIA A ALGÚN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR EDADES SIMPLES SEGÚN GRANDES ÁREAS Y 
AÑO LECTIVO. 

AÑO 
LECTIVO 

EDADES SIMPLES 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Montevideo 
2006 53,7 79,4 95,8 99,1 99,5 99,7 99,8 99,6 99,6 99,1 96,8 93,3 86,1 79,1 72,9 62,7 55,1 51,3 47,9 46,0 

2007 59,6 82,5 94,5 99,1 99,1 99,6 100,0 99,8 99,9 99,2 96,5 90,7 85,5 80,3 70,4 60,5 56,9 49,2 49,1 42,6 

2008 61,5 86,5 96,5 99,1 98,9 99,0 99,4 98,8 98,9 98,1 96,2 92,8 87,3 79,1 74,1 57,6 54,2 51,5 48,5 45,9 

2009 67,2 86,5 95,5 98,6 98,5 97,9 99,4 99,2 99,3 98,5 96,7 93,5 88,6 81,8 74,8 60,9 51,0 50,8 52,0 42,0 

2010 72,2 89,0 95,6 99,0 98,4 99,2 98,5 99,3 98,2 97,9 96,9 93,6 85,9 82,1 70,9 56,8 52,6 50,5 48,6 44,2 

2011 64,7 87,1 93,3 97,6 97,1 98,8 98,5 98,4 97,3 97,5 97,5 94,8 89,2 81,2 73,0 57,0 53,1 50,1 48,7 49,9 
 

Resto del país 

2006 41,9 74,8 94,8 99,4 99,6 99,8 99,8 99,6 99,5 98,2 94,4 88,4 79,7 75,1 63,0 49,6 41,8 33,1 25,9 24,5 

2007 43,3 76,9 94,8 99,5 99,8 99,7 99,9 99,8 99,8 98,5 94,2 87,7 80,2 71,5 62,5 48,9 38,9 32,7 27,9 23,0 

2008 42,8 78,0 96,3 98,9 99,2 99,1 99,2 99,3 99,1 97,1 93,4 88,1 79,9 69,9 63,6 49,7 39,1 35,2 31,2 23,0 

2009 52,5 86,7 98,4 99,1 98,9 99,3 98,5 98,8 98,8 97,7 93,4 89,7 80,9 75,3 67,4 48,5 40,5 34,0 26,6 24,5 

2010 58,0 86,3 98,4 99,5 99,2 98,4 99,6 99,3 98,8 98,7 95,4 91,7 81,3 77,2 64,8 45,6 39,4 34,8 28,9 23,7 

2011 57,8 85,5 98,0 98,3 99,3 98,9 98,4 98,5 97,7 97,8 95,3 91,3 83,1 75,8 65,8 44,8 40,2 32,3 27,4 26,0 
 
 

Fuentes Elaboración propia en base a la ENHA 2006 y a las ECH 2007 a 2011. 
Nota: Todo el país (Años 2006 a 2011) 
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Gráfico 3.3 

 
Fuen t e :  P r o c e sam ien t o  p r op io  de  l a  Encue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 . 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Montevideo 64,7 87,1 93,3 97,6 97,1 98,8 98,5 98,4 97,3 97,5 97,5 94,8 89,2 81,2 73,0 57,0 53,1 50,1 48,7 49,9
Interior 57,8 85,5 98,0 98,3 99,3 98,9 98,4 98,5 97,7 97,8 95,3 91,3 83,1 75,8 65,8 44,8 40,2 32,3 27,4 26,0
Total 60,4 86,1 96,3 98,0 98,6 98,9 98,4 98,5 97,6 97,7 96,0 92,4 85,2 77,7 68,2 49,1 45,2 39,3 36,8 36,6
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En este sent ido,  es bueno poder señalar  

que la  as istenc ia a establec imientos 

educat ivos de hombres y mujeres,  en 

tanto brecha,  d i f iere sustant ivamente de 

las observadas en los quint i les y  en las 

grandes áreas geográf icas.  

En efecto,  entre los 4 y los 13 años de 

edad,  no se reg istran d i ferenc ias de 

re levancia a l  comparar  hombres y 

mujeres.  

A los 3 y a los  14 años,  edades de ingreso 

y sa l ida de la  educac ión básica,  las  

mujeres as isten aprox imadamente un 3% 

más que los hombres.  Pero a part i r  de los 

15 años y sobre todo después de los 18 

años de edad,  la  part ic ipac ión de las 

jóvenes t iende a ser cada vez mayor a la 

de los jóvenes.  
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Gráfico 3.4 

 
F uen t e :  P r o c e sam ien t o  p r op io  de  l a  Encue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 .  
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Mujer 62,1 85,1 96,8 97,8 98,3 99,1 98,3 98,0 98,1 98,2 96,5 93,9 88,8 82,8 73,6 54,0 52,8 47,7 44,7 43,0
Total 60,4 86,1 96,3 98,0 98,6 98,9 98,4 98,5 97,6 97,7 96,0 92,4 85,2 77,7 68,2 49,1 45,2 39,3 36,8 36,6
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NIVEL EDUCATIVO DE LA COBERTURA 

Si  atendemos a l  n ive l  educat ivo a l  que 

as iste la  poblac ión de edades escogidas, 

es pos ib le evaluar no só lo  la  cobertura 

educat iva,  s ino la  “oportunidad” de d icha 

cobertura. 

Examinemos entonces,  las tasas de 

as istenc ia para n iños y jóvenes de los 

grupos etar ios equiva lentes a las  edades 

teór icas de cada n ive l  educat ivo,  pero 

conoc iendo e l  n ive l  educat ivo a l  que 

efect ivamente se encuentran concurr iendo. 

De esta forma es pos ib le aprec iar  de 

manera intu i t iva,  la  correspondencia entre 

la  as istenc ia a a lgún establec imiento  

educat ivo y e l  n ive l  educat ivo a l  que 

efect ivamente as iste.  

Entre los n iños de 4 a 11 años,  ex iste una 

importante adecuac ión entre las edades 

teór icas y los n ive les educat ivos 

correspondientes (Gráf ico 3.5).  

Los n iños de 4 y 5 años que no as isten,  

son menos de 1 de cada 10 (8,8%). En 

pr imar ia,  es dec i r  entre los 6 y los 11 

años,  la  cobertura s igue s iendo tota l  

(94,4%) y ex iste un 3,3% que as iste a  

in ic ia l ,  y  no se trata de retraso esco lar ,  

por  lo  cual  e l  porcentaje de cobertura 

asc iende a 97,7%. 

Los n ive les de no as istenc ia crecen 

cons iderablemente a part i r  de los 12 años 

de edad.  Entre los n iños de 12 a 14 años 

de edad,  s i  b ien nuevamente se registra 

una part ic ipac ión en educac ión media 

levemente super ior  a la  reg istrada en 
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2009 y 2010 (70,6%, 73,4% y 73,7%, 

respect ivamente),  s igue ex ist iendo un 

4,7% de jóvenes que dec lararon no 

encontrarse as ist iendo a n ingún 

establec imiento educat ivo.  

En e l  grupo de 15 a 17 años,  este mismo 

guar ismo, que fuera de 24,5% en 2010, se 

s i túa ahora en un 22,8%. 

Y e l  rezago,  que en estas edades 

representa uno de los factores c lave para 

determinar los índ ices de desv inculac ión, 

lentamente s igue d isminuyendo: entre los 

12 y los 14 años,  pasa del  20,5% al  19,4% 

y entre los 15 y los 17 años,  se 

encuentran aún as ist iendo a Educac ión 

Pr imar ia o a Educac ión Media Bás ica e l  

0,7% y e l  25,5% respect ivamente (estos 

va lores en 2010 fueron: 1% y 30,9%).  

Preocupa que,  entre los 15 y los 17 años, 

cas i  la  mitad de los jóvenes están 

rezagados,  o  no as isten (49,1%): un 7,3% 

menos que en 2010. 

E l  grupo de los jóvenes entre los 18 y los 

24 años,  la  desv inculac ión,  no só lo es 

mayor i tar io,  s ino que es re lat ivamente 

estable en e l  t iempo. Entre 2006 y 2011, 

los  jóvenes de 18 a 24 años de edad que 

dec lararon no encontrarse as ist iendo a 

n ingún establec imiento  educat ivo fueron: 

61,1%, 62,5%, 57,9%, 61,8%, 62,5% y 

61,4%. 
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Gráfico 3.5 

 
Fuen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 .  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4 a 5 años 6 a 11 años

8,8
1,7

88,5

3,32,8

94,2

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENTRE 4 Y 11 AÑOS POR ASISTENCIA A ALGÚN 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

(Todo el país, Año 2011)

No asiste Educación Inicial Educación primaria



[NIVEL EDUCATIVO DE LA COBERTURA] 

[37] 

 
Gráfico 3.6 

 
F uen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 .  
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Gráfico 3.7 

 
Fuen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011  
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Esto permite suponer que en estas  edades,  

los n ive les de rec lutamiento “normales” 

encuentran un techo bastante f i rme, en 

torno a un 40%, y que la  lucha contra esta 

rea l idad puede ser  más larga y ex igente 

de lo  que a pr imera v ista pueda parecer.  

En 2011, e l  24,5% de estos jóvenes se 

encontraban as ist iendo en n ive les acordes 

a su edad y e l  rezago descendió a l  14% 

(en 2010: 20,1% y 17,3%, 

respect ivamente).  

ASISTENCIA Y TRABAJO 

Uno de los factores normalmente 

asoc iados con la  ca ída de la  cobertura 

educat iva,  como as í  también con e l  rezago 

esco lar ,  es e l  incremento en las 

oportunidades de acceso a act iv idades 

a l ternat ivas,  como por ejemplo las 

labora les. 

As í  es pos ib le suponer que un 

mejoramiento en la  oferta de trabajo, 

ocas ione en determinados contextos y 

para grupos de c iertas edades,  una ca ída 

en la  cobertura de l  s is tema educat ivo.  

Caída que además,  es razonable se 

exprese entre quienes sost ienen un 

v ínculo inestable o débi l  con la  propuesta 

format iva. 

S i  se cons idera a la  educac ión formal  como 

un mecanismo que incrementa las 

oportunidades de acceso y ascenso soc ia l ,  

la  ca ída de su capac idad de incorporac ión  
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Cuadro 3.7 
JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS DE EDAD POR ASISTENCIA A ALGÚN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y 
ACTIVIDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO ALCANZADO 

NIVEL EDUCATIVO 
MÁXIMO 

ALCANZADO 

ASISTENCIA A ALGÚN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD 

TOTAL 

Asiste y 
trabaja o 

busca 
trabajo 

Asiste y no 
trabaja 

No Asiste y 
trabaja o 

busca 
trabajo 

No asiste y 
no trabaja 

      

TOTAL .................................. 100,0 12,9 48,9 25,6 12,5 
      

Sin instrucción ........................ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Educación inicial ..................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Primaria incompleta ................ 2,4 0,1 0,4 0,8 1,2 
Primaria completa ................... 11,5 0,0 0,0 7,0 4,5 
Media básica incompleta .......... 25,1 2,0 12,2 7,2 3,6 
Media básica completa ............ 6,5 0,0 0,0 5,1 1,4 
Media superior incompleta ....... 41,1 7,7 28,9 3,7 0,8 
Media superior completa .......... 2,5 0,0 0,0 1,7 0,8 
Terciaria Incompleta ............... 10,7 3,1 7,4 0,2 0,1 
Terciaria Completa .................. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

      
 
 

Fuentes: Elaboración propia en base a la ECH 2011. 
Nota: Todo el país (Año 2011) 
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puede estar  señalando fa l las en e l  

adecuado cumpl iendo de d icha función.  

Para examinar estos aspectos,  un pr imer 

paso es examinar las s igu ientes tres 

d imensiones: e l  n ive l  educat ivo máximo 

dec larado, la  as istenc ia actual  a 

establec imientos educat ivos y la  condic ión 

de act iv idad económica a l  momento de la 

entrev ista.  

Con base en los datos de 2011,  e l  48,9% 

de los jóvenes 15 a 20 años se dedican 

exc lus ivamente a estudiar  (7 déc imas más 

que en 2010),  cas i  6  de cada 10 de e l los 

lo  hacen en Educac ión Media Super ior  

(59%), e l  25,8% aún no termina le  

Educac ión Media Bás ica y e l  15,1% rea l iza 

estudios terc iar ios.  

Las personas que comportan una mayor 

desaf i l iac ión soc ia l ,  es  dec i r ,  aquel los que 

no só lo no as isten a un establec imiento  

educat ivo y no trabajan,  s ino que tampoco 

buscan trabajo,  representó e l  12,5% de 

los jóvenes entre los 15 y los 20 años de 

edad.  Estos jóvenes no cuentan con una 

act iv idad labora l  a l ternat iva y tampoco 

buscan procurar la.  Por  lo  cual  no ex isten 

e lementos ev identes que just i f iquen su 

a le jamiento de l  s is tema educat ivo en los 

términos en que se lo  manejó antes.  Pero 

sobre este part icu lar  vo lveremos más 

adelante.  

 

Un segundo aspecto que debe ser  

abordado,  es e l  de los mot ivos por los 

cuales e l  joven expl ica su a le jamiento de l  

s is tema educat ivo.  
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Como surge de l  Cuadro 3.8,  cas i  la  mitad 

de los jóvenes de 12 a 29 años que se 

desvincularon del  s is tema educat ivo 

habiendo l legado a in ic iar  educac ión 

media,  dec laran como la pr inc ipa l  razón 

para su a lejamiento la  fa l ta de in terés o 

que se interesaban en aprender otras 

cosas (45%). 

 
Cuadro 3.8 
JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD POR TRAMOS DE EDAD Y QUINTILES EXTREMOS DE INGRESO 
SEGÚN LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL SE HA DESVINCULADO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO 
ALCANZADO 

TOTAL 
TRAMOS DE EDAD  

QUINTILES EXTREMOS 
DE INGRESO 

12 a 17 
años 

18 a 29 
años 

 
1er 

quintil 
Quintil 
mayor 

      

TOTAL ......................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Comenzó a trabajar ...................................... 29,6 5,5 32,8 21,9 36,8 
No tenía interés o le interesaban otras cosas .... 45,0 62,8 42,6 44,2 46,8 
Quedó ella o su pareja embarazada ................ 6,2 4,4 6,4 10,3 0,6 
Le resultaba difícil ......................................... 6,0 9,2 5,6 6,9 4,8 
Debió atender asuntos familiares .................... 5,5 5,3 5,6 7,6 4,0 
Otras razones ............................................... 7,6 12,9 6,9 9,0 7,0 

      
 
 

Fuentes: Elaboración propia en base a la ECH 2011. 
Nota: Jóvenes de 12 a 29 años de todo el país, que declararon haber asistido a educación media pero que hoy no lo hacen (Año 2011) 
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El  t rabajo aparece como e l  segundo mot ivo 

más importante: 3 de cada 10 se 

desv inculó cuando comenzó a t rabajar .  

A l  examinar cómo se d istr ibuyen estas 

respuestas según tramos de edad,  se 

observa que son los más jóvenes los que 

dec lararon en mayor proporc ión que no 

tenían interés o que se interesaban por 

cosas d i ferentes (12 a 17 años: 62,8%). 

En cambio,  los jóvenes de 18 a 29 años se 

d iv id ieron más en sus respuestas:  4 de 

cada 10 dec lararon también fa l ta  de 

interés,  pero más de 3 de cada 10 señaló 

que la  pr inc ipa l  razón fue que comenzó a 

t rabajar (42,6% y 32,8% 

respect ivamente).  

Ahora b ien,  a l  examinar  las respuestas en 

los sectores más pobres en comparac ión 

con los sectores más r icos,  surge que,  en 

comparac ión ex isten otras razones que 

también grav i tan.  

En efecto,  entre los jóvenes provenientes  

de l  20% de los hogares más r icos,  

predomina e l  des interés y e l  in ic io  en una 

act iv idad labora l  (42,6% y 32,8%). 

En cambio,  entre los jóvenes más pobres, 

además del  des interés y e l  t rabajo (44,2% 

y 21,9%), también adquieren s igni f icac ión 

factores como e l  embarazo temprano y la  

atenc ión del  hogar (10,3% y 7,6%). 

Conjuntamente,  representaron la  pr inc ipa l  

razón esgr imida por 2 de cada 10 de estos 

jóvenes (17,9%). 
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4. Nivel educativo y culminación de ciclos 
 

NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO 

ALCANZADO 

La capac idad de saber leer  y escr ib i r ,  s i  

b ien es una condic ión necesar ia para 

integrarse adecuadamente en soc iedad,  no 

es un atr ibuto suf ic iente para garant izar  la 

integrac ión compleja que hoy la  soc iedad 

demanda de un c iudadano.  E l  mundo 

moderno demanda la  adquis ic ión de 

habi l idades cognosc i t ivas complejas.  Ya no 

só lo  se trata de protagonizar  de forma 

competente e l  acto cot id iano de la  

comunicac ión,  se trata de contr ibu ir  

d iar iamente a los mecanismos de 

producc ión y reproducc ión de la  v ida en 

soc iedad.  Y estas acc iones suponen 

ca l i f i cac iones cada d ía más espec í f icas y 

sof is t icadas.  

En la  soc iedad de la  in formación las 

capac idades necesar ias para un concurso 

igual i tar io  y  para una part ic ipac ión 

contr ibut iva,  superan ampl iamente las 

apt i tudes bás icas de aquel la  pr imera 

f rontera.  Por  e l lo  interesa saber qué 

proporc ión de la  poblac ión ha a lcanzado 

los d i ferentes n ive les de instrucc ión.  

La proporc ión en que la  poblac ión accede a 

n ive les educat ivos más a l tos y logra 

completar  c ic los educat ivos,  permite 

v is lumbrar otras d i ferenc ias 

fundamenta les en mater ia de competenc ias 

ind iv iduales de impacto estructura l .  
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En términos del  n ive l  educat ivo máximo 

a lcanzado por la  población adul ta,  importa 

part icu larmente la  f ina l izac ión del  c ic lo  de 

Educac ión Pr imar ia.  Los logros educat ivos 

de las personas con 25 y más años de 

edad,  sobre todo en los n ive les educat ivos 

más bajos, son una buena referenc ia de l  

“ techo” a lcanzado en e l  s is tema de 

educac ión formal .  En e l  Cuadro 3.1 se 

presenta e l  porcentaje de poblac ión que 

a lcanza a completar  cada n ive l  educat ivo. 

La información se presenta desagregada 

por  tramos de edades,  lo  que fac i l i ta  un 

examen estructura l  más deta l lado. 

La poblac ión de 25 y más años de edad,  

que cuentan con pr imar ia completa como 

máximo n ive l  a lcanzado, aumenta 

s ign i f icat ivamente a l  cons iderar personas 

de mayor edad.  Es as í  que e l  27,2% de las 

personas con 70 y más años de edad y e l  

80,9% de las personas con entre 25 y 29 

años,  a lcanzan n ive les educat ivos 

super iores a pr imar ia completa.  

En cuanto a las d i ferenc ias que se 

expresan a l  poner en re lac ión e l  n ive l  de 

ingresos y e l  n ive l  educat ivo,  como rasgo 

s ign i f icat ivo de la  des igualdad socia l ,  los  

hogares con más bajos ingresos se 

caracter izan por la  proporc ión de personas 

que no han a lcanzado a superar  e l  n ive l  de 

instrucc ión pr imar io. 

En tanto que los hogares más r icos se 

caracter izan por la  proporc ión de personas 

con por lo menos estudios terc iar ios.  
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Cuadro 4 .1 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 25 AÑOS O MÁS POR TRAMOS DE EDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 
MÁXIMO ALCANZADO. 

NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO 
ALCANZADO 

TRAMOS DE EDAD 

TOTAL 
25 a  29 

años 
30 a  39 

años 
40 a  49 

años 
50 a  59 

años 
60 a  69 

años 

70 y  
más 
años 

        

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
        

S i n  i ns t rucc i ón   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,2 0 ,3 0 ,3 0 ,6 0 ,9 2 ,5 
P r imar i a  incomple ta   . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 2,9 3 ,7 5 ,6 10,1 20,2 30,2 
Pr imar ia  comple ta   . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,4 16,0 20,5 28,5 30,1 35,3 40,1 
        

HASTA PRIMARIA COMPLETA . . 40,7 19,1 24,5 34,4 40,8 56,4 72,8 
        

Med ia  bás i ca  incompleta   . . . . . . . . . 8,7 11,7 10,9 9 ,8 8 ,2 6 ,4 4 ,6 
Med ia  bás i ca  comple ta   . . . . . . . . . . . . 10,5 12,4 14,7 12,7 10,2 7 ,2 4 ,0 
Med ia  super io r  incomple ta   . . . . . . . 13,5 17,8 17,9 14,8 13,4 9 ,4 6 ,1 
Med ia  super io r  completa   . . . . . . . . . 8,1 8,4 8 ,9 8 ,7 10,3 7 ,1 4 ,1 
Terc iar i a  Incompleta   . . . . . . . . . . . . . . 7,8 18,8 9 ,8 7 ,4 5 ,9 4 ,4 2 ,8 
Terc iar i a  Comple ta   . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8 11,8 13,2 12,3 11,4 9 ,0 5 ,6 
        

 

Fuen t e s :  E l abo r a c i ó n  p rop i a  e n  base  a  l a  En cue s t a  Con t i nua  de  Hoga r e s  2011 .  
No t a :  T odo  e l  p a í s  (Año  2011 )  

En e l  Gráf ico 4.1 se puede observar cómo, 

en e l  corto p lazo, la  proporc ión de 

personas r icas que no ha superado 

pr imar ia y de personas pobres que han 

a lcanzado terc iar ia,  como s i tuac iones 

at íp icas,  se mant ienen estables en e l  

t iempo, es  justamente la  proporc ión en 

que los r icos a lcanzan terc iar ia  y que los 

pobres no logran superar  pr imar ia,  los 

factores con var iac ión.  
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Gráfico 4.1 

 
Fuen t e :  ENHA  2006  y  ECH  de  2007  a  2011  de l  INE .  

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1er quintil - Primaria 53,3 52,9 55,4 58,4 61,5 60,4
Quintil mayor - Primaria 6,7 5,3 7,3 6,4 8,9 8,0
1er quintil - Terciaria 2,0 2,0 1,2 1,2 1,4 2,0
Quintil mayor - Terciaria 55,0 57,4 47,9 49,4 50,3 53,1
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Gráfico 4.2 

 
Fuen t e :  E l abo r a c i ó n  p rop i a  en  base  a  l a  ECH  de l  INE  ( 2011 ) .  
NOTA:  L a s  c a te go r í a s  de  n i ve l  e du ca t i v o  deno tan  a c ce so  a l  c i c l o  y  no  ne ce sa r i amen te  c u lm i na c i ó n  de l  

m i smo .  
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Las personas pertenec ientes a hogares de l  

1er  quint i l  de ingresos,  que no a lcanzan a 

superar pr imar ia,  reg istran en 2011 un 

cambio pos it ivo de tendenc ia.  Habrá que 

v ig i lar  su evoluc ión futura.  

Por  su parte,  los sectores pertenec ientes  

a l  qu int i l  mayor de ingresos,  cont inúan 

incrementando la  proporc ión de personas 

entre los 25 y los 59 años que han 

a lcanzado nive les de estudio terc iar ios.  

Complementar iamente,  en estas  edades 

los sectores r icos y pobres part ic ipan de 

manera s imi lar  en educac ión media:  

cuentan con una proporc ión s imi lar  de 

personas que habiendo superado la 

Educac ión Pr imar ia,  no acceden a la  

Educac ión Terc iar ia  (38,8% y 37,6%).  

Hay que destacar que la  s i tuac ión es más 

a lentadora que la  reg istrada en años 

anter iores: los sectores a l tos reducen 

educac ión media en favor de Educac ión 

Terc iar ia  y los sectores bajos incrementan 

levemente su part ic ipac ión en educac ión 

media en detr imento de su part ic ipac ión 

en Educac ión Pr imar ia.  Es dec i r  que en 

ambos casos se registra un incremento de l  

n ive l  educat ivo de la  poblac ión.  

Pero la  probabi l idad de a lcanzar  estudios 

terc iar ios entre los más r icos,  s igue s iendo 

comparable a la  de no superar  pr imar ia 

entre los más pobres (50,3% y 61,5%, 

respect ivamente).  Podr íamos hablar  de 

una “s imetr ía  de la  des igualdad”7:  una de 

                                                            
7 Se trata de un juego de palabras. Es clara que la situación 
educativa de ambos colectivos comparados es “asimétrica”, 
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cada dos personas acceden a l  n ive l  

terc iar io  entre los más pudientes y 6 de 

cada 10 no acceden a educac ión media 

entre los más desposeídos (Gráf ico 4.3).  

Este desequi l ibr io  entre los extremos de 

acceso a la  educac ión,  a l  comparar los 

quint i les  de ingreso de los hogares más 

desposeídos con los hogares más 

benef ic iados,  representa un mapa 

ind icat ivo de la  d istr ibuc ión des igual ,  no 

só lo de l  n ive l  de inst rucc ión como factor  

c lave en e l  capi ta l  cu l tura l  de la  

poblac ión, s ino también de l  t ipo de 

acredi tac ión educat iva predominante en 

cada uno y su impacto a l  enfrentar  sus 

                                                                               
lo que se expresa en la “desigualdad”. La simetría viene 
dada por el dibujo que arroja la gráfica de dicha 
desigualdad. 

respect ivas aspirac iones labora les.  Ya se 

ha señalado que no se trata de un 

fenómeno nuevo y que por e l lo  no l lama la  

atenc ión.  E l  desaf ío  cons iste en ensayar 

modelos expl icat ivos que se propongan 

aportar  e lementos de ref lex ión para 

enfrentar lo en su complej idad. 

Los datos,  no só lo meramente conf i rman y 

mensuran e l  fenómeno, también permiten 

un pr imer anál is is  con base en datos 

comparados.  

En este sector  de la  poblac ión (personas 

de 25 a 59 años de edad),  en 2011 por 

pr imera vez desde 2006, se det iene y 

rev ierte levemente la  tendencia regres iva 

que se reg istrara en los n ive les educat ivos 

a lcanzados por  la  poblac ión de bajos 

recursos. 



[NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO ALCANZADO] 

[51] 

Así  se observa que: 

 Decrece s igni f icat ivamente la  

proporc ión de personas que no cons igue 

superar  e l  n ive l  pr imar io  (de 61,5% a 

60,4%);y,  

 Se incrementa,  tanto la  proporc ión de 

quienes logran a lcanzar educac ión 

media,  como la  proporc ión de quienes 

acceden a l  n ive l  terc iar io  o super ior 

(37% a 37,6% y 1,4% a 2%, 

respect ivamente).  

La evoluc ión rec iente se caracter izó por 

una Educac ión Media que perd ía 

part ic ipac ión a favor  de Pr imar ia.  En estos 

términos,  los va lores de 2011 suponen un 

cambio pos i t ivo entre las personas 

provenientes de hogares de menores 

ingresos (Gráf ico 3.4).  

A l  observar e l  sector  de población que  

integra e l  qu int i l  de hogares con mayores 

ingresos,  se constata un fenómeno 

d i ferente,  se mant iene y profundiza la 

t ransferenc ia de part ic ipac ión,  entre los 

n ive les educat ivos medios y terc iar ios, 

que ya caracter izaba pos i t ivamente a este  

sector:  

 Disminuye la  part ic ipac ión en Educac ión 

Media (de 40,8% a 38,8%). 

 Esta d isminuc ión,  que ocurre en 

para le lo  con una leve ca ída de la  

proporc ión de personas que no superan 

e l  n ive l  pr imar io,  expl ica e l  incremento 

en la  cant idad de personas que 

a lcanzan e l  n ive l  terc iar io  (que pasa de 

50,3% al  53,1%). 
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Gráfico 4.3 

 
Fuen t e :  E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  ba se  a  l a  ENHA  2006  y  de  l a s  ECH  2007  a  2011  de l  INE . 
No t a :  L a s  c a te go r í a s  de  n i ve l  e du ca t i v o  deno tan  a c ce so  a l  c i c l o  y  no  ne ce sa r i amen te  c u lm i na c i ó n  de l  

m i smo .  
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Gráfico 4.4 

 
F uen t e :  E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  ba se  a  l a  ENHA  2006  y  de  l a s  ECH  2007  A  2011 .  
NOTA:  L a s  c a te go r í a s  de  n i ve l  e du ca t i v o  deno tan  a c ce so  a l  c i c l o  y  no  ne ce sa r i amen te  c u lm i na c i ó n  de l  

m i smo .  
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Se podr ía resumir  que los pobres 

part ic ipan más de Educac ión Media,  pero 

también incrementan levemente su 

part ic ipac ión en Educac ión Terc iar ia  

(Gráf ico 3.4).  En tanto que los r icos,  con 

una importante y crec iente vocac ión 

terc iar ia,  se det ienen cada vez menos en 

los n ive les pr imar io  y  medio de educac ión 

(Gráf ico 3.5).  

CULMINACIÓN DE CICLOS 

La información sobre e l  vo lumen y la  

estructura de l  s is tema, requieren de 

ind icadores de rendimiento que permitan 

est imar su ef icac ia.  E l  éx i to educat ivo 

debe ref le jarse,  por  lo  menos,  en e l  n ive l  

a lcanzado por la población.  

Es pert inente entonces medir  qué 

porcentaje de la  poblac ión ha f ina l izado 

los d i ferentes c ic los.  As í ,  aquel las 

personas con más de 2 o 4 años de la  edad 

teór ica de f ina l izac ión de cada c ic lo ,  

resul tarán ind icat ivas del  n ive l  y  la  

oportunidad de l  logro educat ivo a lcanzado 

por e l  s is tema. 
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Gráfico 4.5 

 
Fuen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2010 .  
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Interesa también desagregar esta 

información por  quint i les de ingreso,  sexo 

y reg iones de l  pa ís ,  lo  que permit i rá 

completar  una rev is ión cr í t ica de l  s is tema 

educat ivo y sus logros, en términos de la  

estructura soc ia l  a  la cual  pertenece.  

Habían conc lu ido sus estudios pr imar ios en 

2011, e l  65% de los jóvenes de 17 y 18 

años Educac ión Media Bás ica.  Y  e l  37,5% 

de los de 21 a 22 años de edad Educac ión 

Media Super ior .  Estos mismos guar ismos 

en 2010 fueron,  respect ivamente:  95,6%, 

58,2% y 31,2%. 

Este es un dato de gran s ign i f icac ión s i  se 

lo  cons idera en e l  marco de los 

importantes esfuerzos que e l  pa ís  v iene 

hac iendo para mejorar  los  resu l tados 

educat ivos.  

Part iendo de las re lac iones internas en 

mater ia  de f lu jo educat ivo,  surge que,  por 

cada 2 jóvenes de 14 o 15 años que 

f ina l izan pr imar ia,  1,3 jóvenes de 17 o 18 

años f ina l izan Educac ión Media Bás ica y, 

por  cada dos de estos,1,2 jóvenes de 21 o 

22 años cu lmina Educac ión Media Super ior  

(63,6% y 59,5%, respect ivamente) .  

Complementar iamente,  a l  cons iderar  

grupos con mejor  n ive l  de ingreso, 

aumentan las tasas de cu lminac ión.  Se 

trata de un fenómeno estructura l ,  que no 

se ha modi f icado en los ú l t imos años. 

Como se señalara antes,  es un fenómeno 

que no por resul tar  conoc ido,  carece de 

importanc ia su cuant i f icac ión.  
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La tasa incrementa l  (TI)8 entre quint i les  

de ingresos de l  hogar (Q),  graf ica las 

d i f icu l tades que enfrentan d ist intos 

ind iv iduos a l  procurar idént ico n ive l  

educat ivo,  prov in iendo de hogares con 

d i ferente n ive l  adquis i t ivo. 

En genera l ,  la  cu lminac ión del  n ive l  de 

instrucc ión pr imar ia t iende a ser  

universa l ,  aún en e l  pr imer quint i l  de 

ingresos,  más de 9 de cada 10 jóvenes con 

entre 14 y 15 años han logrado 

completar lo (94,1%). De todas formas,  en 

todos los casos la  f rontera más severa se 

encuentra entre e l  1er  y e l  2do quint i l  de 

ingresos.  

                                                            
8  La  tasa  incremental  se  estimó mediante  la  siguiente ecuación: 

100
Q

Q - Q

1-n

1-nn
; 1

×=
−nn QQTI  

Pero,  entre quienes cuentan con pr imar ia 

completa a los 14 o 15 años de edad,  se 

reg istran dos brechas de n ive l  s imi lar:  la  

brecha entre e l  1e r  y  e l  2d oquint i l  se repi te 

entre e l  2d o  y  3e r  e l  qu int i l  de ingresos 

(TIQ1-Q2 = 2,7%; y,  TIQ2-Q3 = 2,3%).  

Entre quienes t ienen 17 o 18 años,  la  

brecha s í  se s i túa entre e l  1e r  y  e l  2d o  

qu int i l :  han cu lminado Educac ión Media 

Bás ica 41,8% más jóvenes de l  2d o  quint i l ,  

que del  1 e r  qu int i l .  Y,  en términos de 

haber completado la  Educac ión Media 

Super ior ,  la  brecha se torna enorme entre 

los  jóvenes de 21 y 22 años (TIQ1-Q2 = 

144,6%). 
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Gráfico 4.6 

Fuen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 .  
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F uen t e :  En cue s ta  Con t i nua  de  Hoga re s  2011 . 
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El  grado de cu lminac ión de los d i ferentes 

n ive les,  en re lac ión con los quint i les de 

ingresos,  s igue mostrando importantes 

d i ferenc ias en e l  logro educat ivo. Esto no 

cambiará en e l  mediano p lazo,  ya que no 

se trata de un atr ibuto f lex ib le de la  

estructura soc ia l .  Pero es importante 

seguir  examinando y monitoreando d icha 

estructura.  

S i  ahora se cons idera la  d istr ibuc ión 

geográf ica de l  logro educat ivo,  se 

ident i f ican d i ferenc ias moderadas,  pero 

igualmente s igni f icat ivas.  La proporc ión de 

jóvenes que ha completado e l  

correspondiente n ive l  educat ivo,  es 

levemente mayor en Montev ideo en 

comparac ión con e l  resto de l  pa ís .  

La cu lminac ión de Educac ión Pr imar ia en 

Montevideo es 97,5% y en e l  resto de l  

pa ís  96,2%. Culminan Educac ión Media 

Bás ica e l  67,9% de los jóvenes de 17 y 18 

años en Montevideo y e l  64,7% en e l  

inter ior .  Y la  cu lminac ión de Educac ión 

Media Super ior ,  es 30% en la  capi ta l  y  en 

e l  resto de l  pa ís .  

En mater ia  de género,  en cada tramo de 

edad,  las mujeres a lcanzan a cu lminar en 

mayor proporc ión que los hombres los 

respect ivos n ive les educat ivos y esta 

d i ferenc ia se incrementa cuanto más 

e levado es e l  n ive l  educat ivo: pr imar ia es 

cu lminada en proporc iones muy s imi lares 

por n iños y n iñas (95,8% y 97,7%; lo que 
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representa una d i ferenc ia  de 2%9 en favor 

de las n iñas).  En la  cu lminac ión de 

Educac ión Media Bás ica,  la  d i ferenc ia 

re lat iva a lcanzada es de l  14,8% (60,6% y 

69,6%, hombres y mujeres 

respect ivamente).  Y las jóvenes l legan a 

conc lu i r  en un 44,5% más la Educac ión 

Media Super ior  (44,4% y30,7%, 

respect ivamente).  

F ina lmente,  es interesante la  evoluc ión 

rec iente de la  estructura combinada de 

ambas d imensiones (Gráf icos 3.8 y 3.9): 

 La cu lminac ión de pr imar ia entre los 

jóvenes de 14 y 15 años,  v iene 

                                                            
9  El porcentaje de  incremento  entre  la participación  femenina  y 
masculina,  fue estimado  como una Tasa  Incremental  y debe  ser 
entendida  como  el  porcentaje,  en  términos  de  la  participación 
menor, de la diferencia neta entre ambas participaciones. 

incrementándose desde 2008. Esta 

tendenc ia t iende a consol idarse 

 Quienes t ienen 17 o 18 años y quienes 

t ienen 21 o 22 años,  reg istran un 

cambio de tendenc ia pos i t ivo en 2011. 

Por  t ratarse de un cambio de tendenc ia,  

merece prudenc ia y seguimiento.  

Ahora b ien,  lo  señalado es efect ivamente 

as í  tanto para las mujeres y los varones 

de 14 y 15 años de edad,  pero no para las 

mujeres de 17 y 18 años que cu lminan 

Educac ión Media Bás ica cada año en mayor 

proporc ión. 
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Gráfico 4.8 

 
Fuen t e :  E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  ba se  a  l a  ENHA  2006  y  l a s  ECH  2007  a  2011 .  
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F uen t e :  E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  ba se  a  l a  ENHA  2006  y  l a s  ECH  2007  a  2011 .  
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5. QUIENES NO ESTUDIAN Y NO TRABAJAN

Entre los jóvenes de 15 a 24 años de 

edad,  que no estudian n i  t rabajan y 

además no buscan trabajo,  la  proporc ión 

de mujeres se e leva a cas i  7  de cada 10 

(66,2%), cas i  7  de cada 10 v iven fuera de 

la  capi ta l  (66%) y la  mitad integran 

hogares de bajos recursos (48,8%). 

S i  b ien la  in formación de que d isponemos 

no permite ser  conc luyentes,  la  pos ib i l idad 

de internarnos en las caracter ís t icas de 

esta poblac ión,  abre expectat ivas de 

comprens ión que no t ienen por qué ser  

desaprovechadas.  

Con este sent ido presentaremos a 

cont inuac ión e l  per f i l  que les caracter iza y 

abordaremos a lgunas de las razones 

esgr imidas en re lac ión con su part icu lar  

condic ión de act iv idad. 

PERFIL DE QUIENES NO ESTUDIAN Y 

NO TRABAJAN 

Entre aquel los que mani f iestan haber 

buscado trabajo en las ú l t imas cuatro 

semanas anter iores a l  momento de la  

entrev ista,  ex iste par idad entre hombres y 

mujeres (hombres: 50,2%) y su 

part ic ipac ión en hogares de bajos 
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recursos,  es levemente menor y e levando 

su part ic ipac ión en los estratos 

cons iderados más benef ic iados (3e r  qu int i l  

a l  qu int i l  mayor).  

En e l  s igu iente cuadro (Cuadro 4.2) se 

observa la  d istr ibuc ión de los  jóvenes que 

no estudian y no trabajan,  por edades 

s imples y,  a su vez,  es pos ib le examinar 

cómo se d istr ibuye en cada edad la  

condic ión de haber o no buscado trabajo 

durante las cuatro semanas prev ias a la  

entrev ista.  

Resul ta sobresa l iente e l  hecho de que la  

cant idad de jóvenes que no as isten a un 

establec imiento educat ivo,  pero que 

tampoco trabajan,  se incrementa entre los 

15 y los 18 años de edad. 

Es en e l  per íodo de los 17 a los 21 años de 

edad, donde los va lores son más a l tos.  

F ina lmente,  parece importante señalar  que 

estos jóvenes entre 15 y 24 años, que no 

trabajan y no buscan trabajo, 

mayor i tar iamente han a lcanzado educac ión 

media,  pero part icu larmente no han 

superado la  Educac ión Media Bás ica 

(media bás ica 39,2% y media super ior  

26,4%). Se trata de un perf i l  que d i f iere 

según se cons idere a quienes buscan 

trabajo o a quienes no lo  hacen. 

En efecto, entre quienes no buscan 

trabajo,  más de 8 de cada 10,  a lcanzaron 

como máximo Educac ión Media Bás ica,  

aunque la  mayor ía só lo  l legaron a pr imar ia 

(42,6%).
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Cuadro 5.1 
SITUACIÓN DE LOS JÒVENES QUE NO ESTUDIAN Y NO TRABAJAN POR ASISTENCIA 
Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN SEXO, GRANDES ÁREAS Y QUINTILES DE 
INGRESOS DE LOS HOGARES. 
    

 
ASISTENCIA Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Total No estudia y no trabaja, pero en las 
últimas 4 semanas buscó trabajo 

No estudia, no trabaja 
y no busca trabajo 

SEXO 
Hombre ...................................... 50,2 33,8 39,4 
Mujer .......................................... 49,8 66,2 60,6 
    

GRANDES ÁREAS 
Montevideo ................................. 38,1 34,0 35,5 
Resto del país ............................ 61,9 66,0 64,5 
    

QUINTILES DE INGRESOS DE LOS HOGARES 
1er quintil ..................................... 42,7 48,8 46,7 
2do quintil .................................... 25,4 26,2 25,9 
3er quintil ..................................... 15,6 14,1 14,6 
4to quintil ..................................... 11,9 7,3 8,9 
Quintil mayor .............................. 4,4 3,6 3,9 

    

Total .............................................. 100,0 100,0 100,0 
    

 

F u en t e
:  

E l a bo r a c i ó n  p rop i a  en  base  a  l a  ECH  2011 .  
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F uen t e :  E l a bo r a c i ó n  p rop i a  e n  base  a  l a  ECH  2011 .  
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En cambio,  quienes dec lararon encontrarse 

buscando trabajo,  mayor i tar iamente han 

a lcanzado nive les educat ivos de enseñanza 

media bás ica,  pero a lgo más de 2 de cada 

10 a lcanzaron estudios medios super iores. 

En def in i t iva se registran perf i les  bastante 

d i ferentes cuando se compara a quienes 

buscan trabajo con quienes no lo  hacen.  

Cuadro 5.3 
SITUACIÓN DE LOS JÒVENES QUE NO ESTUDIAN Y NO TRABAJAN POR ASISTENCIA 
Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 
    

NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO 

ASISTENCIA Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Total No estudia y no trabaja, pero en las 

últimas 4 semanas buscó trabajo 
No estudia, no trabaja 

y no busca trabajo 
 

Sin instrucción ...........................  0,8 0,1 
Educación inicial ........................  0,1 0,0 
Primaria ..................................... 27,2 42,6 15,9 
Media Básica ............................. 45,9 40,0 39,2 
Media Superior .......................... 23,3 14,5 26,4 
Terciaria Completa .................... 3,6 1,9 18,4 

    

Total ............................................. 100,0 100,0 100,0 
    

 

F u en t e
:  

E l a bo r a c i ó n  p rop i a  en  base  a  l a  ECH  2011 .  
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Gráf ico  3 .7 
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Gráf ico  4 .7 
CULM INAC IÓN  DE  C I C LOS  EDUCAT IVOS  POR  EDADES  
S E LECC IONADAS   S EGÚN  S EXO   ( Todo  e l  pa í s ,  Año  2011 )  . .   
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CULM INAC IÓN  DE  C I C LOS  EDUCAT IVOS  POR  EDADES  
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S I TUAC IÓN  DE   LOS   JÒVENES  QUE  NO  ES TUD IAN  Y  NO  
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Gráf ico  5 .2 
JÓVENES  DE  15  A  24  AÑOS  DE  EDAD ,  QUE  NO  TRABA JAN ,  
NO  ESTUD IAN ,  N I  BUSCAN  TRABA JO  S EGÚN  MOT IVO    
( T o do  e l  pa í s ,  Año  2011
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