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RESUMEN

El artículo describe las desigualdades educativas entre el alumnado extranjero y 
nativo en la Educación Obligatoria española: en el aprendizaje de competencias, repe-
tición de curso y abandono escolar temprano. Esas desigualdades producen exclusión 
social. La tesis fundamental argumenta la incoherencia entre los medios insuficientes 
para los procesos de aprendizaje del alumnado extranjero, los inadecuados instrumentos 
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de su evaluación y la sanción de exclusión social que padece. La incoherencia se 
produce por la vigencia del liberalismo y neoliberalismo en el sistema educativo. Se 
propone la Teoría del Cuidado como alternativa para comprender la raíz del problema 
y proponer orientaciones para su solución. La introducción argumenta la importancia 
del problema, los antecedentes de la literatura de la investigación que lo plantea y la 
pertinencia de la Teoría del Cuidado para su comprensión. La metodología describe 
los criterios para la selección de las fuentes bibliográficas, internacionales y nacio-
nales, y argumenta la validez del método hermenéutico para la interpretación ética 
y política de la Teoría del Cuidado. Los resultados confirman la brecha educativa en 
competencias cognitivas (matemáticas, científicas y lectoras), en repeticiones de curso 
y en abandono escolar temprano. La discusión de los resultados se hace desde dos 
perspectivas: se confrontan con los resultados de investigaciones actuales sobre el 
problema en España; y se hace una crítica a los mismos desde la Teoría del Cuidado. 
Las conclusiones hacen referencia a las preguntas formuladas en los objetivos sobre 
las desigualdades educativas y su incidencia en la exclusión social; y a la propuesta de 
la Teoría del Cuidado como alternativa a las propuestas del aprendizaje y evaluación 
desde las teorías liberales y neoliberales.

Palabas clave: ética; cuidado; integración social; educación; fracaso escolar; 
alumno extranjero; hermenéutica.

ABSTRACT

This article describes the educational inequalities between foreign and native 
students in Spanish compulsory education in learning competences, repeating years 
and early school leaving. These inequalities lead to social exclusion. The basic thesis 
of this article is that the social exclusion that foreign students suffer from contrasts 
with the insufficiency of the means provided for their learning processes and the 
inadequate assessment tools. This disconnection is the result of the predominance of 
liberalism and neo-liberalism in the education system. The theory of care is proposed 
as an alternative for understanding the root of the problem and proposing guidelines 
for solving it. The introduction sets out why this issue is important, the precursors 
in the research literature that considers it and the relevance of the theory of care for 
understanding it. The methodology describes the criteria for selecting international and 
national bibliographical sources and argues that the hermeneutic method is valid for 
the ethical and political interpretation of the theory of care. The results confirm the 
educational gap in cognitive skills (mathematics, science and reading), repeating years 
and early school leaving. We discuss the results from two perspectives: we compare the 
results with the results of current research on the problem in Spain, and we critique 
them from the theory of care. The conclusions refer to the questions formulated in 
the objectives regarding educational inequalities and their effect on social exclusion, 
and to the proposal of the theory of care as an alternative to the proposals of learning 
and evaluation from liberal and neo-liberal theories.

Keywords: ethics; child care; social integration; education; school failure; foreign 
students; hermeneutics.
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1. IntroduccIón

En España, toda persona que habita su territorio, nativa o extranjera, con docu-
mentación o sin ella, tiene derecho legalmente reconocido a la Educación Obligatoria. 
Se entiende por alumnado extranjero aquel que no tiene la nacionalidad española. 
Debido a la alternancia de los partidos políticos en los gobiernos durante los últimos 
53 años (desde 1970) y a otras circunstancias, se han promulgado 9 Leyes Orgáni-
cas de Educación no universitaria; tal cantidad de leyes no ha beneficiado el buen 
funcionamiento del sistema educativo. No se ha conseguido el deseable acuerdo 
por la educación. A pesar de ello, se han mantenido los ciclos formativos básicos 
establecidos por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) de 1990: Educación Infantil de 0 a 5 años, Educación Primaria de 6 a 11 
años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 12 a 16 años.

El derecho a esa Educación Obligatoria significa que ¿España es un país de 
acogida con estándares altos de inclusión social? La acogida del alumnado extranjero 
implica el reconocimiento del derecho a su educación, a sus creencias y modos 
de vida; exige políticas y prácticas educativas que atiendan la complejidad de las 
situaciones y la diversidad de identidades culturales. A su vez, la inclusión requiere 
la superación de las desigualdades educativas. Contestando a la pregunta: ¿España 
es un país de acogida con estándares altos de inclusión social? Creemos que no, de 
acuerdo con los resultados del estudio que aquí se expone.

En el artículo describe las desigualdades educativas entre alumnado nativo 
y extranjero en la Educación Obligatoria. La elección de este problema se debe 
a tres razones fundamentales: 1) la primera de ellas porque la educación y la 
salud son considerados por los expertos como los dos indicadores más fiables 
del desarrollo de las sociedades y de los individuos (Piketty, 2021); 2) la segunda 
porque el sistema educativo es percibido como la agencia más importante tanto del 
aprendizaje de competencias para la socialización de los individuos como para su 
incorporación al sistema productivo de una sociedad concreta (Piketty, 2021); 3) la 
tercera razón porque la actuación temprana en la Enseñanza Obligatoria (Infantil, 
Primaria y Secundaria Obligatoria) es fundamental para reducir las desigualdades  
sociales.

Las clásicas investigaciones del premio Nobel de economía Heckman (2006, 
2008) ofrecen tres conclusiones importantes: 1) invertir en niños y adolescentes 
menos aventajados es una política pública rara, pero promueve la justicia social y la 
producción en la economía y en la sociedad a largo plazo; 2) hay una sobreinversión 
en los niveles superiores de formación y una subinversión en edades tempranas; 
3) la Educación Básica tiene una mayor tasa de retorno social del capital invertido 
en ella en comparación con el retorno del capital invertido en la Educación Supe-
rior. Conclusiones que no suelen ser aceptadas por las sociedades de economía 
neoliberal y tampoco por muchos responsables académicos y diseñadores de las 
políticas públicas de la educación que siguen aferrados al mito de la meritocracia.
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En el caso de España, la reciente revisión de la literatura de la investigación en 
los niveles preuniversitarios (Turienzo y Manso, 2022) evidencia que las desigual-
dades educativas se están produciendo también en la Educación Obligatoria como 
un exponente claro de la falta de justicia social. La igualdad educativa ha sido 
proclamada como un derecho, a partir de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, y nunca llevada a la práctica. El problema fundamental es la 
existencia de un abismo entre el discurso oficial sobre la igualdad de oportunidades 
promovida por la educación y la realidad de las desigualdades educativas a las que 
se enfrentan las clases desfavorecidas.

¿Por qué se analizan las desigualdades entre alumnado nativo y extranjero en 
la Educación Obligatoria? Las familias de origen extranjero, en la mayoría de los 
casos, tienen una situación sociodemográfica débil. A la circunstancia de su mala 
situación económica, se añade su condición de extranjería. Desde la perspectiva 
del éxito escolar, en una sociedad justa, no se trata únicamente de que todo el 
alumnado esté debidamente escolarizado. Hay que atender a cómo de real es la 
igualdad de oportunidades. La peor segregación social, o no inclusión social, es la 
que se oculta tras resultados académicos insuficientes, sesgados por la proceden-
cia cultural y socioeconómica (Prieto, 2022). Es necesario abordar, de una vez, el 
verdadero problema al que se enfrenta la población extranjera que cursa Enseñanza 
Obligatoria: la incoherencia entre las declaraciones políticas, plasmadas en las leyes 
educativas, y la falta de recursos económicos y de formación del profesorado para 
las aplicaciones efectivas de tales leyes.

La condición de extranjería del alumnado no es un asunto menor. Como han 
argumentado los Nobel en economía Banerjee y Duflo (2019), la inmigración es una 
cuestión tan importante como para condicionar la política en general y la política 
educativa en especial; y, sobre todo, produce un clima social de prejuicios en amplios 
sectores de la población de acogida y en una parte sustancial del profesorado. Las 
sinrazones (o prejuicios) son múltiples; entre ellos, que los niveles educativos de 
los extranjeros son inferiores a los de los nativos para promover el aprendizaje de 
competencias y para contribuir al desarrollo económico del país de acogida.

Para el problema que nos ocupa, consideramos como antecedentes inmediatos 
del presente trabajo: 1) los resultados del Informe, del proyecto emprendido por 
la European Commission (2011) Reducing Early School Leving in the EU (RESL. eu), 
presentado por Szalai (2013-2018); 2) el Informe de Carrasco, Pamiés y Narciso 
(2018) sobre la brecha educativa del alumnado de Educación Obligatoria debido 
a su origen extranjero, que responde a los datos de la investigación empírica en 
Cataluña del proyecto europeo anterior; 3) el Informe PISA 2018 (OCDE, 2019a y 
b) en lo que se refiere a las desigualdades educativas del alumnado extranjero en 
la Educación Obligatoria española; 4) el Informe de Prieto-Mendaza (2022) sobre 
la integración del alumnado de origen migrante (realidades, resultados y carencias 
del sistema educativo español); 5) el Informe de Mahía-Casado y Medina-Moral 
(2022) sobre la integración del alumnado extranjero de Educación Obligatoria en 
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el sistema educativo español; 6) el Informe de Carabaña (2023) sobre el peso de la 
segregación social entre centros y sus implicaciones para las desigualdades educativas 
del alumnado extranjero; y 7) los últimos datos publicados por el INE (2023a y b), 
Eurostat (2023) y Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno 
de España. Tales Informes han sido publicados en los últimos 5 años.

¿Por qué criticamos los resultados sobre las desigualdades educativas del alum-
nado extranjero desde la perspectiva de la Teoría del Cuidado? Porque los vigentes 
modelos de aprendizaje escolar y su evaluación responden a planteamientos del 
pensamiento liberal, en el mejor de los casos, y mayoritariamente a planteamientos 
neoliberales de cariz economicista, que son insuficientes para comprender la raíz 
de las desigualdades educativas e inadecuados para su evaluación.

Sin embargo, la actual Teoría del Cuidado presenta dos líneas prometedoras 
para la educación: la ética y la política. La ética del cuidado ha alcanzado un vigor 
considerable con el surgimiento actual de las éticas aplicadas. Es una ética de casos, 
en la que cada individuo o grupo social tiene sus propias necesidades específicas, 
y demanda el deber de facilitar las oportunidades para satisfacerlas. La ética del 
cuidado transciende la ética de la justicia y la complementa (Pau, 2020). La ética 
de la justicia se basa en tratar igual a todos los individuos, mientras que la ética del 
cuidado propugna lo opuesto: el trato no igualitario de todos ellos. El motivo es que 
partan de dos principios éticos diferentes se debe a que el primero es un principio 
universal, objetivo y abstracto, ya que se enuncia respecto a todos los individuos en 
general; y el segundo es un principio particular, subjetivo y concreto, debido que se 
refiere a cada ser humano o grupo social en sus necesidades específicas. No existen 
motivos para enfrentar la ética del cuidado y la ética de la justicia: el cuidado debe 
tenerse en cuenta si se quiere lograr justicia. El cuidado es un valor más básico que 
la justicia en el sentido de que obliga a aplicar las políticas de justicia de otra forma 
y, en consecuencia, las hace más justas.

Como el alumnado extranjero tiene circunstancias y necesidades muy especiales, 
la ética del cuidado pone el foco en ellas e interpela tanto a los responsables de las 
políticas educativas como al profesorado y a las familias para lograr su inclusión social:

La escuela cada vez cumple menos la función de ascensor social que se le adjudica 
porque no compensa las insuficiencias económicas y culturales de los alumnos más 
desfavorecidos. Todos los estudios realizados al respecto coinciden en constatar que el 
fracaso escolar se ceba sobre todo en los alumnos procedentes de la inmigración y, en 
general, en las clases desfavorecidas (Camps, 2021, p. 60).

La diversidad de las necesidades del alumnado extranjero debido a su cultura 
de procedencia; las dificultades que entraña, con frecuencia, la incorporación tardía 
a un currículo escolar diferente al que cursaba en su país de origen; el desco-
nocimiento, a veces, de la lengua vehicular en la que se desarrolla el currículo 
en todo el Estado español o en sus Comunidades Autónomas, además de otras 
circunstancias como los entornos sociales entre la escuela y la familia en los que el 
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alumnado interactúa, exige una atención solícita a sus peculiaridades y diferencias 
tanto culturales como personales. Por ello, los modelos educativos de la política 
liberal basados en la Teoría de la Justicia deben ser revisados y complementados 
con otros modelos educativos alternativos (Mínguez y Linares, 2022) y los modelos 
neoliberales deben ser rechazados.

La complejidad de las situaciones que afectan al alumnado extranjero lo hace 
especialmente vulnerable. Y la solución a los problemas de las personas vulnerables 
también tiene que ser política: “Es una equivocación mantener que solo la justicia 
ocupa el ámbito de lo público mientras el cuidado sigue estando en el ámbito privado. 
El cuidado es un deber universal, debe ser accesible a cuantos lo solicitan justamente” 
(Camps, 2021, p. 76). La respuesta a las necesidades de los más vulnerables no puede 
dejarse sólo a merced de personas individuales sensibles. También son necesarios 
los esfuerzos de los responsables políticos y de los líderes de la sociedad civil. La 
respuesta obligada a esos problemas es un imperativo ineludible que debe implicar 
a todos: desde el simple ciudadano hasta las organizaciones sociales de todo tipo, a 
las administraciones públicas, a los gobiernos y a las instituciones internacionales. 
El cuidado debe considerarse como un principio ético normativo que debe regular 
todas las acciones humanas tanto individuales como organizacionales.

2. objetIvos

Como primer objetivo se describen las desigualdades educativas entre alumnado 
nativo y extranjero en la Educación Obligatoria española, referidas a la adquisición 
de competencias cognitivas, repeticiones de curso y abandono escolar temprano, 
según los Informes internacionales y nacionales más recientes. Tales desigualdades 
educativas generan exclusión social.

Como segundo objetivo se critica la insuficiencia de los medios para el apren-
dizaje escolar del alumnado extranjero y los instrumentos de su evaluación desde 
la Teoría del Cuidado. La mencionada Teoría se propone como diferente y comple-
mentaria a la Teoría de la Justicia del liberalismo y opuesta a la concepción educativa 
del neoliberalismo económico que, en la actualidad, impera en las concepciones del 
aprendizaje escolar y sus evaluaciones. Desde la Teoría del Cuidado se proponen 
orientaciones políticas, éticas y pedagógicas en la Educación Obligatoria para la 
inclusión social de la población extranjera.

3. Metodología

Este trabajo describe las desigualdades educativas entre el alumnado extranjero 
y nativo en la Educación Obligatoria española. El problema se centra en España. Para 
ello se realizó una revisión sistemática de artículos científicos, de fuentes primarias 
oficiales y de fuentes secundarias. En relación con los informes, estos nos sirven 
como antecedentes del presente artículo. Los datos son de fuentes oficiales como el 
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Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
la Encuesta de Población Activa, Eurostat o los Informes PISA. Además, se han tenido 
en cuenta los Informes elaborados por especialistas (fuentes secundarias) a partir 
de esos datos. Estos cumplen los criterios siguientes: 1) están referidos a aspectos 
de las desigualdades educativas en la Educación Obligatoria española o de algún 
país de la UE; 2) han sido publicados en los 5 últimos años; y 3) su metodología es 
empírica o de revisión. Los resultados que se describen se refieren a la totalidad del 
Estado español; no están desagregados por Comunidades Autónomas ni por género.

Para la correcta elaboración de la revisión sistemática, se han seguido las 
indicaciones establecidas en la declaración PRISMA (Page et al., 2021). Se inicia la 
búsqueda el 20 de enero del 2023, en febrero se realiza el proceso de cribado y 
selección y, en marzo, se procede al análisis de los datos. Se utilizaron las bases de 
datos WoS y Scopus, con las siguientes fórmulas y términos de búsqueda: Migrants* 
AND Outcomes* AND Spain* OR Migrants* AND Early school leaving * AND Spain*. 
Se observó que incluir otros términos en la fórmula de búsqueda como “Foreigners”, 
“Inequalities” o “Academic results” no aumentaba el número de los artículos en el 
resultado de búsqueda.

Se utilizaron filtros para la edad de la muestra y para los idiomas (inglés y 
español). Los artículos se registraron en Microsoft Excel®, eliminando artículos 
duplicados y seleccionando aquellos de interés según los criterios recogidos en las 
Tablas 1 y 2. Los criterios para la selección responden a los objetivos planteados a 
los que se trata de dar respuesta en el estudio. En la Figura 1 se muestra el proceso 
seguido para la selección de los artículos que incluyen esta revisión. De los 14 
artículos seleccionados, 5 fueron identificados en Scopus y 9 en WoS.

Tabla 1 
CriTerios de inClusión /exClusión

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Tipo de 
artículo

Trabajos empíricos o teóricos 
fundamentados en fuentes 
primarias oficiales e informes 
nacionales o internacionales.

Trabajos teóricos o de revisión 
que no incluyen la valoración de 
desigualdades educativas entre 
migrantes y población local.

Publicación ≥ 5 años. > 5 años.

Muestra

Tamaño de la muestra ≥1 50. Tamaño de la muestra < 150.

Incluye subgrupos de migrantes. No incluye subgrupo de migrantes.

Incluyen aspectos relacionados 
con desigualdades educativas en 
la Educación Obligatoria.

No están referidos a las 
desigualdades educativas en la 
Educación Obligatoria.

Informes españoles o europeos. Informes fuera de Europa.

Idioma Inglés o castellano. Otros idiomas.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2 
sínTesis de resulTados

Estudio Resultados

Ferrara (2022) Desventajas en educación secundaria superior y 
condición étnica.

Labussière et al. (2021) La infancia considerada como extranjera y 
oportunidades educativas.

Cucalón-Tirado y Olmo-Pintado 
(2019)

Dilemas y tensiones del profesorado en la 
enseñanza del alumnado extranjero.

Gries et al. (2022) Retos y barreras en los logros educativos 
comparando nativos con los inmigrantes.

Grana (2021) Las narrativas familiares e institucionales sobre 
las barreras de acceso a la escuela del alumnado 
extranjero y sus familias.

Cebolla-Boado et al. (2019) Papel de la educación para explicar las diferencias 
ante el riesgo de desempleo de la población 
migrante y nativa.
Desigualdades en resultados académicos y 
promoción educativa entre etapas del alumnado 
extranjero comparado con el nativo.

Onses-Segarra y Estalayo-Bielsa 
(2021)

La necesidad de mejorar las políticas de 
integración de los niños extranjeros para evitar la 
exclusión social.

Domingo y Bayona i Carrasco 
(2021)

Las diferencias en el alumnado son notablemente 
visibles en los colectivos cuyo acceso es más fácil 
a la nacionalidad.
En un contexto de desigual distribución territorial 
de estos colectivos en la ciudad, introducen 
impactos diferentes según el barrio.

Volante et al. (2019) Punto de partida útil para formular políticas 
educativas que enfrentan el desafío de mejorar 
los resultados académicos de las poblaciones de 
estudiantes inmigrantes dentro de su país.

Essomba-Gelabert et al. (2019) Propuestas para una política intercultural.

Ambrosetti et al. (2023) El bienestar en la escuela es mucho más 
importante para los logros de los alumnos 
inmigrantes, en comparación con sus compañeros 
nativos, especialmente en el primer ciclo de 
secundaria.

(Continúa)



JUAN ISIDRO ESCÁMEZ MARSILLA
LAS DESIGUALDADES DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA  

ESPAÑOLA. UNA VISIÓN CRÍTICA DESDE LA TEORÍA DEL CUIDADO

145

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Teri. 36, 1, ene-jun, 2024, pp. 137-156

Figura 1 
diagrama de Flujo a parTir de indiCaCiones de prisma 2020

Fuente: Elaboración propia según las bases de datos consultadas
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Intxausti-Intxausti et al. (2022) La brecha en los resultados académicos del 
alumnado extranjero y nativo cuando existe en el 
centro un alto nivel de inmigrantes

Francia et al. (2021) Necesidad de prestar atención a la integración 
de la CDN en la promulgación de los objetivos y 
metas de la Agenda 2030 para evitar un análisis 
simplista y limitado de la sostenibilidad.

Koehler y Schneider (2019) Introducción al contexto: los refugiados en los 
sistemas educativos de los países de la UE

Fuente: elaboración propia

Tabla 2 
sínTesis de resulTados (continuación)
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Nos ha sorprendido que, en la revisión, las políticas educativas no abordan 
directamente la práctica del cuidado como solución de las desigualdades educativas 
del alumnado extranjero. La mayoría de ellos tratan cuestiones que se clasifican 
en 3 categorías de análisis: 1) el cuidado en el sistema educativo, especialmente 
referido a la formación del profesorado; 2) sociedad, cuidado y justicia social; y 
3) el cuidado como valor universal. En esta revisión bibliográfica, también se ha 
puesto de manifiesto la importancia que diversos autores conceden al cuidado para 
la educación: la ética del cuidado aparece como uno de los ejes principales para 
la articulación de la pedagogía contemporánea puesto que los valores de esta son 
esenciales para la creación de una sociedad más justa y sostenible (Vázquez, 2010).

Por ello, para la discusión de los resultados, partiremos de los autores clásicos 
de la Teoría del Cuidado (Gilligan -1982-, Tronto -2013, 2017- y Brugère -2021) 
usando la metodología hermenéutica, especialmente adecuada para el análisis de la 
vulnerabilidad de las personas y sus relaciones con los demás (Domingo-Moratalla, 
2022). Esta metodología es exigida por la perspectiva teórica del cuidado, iniciada 
por Gilligan (1982), y por las condiciones para la práctica del cuidado propuestas por 
Brugère (2021) que no han sido suficientemente exploradas en las investigaciones 
actuales para la orientación de las políticas y prácticas educativas.

4. resultados

Las desigualdades educativas entre alumnado nativo y extranjero en Educación 
Obligatoria se manifiestan en tres indicadores: la adquisición de competencias cogni-
tivas (matemáticas, científicas y lectoras), las repeticiones de curso y el abandono 
escolar temprano. A esas desigualdades, está referido principalmente este apartado. 
Sin embargo, hay dos problemas que es conveniente abordar previamente por 
las controversias que generan en amplias capas de la población española y entre 
sectores del profesorado. Sobre ellos, también se aportan datos. Esos problemas 
son: 1) el incremento de la población extranjera en los últimos años en España; y 
2) extranjeros matriculados actualmente en Educación Obligatoria y su distribución 
por etapas y centros de titularidad pública y privada

En cuanto al primer problema, el incremento de población extranjera, España 
ha sido históricamente un país de emigrantes hasta finales del siglo XX. El siglo XXI 
ha modificado esa realidad histórica y España actualmente es un país receptor de 
extranjeros. Desde el año 2001 al 2008, se produjo un incremento de la población 
extranjera; debido a la crisis económica de 2008, se inicia un decrecimiento hasta el 
año 2015. El flujo migratorio en todos y cada uno de los últimos 7 años, 2016-2022, 
ha sido positivo: han venido más extranjeros que se han marchado (Instituto Nacio-
nal de Estadística de España, 2023). En términos absolutos, la población extranjera 
en España ha aumentado en los 7 últimos años de 4 418 898 en 2016 (9.32 % del 
total de población) a 5 407 491 en 2022 (11.64 %).
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Respecto al segundo de los problemas, la evolución del alumnado extranjero 
matriculado en enseñanzas de régimen general y en enseñanzas de régimen espe-
cial no universitarias, desde el curso 2001-2002 al 2020-2021, se han producido los 
altibajos que hemos señalado para la población extranjera en general: crecimiento 
de matrícula hasta el curso 2008-2009, decrecimiento hasta el curso 2015-16 y 
vuelta al crecimiento desde ese curso hasta la actualidad (Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 2022). En las mencionadas enseñanzas que incluyen, además 
de la Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional de 1º y 2º grados y las 
Enseñanzas de Régimen especial, el porcentaje máximo de alumnado extranjero 
matriculado no ha superado el 9.9 % del alumnado no universitario (Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 2021).

Si se atiende a la Educación Obligatoria y a su distribución por etapas y centros 
de titularidad pública y/o privada, la Tabla 3 muestra los datos:

Tabla 3 
disTribuCión porCenTual del alumnado exTranjero según enseñanza obligaToria de 

régimen general. Curso 2020/2021

TOTAL 
extranjeros 

(cifras 
absolutas)

Centros Públicos Centros Privados

Absoluto % Absoluto %

Régimen General 
Educación Obligatoria

693 079 545 541 78.71 % 147 538 21.28 %

E. Infantil 160 188 125 806 78.54 % 34 382 21.46 %

E. Primaria 337 050 271 494 80.55 % 65 556 19.45 %

Educación Especial 5 135 3 657 71.22 % 1 478 28.78 %

ESO 190 706 144 584 75.82 % 46 122 24.18 %

Fuente: elaboración propia

En cuanto al problema central del artículo, las desigualdades educativas entre 
nativos y extranjeros, se atiende al éxito escolar obtenido al finalizar la Educación 
Obligatoria en tres indicadores: a) adquisición de competencias en matemáticas, 
ciencias y lectura (PISA-2018 en OCDE, 2019a y b); b) repetidores de curso en 
Primaria y ESO (PISA-2018 en OCDE, 2019a y b); c) abandono escolar temprano 
(Eurostat, 2023).

Respecto a la adquisición de competencias cognitivas, en la Educación Obliga-
toria del sistema educativo español, el alumnado extranjero obtiene: 1) 40 puntos 
menos en competencias matemáticas que los nativos; 2) 34 puntos menos en ciencias; 
y 3) 32 puntos menos en competencias lectoras. Tales diferencias son significativas. 
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Para la mayoría de los autores que elaboran sus Informes a partir de esos datos, la 
brecha se produce básicamente por las condiciones sociodemográficas que afectan 
a las familias extranjeras: nivel de estudios de los padres, tipo de empleo y capital 
acumulado (ISEC. Índice Socioeconómico y Cultural) (OCDE, 2019a)

El menor rendimiento escolar en competencias cognitivas tiene una consecuencia 
inmediata en la tasa de repetición de curso. Así, a partir de los datos de PISA-18, la 
tasa de repetición de los nativos a los 15 años es del 22 %, en el caso del alumnado 
extranjero es del 50 % (Mahía-Casado y Medina-Moral, 2022, p. 63). Repetir curso 
académico, para una parte importante del profesorado español, puede proporcionar 
a los estudiantes con dificultades más tiempo para alcanzar académicamente a sus 
compañeros. España ocupa uno de los puestos de cabeza en repetidores de curso.

Se entiende por abandono escolar temprano el porcentaje de población de 18 
a 24 años que no ha completado el bachillerato y no sigue otro tipo de formación. 
Respecto al abandono escolar temprano, en todos los países de la Unión Europea 
es mayor entre los jóvenes extranjeros. España tiene el desafortunado privilegio de 
situarse también a la cabeza de este indicador de desigualdad: por cada estudiante 
nativo, lo hacen más de dos estudiantes extranjeros (Carrasco et al., 2018; Mahía-
Casado y Medina-Moral, 2022, p. 64). Aunque la situación está mejorando en los 
últimos años, el problema persiste en la serie histórica de los últimos 7 años (Tabla 4).

Tabla 4 
abandono eduCaTivo Temprano de la poblaCión  

de 18 a 24 años por origen y año

Ambos sexos

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

TOTAL

Total (%) 13.3 16.0 17.3 17.9 18.3 19.0 20.0

Española (%) 11.4 13.6 14.7 15.3 15.9 16.4 17.8

Extranjera (%) 26.5 32.5 35.1 35.1 35.8 37.6 36.9

Con título de ESO

Total (%) 7.7 10.0 10.8 10.9 10.8 10.7 10.8

Española (%) 6.8 8.5 9.5 9.6 9.6 9.6 10.0

Extranjera (%) 14.1 20.0 19.8 20.0 19.7 18.9 16.8

Sin título de ESO

Total (%) 5.6 6.1 6.5 7.0 7.5 8.3 9.1

Española (%) 4.7 5.1 5.1 5.8 6.3 6.9 7.7

Extranjera (%) 12.4 12.5 15.8 15.1 16.1 18.6 20.2

Fuente: Educabase (2023). Ministerio de Educación y Formación Profesional,  
a partir de la Encuesta de Población Activa. Porcentaje calculado con la  

metodología establecida por Eurostat
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5. dIscusIón de los resultados

En este apartado se adoptan dos perspectivas para la discusión: 1) la confron-
tación con los resultados de otras investigaciones similares en los últimos años; y 2) 
la crítica a los planteamientos neoliberales que transitan los procesos de aprendizaje 
y evaluación del alumnado desde la Teoría del Cuidado.

En cuanto al incremento de la población extranjera, ¿se ha producido una 
avalancha de población inmigrante hacia los países ricos? Problema que ha sido 
denominado De la boca del tiburón (Banerje y Duflo, 2019) por el pánico y las 
repercusiones políticas que provoca en gran parte de los países de la Unión Europa 
y en Estados Unidos. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, la 
proporción de migrantes internacionales en relación con la población mundial es casi 
la misma que en los años 1960 o 1990 o 2017: el 3.5 % (ONU - OIM, 2019). Según 
el Informe, en nuestro entorno geopolítico, Europa albergaba en 2019 alrededor 
de 82 millones de migrantes internacionales, el 18 % del total de la población. A 
pesar de esta migración internacional, la población ha decrecido en 2019 y 2020 
un -0,4 % y un -0,6 % respectivamente (Eurostat 2023). Difícilmente esto puede 
considerarse una avalancha de inmigrantes, si bien la guerra en territorio de Ucrania 
puede alterar los datos anteriores.

En el caso de España, los datos manifiestan tres evidencias: 1) los españoles 
somos ciudadanos de un país de emigrantes hasta tiempos recientes y debemos 
recordar esa realidad histórica; 2) no hay una avalancha de población extranjera 
que amenace nuestros puestos de trabajo ni la existencia del Estado; más aún, no 
alcanzamos el porcentaje del 18% de extranjeros de la media de la Unión Europea; 
3) pertenecemos a un país multicultural y de mezcla de culturas, tanto por el devenir 
de nuestra propia historia como por la nueva realidad de las migraciones.

En la tasa de matriculación de extranjeros en la Educación Obligatoria, ¿qué 
dicen los datos?: 1) no hay una avalancha en relación con la tasa de matrícula de la 
población total, si bien la Educación Obligatoria es el nivel con mayor número de 
alumnado con la condición de extranjería; 2) el porcentaje más alto se concentra 
en la Enseñanza Primaria; 3) hay un descenso notable de alumnado en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria respecto a la Primaria; probablemente atribuible al abandono 
escolar temprano; 4) menos del 25 % del alumnado está matriculado en centros 
de titularidad privada, sean concertados o no; 5) el hecho anterior manifiesta una 
segregación del alumnado extranjero según tipo de centros. Para Carabaña (2023), 
esa situación es simplemente un hecho que no representa un problema generador de 
desigualdades educativas y sociales; para otros investigadores, con los que estamos 
de acuerdo, es un claro exponente de tales desigualdades (Lubián-Grana, 2021).

En las desigualdades en competencias cognitivas, hay acuerdo entre los 
investigadores sobre el peso de las condiciones socio-demográficas que afectan a 
las familias extranjeras (ISEC). Sin embargo, aducen matices diferenciales cuando 
profundizan en el análisis de la condición de extranjería. Así, Essomba-Gelabert et al. 
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(2019) proponen centrarse en factores concretos que inciden en la superación de las 
desigualdades: el aprendizaje de la lengua, la educación comunitaria, la formación 
del profesorado para el desarrollo de un enfoque intercultural y la participación de 
las familias. También proponen atender las recomendaciones de expertos de 2018 
en el marco de la red europea SIRIUS sobre nuevas orientaciones políticas dirigidas 
a la integración de los niños y adolescentes extranjeros con un enfoque holístico 
centrado en el alumnado (Onses-Segarra y Estalayo-Bielsa, 2021).

En las políticas educativas de integración de la población extranjera, los resul-
tados revelan una falta de coordinación entre gobierno e instituciones educativas 
y, sobre todo, una ausencia de colaboración de los responsables de las políticas 
educativas con otros agentes del gobierno responsables de las políticas económicas, 
sanitarias, laborales y de inmigración. Sin esa visión holística del problema de la 
integración, el valor de los actuales conjuntos de datos a gran escala es muy limitado 
para la investigación y el análisis político (Volante et al., 2019).

Los resultados de otras investigaciones inciden en el clima de acogida del profe-
sorado y de los centros, escuchando las aspiraciones de las familias y del alumnado. 
Se ha constatado (Carrasco et al., 2018) que, a pesar de las distintas formas de apoyo 
recibidas por parte de sus familias, las aspiraciones del alumnado extranjero son a 
menudo ignoradas o desatendidas en las respuestas educativas que dan sectores 
del profesorado y los equipos directivos de un número considerable de centros.

En cuanto al profesorado, como los recursos educativos disponibles no son 
adecuados ni suficientes para satisfacer las necesidades específicas de este alumnado, 
usa argumentos y estrategias para su orientación hacia itinerarios educativos que 
entran en conflicto con las mayores expectativas de los estudiantes sobre su propio 
rendimiento (Cucalon-Tirado y Olmo-Pintado, 2019). En cuanto a los centros, según 
narrativas familiares y declaraciones de equipos directivos, hay barreras instituciona-
les por la condición de migrantes a la hora de elegir centro para sus hijos, debido 
a las regulaciones de acceso que penalizan en mayor medida a estas familias; y 
en algunos centros, las barreras institucionales son consecuencia de inaceptables 
prácticas discriminatorias (Grana, 2021).

La percepción que tiene el estudiantado extranjero de ESO de las expectativas 
del profesorado sobre sus posibilidades de éxito escolar es mala y siempre por 
debajo de las expectativas que atribuye a sus padres (PISA-2018, en OCDE, 2019a y 
b). Eso influye en su autoconcepto, regulación y cumplimiento académico, sentido 
de pertenencia al centro escolar y confianza en la educación. El bienestar subjetivo 
del alumnado en el centro está positivamente correlacionado con el rendimiento 
escolar (Ambrosetti et al., 2023).

Respecto a las repeticiones de curso del alumnado extranjero, las investigaciones 
evidencian, desde hace tiempo, que la repetición de curso tiene efectos negativos 
en el rendimiento académico posterior y en las actitudes relacionadas con el centro 
educativo. En la media de países OCDE, la diferencia en el rendimiento en lectura 
entre estudiantes repetidores y no repetidores es de 98 puntos y algo menos, 93 
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puntos, en el total de la UE, a favor de los no repetidores. La diferencia entre los dos 
grupos en España es de 97 puntos. Del análisis de los datos PISA-2018, se deduce 
que la repetición de curso no ayuda a mejorar el rendimiento de los estudiantes 
en lectura, ni en matemáticas ni en ciencias. La reducción de la tasa de repetidores 
de curso en la Educación Obligatoria sigue siendo una asignatura pendiente del 
sistema educativo español.

Por último, los costes del abandono escolar temprano, tanto desde el punto de 
vista de los jóvenes que abandonan como del conjunto de la sociedad, son sustan-
ciales. Así lo indican las estimaciones sobre la inserción laboral, la participación 
en el mercado de trabajo, la estabilidad del empleo, los salarios y la productividad 
(Cebolla-Boado et al., 2019). El abandono escolar temprano es otro indicador 
importante de la brecha educativa en la Educación Obligatoria que origina exclusión 
social (Mahía-Casado y Medina-Moral, 2022). Aunque la situación está mejorando 
en los últimos años, el problema persiste en la serie histórica de los últimos 7 años.

Por ello, el segundo momento de la discusión de los resultados es una crítica 
a los planteamientos liberales y neoliberales del aprendizaje del alumnado y a su 
evaluación desde la Teoría del Cuidado. Esta segunda perspectiva está avalada por 
la revisión de la literatura de la investigación durante un período de 10 años (2010-
2020) sobre ética del cuidado y educación (Babarro et al., 2023). Se revisaron 1189 
trabajos en ERIC, WOS y DIALNET y del análisis de los artículos que pasaron todos 
los filtros de selección se han identificado 6 temáticas principales: cuidado y justicia 
social, cuidado y educación, identidad docente, cuidado y género, formación del 
profesorado, diversidad cultural y educación. La revisión evidencia que el cuidado 
es un eje central de la pedagogía actual.

Como bien argumenta Brugère (2021), la ética del cuidado rechaza los relatos 
colectivos que engloban impersonalmente a todos los individuos. La afirmación de 
las libertades individuales y de la autonomía personal debe ser analizada de nuevo 
desde un mundo interdependiente, con variadas formas de vulnerabilidad y de 
injusticia con las que están en relación. Más aún, se trata de volver la mirada a la 
vida ordinaria, a los sujetos encarnados y relacionales (Gozálvez y Jover, 2016). Si 
la Teoría del Cuidado puede postular unas políticas y prácticas educativas comple-
mentarias a las del liberalismo y alternativas a las del neoliberalismo es porque pone 
en guardia contra las derivas mercantiles y burocráticas de nuestras sociedades, 
proponiendo la necesidad de tener presente a los otros concretos, poniendo en 
marcha políticas sociales más justas ( Jackson, 2014). Tener cuidado de los demás 
es atender solícitamente a aquellas personas vulnerables, dándoles los medios para 
participar de las riquezas y bienes, de los poderes de decisión, con la pretensión 
de instaurar un mundo común sin exclusiones por género, riqueza o extranjería.

Desde esa perspectiva, hacemos una crítica a la mayoría de los planteamien-
tos de los procesos de aprendizaje que, normalmente. Son homogéneos para el 
alumnado nativo y extranjero sin tener en cuenta sus peculiaridades personales, 
sus condicionamientos culturales y las circunstancias en las que se ha producido la 
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entrada de cada individuo en el sistema educativo español. Y, sobre todo, criticamos 
la estandarización de los procesos de evaluación internacional sobre competencias del 
alumnado, sin atender a sus características personales y su condición de extranjería; 
estandarización que ha adquirido carta de naturaleza y prestigio socio-académico. 
La persistencia de la brecha de desigualdades manifiesta el fracaso de las políticas 
educativas neoliberales en sus aplicaciones prácticas. Son necesarias otras políticas 
que atiendan a las características individuales, familiares, y culturales del alumnado 
extranjero y que conecten al sistema educativo con otras instancias importantes 
dentro de los gobiernos, como la económica, sanitaria, laboral y protección social 
(Volante et al., 2019).

6. conclusIones

En relación con el primer objetivo, la descripción de las desigualdades educa-
tivas, las principales conclusiones son las siguientes:

1. Hay acuerdo en las investigaciones sobre el hecho de que se producen desigual-
dades educativas entre alumnado extranjero y nativo en la Educación Obligatoria 
respecto a la adquisición de competencias cognitivas (matemáticas, científicas y 
lectoras), repeticiones de curso y abandono escolar temprano. Tales desigual-
dades son significativas. Así lo avalan los Informes internacionales referidos a 
España y los datos aportados por el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional, el Instituto Nacional de Estadística y Eurostat. Y también hay acuerdo que 
el factor más influyente en esas desigualdades es el Índice Socio-Económico y 
Social (ISEC) de las familias, sean nativas o extranjeras.

2. No hay acuerdo en la consideración de la extranjería del alumnado como 
factor de peso importante para las desigualdades educativas. En algunas inves-
tigaciones, las menos, la condición de extranjería es un asunto menor en la 
organización escolar de los centros y en los hechos de su presencia reducida 
en los centros escolares más prestigiosos y de su ausencia de los itinerarios 
curriculares que conducen a estudios formativos superiores. Para la mayoría de 
las investigaciones, la condición de extranjería sí es importante en las desigual-
dades educativas y en la exclusión social del alumnado.

3. Las investigaciones que consideran importante la condición de extranjería, insis-
ten en la ausencia de políticas realistas que atiendan las necesidades particulares 
de la población extranjera. Especialmente señalan: 1) la falta de atención a la 
diversidad por origen cultural; y 2) la desconexión entre las políticas educativas 
y el resto de las políticas del gobierno que afectan a la economía, a la salud, al 
trabajo, a la inmigración y a la protección social. Para una educación inclusiva hay 
que diseñar políticas que atiendan tanto a los individuos como a sus entornos.

4. En concreto, ponen énfasis en la necesidad de programas específicos y adapta-
dos para el aprendizaje de la lengua, la educación comunitaria y la participación 
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de las familias. Insisten en la necesidad de escuchar a las familias y alumnado 
en sus preferencias y expectativas tanto para el acceso a los centros como a 
los itinerarios curriculares.

5. Capítulo aparte es la importancia que se concede a la formación del profeso-
rado: para la acogida del alumnado siendo sensible a sus necesidades, el respeto 
a sus expectativas escolares, el acompañamiento en la transición de las etapas 
escolares y en la formación para un enfoque intercultural de la enseñanza.

En relación con el segundo objetivo, la crítica a los planteamientos vigentes 
en los procesos de aprendizaje y su evaluación desde la Teoría del Cuidado, las 
conclusiones son:

1. La ética del cuidado rechaza los planteamientos de los procesos de aprendizaje 
comunes a todos los individuos. Los procesos de aprendizaje tienen que estar 
adaptados a las necesidades y circunstancias de cada individuo y/o grupo social.

2. El cuidado es una Teoría, ética y política, que postula prácticas educativas más 
justas que las propugnadas por el liberalismo al que complementa; y prácticas 
educativas alternativas a las del neoliberalismo que excluye. El cuidado del 
alumnado extranjero exige la atención solícita a su vulnerabilidad, dándole los 
medios para la igualdad real de oportunidades.

3. Desde esa perspectiva, se crítica a la mayoría de los planteamientos de los proce-
sos de aprendizaje que, normalmente, son homogéneos para todo el alumnado, 
nativo y/o extranjero. Y, sobre todo, se critica la legitimidad de los resultados 
de las evaluaciones internacionales de rendimiento, como los programas de 
Evaluación Internacional del Alumnado (Informes-PISA) o el Informe PIRLS-2021 
(2023) sobre la comprensión lectora del alumnado de 4ª de Primaria en el sistema 
educativo español en comparación con el alumnado de otros países de la OCDE y 
la UE. El mencionado Informe, ni siquiera contempla la condición de extranjería. 
Es necesario un cambio de vía si se pretende solucionar el grave problema de 
las desigualdades educativas y la exclusión social del alumnado extranjero. La 
Teoría del Cuidado, en sus vertientes ética y política, puede ser esa vía puesto 
que vislumbra alternativas educativas que tendrían que ser exploradas.
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