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La demanda social de educación superior. 
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I . INTRODUCCIÓN 

Aún cuando el estudio de la educación bajo una perspectiva econó
mica se puede remontar, por lo menos, a los autores clásicos, es a partir 
de la década de los sesenta, en el presente siglo, cuando la Economía de 
la Educación ha venido a ser para un número creciente de expertos un 
campo de estudio de especial interés. Esto ha dado lugar a un gran cre
cimiento de la literatura referente a temas tales como la contribución de 
la educación al desarrollo económico, la financiación de la educación, la 
planificación educativa, las tasas de rendimiento privadas y públicas en 
educación, etc. Sin embargo, el contexto teórico más apropiado para la 
Economía de la Educación es la Economía de los Recursos Humanos, 
como una aplicación concreta de la inversión que el individuo puede 
llevar a cabo en sí mismo. 

Como es sabido, la consideración de la Economía de los Recursos 
Humanos bajo una perspectiva cualitativa conduce a —y se identifica 
con—, el concepto de Capital Humano, entendiendo por tal el conjunto 
de destrezas, talento y conocimientos que posee un individuo y que 
pueden ser productivos. ' La idea base a la que refiere a la Teoría del 

* Este artículo recoge una síntesis de algunas de las principales conclusiones desarrolla
das en mi Tesis Doctoral, presentada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Barcelona bajo este título, dirigida por el Dr. Hortalá Arau. Obtuvo la calificación de Sobre
saliente cum laude. 

1. Ver THUROW (1970). 
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Capital Humano se centra en que los individuos pueden invertir en ellos 
mismos por diversos medios, haciendo dejación de un consumo y disfru
te presente para conseguir rendimientos futuros, tanto de tipo pecunia
rio como no pecuniario. Las posibilidades de acción que de aquí se de
rivan dan lugar a las diversas formalizaciones de que puede ser objeto el 
Capital Humano, originando, entre otras construcciones teóricas, la 
Economía de la Educación. 

En este contexto, la Economía de la Educación puede ser definiti
va como el estudio del proceso por el cual los individuos y la sociedad 
eligen el empleo de una serie de recursos escasos para producir diversos 
tipos de enseñanza, a varios niveles —primario o elemental, secundario 
o medio y superior o universitario—, mediante el desarrollo de sus cono
cimientos y habilidades en el tiempo —fundamentalmente con años de 
educación formal—, distribuyéndolos entre los diversos grupos sociales, 
en el momento actual y planificado para el futuro.2 

Este estudio se puede llevar a cabo analizando, de una parte, el va
lor económico de la educación per se,3 o bien, considerando los aspec
tos económicos de las instituciones educativas. Bajo esta perspectiva, la 
Economía de la Educación se interesa por temas tales como la financia
ción, las funciones de producción, los costes y la planificación de las 
necesidades educativas. Centrando la atención en este último, la de
manda social de educación es uno de los tres métodos de planificación 
que ha considerado la literatura tradicional sobre la materia.4 

2. PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE DEMANDA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Este tratamiento de la educación como un bien económico conlle
va la necesidad previa de analizar qué parte de los recursos destinados a 
la educación son consumo y qué parte son inversión. Aún cuando esta 
discusión se ha planteado permanentemente, puede decirse que, a partir 
de los trabajos de Schultz5 se debe concluir que, cualquier aproxima
ción teórica a la demanda de educación, debe tener en cuenta su carác
ter "mixto", como bien al mismo tiempo de consumo y de inversión. 

Limitándonos a la educación superior, si bien existe un consenso 
generalizado sobre la necesidad de planteamientos y aproximaciones al 

2. Ver COHÉN (1972). 
3. Estudiando, por ejemplo, la contribución de la educación y de los sistemas educativos 

al crecimiento y desarrollo económicos. 
4. Los otros han sido la planificación de necesidades de futuros profesionales (manp-

ower requirements), y los estudios sobre tasa interna de rendimiento. 
5. Ver SCHULTZ, T.W. (1959) (1960) (1961) (1968) y (1971). 
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estudio de la demanda social bajo una perspectiva omnicomprensiva, la 
realidad muestra que la mayor parte de 10s trabajos que han abordado el 
tema han puesto mayor Cnfasis en el aspect0 de inversibn, estableciendo 
modelos ad hoc para tratar de cuantificar la incidencia de una serie de 
variables sobre el n ~ m e r o  de alumnos universitarios. 

Estos estudios se han desarrollado fundamentalmente en dos nive- 
les: 

1 .- Anllisis de la influencia de variables de tip0 econ6mico y no 
econ6mico sobre la demanda del bien educaci6n superior por parte de 
10s individuos. 

2.- Establecimiento de la metodologia precisa para poder llegar a 
predicciones fiables sobre la evoluci6n futura de la demanda social, en 
base a datos historicos. 

El primer tip0 de estudios presenta como caracteristicas comunes 
las siguientes: 

a) En ellos se tratan de incluir 10s aspectos del consumo y la inver- 
si6n como componentes de la educaci6n bajo una perspectiva econ6mi- 
ca, si bien resuelven esta dualidad sin establecer un marco te6rico apro- 
piado, planteando modelos de demanda en 10s que interesa analizar, so- 
bre todo, la incidencia de variables econ6micas -renta familiar, tasas de 
matricula en las diversas instituciones de educaci6n superior, costes di- 
rectos de 10s servicios educativos, tasas de salario, e t ~ . -  y sociol6gicas 
-origen Ctnico, lugar de residencia, cohesi6n de la familia, nivel educati- 
vo de 10s padres, etc.-, sobre la probabilidad de ingreso de un individuo 
en la Universidad. No obstante, existen trabajos, como 10s de Schaafs- 
man (1 973) y Cazenave (1 972), en 10s que se puede encontrar una fun- 
damentacidn te'6rica mis consistente. 

b) De mod0 general, puede afirmarse que capitidisminuya el efec- 
to de 10s costes educativos sobre la demanda social de plazas universita- 
rias, .bien porque no 10s considera -caso de 10s trabajos llevados a cab0 
con mentalidad sociol6gica y finalidad de anilisis no prioritariamente 
econ6mico-,6 bien porque no analizan con la suficiente profundidad y 
rigor metodol6gico la diversidad de opciones que esta variable econ6- 
mica presenta, sobre todo en lo que se refiere a1 estudio de 10s costes de 
oportunidad . 

Los trabajos que han desarrollado este mCtodo de planificaci6n en 
el otro nivel de anilisis, se han centrado en el establecimiento de las di- 

6. ver DUNCAN (1967) y FELDMAN y HOENACK (1969). 



122 FRANCISCO J. LÓPEZ LUBIAN 

versas etapas que la elaboración de una política educativa sobre el tema 
debe llevar a cabo, al objeto de obtener predicciones acertadas sobre las 
necesidades futuras de plazas en la Universidad. En este punto, el estu
dio pionero en base al cual se han estructurado los demás es el informe 
Robbins (1963). Se consigue así un método de planificación eminente
mente realista, aunque un tanto simplificador, basado en el supuesto de 
que todo incremento en el nivel educativo es bueno, tanto para el indi
viduo como para la sociedad. Se obvian las relaciones entre las mejoras 
educativas y el resto de los objetivos sociales, tanto de tipo económico 
como no económico, considerando en la práctica que estos objetivos se 
cumplen por medio de la entrada en el mercado de trabajo de mano de 
obra cualificada al nivel universitario. Por otra parte, no se pone en 
cuestión la estructura educativa existente, ni se consideran las posibili
dades de interrelación entre los inputs —por ejemplo, disminuir la dura
ción de los estudios, en base a una mejora en la calidad del profesorado 
y de la enseñanza—. 

En el caso español puede afirmarse que los estudios sobre este te
ma son muy escasos. Los pocos intentos que se han llevado a cabo han 
tenido un carácter oficial y se han centrado más bien en los aspectos de 
planificación educativa en base a futuras necesidades de profesionales. 
Así, el informe sobre oferta futura de profesionales incluido en el Pro
yecto Regional Mediterráneo (1965), los estudios contenidos en los di
versos Planes de Desarrollo y algunos informes elaborados por encargo 
del Ministerio de Educación y Ciencia.7 

En lo que se refiere a la planificación de necesidades individuales 
de educación superior, cabe señalar el análisis llevado a cabo por el desa
parecido INCIE (1977) sobre la evolución de la demanda de educación 
a nivel universitario, durante la década 1963-73. El trabajo presenta 
una serie de limitaciones de partida que la hacen un tanto incompleto, 
pero quizá el mayor condicionante se encuentre en el hecho de que se 
estudia la demanda de educación no como un fin, sino como un medio 
para analizar bajo una perspectiva económica otro concepto de singular 
relevancia: la masificación. 

Dificultades semejantes hay que señalar a los tímidos intentos con
tenidos en algunas publicaciones elaboradas por instituciones privadas: 
informes FOESSA y diversos trabajos de la Fundación Universidad-Em
presa. 

7. Consultar los*trabajos de Macrométrica (1971) y (1973). 
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3 . UN MODELO DE DEMANDA PARA LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

De la consideración de este panorama se deduce la conveniencia de 
estudios empíricos sobre necesidades educativas en España. Con este 
ánimo y tratando de hacer frente a este compromiso, se ha llevado a ca
bo el trabajo de investigación que, en este apartado, se sintetiza. 

Al objeto de utilizar datos con un máximo de fiabilidad y desagre
gación, se ha limitado el campo de estudio a las Universidades de Barce
lona, más concretamente a la Universidad Central (Universidad de Bar
celona) y Universidad Politécnica, para cubrir mayoritariamente todo 
el espectro de carreras existentes. 

3.1. Determinación de las variables objeto del estudio 

Centrado de esta forma nuestro campo de estudio, la primera cues
tión a resolver es especificar las variables que deberían estar incluidas en 
la ecuación de demanda a analizar. Para esto, se trata de estudiar pre
viamente si es posible afirmar —y hasta qué punto— que un cambio en 
esas variables explicativas influyen significativamente en la demanda de 
educación superior. Como quiera que este proceso previo de contrasta-
ción empírica debe llevarse a cabo empleando un número escaso de da
tos, parece claro que el tratamiento de los mismos por análisis de la va-
rianza es el método más idóneo para obtener conclusiones consistentes 
en este caso.8 

En efecto, definiendo para nuestro estudio la demanda de educa
ción superior como el número de estudiantes que cursan una carrera de-

8. Como es sabido, la técnica del análisis de la varianza permite comprobar, para un ni
vel de signifícatividad dado, si el cambio de una o más variables ejerce una influencia en los re
sultados de otra, partiendo de los datos suministrados por una muestra reducida de la pobla
ción. En síntesis, el análisis de la varianza clasifica la información suministrada, siempre limita
da, en porciones claras, exhaustivas y significativas, ayudando a juzgar fácilmente los tratamien
tos experimentales. 

Considerando que los efectos entre las variables son aditivos y que el efecto de sus inter-
relaciones, en caso de darse, también lo es, se plantean los diversos modelos según se trate de 
analizar uno, dos, tres o más factores, con o sin repetición en los datos. En cualquier caso, el 
análisis de la varianza se desarrolla para un conjunto de supuestos: 

a) Los tratamientos o las combinaciones de tratamientos están distribuidos normalmen
te con una varianza común. 

b) El tratamiento y los efectos son aditivos. 
c) Los errores experimentales son independientes y se distribuyen según una N (o, o). 
La literatura sobre el tema es abundante y precisa. Consultar, por ejemplo, FREUND 

(1962) y DIXON and MASSEY (1969). 
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terminada en la Universidad de Barcelona, se ha procedido a estudiar el 
efecto ejercido sobre la misma por una serie de variables, como son el 
tipo de profesión del padre -variable proxy de la renta familiar—; el ti
po de trabajo remunerado que realiza el alumno y el tipo de residencia 
en que vive, distinto del familiar —como variables componentes del cos
te efectivo de permanencia en el centro educativo—; el año de inicio de 
sus actuales estudios —para aproximar el grado de dificultad de la carre
ra—; y el nivel de estudios del padre. 

Tanto para la Universidad de Barcelona como para la Universidad 
Politécnica, los datos se han obtenido de los impresos de matrícula 
cumplimentados por cada alumno en el momento de su inscripción. En 
el caso de la Universidad Central, se ha podido disponer de datos para 
los cuatro cursos académicos comprendidos entre 1976/77 y 1979/80; 
por el contrario, de la Universidad Politécnica tan sólo se han consegui
do datos fiables para el curso 1980/81. 

Para el detalle que ahora interesa, los cuadros I al V sintetizan los 
principales resultados obtenidos para la Universidad de Barcelona, a ni
vel de Facultad.9 El cuadro VI recoge los resultados para el conjunto de 
las Universidades de Barcelona y Politécnica: la utilización de datos pa
ra los cuatro cursos académicos arriba señalados, permite determinar la 
existencia del efecto conjunto para cada par de variables que son objeto 
de análisis, en el caso de la Universidad de Barcelona. 

La consideración detenida de estos resultados permite derivar las 
siguientes conclusiones para la Universidad de Barcelona: 

1.— Las cinco variables estudiadas en los cuatro cursos académicos 
proporcionan suficiente evidencia empírica a nivel de todo el conjunto 
de centros educativos, como para que se pueda afirmar con un alto gra
do de significatividad que son variables explicativas que pueden ser in
cluidas en la ecuación de demanda a proponer. 

2.— No obstante, al descender el nivel de cada Facultad se puede 
apreciar cómo la variable "estudios del padre" pierde relevancia y, en 
muchos casos, no puede afirmarse ¡a existencia de un efecto sobre la de
manda de educación, o se afirma con el nivel de significatividad míni
mamente aceptado —ver cuadro V—. Estos resultado inducen a concluir 
que esta variable no porporciona suficiente consistencia estadística co
mo para ser incluida en la ecuación. 

3.— En lo que se refiere a la variable "profesión del padre" se pue
de deducir la existencia de un cierto efecto imitación, según el cual en-

9. Disponer de datos para un único año imposibilita realizar un análisis semejante para 
la Universidad Politécnica. Se ha podido, no obstante, llevar a cabo a nivel global. 
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tre los alumnos matriculados en determinadas carreras, se da una pre
ponderancia de aquéllos cuyos padres ejercen una profesión relacionada 
con la misma: caso de la Facultad de Económicas y las profesiones rela
cionadas con la Empresa; y de Medicina y Derecho y las profesiones li
berales. 

4.— Por otra parte, y siguiendo con esta variable —ver cuadro I—, 
en la medida en que las profesiones 1, 2 y 3 son representativas de cla
ses sociales alta y media-alta, mientras que los número 4, 5 y 6 se refie
ren a clases medias y las restantes a medias-bajas, se puede derivar, asi
mismo, un cierto efecto clase social, según el cual facultades como De
recho, Farmacia y Medicina estarían compuestas por alumnos prove
nientes mayoritariamente de sectores sociales elevados, mientras que, en 
el otro extremo, las Facultades de Letras tendrían una composición de 
alumnos más heterogénea. 

5.— En la influencia de las variables estudiadas sobre la demanda 
de educación por carreras específicas, se observan resultados muy simi
lares para grupos homogéneos de carreras: de Ciencias, —Biología, Geo
logía, Matemáticas, Químicas y Física—; de Letras —Filosofía, Filología 
y Geografía e Historia—, y escuelas de E.G.B. Este fenómeno está par
ticularmente presente en las variables "tipo de profesión del padre", 
"estudios del padre" y "tipo de residencia distinto del familiar". 

6.— En este sentido, se podría hablar de una cierta relación de 
complementariedad entre Facultades incluidas dentro de estos grupos 
homogéneos de carreras, por medio de la cual los alumnos que deman
dan estos tipos de enseñanza presentan aquellas características comunes 
de naturaleza económica y social, eligiendo, dentro del grupo homogé
neo considerado, una carrera u otra de acuerdo a criterios que aquí se 
nos escapan, y entre los que no debería descartarse la aleatoriedad. 
Aunque no es éste el objeto del presente trabajo, es claro el interés que 
este fenómeno presenta para estudios de demanda de enseñanza por Fa
cultades. 

La Fuente de datos empleada para llevar a cabo este análisis previo 
—los impresos de matrícula— no proporciona información sobre una va
riable que, a priori, puede postularse que ejerce una influencia signifi
cativa sobre Ja demanda de educación superior: nos estamos refiriendo 
a los ingresos futuros obtenibles que se derivan del hecho de poseerla. 
De otra parte, y como ya se ha señalado en capítulos anteriores, la in
clusión de esta variable explicativa en el modelo de demanda trata de re
coger el hecho, comúnmente aceptado, de considerar la educación co
mo un bien no exclusivamente de consumo, sino también de inversión. 
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Es por esto por lo que, a pesar de no poder realizar ese test previo sobre 
esta variable, se le incluye en la ecuación que se propone. 

En el mismo caso se encuentra una variable que se presenta, en un 
principio, como objeto de estudio interesante: la calidad de la educa
ción impartida y su relación con la demanda de educación. También es
ta variable se incluye en el modelo que ahora se propone. 

3.2. Formulación de la ecuación de demanda. Especificación de las 
variables 

Tal y como se ha señalado más arriba, la educación debe ser consi
derada como un bien que participa tanto de aspectos de consumo como 
de inversión. En consecuencia, la ecuación de demanda que ahora se 
formule debe incluir los componentes clásicos que la Teoría Económica 
establece para ambos tipos de bienes. 

Como es sabido, la demanda de un bien de consumo viene explica
da por un conjunto de variables tales como la renta o riqueza, el precio 
del bien, el precio de otros bienes y los gustos. Bajo la óptica de la in
versión, la demanda de un bien es función del precio o coste del mismo 
medio en términos de oportunidad y de los rendimientos futuros espe
rados por su posesión. 

Centrándonos en el bien de la educación, se debe, pues, postular 
que la ecuación de demanda debe incluir las variables arriba señaladas. 
En este sentido, se puede escribir según una primera y general aproxi
mación que: 

Y= f ( R , P y , C 0 , P a , g , I f ) 

donde: 

Y = demanda de educación. 
R = renta del individuo, ya que, al tratarse de un bien flujo, ésta resulta 

relevante frente a la riqueza, más adecuada para un bien stock. 
Py = precio de la educación (en términos de coste). 
C0 = coste de oportunidad. 
Pa = precio de los otros bienes alternativos, 
g = gustos del demandante. 
If = ingresos futuros obtenibles. 

Dada la naturaleza del bien que se trata de estudiar, parece, asimis
mo, interesante incluir los costes no estrictamente monetarios que se 
derivan del hecho de demandar educación. 
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A la hora de concretar para nuestro estudio esta formulación de 
tipo general, se debe analizar el carácter lineal o no de la función así es
tablecida. En este sentido, los supuestos explícitos formulados en el es
tudio previo realizado utilizando la técnica estadística del análisis de la 
varianza, están claramente en consonancia con un modelo lineal. 

Por otra parte, conviene también establecer una serie de matizacio-
nes acerca de las variables en la formulación general: 

a) Acerca de la renta, es un hecho comúnmente aceptado en este 
tipo de estudios, la utilización de la renta familiar del demandante del 
bien, más que de su renta personal, que suele ser poco relevante; 

b) Tanto el precio del bien como el coste de oportunidad pueden 
ser englobados en un coste de permanencia en el centro educativo que 
incluya aspectos de coste actuales y futuros, tanto directos como de 
oportunidad; 

c) Los gustos suelen ser expresados por la calidad educativa que 
ofrece el centro educativo, mientras que los costes no monetarios se re
lacionan con el grado de dificultad que ofrecen los estudios específicos 
que se llevan a cabo; 

d) Finalmente, en lo que se refiere a los precios de otros bienes, 
no es posible la inclusión de esta variable cuando se lleva a cabo un es
tudio del tipo cross-section, toda vez que no resulta factible bajo esas 
circunstancias recoger el efecto del cambio de otros bienes: por una se
rie de razones y como más adelante se señalará; éste es nuestro caso. 

Todas estas consideraciones llevan a formular una ecuación de de
manda que refleje adecuadamente el carácter peculiar que el bien edu
cación tiene desde un punto de vista económico, formulación del si
guiente tipo: 

Y = a + b Rf + c Cp + d Gd + e Ce + f If 

donde: 

Y = 

Rf = 
cP = 
Gd -
Ce = 
If = 
a,b,c,d 

demanda de educación superior 
renta familiar 
coste de permanencia 
grado de dificultad 
candad educativa 
ingresos futuros 

, e y f = parámetros 
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Como resulta evidente, el interés de un planteamiento de este tipo 
consiste en llevar a cabo una estimación empírica de la ecuación formu
lada, así como efectuar análisis de sensibilidad sobre los parámetros es
timados al objeto de poder analizar cómo pequeños cambios en una va
riable alteran los resultados. 

Para esto, un paso previo es la determinación de las variables 
aproximativas empleadas en el proceso de contrastación empírica por 
regresión lineal múltiple. En este sentido, es preciso señalar que la falta 
de datos históricos sobre la mayor parte de las variables que se trata de 
estimar, obliga a que se empleen datos del tipo cross-section para la Uni
versidad de Barcelona en el año sobre el que se dispone de una más re
ciente y completa información: el curso académico 1979-80. Por otra 
parte, la fiabilidad de cualquier serie que se intentara construir sobre 
variables de este tipo sería muy escasa. Lo mismo cabe decir sobre la 
Universidad Politécnica, agravado por el hecho ya señalado de que sólo 
se poseen datos para el curso 1980-81, al nivel que aquí interesa. 

Considerando las fuentes de datos disponibles, y teniendo en cuen
ta que, en la medida de lo posible, los criterios de elección han sido la 
fiabilidad y la adecuación a las variables endógenas y exógenas de la 
ecuación, se han empleado las variables "proxy" que se detallan a con
tinuación : 

a) Demanda de educación: Número de Alumnos matriculados en 
cada Centro. 

b) Renta Familiar: Tipo de profesión del padre, asignándole unos 
ingresos de acuerdo con los datos de salarios del cuarto trimestre de 
1979. 

c) Coste de permanencia: El coste de permanencia en el Centro 
Educativo se considera constituido por: 

— un coste de matriculación, actulizado según diversas tasas de 
descuento en términos reales y el curso concreto en que se encuentre el 
alumno; 

— un coste de oportunidad por ingresos no percibidos, actualiza
do, asimismo, para tasas de descuento y una asignación de ingresos dis
tinta para cada curso; 

— un coste de residencia, que surge del hecho de vivir en una re
sidencia distinta de la familiar: Colegio Mayor, hotel o casa particular; 

— unos ingresos provenientes del trabajo que el alumno lleva a 
cabo, que se obtienen de los impresos de matrícula y de una asignación 
monetaria. 

d) Grado de Dificultad: Tasa de Abandonos en los dos primeros 
años de permanencia en el Centro Educativo. 
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e) Calidad Educativa: Ponderación de la composición del claus
tro académico en cada Centro. 

f) Ingresos futuros esperados: Tomando como base diversos es
tudios a nivel nacional para profesiones concretas y contando con la 
opinión de los diversos colegios profesionales, se han derivado los flujos 
temporales de ingresos futuros esperados, también para diversas tasas de 
descuento y para cada curso de la carrera de que se trate. 

3.3. Resultados obtenidos en las estimaciones. Análisis de Sensibilidad 

El cuadro VII es un resumen de los valores obtenidos para las di
versas variables de la ecuación de demanda, de acuerdo con los supues
tos reseñados en el apartado anterior. Como puede observarse, el estu
dio "cross-section" incluye las 20 Facultades existentes en la Universi
dad de Barcelona durante el curso 1979-80, ya que, para dar homoge
neidad a los datos, se han excluido los Colegios y Escuelas Universitarias 
de 3 cursos, dependientes de la Universidad. El propósito inicial de lle
var a cabo un estudio conjunto también para la Universidad Politécnica 
no ha podido realizarse, toda vez que los datos para ésta corresponden a 
un curso distinto —el 1980-81—, y, en algunos casos, incluyen compo
nentes de contenido diferente.10 

De esta forma se ha aplicado el modelo de regresión múltiple a las 
diversas combinaciones obtenibles, según se consideren las distintas ta
sas de descuento, niveles de paro juvenil e índices aproximativos de la 
caüdad de la enseñanza. 

El cuadro VIII es un resumen de los principales resultados obteni
dos. Las conclusiones que se deducen son las siguientes: 

1) En términos de un alumno perteneciente a un curso promedio, 
las variables renta familiar y nivel de ingresos futuros previsibles se en
cuentran correlacionados entre sí. 

2) Comparativamente, los ingresos futuros ejercen una influencia 
significativamente mayor que la renta familiar, o lo que es igual, tienen 
mayor poder explicativo. 

3) Lo mismo cabe decir al comparar los ingresos futuros con el 
resto de las variables del modelo. 

10. Así, el coste de permanencia en el centro educativo, en el que no se dispone de datos 
para aproximar el coste de residencia. Al existir tan sólo ocho Escuelas Técnicas Superiores con 
categoría académica asimilable a las Facultades universitarias, carece de sentido llevar a cabo un 
estudio individual para la Universidad Politécnica, al objeto de establecer comparaciones. 
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4) El modelo regresión múltiple con el que se obtiene un mejor 
ajuste de la realidad educativa que se trata de explicar, es aquél en el 
que la demanda de educación superior del alumno promedio se conside
ra función: 

a) De un coste de permanencia medido en términos de oportuni
dad, donde el alumno descuenta sus flujos de ingresos y gastos futuros a 
una tasa real del 6 por ciento y se acepta un nivel de desempleo juvenil 
del 30 por ciento; 

b) De una calidad educativa del centro que viene medida en térmi
nos de una composición ponderada del claustro académico; 

c) De un grado de dificultad de la carrera, cuantificado por la tasa 
de abandonos en los dos primeros años de permanencia en el centro 
educativo; 

d) De los ingresos futuros previsibles por el alumno, descontados a 
una tasa del 6 por ciento en términos reales. 

5) Al llevar a cabo un análisis de sensibilidad del tipo "what if" 
sobre la base de atribución para algunas de las variables, en el sentido de 
ampliar el espectro en ±10 por ciento, los resultados obtenidos perma
necen esencialmente iguales a los derivados en el proceso previo de con-
trastación empírica, en términos de la relevancia comparativa de los in
gresos futuros sobre las restantes variables, las pequeñas variaciones de 
los parámetros estimados y la existencia de correlación estadística en el 
modelo para los mismos niveles de significatividad. 

6) Al aplicar el modelo lineal sobre los alumnos de primer curso 
(ver cuadro IX), y comparar los resultados con los del alumno prome
dio, se concluye que la diferencia fundamental entre ambos, en lo que 
se refiere al tema que nos ocupa, estriba en que, mientras el alumno 
promedio descuenta su flujo de gastos e ingresos futuros a una tasa da
da, el alumno de primero lo hace a una tasa mayor —en el modelo esti
mado, 6 y 8 por ciento, respectivamente—. 

7) Por lo demás, para ambos ejerce una influencia significativa
mente mayor los If que la Rf, encontrándose ambas variables correlacio
nadas entre sí. 

8) Lo mismo cabe decir sobre el mayor poder explicativo de los If 
en comparación a las restantes variables, si bien la correlación parcial 
entre ellas es pequeña y se incluyen, por tanto, en el modelo de regre
sión múltiple. 

9) Centrando, pues, el análisis en el modelo para el que se elimina 
la variable renta familiar, se observa cómo los valores estimados para los 
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coeficientes muestran un mayor peso del coste de permanencia para el 
alumno perteneciente a un curso promedio, en comparación con el de 
primero; esto induce a pensar que un encarecimiento relativo de su per
manencia le frena menos a éste que aquél, quizá porque el coste de ma
trícula esperado es ya mayor para el alumno de primero. 

10) Por otra parte, el grado de dificultad influye menos en el alum
no de primero, moviéndole más los ingresos futuros esperados y menos 
la calidad docente. 

11) En términos generales, de la comparación de los valores de los 
estadísticos se deduce una mayor relevancia en los parámetros estimados 
para la ecuación de demanda correspondiente al alumno perteneciente a 
un curso promedio, si bien en ambos casos son significativos por encima 
del 99 por ciento. 

4 . INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DE LOS RESULTADOS 

Estos resultados son, en principio, consistentes con la realidad eco
nómica del país. Así, en lo que se refiere a la tasa de interés en térmi
nos reales derivada del hecho de poseer el bien educación —6 por cien
to—, se puede contrastar con los tipos reales de interés (pasivos) para las 
colocaciones monetarias más significativas que se derivan del informe 
anual del Banco de España para 1979, año de referencia para nuestros 
datos: desde 1965, el tipo mayor no alcanzó el 5 por ciento, siendo, 
desde 1973, negativa.11 Esto induciría a pensar que, el 6 por ciento 
aquí encontrado como relevante, puede ser considerado muy alto, aún 
cuando se trate de rendimientos de la riqueza humana. Por otro lado, la 
rentabilidad de los fondos propios (beneficios antes de impuestos/capi
tal propio) para una muestra de empresas estudiada por la Asociación 
para el Progreso de la Dirección,12 arroja cifras nominales del 22,9 por 
ciento para el año 1972, y del 22,3 por ciento para 1973 que, restadas 
del incremento porcentual del deflactor implícito del PIB, da un rendi
miento, en términos reales, del 15 y del 10,5 por ciento, respectivamen
te. Como puede observarse, estas cifras resultan más acordes con el ren
dimiento implícito del Capital Humano, derivado de los resultados aquí 
obtenidos, toda vez que es posible que el demandante de educación lle
ve a cabo su decisión considerando más el largo plazo —pensando en 
años normales, como 1972-, que teniendo en cuenta el actual momen
to de recesión. En cualquier caso, no debe olvidarse, también, que el ti-

11. Ver Banco de España (1980) 
12. Consultar Cuervo (1980). 
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po negativo de referencia del Banco de España puede estar altamente 
influido por el control de intereses existente. 

El 30 por ciento de desempleo juvenil es perfectamente consisten
te con el reciente estudio del Ministerio de Economía y Comercio 
(1981), en el que se recogen los resultados de una investigación realiza
da a lo largo del primer semestre de 1980: según esta fuente, la tasa de 
paro en 1979 para el grupo de edades comprendidas entre 15-19 años, 
fue del 30,3 por ciento, mientras que, para los comprendidos entre los 
20-24 años, fue del 19,6 por ciento. Lo mismo cabe decir sobre los re
sultados presentados en la Encuesta de Población Activa correspondien
te al tercer trimestre de 1980; para el grupo entre los 14-19 años, el por
centaje era del 37,8 por ciento, mientras que, para los comprendidos en
tre 20-24 años, fue del 24,8 por ciento. 

En esta aproximación cuantitativa para la Universidad de Barcelo
na de los factores que ejercen una influencia significativa sobre el hecho 
de que un alumno demande educación superior, se ve claro el papel rele
vante que, en tal decisión, ejercen los ingresos futuros previsibles, tanto 
al estudiar la demanda de un alumno incluido en un curso promedio, 
como al particularizar para alumnos de primero. Es decir, una variable 
relevante está estrechamente relacionada con la futura pertenencia al 
mercado de trabajo. 

El estudio, pues, de los factores que influyen significativamente en 
un modelo de demanda de profesionales con educación superior y su 
adecuación con las conclusiones que aquí se han obtenido para la de
manda social, daría cumplida respuesta al interrogante sobre si una tal 
relevancia para el mercado educativo se ve correspondida por lo que se 
podría denominar la otra cara de la moneda; es decir, el mercado labo
ral. 
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