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Son pocaslas ramasde la cienciaeconómicaque tienen unafechade
“nacimiento”ampliamenteaceptada.La materiadenominadaeconomíade
la educaciónes unade ellas.ComorecuerdaM. Blaug1,su aparicióntuvo
lugaren diciembrede 1960 en el discursopronunciadopor TheodoreW.
Sehultzen la reuniónanualde la AmericanEconornicAssociation.

El hechode queantesde esteeventoya existierananálisis significati-
vos sobretal temay de que no fuerala primeravez que se empleabatal
denominación,no invalida la afirmaciónde M. Blaug.Hastaentoncesuna
buenapartede los economistasignorabanel conceptode la formaciónde
capitalhumanocomo instrumentoanalíticoparaexplicardiversosfenó-
menoseconómicos.A partir del citado discursocobrómayorvigor la con-
sideraciónde que la habilidady conocimientosútiles son una formade
capital;que ésteesen buenamedidaproductode unainversióndelibera-
da; quetieneefectosimportantessobreel crecimientoeconómico;queha
aumentadomásdeprisaque el capitalconvencional;que dicho aumento
constituyeuno de los rasgosesencialesdel actualsistemaeconómico;y
que los ajustesdel mercadode trabajo suponendiferentesniveles de
empleoy categorías.En síntesis,y parafraseandoal propio T. W Schultz:
lo que Ja mayoríade los economistasno habíantenido en cuentaera “la
simple verdadde que las personasinviertenen si mismasy que estas
inversionessonimportantes”2.

Estaconcepcióndel profesorde Economíade la UniversidaddeChica-
go y Premio Nobel, entroncabacon las aportacionesde autorescomo
Adam Smith, H. von Thtinen o las másrecientesde Irving Fisher.A pesar

ProfesorTitular deEconomíaAplicadade la UniversidadComplutensedeMadrid.
M. Blaug, Economía de la educaci,in,Tecnos,Madrid, 1972.

2 T. W. Sehulta,Inversión encapitalhun,ano,en M. Blaog,Ob.Cit.
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de ello, supusoun choquefrontal con la teoríadominanteen el análisis
económicohastaesemomento,que, basándoseen la obra de Marshall,
manteníaque los recursoshumanosno puedenser consideradoscomouna
forma de capitalproductode una inversión,aunqueello no le impedía
reconocerla importanciade la educación.

Comoerade esperar,la rupturade la ortodoxiaeconómicaha supuesto
un vivo y rico debate,queseextiendehastanuestrosdias,entrelos fielesa
los paradigmasclásicos,comoH. G. Shaffer,y los defensoresde las nue-
vas concepciones,entrelos que cabríacitar a W. G. Bowen,M. J. Bow-
many E. E Denison.

No vamosa entraren el análisisde tal polémica,puesello desbordaría
los límites de estaobra.Sí queremosindicardoscuestiones.La primeraes
queesta investigaciónparte,de acuerdocon la teoría desarrolladapor T.
W. Schultz,de considerarla educacióncomo unaforma de inversión,sin
por ello negarlesu dimensiónconsuntiva.Ello implica, entreotras cosas,
rechazarla nociónclásicadel trabajocomo una capacidadde la queestán
dotadosprácticamenteigual todos los trabajadores;quela adquisiciónde
conocimientosy habilidadesconviertea sus poseedoresen capitalistas;
que la inversiónen esaadquisiciónfavoreceel incrementode laproducti-
vidad y el aumentode los ingresosrealespor trabajador;que, en conse-
cuencia,estetipo de inversiónes uno de los fundamentosde las economí-
as técnicamenteavanzadas.

Todo estohacede la educaciónun sectorque, como cualquierotro,
absorberecursosfísicos y humanos.Sin embargo,no dejadeofreceralgu-
nas especificidades.Cabecitar entreellas que, mientras los inputs son
adquiridosen el mercado,el outputno se vendedirectamente;queel ciclo
de producciónes significativamentemás largoquela mediay que consu-
me una partesustancialde su propia producción;por último, que no se
realizacon el fin de maximizar beneficios.Estasnotasdificultan la esti-
maciónde la eficaciade los recursosasignadosa dicha actividady siem-
bran la incertidumbresobrehastaquépunto se le puedeaplicarel meca-
nísmotradicional de los economistas,aspectosque han merecidola aten-
ción de unaampliae ilustre lista de investigadores.

La segundacuestiónquedeseamosindicar es que, de entrelas muchas
preguntasque se formula el análisiseconómicode la educación,las pági-
nasquesiguenexaminande quémodo los ajustesen el mercadode traba-
jo hanincidido sobrela estructuraeducativay cuáleshansido susformas
de financiaciónenel ámbitoactualde la ComunidadEuropea.

La demandademanode obracualificada

Uno de los principios de los que parteel análisis de los ajustesen el
mercadode trabajoesque las empresasque pretendancompetirconéxito
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y mantenersu puestoen la economíamundialhande adaptarlos bienesy
serviciosofertados,asícomo sus procesos,a los nuevosadelantostécni-
cos.Al producirseéstosa un ritmo cadavez más intensodebido a la
reducciónde las barrerasque obstaculizabanla difusión internacionalde
las innovaciones,las empresasnecesitancadavez másno sólo unamano
de obra áltamentecualificada,sino tambiéncapazde adaptarsea esos
incesantescambios.

Desdeestaperspectivapuedeentendersequeunade las características
del mercadode trabajoactual seaque, mientrasse produceuna demanda
crecientede ese tipo de mano de obra, la demandade la no cualificada
sufreun procesodecreciente.Como indica el Gráfico n91, estamosinmer-

Gráfico 1
La estructuraocupacional
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sos en un momentohistóricoen el que la estructuraocupacionalde la
empresaexperimentaunaprogresivacontracciónde la presenciadel obre-
ro “tradicional”, o manode obraescásamentecualificada,en favor de los
directivosy de los técnicos,especialmentede estosúltimos. Es más,en la
medida en que la empresaalcanzaun grado mayor de modernización,
léaseempleo de una tecnologíamássofisticada,los dos últimos grupos
sonlos queexperimentanun mayorcrecimiento.

De acuerdocon la informaciónfacilitadaporla Comisióndelas Comu-
nidadesEuropeas3,durantelos añosochentaaumentóde formageneralla
proporción de los puestosdirectivosy de los técnicos y disminuyóla de
los obreros.Así, por ejemplo,los técnicosen los PaísesBajos pasaronde
representarel 21%del totalde la poblaciónocupadaen 1983 a serel 24%
en 1988, mientras, los obrerosvieron descendersu presenciadel 33% al
30%.Algo similar ocurrióen Bélgica: los técnicosaumentarondel 19% al
22% y los obrerosdescendierondel 39% al 35%. La misma tendenciase
observaen el áreamenosdesanolladade la Comunidad.Españay Grecia
tambiénexperimentaronun incrementodel pesode los técnicosen detri-
mento del de los obreros.La diferenciavino dadaen estecasoporqueen
estaseconomíasel empleode técnicosera sensiblementemenorqueen el
restode la Comunidad(en tomoal 10% del total de la poblaciónocupada
en 1988) y el de los obrerossensiblementesuperior(50-55%del total en
1988).

Partiendode las siguientesconsideraciones,
• que la mayoríade las cualificacioneshumanashan de verseen rela-

ción con el capital utilizado en la empresa,con la tecnologíamate-
rializadaen esecapital y con el sistemade organizacióndel trabajo
pararelacionarel capital y la manode obra con el fin de producir
bienesy servicios

• queel conceptode escasezde manode obracualificadaes complejo,
debidoa que la mayoríade las cualificacionesno puedenestimarse
simplescualidadesqueposeenlos individuos

• que la escasezde manode obracualificadano esabsoluta,puesno
todaslas empresasreaccionandel mismomodo a los problemasde
manode obra

• queen muchasoportunidadesse entremezcíaunaescasezestructural
y a largo plazode manode obra cualificadacon problemastransito-
nosy a cortoplazo

• que no es una tareafácil determinarhastaquépunto la escasezde
personalcualificado incide sobrela produccióno sobrela competiti-
vidadde lasempresas

parecerazonableafirmar que la ComunidadEuropeasufreun problemade
escasezde personalcualificadodesdemediadosde los añosochenta.Si a
estose añadeel cambiode las condicionesde ofertade manode obra
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(reduccióndel númerode jóvenesquese incorporanal mercadode traba-
jo, el aumentode trabajadoresmadurosy el incrementode la tasade acti-
vidad femenina)y la crecientenecesidadde flexibilizar las condicionesde
empleo,no esdifícil concluir queen esosañosse ha ocasionadoun cam-
bio significativo en el mercadode trabajo.Además,al no tenerestecam-
bio unarespuestaadecuadapor partede las empresas,organismosde for-
macióny centrosde enseñanza,la Comunidadcorre el riesgo de sufrir
problemasde competitividady crecimientodelempleo.

De acuerdocon el panoramadescrito,no puedesorprenderque la
Comunidadhayamostradodesdeesadécadaunamayorpreocupaciónpor
la escasezde personalcualificado y hayan surgido diversaspresionesen
orden a adoptarmedidasen los añosnoventa.Pasamosa continuacióna
examinarcon más detenimientoel alcancey la proyecciónde dichaesca-
sez.

Por lo queserefiereal alcance,el puntode partidaparaconocerla evo-
lución de los distintospaisespuedenser las encuestasquela Comunidad
realizaa las empresasde forma trimestral.En ellas se preguntaen qué
medida la producciónobedecea la insuficiencia de capacidado a otros
factores,como puedenser las dificultadesde contrataciónde manode
obraqueofrezcalas cualificacionesexigidas.

Sin contabilizarEspañay Portugal(carecende informaciónsuficiente
debidoa que dichasencuestasse han empezadoa realizarhaceescaso
tiempo), las dificultadesde contrataciónaumentaronen toda la Comuni-
dad entre 1982 y 1990, salvo en Irlanday Dinamarca.Como muestrael
gráfico n2 2, el gradode dificultad varíade forma pronunciadade unos
paísesaotros. No obstante,las diferenciasparecenguardarrelacióncon el
gradode actividadeconómicamedidopor el nivel de utilizaciónde la de
la capacidad.

Los paísesen los quela contratacióntuvo mayoresdificultadesfueron
Reino Unido, Francia,Alemania,Bélgica y Holanda,sobretodo en la
segundamitad de los añosochenta.Dadoqueen términosglobalesla uti-
lización de la capacidadaumentóescasamente,puedededucirseque en
estospaísesse agravóel problemade la escasezde personalcualificado,
especialmenteen el casodel ReinoUnido.

Junto a estasencuestas,existenuna seriede estudioscentradosen lo
sucedidoen los mercadosnacionales,queproporcionaninformaciónmás
detallada,comoes la relaciónentreel tamañode las empresasy las difi-
cultadesparacontratarmanodeobraadecuada.

Las encuestasrealizadasen Alemaniapor el Instituto IFO a las empre-
sasde la industriamanufacturerarevelanla existenciade una relación
inversaentreel tamañode la empresay las dificultadesde contratación.
Resultadossemejantesarrojanlas encuestasllevadasa caboen el Reino
Unido. Sin embargo,ha de tenersepresenteque,de acuerdocon los estu-
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Gráfico 2
Utilización de la capacidad y dificultades de contratación. ¡982, l986. 990.
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dios realizadosen las empresasalemanasquetuvierondificultadesde con-
trataciónen 1989 y en 1990, algomenosdel 15%de ellasestimabanque
la escasezde personalcualificadoerala causaprincipalde lasdificultades
de contratación.

Otro tipo de informaciónesla sectorial.Las encuestasdelReinoUnido
nos dicensobreesteparticularque las empresasde la industria de cons-
truccionesmecánicaseranlasqueseenfrentabancon mayoresdificultades
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a finalesde 1989paraencontrarla manode obra adecuada.No obstante,
debetenerseen cuentaquepor esasfechasexistíaunacrecientedemanda
de manode obra, que las empresastrabajabana plenacapacidady que el
desempleosecontraíade formapronunciada.

La Comisión Europeatampocoha permanecidoajenaa los esfuerzos
por conocerel alcancede la escasezde manode obracualificada.Así, ha
puestoen fucionamientodiversosprogramas,como el FORCE (Forma-
ción Continuaen Europa)y el COMETT (Programade Cooperaciónentre
la Universidady la Empresaen materiade Formaciónen el campode las
Tecnologías)en los que seentremezclanlos análisissectorialescon los
regionales.

En ellos ha quedadopatenteque la escasezde personalcualificado
afectaespecialmenteal sector de la electrónicay de las construcciones
mecánicas.Enel ámbito regionalse ha explicitado tal escasez,porejem-
pío, en las construccionesmecánicas,industria manufacturera,construc-
ción y transportede la región alemanadeWeserEms. Tambiénsehapues-
to de manifiestoen el sectorde serviciosfinancierosdel Reino Unido e
Irlanda. Las empresasde la región de Dublín dedicadasal diseñoy la
fabricaciónasistidosporordenadorsehanvisto asimismoafectadasporel
citado problema.El flanco meridionalde la Comunidadtampocose ha
librado de tal -fenómeno,y así encontramosque éste se concentraen el
sectorturístico.

El alcancede la escasezde manode obra cualificadaadquiereuna
dimensiónsuperiorsi a los datosqueacabamosde citar seañadenlas pre-
visionesrealizadas.Es cierto que la fiabilidad de ellas debeserrecogida
con ciertas cautelas,puesdependede diversasvariables,algunasde las
cualessonen buenamedidadesconocidas,como los avancestecnológicos.
Teniendoestoen cuenta,deberesaltarseque la inmensamayoríade las
proyeccionesde lasnecesidadesde empleoen los añosnoventay másallá
coincidenenel aumentode la demandade científicosy técnicos.

En el casoalemán,el estudioPrognosdel instituto alemánIAB, toman-
do comobaseel año 1985, ha previstohastael año2010un incrementode
3,4 millones de puestosde trabajoen actividadesmuy cualificadasy un
descensode dos millonesde puestosde trabajoentreaquellasquerequie-
ren unacualificaciónbásica.

Los trabajosde la empresafrancesaHIPEnoshablan,porsu parte,que
entre 1986 y 1994 se produciráun aumentodel empleodel 20 % en las
profesionesliberales,del 19%en las técnicasy del 18% en la direcciónde
empresa.Porel contrario,prevéun descensodel empleodel 17% en las
actividaesde escasacualificación,Para los agricultoresy trabajadores
agrícolascalculaunareduccióndel 22%.



118 AntonioGonzálezTemprano

Las previsioneshechaspor el Institute for EmploymentResearchdel
Reino Unido hastael año 2000 señalanun rápido aumentodel empleode
directivosdeempresa,profesionalesy asimiladosy técnicos.

La enseñanzacomo respuesta

¿Cómoabordarla escasezpresentey previsible de manode obracuali-
ficada?La respuestano es ni muchomenossencilla,entreotras razones,
porquees un reto que requieremedidasmacroy microeconómicasque
puedenadoptarlos agentesnacionales—como poderespúblicos,institu-
cionesde enseñanzay formación,empresase individuos—, asícomo los
agentespúblicoscomunitarios.

Sin pretenderdar una respuestaa estaincógnita, una cosa si parece
estarclara,y es que,comoya hemosadelantado,unamanode obraeduca-
da y formadano essóloun requerimientoparaenfrentarsea lasexigencias
de la tecnologíay a los procesosde producciónmodernos,sino también
paraadaptarseal cambio. El grado de enseñanzay formación son una
pieza clave paraenfrentarsecon el reto de la escasacualificación. Más
ello no suponeque tengaquedarseunarelacióndirectaentredicho grado
y la citadaescasez.Pretenderquesea así,supondría,entreotrascoas,
ignorarquela tecnologíadel equipoproductivoy de los procesosde pro-
ducciónempleadosen la Comunidadse producey se distribuye cadavez
en mayormedidaa escalamundial.

Partiendode la importanciade la enseñanzay de la formación para
tenerunamanode obramáscualificada,las próximaspáginasse dedican
al análisisde la primera.Quedeclaroqueestadecisiónno respondea una
minusvaloracióndel rol del sistemade formación,sino a las dificultades
paraatesorardatossuficientesquenospermitanconocerdeun modorigu-
rosoel alcancede estesistemaen los paisescomunitarios.La Encuestade
las Fuerzasde Trabajo de la Comunidadha supuestoun pasodecisivo
parala consecuciónde tal fin, pero aúnasí los datosdisponiblessiguen
siendoescasosy no demasiadohomogéneos.

Adentrándonosenel análisisdela enseñanza,unade lasprimerascues-
tionesadestacares queen 1986 la tasade poblaciónescolarizadade tresa
veinticuatroañosera alta. Si exceptuamosel bajo indice portugués,y en
unamedidabastantemenorel luxemburgués,el resto superabanel 60%.
Porel contrario,Alemania,Bélgica,España,Franciay PaisesBajos tenían
una tasaquesobrepasabaampliamenteel 70%. Así, pues,unasegunda
notaes que la tasade escolarizaciónofrecíasensiblesdiferenciasde unos
paísesa otros.

Examinandolo sucedidoen dicha tasaentre 1975 y 1986,observamos
quela evoluciónha sido profundamentedesigual,si bienpuedeindicarse
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quese apreciaunatendenciamayoritariaal aumentode lamisma.Estofué
lo sucedidoen Bélgica, Dinamarca,España,Francia,Grecia, Irlanda,Pai-
sesBajos y Portugal.Con una peculiaridad:el aumentoexperimentado
por Españay sobretodo por Grecia,quepartíade un nivel sensiblemente
inferior, fue muy superioral del resto.En la situaciónopuestaencontra-
mosa Italia. Por último, Alemania,Luxemburgoy el ReinoUnido confor-
manel grupo en el que no se hanproducidocambiossignificativos entre
esasfechas.

Cuadro 1
Porcentajede poblaciónescolarizadaentre3 y 24 años

Fuente: OCDE, L’enseignementdans lespaysde ¡‘OCDE, 1987-88,Paris, 1990.

Existeotro datosobrela tasade escolarizaciónque, a nuestroentender,
mereceser destacado:no hansido los paísesqueen 1975 teníanun por-
centajemásreducidolos que arrojan un crecimientopositivo. Bélgica,
Franciay los PaísesBajosposeíanunaelevadatasaen 1975 y, peseaello,
siguieron creciendo.Por otra parte, los mayoresincrementosentreesas
fechasno siemprecorrespondierona los paísesquepartíande un nivel
másreducido.Estosucedióen el casode Grecia,perono en el de Portu-
gal,ni tampocoen elde Luxemburgo,cuyoporcentajepermanecióprácti-
camenteestancado;porel contrario,España,queen 1975 teníaunatasade
poblaciónescolarizadasuperiora la luxemburguesa,esperimentóel mayor
aumento,trasGrecia.En síntesis,duranteesosañosencontramosunaevo-
lución bastantedispar,aunquedebidoa lo apuntado,en 1986 las diferen-
ciasentrepaíseseranalgomenoresqueonceañosantes.

Con serrelevanteel examende la tasade escolarización,consideramos
que, de cara a conocerel modo en queel sistemade enseñanzaestáres-
pondiendoa las exigenciasde unamayor cualificación,quizásseamás
significativo analizarcon detallelo sucedidoen aquellosgradosorienta-

1975 1980 1984 1986

Alemania 73,8 74,3 73,7 73,7
Bélgica 70,4 70,6 78,7 78,5
Dinamarca 64,5 66,8 67,7 68,2
España 62,1 67,3 7t,4 73,9
Francia 73,1 75,4 75,9 77,0
Grecia 47,7 60,1 63,2 65,6

Irlanda 64,1 69,1 69,2
rtalia 66,5 66,6 64,6 63,8
Luxemburgo 57,2 58.8 57,3 57,7

PaísesBajos 73,4 76,6 77,3 77,7
Portugal 43,3 41,8 46,2 47,1
Reino Unido 70,2 69,1 69,5
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dos a ésta:nivel superiorde enseñanzasecundariay estudiosuniversita-
noso similares

Por lo querespectaal nivel superiorde enseñanzasecundada,los datos
correspondientesa 1989 nos indican lo ya apuntadoal referimosa la tasa
de escolarización:profundasdiferenciasen el senode la Comunidad.
Mientras el porcentajede jóvenesentre 14 y 18 añosque cursabanestu-
dios a tiempocompletoascendíaa másdel 90%en Bélgica y en los Paises
Bajos,en el ReinoUnidoy enPortugalerael 70 y 60%,respectivamente.

Gráfico 3
Porcentajedejóvenesentre 14 y 18 añoscursandoestodios,1983, 198
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Examinandolo acontecidoen estenivel de enseñanzaentre 1983 y
1989,podemospercatarnosque, salvoDinamarcaquepermanecióprácti-
camentesin variaciones,la proporción de jóvenesestudiantesaumentó
entreesasfechasen todos los países.El gráfico n93 nos proporcionaotra
informacióncoincidenteconlo apuntadoen la tasade escolarización,y es
que esecrecimientofue bastantedispar.Los paisesquepartíande un por-
centajeinferior (Portugaly Reino Unido) no fueron en todo momentolos
quemáscrecieron,particularmenteel Reino Unido. Tampoco fueronBél-
gica y los PaísesBajos, principalmentela primera, los que tuvieronuna
expansiónmenor.

Así, pues,duranteesteperiodola tasade jóvenesmatriculadosen este
tipo de enseñanzacrecióen la inmensamayoríade los casos,pero deuna
formabastadesigualy sin responderen todomomentoa unanormadeter-
minada.

En cuanto a los estudiossuperiores,la situaciónen 1986/87 era tam-
biénbastantedispar.Españaerael paísconun mayorporcentaje(22%) de
jóvenescomprendidosentre los 18 y los 24 añosque estabancursando
estetipo de estudios.Una cuantíaun pocomás reducidaarrojabanFran-
cia, Bélgica,Alemaniay Dinamarca.El ReinoUnido no llegabaal 10%,y
Portugalsobrepasabaescasamenteestacifra. Es más,aúnentre los países
no pertenecientesa ninguno de estosdosgruposextremoshabíadisimili-~
tudesimportantes,como las existentesentreGreciae Irlanda,puesmien-
traslaprimerateníaun porcentajeen tomo al 19%,la segundasólo alcan-
zabael14%.

De lo expuestosededuceque lasdiferenciasen los estudiosuniversita-
ríos o análogossonmásampliasquelas del nivel superiorde la enseñanza
secundaria.

La evoluciónde la tasade jóvenescomprendidosentrelos 18 y los 24
añosque han cursadoestudiosuniversitarioso análogosentre 1970 y
1986/87 presentauna nota dominante:aumentoen casi todos los países.
Italia es la únicaexcepciónal experimentarun decrecimientode un punto
en los añosochenta.Ademásdeestanota,tal evoluciónofrecelos siguien-
tesrasgos:

• Salvo en el casode Dinamarca,queen 1970/71 su proporciónde
estudiantesuniversitariosse elevabaya al 16%,y del Reino Unido,
queen las mismasfechas sólo erael 8%, en el restode los paisesel
aumentocobró unaelevadadimensión,sobresaliendoGreciae Irlan-
da. Estospaiseslograronsituarse,comoya se ha dicho, en un lugar
intermedioen 1986/87,a pesarde partir de unacuantíareducida(el
9 y el 7%, respectivamente)un cuartode siglo antes.

• Con la excepciónde Grecia,el citado incrementofue sensiblemente
superioren los añossetentaqueen los ochenta,siendoen esosaños
Alemania,HolandaeItalia los quealcanzaronun mayoraumento.
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Gráfico 4
Porcentajede jóvenesentre 1 8 y 24 añoscursando estudiossuperiores

0970/71, 1980/81, 1986/87)

— 1980-81 — 1986-1<7

de de la población con 18-24añosde edad

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas,Ob. Cit.

En los añosochenta,comoacabade expresarse,el incrementoconti-
nuó, pero de un modo másralentizadoqueen la décadaanterior.
UnicamenterompieronestatendenciaGrecia y en muchamenor
medidaIrlanda.Por el contrario, Italia descendió.Dinamarca,Países
Bajos y Reino Unido tuvieron un aumentomuy reducido,con la
peculiaridadde que, mientraslos dos primeros teníanen 1980/81
unaproporciónelevada,principalmenteDinamarca,el Reino Unido
eraelpaísconun porcentajemenor.
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De ello, cabeextraervariasconclusiones.Una,quesólo Francia,Bélgi-
ca, Alemaniae Irlanda tuvieron un aumentode la tasadejóvenescursan-
do estudiossuperioresqueno varió sustancialmentede unadécadaa otra.

Otra,queno handesaparecido,aunquesehanatenuado,las diferencias
internashabidasen 1970/71. En estafechase dabael casode quemientras
el porcentajede Dinamarcase elevabaal 16%, el de Irlandano alcanzaba
el 7% y el del Reino Unido sólo erael 8%; el restooscilabaentreel 9% y
el 13%. Por el contrario,en 1986/87erancinco países(España,Francia,
Bélgica, Alemaniay Dinamarca)los queteníanunosmayoresindices (en
torno al 22%) y sus diferenciascon los tres másrezagados(Irlanda, y
sobretodo Portugaly ReinoUnido) eranmenoresque las existentesentre
los dos gruposextremosen 1970/71;el restode los paisesoscilabaentre
el 17% y el 19%.

Dondesí se hanproducidosignificativasvariacionesha sidoen laposi-
ción ocupadapor algunospaíses.El liderazgoejercido en soledadpor
Dinamarcaen 1970/71 ha sido sustituidopor uno colegiado.Grecia ha
dejadode ocuparlas últimas posiciones,ubicándosemuy próxima a ese
liderazgocolegiado.El intensocrecimientoirlandésle ha permitidorestar
distanciaconla cabecera,pero no ha evitadoquecontinueen las últimas
posiciones,esosí alejadodel Reino Unido. Estepaíses,precisamente,el
casomás llamativo, puessu potencialeconómicono ha impedidoque
ocupeel último lugary a unaenormedistanciade los primeros.

Estefenómenonos abrelas puertasde otra conclusión:es difícil esta-
bleceruna relaciónentre grado de crecimientoeconómicoy porcentaje
estudiantil.La tasade jóvenescursandoestudiosorientadossupuestamen-
te a facilitar unamayorcualificaciónno siemprecoincidecon una deter-
minadademandade manode obracualificada.

Si estoes así, ¿cómoseexplica el aumentode la escolarizacióny de
los serviciosprestadospor laenseñanza?Porqueésta,ademásde respon-
der a los cambiosen el procesode producción,persigueotros objetivos,
comoson el incrementode rentasy la armonizaciónsocial.

La masificaciónde las aulasno puedeentendersesi no se tiene en
cuentaque la enseñanzano sólo facilita la incorporaciónal mercadode
trabajo, sino ademásel desempeñode actividadesmás remuneradas.La
convicción generalde que la posesiónde conocimientosincentiva la
movilidad social ha sido un factordecisivoparaqueaumentarala deman-
da deenseñanza.

Por otra parte,elEstadoconsupolíticaeducativade igualdadde opor-
tunidadesha reducidolos obstáculosqueimpedíanel accesoa laenseñan-
za a aquellosqueno disponíande recursossuficientes.De estasuerte,el
Estado,al satisfacerla demandaeducativa,respondea los requerimientos
económicosy realiza una función de integraciónsocial por la vía de la
movilidad social másqueporladel control ideológico.
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Es cierto que la política de igualdadde oportunidadesno haresquebra-
jado la estratificaciónsocial anteriory quelos orígenesy el medio fami-
liar siguenteniendoun yapel determinante,peroello no impide afirmar,
comoha escritoBowles , quetal política ha impulsadounacierta movili-
dadqueha debilitadola estratificaciónsocialprecedente.

Motivacioneseconómicasy socialesconfluyeronde forma tal que el
accesoa la enseñanzase convirtió en un derechosocial y el Estadoen el
garantede su cumplimiento.Estederechoha sido institucionalizadopor
los estadosnacionales,perotambiénpor la propiaComunidad,recogién-
doseen el Articulo 10 de la CartaSocial Europea.

El resultadode todo ello ha sido que el aumentoen cantidady calidad
de serviciosde enseñanza,el accesouniversala los mismosy la presencia
masivadel Estadoen dichosectorseanfenómenoscoincidentes.

El especialprotagonismoadquiridopor el Estadoen la ofertade servi-
cios educativosha tenido diversasconsecuencias.Entreéstascabecitar la
expansióndel gastopúblico dedicadoaatenderestetipo de servicios.

El gastopúblico enenseñanza

Antesde adentramosen el análisisdel gastopúblico dedicadoa ense-
ñanza,deseamosrealizaralgunasconsideraciones.Unade ellas serefiere
a los costesdel sectorCuandosehablade éstosse suelehacerreferencia
a los servicios prestadospor profesores,bibliotecarios,personaladminis-
trativo, al mantenimientoy funcionamientode los centros,y al interésdel
capitalque seha incorporadoen las instalacioneseducativas.Esto es
necesario,pero no suficiente,puesno contabilizala rentano ganadapor
los estudiantes.

La segundaconsideraciónesque, comose desprendede lo apuntado,el
gasto en enseñanzaes un gastoambivalente.Porun lado, esun tipo de
gasto vinculado al crecimientoeconómico,y como tal cabeconsiderarlo
comounainversión.Porel otro, al perseguirla armoníasocial y teneruna
dimensiónno específicamenteeconómica,puedeser estimadocomo un
gastoparala adquisiciónde un biende consumo.

Por último, el gastopúblico en educaciónsuponela inmensamayoría
del gastototal destinadoa este fin. Como expresael gráfico n95, en la
Comunidad,al igual qu en la OCDE, el gastoprivado en enseñanzaes
prácticamenteinexistenteen relacióncon el público, y cuandoestono
sucede,su relevanciaesbastantereducida.En la Comunidad,sólo Francia
teníaen 1986/87un gastoprivadoqueno respondíaa esatendenciamayo-
ritaria, aún asíno suponíani siquierala quinta partedel público. En resú-

4 5. Bowles, “Schooling and inequality from generation to generation’, en Journalof Poiltical Ero-
nomv,Mayo-Junio, ¡972.
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men,analizarla evolucióndel gastopúblico dedicadoa enseñanzaesen la
inmensamayoríade los casostantocomoexaminarel gastototal destina-
do a tal función.

Gráfico 5a
El gastoen educaciónen porcentajedel PtB
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Si relacionamosel gastopúblico en enseñanzacon el PIB, unade las
cosasquemásllama la atenciónesla disparidadde unospaísesaotrosen
1986. Como se desprendede la informaciónfacilitadapor el cuadron92,
es cierto queunaparteconsiderablede paisesteníanen tal fechaun por-
centajeigual o algosuperioral 5% de suPIR (Bélgica,Francia,Irlanda,y
Reino Unido), másno porello estacuantíaerarepresentativa.Dinamarca,
Luxemburgoy PaisesBajosla superabanámpliamenteal situarseen tomo
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Gráfico Sb
El gastoen educaciónen porcentajedel PhD

Fuente: OCDE, Education in OECD Countries, París, 1989.
a) 1985; b) Figura baja.

al 7%. Porel contrario,Alemaniay Portugalrondabanel 4%, y Grecia no
llegabaal 3%. En cuantoa España,se carecede informacion.

¿Guardanestosdatos una relación directacon la tasade escolariza-
ción? No. Si comparamosel cuadron91 con el n02, es fácil observarque
aquellospaísesconun porcentajemayor de poblaciónescolarizadaentre
los 3 y los 24 años(Alemania,Bélgica,Franciay PaisesBajos)no coinci-
díanplenamentecon los quededicabanunaporciónmayordel PIB a gas-
tos en educación.En el otroextremotampocohabíacoincidencia:Grecia,
que teníael porcentajemenor de gasto,no se encontrabaentreaquellos
conunatasadeescolarizaciónmásreducida.
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El recursoal gastoprivado no sirve paraexplicar esedesequilibrio,
dadasu escasisimaimportancia.Sólo en el caso de Franciaestegasto
podríaexplicarparcialmenteel citadodesajuste,puesal superarel 1,03%
del PIB dabacomoresultadoqueel gastototal en enseñanzafuerael 6,6%
del total.

Con las reservasderivadasde tenerque trabajarcon algunasseries
incompletas,podemosdecirque la evolucióndel gastopúblico en ense-
ñanzaen porcentajedel PIB entre 1975 ó 1980 y 1986 volvió a mostrar
unatendenciadesigual,tal comoexpresael cuadron92. Mientras Alema-
nia, Bélgica, Dinamarca,Irlanda y PaísesBajos experimentaronunadis-
minución, la tendenciainversase dió en Franciay sobretodo en Grecia,
queduplicó la cuantíade 1975. Italia, Luxemburgoy Portugalarrojaron
un cierto estancamiento.Es decir, ni todoslos paisestuvieron un mismo
comportamientoni existeunareglaqueexpliquetal desigualdad.

En el único grupo de paísesen el quese observaunatendenciapredo-
minanteerael constituidopor aquellosqueen 1975 sobresalíandel resto
al superarestetipo de gastosel 6% del PIB: Dinamarca,Irlanda,Luxem-
burgoy PaísesBajos. Si exceptuamosLuxemburgo,queen 1986 teníaun
porcentajesimilar al de 1975 (el 6,9 y el 7,0, respectivamente),los otros
tres vieron decrecerel pesode los gastosde enseñanzaen su PIB, con la
peculiaridadde que los paisesque teníanun saldomayoren 1975 (Dina-
marcael ‘7,8% y PaísesBajosel 8,1%), fueronlos queexperimentaronuna
disminuciónmásacusada.UnicamenteAlemania, queen 1975 ofrecíael
5,4%, sufrió un descensosuperior

Al coincidir la reduccióno el estancamientodel porcentajede aquellos
queteníanun mayorgastoen 1975 conel aumentoincesantedel paísmás
rezagado,Grecia, las diferenciasen 1986 eranmenoresqueen la etapa
anterior.Aún así,continuaronsiendomuypronunciadas.

Cuadro 2
Gastospúblicos de enseñanzaen porcentaje del PIB

1975 1980 1984 1986

Alemania 5,4 5.0 4,4 4,3
Bélgica 5,8 5,9 5,4
Dinamarca 7,8 6,6 — 7,1
España
Francia 5,2 5,1 5,7 5,6
Grecia 1,8 2,3 2,6 2,7
Irlanda 6,1 6,4 5,7 5,8

Italia 4,1 4,4 5,1 —

Luxemburgo 6,9 7,4 6,6 7,0

PaísesBajos 8,1 7,7 6,7 6,6
Portugal 4,2 4,1 4,1
Reino Unido — 5,2 5.0

Fuente: OCDE, Lenseignemenrdans lespaysde ¿‘OCDE, 1 987-88,Paris, 1990.
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Si comparamoslos gastospúblicosdedicadosaenseñanzaconel gasto
total público en 1986, encontramosque, salvo los casosextremosde
Luxemburgo(13,3%)y Grecia (7,6%),el restode los miembrosde la
Comunidaddestinabanentreel 9% y el 11% desu gastopúblico a la ense-
ñanza.

No obstante,puedendiferenciarsedos gruposde países.Uno,que no
alcanzabael 10%,constituidopor Alemania,Dinamarcay Portugal.Otro,
cuyo porcentajese encontrabaentre esacantidady el 11%, queera el
mayoritario,y estabaintegradopor Bélgica, Francia,Irlanda,PaisesBajos
y ReinoUnido. En cuantoa Españae Italia, no sedisponede informacion.

Es decir, con la salvedadde los doscasosextremos,el gastode ense-
ñanzaen relación conel gastopúblico total ofrecíaen 1986 unasdiferen-
ciasentrepaisesmenoresquelas quearrojabala relaciónconel PIE.

Sin disponerde informaciónsuficientesobrelo sucedidoen Españae
Italia entre 1975 y 1986, un aspectoa resaltares que duranteestosaños
todoslos paises,salvoGrecia,redujeronel pesodel gastodeenseñanzaen
el gasto público total, sobresaliendoDinamarca,quepasóde tenerel
16,1%en 1975 al 8,8% en 1986. En cuantoaGrecia,la rupturade la ten-
denciahegemónicase debióa la escasacuantíadela quepartíaen 1975, y
aúnasísucrecimientofue moderado,del 7% al 7,6%.

Como indica el cuadron93, esa reduccióndel gastopúblico en ense-
ñanzaen relacióncon el gastopúblico total ha supuestoque si en 1975
solo Grecia no alcanzabael 11% y cinco paises(Dinamarca,Irlanda,
Luxemburgo,PaísesBajos y Reino Unido) superabanel 13%, en 1986
únicamenteLuxemburgosobrepasabael 11%. Así, pues,y con la excep-
ción de Grecia, los miembrosde la Comunidadhanreducidode unaforma
pronunciadala proporcióndelgastopúblicodedicadoa la enseñanza.

Cuadro 3
Gasto público en enseñanzaen porcentajedel gasto público total

1975 1980 1984 1986

Alemania É ¡.3 10.6 9,4 9,3
Bélgica II,? 11,6 10,1

Dinamarca [6,4 [.5 9,1 [4,8
España
Francia 12,0 11$) 11,1 10.9

Grecia 7.0 — 7,6 7,6
Irlanda 13,1 12,6 ¡0,5 10,6

Italia 10,4 0,3 —

Luxemburgo 14.3 [3,4 12,7 13,3
PaísesBajos 14,5 12,8 10.5 11,0
Portugal 15,8 9,1 9,3
Reino Unido [4,3 12,4 [0,9 11,0

Fuente: OCDE,tenseignemerndans lespaysde ¿‘OCDE,1987-88,París, 1990.
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El análisisde lo sucedidoduranteestosañosnos informa,además,que
en la mayoríade los casos(Alemania,Francia,Grecia, Irlanda,Luxem-
burgo, PaisesBajos,Portugaly ReinoUnido) esadisminuciónse produjo
entre 1975 y 1984,y quea partir de estafechahemosasistidoaun estan-
camiento,cuandono a un leve incremento,del gastoporcentualen la
enseñanza.

Estonos incitaa pensarquelos desajusteseconómicoshabidoshastael
año1983,en particular,la contracciónde la actividadeconómicay el défi-
cit presupuestarioendémico,forzarona las autoridadesa frenar laexpan-
sión del gastoen enseñanzaconel fin de contenerla deldéficit público.

La recuperaciónde la actividadeconómicaapartir de 1983 ha debilita-
do esapolítica, pero no se ha vuelto a las tasasde los añossesentay pri-
meramitad de los setenta.El graveproblemadel déficit público,la expan-
sión del gastodedicadoal desempleoy jubilación, la progresivapérdida
de fe en el Estado—las teoríasqueenfatizanlos fallos del Estadohan
cobradoun vigor desconocidohastalos añossetenta—,el resquebraja-
miento del climade consensosocial quehabíapredominadoen la década
de los cincuentay sesenta,juntocon la contencióndel crecimientodemo-
gráfico y el hechode poseertodaunainfraestructuracreadaen las décadas
anteriores,son algunasrazonesqueexplican las escasasposibilidadesde
retornara las cotasdegastoalcanzadasen aquellosaños.

Aún con todo, sigue recayendosobre las espaldasdel Estadobuena
partede la responsabilidadde extenderlos primeros gradosde La educa-
ción a toda la población;la de brindarmayoresoportunidadesde accesoa
los estudiossecundarioy universitario;la de incorporara la mujeral mer-
cadode trabajoal liberarla del cuidadode sus hijos; y la de difundir los
conocimientostécnicosy científicos.Por ello, el Estadosigueejerciendo
una función clave ante el reto de dotar a la manode obrade unamayor
cualificación, aunqueel porcentajede su gastodedicadoa enseñanzase
hayareducidorespectoa etapasanteriores.

Bibliografía

BLAUO, M., Economíade la educación,Tecnos,Madrid, 1972.
BOWLES, 5., “Schooling and inequality from generationto generation”,en Journal

ofPolitical Economy,Mayo-Junio,1972
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Lemploje en Europe,

Bruselas,1989.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,El empleoen Europa,
Bélgica, 1992

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Europa social. La dimensión
socialdel mercadointerior, Luxemburgo,1988.



130 AntonioGonzálezTemprano

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,La nuevaeconomíaeuropea
de ¡992,Luxemburgo,1990.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Un espaciosocialeuropeo
para 1992,Luxemburgo,1988.

OCDE,Educationin OECD counrries,París,1989.
OCDE,L’enseignementdanslespaysdel’OCDE, 1987-88, París,1990.

OCDE,¡-listorical Staristics,1960-68,París,1990.
OCDE,Perspectiveseconomiquesde1 OCDE, París,1991.
SCHULTZ, T. W., Inversiónen capitalhumano,en Blaug, M.


