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Este estudio pone de relieve la existencia de efectos redis-
tributivos regresivos en la financiación de la educación su
perior española, efectos que se han reducido ligeramente 
en el pe r í odo 1980-1990 debido a la mayor facilidad para 
el acceso de los grupos de menor renta. Asimismo, el autor 
lleva a cabo un análisis de las implicaciones sobre la equidad 
de eventuales reformas en el sistema de financiación uni
versitario. Estas reformas se centran en aspectos relacio
nados con la eficiencia, como el incremento de la concien
cia de coste a t ravés de la subida de los precios pagados 
por los usuarios. Si bien tal subida de precio reduciría la 
regresividad de la financiación, s imul táneamente se dificul
taría el acceso de los usuarios. Por este motivo, el autor 
propone diversas modificaciones en el sistema de becas y 
diseños alternativos de programas de c réd i to educativo que 
tiendan a reducir el impacto sobre el acceso. 

Con la publicación de este libro, la Fundación BBV quiere 
suscitar el in terés en la búsqueda de una solución para el 
problema de la financiación de la educación superior espa
ñola, impulsando el estudio de posibles alternativas que 
reduzcan los efectos negativos sobre la equidad. 
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PRESENTACION 

El sistema de financiación de la educación superior más extendido 
hasta el momento, que distribuye financiación pública a los estu
diantes en forma de precios de matrícula por debajo del coste 
real del servicio, ha recibido diversas críticas en los últ imos veinte 
años . Estas críticas se han centrado en la faceta de la eficiencia 
(reducida conciencia de coste por parte de las instituciones y de 
los estudiantes), pero también en los aspectos distributivos. El 
aprovechamiento de las subvenciones públicas por parte de estu
diantes provenientes mayoritariamente de grupos de rentas ele
vadas se viene percibiendo como un problema generalizado en 
los sistemas de financiación habituales. 

Las propuestas de reforma en la financiación universitaria, aplica
das por el momento en un reducido grupo de países, incluyen 
usualmente una mayor participación de los usuarios directos en 
la financiación y una rees t ruc turac ión de los instrumentos utiliza
dos, dándose una mayor importancia a los c rédi tos educativos y 
a los sistemas de becas con controles de las rentas de los usua
rios. Las propuestas señaladas han sido también incluidas en el 
Informe sobre la financiación de las universidades, presentado en 
1994 por el Consejo de Universidades y que marca las direccio
nes generales para la futura financiación de la universidad espa
ñola. 

En el estudio que presenta ahora la Fundación BBV se abordan 
las implicaciones en el terreno de la equidad, tanto del actual 
sistema de financiación como de sus posibles alteraciones. Los 
efectos redistributivos del actual sistema se evalúan en los años 
1980 y 1990 utilizando una metodología aplicada a los datos de 
las Encuestas de Presupuestos Familiares; los efectos de posibles 
alteraciones en el sistema se evalúan a partir de diferentes esce
narios basados en el Informe del Consejo de Universidades. Los 
resultados de tales análisis indican la existencia de regresividad en 
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la distribución de la financiación, regresividad que se ha reducido 
ligeramente entre 1980 y 1990. También se estudia en este tra
bajo la eventual reducción de la regresividad que introducirían las 
reformas, siempre y cuando se controlara el posible efecto nega
tivo que éstas pudieran tener sobre el acceso de los estudiantes 
de los grupos de rentas menores. El autor propone una serie de 
actuaciones sobre el sistema de becas y sobre un eventual sistema 
de créd i tos , actuaciones que podrían atemperar el efecto sobre 
el acceso sin reducir los efectos positivos sobre la eficiencia y la 
redistr ibución. 

F u n d a c i ó n B B V 



CAPITULO I 

INTRODUCCION. OBJETIVOS D E L ESTUDIO 





El presente estudio combina dos facetas relevantes en el ámbi to 
de los análisis del sector público y, en concreto, de los análisis 
de los servicios vinculados al estado del bienestar. Nos referimos, 
por una parte, al tratamiento de los efectos redistributivos del 
gasto público y, por otra, al estudio de las posibles modificaciones 
de los sistemas de financiación. Tal combinación es aplicada, en 
este caso, al terreno de la educación superior española. 

Los efectos redistributivos del gasto público se han convertido 
en los últ imos años en uno de los campos emergentes en el 
terreno de la Hacienda Pública, si bien los primeros análisis apli
cados al terreno de la educación superior tienen ya una antigüe
dad de veinticinco años . La descripción de los efectos regresivos 
generados por este t ipo de gasto público ha provocado múltiples 
estudios cada vez más precisos desde el punto de vista metodo
lógico. En cuanto a la reforma de los sistemas de financiación de 
determinadas áreas del estado del bienestar, sus posibilidades y 
efectos se plantean desde mediados de los años setenta, como 
consecuencia tanto de la crisis fiscal como del reducido nivel de 
eficiencia alcanzado mediante los sistemas de financiación tradi
cionales, basados en gran parte en la apor tac ión de los contribu
yentes. En el caso de la educación superior, las propuestas de 
reforma tendentes a incrementar la conciencia de coste (tanto 
desde el lado de la oferta como desde el de la demanda de 
educación) han aparecido como construcciones teór icas y como 
aplicaciones reales de forma creciente. 

En el ámbi to español, la tradición de estudios referidos a las dos 
zonas mencionadas es comparativamente limitada. Los cambios 
en el gasto público en educación superior han sido, en los últimos 
veinte años , de ca rác te r eminentemente cuantitativo; tras una 
fuerte expansión cuantitativa quizás sea ahora el momento ade-
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cuado para reflexionar acerca de los efectos cualitativos de inter
venciones públicas alternativas en el terreno de la financiación. 
De hecho, las propuestas recogidas en el Informe sobre la finan
ciación de las Universidades del Consejo de Universidades (1994) 
suponen un primer paso articulado en este sentido. 

Partiendo del marco descrito, en este estudio pretendemos pro
fundizar en diversos aspectos de ios mencionados y, específica
mente, en las consecuencias redistributivas que podrían generar 
las modificaciones en la financiación. Concretaremos los objetivos 
de este estudio en los siguientes puntos: 

• Cuantificar el efecto regresivo del gasto público en educación 
superior y sus alteraciones en el decenio 1980-1990, utilizando 
un instrumental me todo lóg ico preciso. 

• «Traducir» las propuestas de modificación de la financiación a 
efectos cuantificables que inciden sobre las pautas redistributivas 
del gasto público en educación superior. 

• Hacer visibles posibles situaciones de incompatibilidad entre 
eficiencia y equidad generadas por las modificaciones de la finan
ciación de la educación superior. 

• Identificar a los grupos de «ganadores» y « p e r d e d o r e s » poten
ciales provocados por las modificaciones en la financiación. 

• Contrastar, en el terreno de la educación superior, la hipótesis 
relativa a la existencia de un creciente aprovechamiento del es
tado del bienestar por parte de las clases medias. 

• Estudiar posibles alternativas a las reformas de la financiación 
de la educación superior, de tal modo que se reduzcan los efectos 
negativos sobre la equidad. Se t ra tará , en concreto, de buscar 
diseños de los sistemas de becas y de crédi tos que permitan 
alcanzar s imul táneamente mejoras de la eficiencia y de la equidad. 

Presentaremos a cont inuación la estructura del estudio por capí
tulos. En el capítulo 2 se efectúa una revisión de la t eo r ía y las 
metodologías referentes al análisis de los efectos redistributivos 
del gasto público, con especial referencia a la educación superior. 
En él se plantean las especificidades de los análisis efectuados 
desde el ámbi to de la Economía de la Educación y las posibles 
opciones entre las que el investigador debe elegir a la hora de 
efectuar una investigación de este tipo. En el capítulo 3 aparece 
el d iseño y los resultados de un análisis aplicado de los efectos 
redistributivos del gasto público en la educación superior espa
ñola en los años 1980 y 1990. La fuente original de la información 
proviene de las Encuestas de Presupuestos Familiares y la agru-
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pación de las poblaciones se efectúa mediante decilas de renta 
corregida. Como se ha dicho, se presta especial atención en este 
capítulo a los aspectos metodológicos , dado que los resultados 
de este tipo de análisis son especialmente sensibles a ellos. 

Una vez descrita la situación real de los efectos redistributivos, 
en los siguientes capítulos se abordan las posibles modificaciones 
de la financiación de la educación superior y sus efectos poten
ciales sobre las pautas redistributivas. En concreto, en el capítulo 
4 se describen las propuestas contenidas en el informe sobre la 
financiación de las Universidades (Consejo de Universidades, 1994) 
documento en el que se diseña un escenario a diez años vista 
para la financiación de la educación superior española y que debe, 
en principio, guiar las actuaciones públicas en este campo. Se 
presta especial referencia en este capítulo a las modificaciones 
propuestas en el terreno de los precios de matrícula, sistema de 
becas y programa de c réd i to educativo, dado que serán éstas las 
que incidirán de forma más importante sobre los efectos redis
tributivos. 

En el capítulo 5 es presentado un modelo de regresión logística, 
a t ravés del cual se intenta evaluar el impacto sobre el acceso a 
la educación superior de las modificaciones en los precios de 
matrícula. Los resultados de tal modelo son utilizados en el ca
pítulo 6 para, en combinación con los resultados esperados de 
las modificaciones en otros sectores de la financiación, estimar 
los efectos redistributivos y de incidencia que ocasionaría la re
forma del sistema de financiación. En este mismo capítulo son 
planteadas una serie de propuestas alternativas, específicamente 
dirigidas a los sistemas de becas y a los programas de crédi to 
educativo, que, en nuestra opinión, serían útiles para orientar las 
reformas de tal modo que las mejoras en t é rminos de eficiencia 
no introdujeran excesivos costes en el terreno de la equidad. 





CAPITULO 2 

ASPECTOS T E O R I C O S Y METODOLOGICOS ACERCA 
DE LOS ESTUDIOS SOBRE LOS E F E C T O S 
REDISTRIBUTIVOS D E L GASTO P U B L I C O EN 
EDUCACION 





2 . 1 . P r e s e n t a c i ó n 

El estudio de los efectos distributivos de los programas de gasto 
público en educación superior arranca específicamente del trabajo 
de Hansen y Weisbrod (1969). Las conclusiones de este estudio, 
que señalaba la existencia de una clara distribución regresiva del 
gasto (incluso al comparar esta distribución con la generada por 
el sistema impositivo), abrieron las puertas a un largo debate 1 en 
el que se cuestionaron una serie de metodologías y resultados. 

Los resultados de los diferentes estudios han ido acompañados 
usualmente de propuestas de alternativas a los sistemas de finan
ciación: en general, la descripción en múltiples estudios de efectos 
distributivos regresivos ha sido uno de los pilares sobre los que 
se han basado las propuestas de reducción de la participación 
pública en la financiación de la educación superior. 

En España, el análisis de los efectos distributivos del gasto público 
no empieza a cobrar importancia dentro del área de la Hacienda 
Pública hasta bien entrados los años ochenta 2. La disponibilidad 
de los datos de las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF en 
adelante) de 1980-198! y de 1990-1991 permit ió una línea de 
trabajos en este sentido, entre los que destacaremos los de Medel 

1 La revista Journal of Human Resources recoge múltiples aportaciones relativas 
a tal debate. 
2 De hecho, este tipo de análisis ya se desarrolla, en el mundo anglosajón, 
con un considerable retraso con respecto al análisis de la incidencia impositiva. 
Medel y Molina (1984) presentan un interesante análisis de los diversos mo
tivos que confluyen en el cambio de tendencia que lleva a prestar un mayor 
interés a la vertiente del gasto público. 
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eí al. (1988b), Bandrés (1990 y 1994a), Gimeno (1994) y Estruch 
(1994). Estos estudios cubren la totalidad de los sectores del 
gasto público o bien únicamente los gastos sociales, no extrayen
do conclusiones específicas para el sector educativo. En el ámbi to 
concreto de la educación superior existen pocos trabajos espa
ñoles, entre los que seña laremos los de Calero (1993a, cap. 5) y 
Villarroya (1994). 

Conviene destacar aquí que la mayor parte de los estudios refe
ridos a la educación superior, tanto en España como fuera de ella, 
han incorporado en los análisis comparaciones entre las partici
paciones en los servicios educativos (beneficios) y las participa
ciones en su financiación (costes). Esta característ ica es peculiar 
en el contexto de los estudios de la incidencia distributiva en 
otros sectores, en los que tradicionalmente se han separado los 
dos tipos de análisis (incidencia del gasto e incidencia impositiva), 
que tienen ya por separado un nivel suficientemente elevado de 
complejidades y metodologías susceptibles de ser utilizadas 3. Tal 
peculiaridad es atribuible a que la mayor parte de los estudios en 
el terreno de la educación superior han buscado la comparabili-
dad con respecto a los estudios pioneros. 

En este capítulo ofreceremos una revisión de los elementos esen
ciales que configuran las metodologías posibles en el terreno de 
los efectos distributivos de la educación para, posteriormente, 
presentar brevemente diversos estudios y las conclusiones que 
de ellos pueden extraerse. En concreto, y con respecto a los 
elementos metodológicos , abordaremos la distinción entre meto
dologías que utilizan el cor to y el largo plazo, las posibilidades en 
cuanto a la agrupación de las poblaciones a analizar y, finalmente, 
los problemas que introduce la asociación entre edad y renta. En 
cuanto a la presentac ión de estudios y conclusiones, ésta se efec
túa en dos apartados separados, uno para los estudios extranje
ros (anglosajones en su mayoría) y o t ro para los estudios referi
dos al ámbi to español. 

2 . 2 . M e t o d o l o g í a s e n e l t e r r e n o d e l a n á l i s i s d e 
lo s e f e c t o s d i s t r i b u t i v o s d e l g a s t o p ú b l i c o 
c o n e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l a e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r : a n á l i s i s a c o r t o y a l a r g o p l a z o 

De W u l f (1981) presenta una tipología de posibles estudios de 
los efectos distributivos del gasto público en la que distingue 

3 Los estudios de incidencia del gasto público y el gasto social en España, 
como los mencionados de Medel eí al. (1988b), Bandrés (1990 y 1994a), 
Gimeno (1994) y Estruch (1994) no abordan la vertiente de la incidencia 
impositiva. 
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entre cuatro enfoques distintos: incidencia impacto, incidencia 
normativa o legal, incidencia del gasto y, finalmente, incidencia del 
beneficio4. El segundo de ellos es el utilizado habitualmente al 
analizar todos los sectores del gasto público y también en los 
estudios referidos al terreno de la educación. En este terreno, el 
enfoque de la incidencia normativa o legal ha sido denominado, 
como veremos, mediante las siglas «FIC» por Millot (1982). Sin 
embargo, los efectos que la educación genera a largo plazo sobre 
las rentas de los individuos justifica, al menos en el nivel abstracto, 
la utilización de análisis del t ipo denominado por De W u l f como 
de «incidencia del gasto». Millot denomina esta aproximación, al 
ser aplicada al terreno de la educación, mediante las siglas «EOL». 
En este apartado, después de describir brevemente la tipología 
de De W u l f y su posible aplicación al terreno de los análisis en 
el campo de la educación, discutiremos las diferencias existentes 
entre el enfoque FIC y el EOL. 

Los cuatro enfoques entre los que distingue De W u l f quedan 
definidos del siguiente modo: 

1) Incidencia impacto: este t ipo de estudio se centra en la distri
bución entre la población de los pagos realizados por el estado. 
Mediante este enfoque se estudian especialmente los pagos a los 
inputs que utiliza el estado en la organización de sus servicios 
(salarios, etc.), no abordando la distribución de los outputs o 
servicios entre la población. La incidencia impacto no resulta vá
lida, pues, a la hora de analizar los impactos distributivos de los 
servicios educativos. 

2) Incidencia normativa o legal: como ya hemos dicho, es és te el 
enfoque más usual en los estudios de incidencia distributiva. Lo 
que se analiza mediante este enfoque es el incremento de la renta 
que suponen para los individuos los programas de gasto público 
(transferencias bien en efectivo, bien en especie). Este tipo de 
estudios aborda los efectos inmediatos, a cor to plazo, del gasto 
público sobre las rentas. Se asume en ellos una igualdad entre 
gasto público y beneficios obtenidos por los individuos en té rmi 
nos de incremento de rentas, evitando así la subjetividad adicional 
que introducen las correcciones incorporadas en los estudios del 
enfoque 4 (incidencia del beneficio). 

Este enfoque puede considerarse como una primera aproxima
ción al f e n ó m e n o de los efectos distributivos, en tanto que as
pectos relevantes de tal f enómeno no son abordados, debido 
especialmente a la dificultad de ob tenc ión de datos; nos referimos 
a la generación de externalidades, a los niveles de eficiencia con 

4 Se utilizan en este apartado algunos elementos de la revisión efectuada por 
Medel y Molina (1984) y por Gimeno (1994) al trabajo de De Wulf. 
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los que se prestan los servicios, a los efectos sobre los precios 
relativos y, finalmente, a los aspectos dinámicos. 

3) Incidencia del gasto. El objetivo de este enfoque es el estudio 
de los efectos del gasto público sobre los precios de los bienes 
y factores productivos y, en consecuencia, sobre la distribución 
de la renta entre las familias. A diferencia de los enfoques ante
riores, deja de existir aquí una equivalencia entre el gasto y el 
beneficio obtenido por los individuos y familias. 

Las limitaciones de este enfoque son notables, tanto a nivel t e ó 
rico como práct ico. En el nivel t eó r i co , en el análisis subyace la 
necesidad de comparac ión entre una situación irreal, en la que 
no existe sector público, y una real, en la que sí existe. En el nivel 
práct ico, los modelos de este tipo de análisis deben de ser ali
mentados con datos a menudo muy difíciles de obtener, como se 
verá más adelante al describir el enfoque EOL. 

4) Incidencia del beneficio: este t ipo de enfoque consiste, de he
cho, en una ampliación del enfoque 2). Mientras que en aquél se 
acepta la equiparación del beneficio con el coste presupuestario 
de los servicios, en és t e el beneficio pasa a depender, además , de 
las valoraciones subjetivas de los individuos respecto a la utilidad 
que les proporciona el gasto 5 junto con los efectos externos que 
se derivan de tal gasto. 

Como se ha dicho, en el terreno de la educación la práctica 
totalidad de los estudios sobre los efectos distributivos se podrían 
incluir en el grupo 2), si bien diferentes autores han insistido en 
la necesidad de pasar a análisis dinámicos, que podrían ser inclui
dos en el grupo 3). Estas propuestas están muy relacionadas con 
el marco que proporciona la teor ía del capital humano, en el 
sentido de que el objeto del análisis se sitúa en las rentas que 
son ganadas por los individuos a lo largo de sus vidas activas 
como efecto de la educación recibida. Millot (1982) sintetiza las 
diferencias entre las dos metodologías en el contenido de la ta
bla 2.1 (las siglas FIC y EOL corresponden a las iniciales de sus 
característ icas) . 

Mediante el m é t o d o FIC (del t ipo «incidencia normativa o legal») 
se estudia la incidencia a cor to plazo del gasto público educativo 
entre diferentes grupos de familias. Los beneficios obtenidos por 
ellas se corresponden con la participación que consiguen en los 
servicios proporcionados a t ravés del presupuesto público. Se 
trata, pues, de un análisis de tipo transversal, a diferencia del 
m é t o d o EOL (que guarda similitudes con el enfoque del tipo 

5 Incluyéndose, de este modo, evaluaciones acerca de los niveles de eficiencia 
con que se prestan los servicios. 
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T A B L A 2.1 
C a r a c t e r í s t i c a s de las m e t o d o l o g í a s F IC y E O L 

Agente Valor del servicio Plazo M é t o d o 

Familia Input (coste Corto F I C 
presupuestario) (curso escolar) 

Estudiante Output (ingresos Largo E O L 
adicionales) (vida activa) 

FUENTE: Millot (1982: 19). 

«incidencia del gasto») que, en consonancia con la teor ía del 
capital humano, introduce un análisis longitudinal. 

El m é t o d o EOL fue propuesto por Pechman en 1970; el valor del 
servicio (beneficio) que se considera se obtiene a t ravés del aná
lisis de los resultados (ingresos más elevados) que obtiene el 
individuo a lo largo de su vida activa como consecuencia de la 
educación. Este m é t o d o está en consonancia con el principio 
normativo de « recuperac ión» de las inversiones públicas presente 
en la teor ía del capital humano. En palabras de Blaug: 

«[en caso de que los ingresos adicionales permitan, vía incremento 
de los impuestos, recuperar la inversión] se pueden considerar a 
los subsidios de educación superior como únicamente una forma 
peculiar de prestar a los estudiantes los recursos para participar en 
la educación superior, los costes de la cual serán totalmente recu
perados durante el curso de la vida del graduado» (Blaug, 1982: 
223). 

Los m é t o d o s FIC y EOL no intentan medir una misma realidad. 
A menudo el debate en torno a ellos se ha centrado en hasta 
qué punto el m é t o d o FIC podría proporcionar información ade
cuada acerca de los resultados que se obtendr ían a t ravés de EOL 
( m é t o d o por el momento no viable debido a las necesidades que 
presenta en t é rminos de datos). Se ha considerado, así, al m é t o d o 
FIC como un «mal m e n o r » ante la inalcanzabilidad de EOL6. En 
nuestra opinión, FIC proporciona una información muy útil por 
sí misma, en tanto que permite detectar desigualdades en la inci
dencia del gasto público educativo que, siendo la educación con
siderada como un servicio público «pr imar io»7, debería distri
buirse prestando especial atención a los principios de equidad. Es 
cierto que tales desigualdades pueden «corregi rse» en el largo 
plazo, por medio de los impuestos pagados por los receptores 
de rentas superiores, que pueden compensar la inversión recibida 
por los individuos. Sin embargo, tal «cor recc ión» puede conside
rarse así únicamente desde un punto de vista reduccionista como 

6 Una discusión más extensa a este respecto puede encontrarse en Calero 
(1993a: 180 y ss.). 
7 Ver Bosch y Escribano (1988). 
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es el proporcionado por la teor ía del capital humano. Una con
cepción más global de la idea de equidad 8 nos lleva a considerar 
como relevantes las desigualdades detectadas, para el cor to plazo, 
a t ravés de la metodología FIC. Como veremos en el capítulo 3, 
esta metodología será la que utilicemos en el estudio empír ico 
presentado, cons iderándola no únicamente un sustitutivo tempo
ral a la metodología EOL sino una herramienta útil por sí misma. 

2 .3 . A g r u p a c i ó n d e las p o b l a c i o n e s 

La agrupación de las poblaciones se convirt ió, en los primeros 
trabajos sobre los efectos distributivos del gasto público en edu
cación superior, en un punto importante del debate establecido 
(ver, entre otros, Hansen y Weisbrod, 1972 y Pechman, 1970). 
Ello se debió a una elección desafortunada por parte de Hansen 
y Weisbrod del criterio con el que agruparon las poblaciones 
utilizadas en su primer análisis (tipo de institución). Desde la 
perspectiva actual, se puede considerar tal situación como una 
curiosidad poco relevante, en tanto que progresivamente se ha 
ido imponiendo (como en los análisis aplicados a otros terrenos) 
la utilización de dos criterios a la hora de agrupar a las poblacio
nes: la renta disponible por las familias 9 y la categoría socio-eco
nómica. El primer criterio tiene la ventaja indiscutible de facilitar 
comparaciones transversales y longitudinales, mientras que el se
gundo puede servir para identificar las especificidades de los gru
pos en sus estrategias y posibilidades efectivas de utilización del 
estado, aspectos a menudo no accesibles a t ravés de las diferen
cias existentes entre decilas de renta. 

Una última cuest ión que quis iéramos señalar aquí es la distinción 
propuesta por Millot (1982) entre población usuaria y total de la 
población. Esta distinción introduce algún matiz adicional en los 
estudios de incidencia distributiva del gasto público educativo: en 
concreto, la tendencia a la regresividad de la distribución del gasto 
al considerar al total de la población se invierte al tratar única
mente a la población usuaria. Sin embargo, la población relevante 
debe de ser el conjunto de la población, en tanto que la función 
distributiva del gasto público educativo está necesariamente dir i 
gida al conjunto de la población y no a sectores específicos de 
ella. 

8 Para una discusión actualizada y sintética de las posibles acepciones de 
equidad ver Barr (1993b, cap. 6). 
9 En el apartado 3.1 se puede encontrar una explicación acerca de la traduc
c ión de tal concepto en variables accesibles a través de la información de las 
Encuestas de Presupuestos Familiares y de la Contabilidad Nacional. 
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2 . 4 . A s o c i a c i ó n e n t r e e d a d y r e n t a 

O t r o de los aspectos que ha merecido especial a tención en el 
debate acerca de los efectos distributivos generados por el gasto 
público en educación superior ha sido el efecto distorsionador 
que sobre los resultados de los análisis puede generar la existen
cia de una elevada corre lac ión entre edad y niveles de renta. A 
la educación superior acceden individuos con unas edades usual-
mente muy delimitadas, especialmente entre los 18 y los 24 años , 
no d is t r ibuyéndose las edades de sus padres, por tanto, de forma 
aleatoria. Como puede verse en el gráfico 2.1 es la franja de edad 
entre 45 y 65 años la que r eúne una cantidad mayor de familias 
que contienen estudiantes de educación superior. Es justamente 
en ese pe r íodo donde las rentas familiares alcanzan un máximo; 
como se observa en el mismo gráfico l0, el perfil edad-renta al
canza su máximo en la franja entre 50 y 55 años . El trazado del 
perfil edad-renta no viene determinado únicamente por el efecto 
del ciclo vital sobre las rentas obtenidas por el sustentador prin
cipal, sino también por el hecho de que la probabilidad de que 
en una misma familia confluyan rentas obtenidas por otros miem
bros no se distribuye independientemente de la edad del susten
tador principal. 

Esta asociación tan elevada entre, por una parte, edad y renta 
familiar y, por otra, edad y utilización potencial de la educación 
superior por parte de los miembros de la familia, hace que en 
los estudios que no introduzcan una cor recc ión adecuada en este 
sentido se puedan detectar distribuciones regresivas del gasto 
público no atribuibles ún icamente a las diferencias de rentas, sino 
también a diferencias de edad: las familias con sustentador prin
cipal entre 45 y 65 años reciben una mayor p roporc ión del ser
vicio público de educación superior parcialmente por el hecho de 
tener rentas más elevadas que la media, pero también simplemen
te por tener probabilidades más elevadas de que su familia con
tenga individuos entre 18 y 24 años. 

Miklius (1975), Crean (1975) y Millot (1982) fueron algunos de 
los primeros autores que intentaron tener en cuenta la asociación 
descrita entre edad y renta en los análisis sobre los efectos dis
tributivos de la educación superior. La solución usualmente pro
puesta fue la de seleccionar ún icamente una franja de edad de los 
padres, con objeto de evitar los efectos distorsionadores de las 
familias con reducida probabilidad (debido a la edad de los pa-

10 La renta familiar disponible que aparece en el gráfico procede de una serie 
de correcciones a partir de los datos de EPF90-9I; esta renta es la denomi
nada renta corregida en el apartado 3.1 de este estudio. 
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dres) de tener hijos en la educación superior. Es é s t e también el 
m é t o d o que se utiliza en algunos de los análisis en Calero (1993a). 

Como veremos en el apartado 3.2, sin embargo, la in t roducción 
de una cor recc ión en los niveles de renta en función del t a m a ñ o 
de la familia (util izándose algún tipo de escala de equivalencia) 
permite corregir s imul táneamente el problema descrito. En efec
to, mediante una escala de equivalencia las familias con menor 
renta pero también con un menor n ú m e r o de miembros pasan, 
después de la cor recc ión , a ocupar decilas superiores, y son pre
cisamente estas familias las que tienen menos probabilidad de 
incluir miembros con edad entre 18 y 24 años . Es precisamente 
ésta la opción que se ha elegido en el estudio empír ico que 
presentamos en el capítulo 3; como se verá, la cons t rucc ión de 
agrupaciones de decilas que, además de la escala de equivalencia, 
incorporen una franja de edad de los sustentadores principales 
no altera p rác t i camente los resultados obtenidos. 

G R A F I C O 2.1 
Ren ta f a m i l i a r d i s p o n i b l e m e d i a y n ú m e r o de 
es tud ian tes en e d u c a c i ó n s u p e r i o r m e d i o s e g ú n edad 
de l s u s t e n t a d o r p r i n c i p a l de la f a m i l i a . E s p a ñ a , 
1990-1991 

renta fam. disponible 
(X 1.000 ptas.) 

4000 

3000 " 

N ° estudiantes 
educac. sup. 

0,30 

2000 

1000 

-0.20 

0,10 

0,00 
35 45 

edad sust. princ. - renta fam. disponible 

-- N.° estudiantes educ. sup. 

Elaborado a partir de EPF90-91. 
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2 .5 . S u m a r i o d e e s t u d i o s : m e t o d o l o g í a s y 
r e s u l t a d o s 

La mayor parte de los estudios que han analizado desde el campo 
específico de la Economía de la Educación los efectos distributivos 
del gasto público en educación superior parten, como hemos 
dicho, de una comparac ión entre incidencia del gasto e incidencia 
impositiva. Los resultados señalan en todas las ocasiones una re
gresividad de la distribución del gasto, si bien esta regresividad 
puede ser compensada por la progresividad de los impuestos con 
los que se financia la educación. En general, los estudios que 
utilizan las metodologías más elaboradas tienden a confirmar la 
inexistencia de efectos regresivos al tener en cuenta simultánea
mente gastos e ingresos. Leslie y Brinkman (1988), después de 
una revisión de catorce estudios norteamericanos al respecto, 
concluyen que, tomando en consideración la ayuda a los estudian
tes, sólo en entornos con sistemas impositivos regresivos y con 
una reducida presencia del sector privado en la educación supe
rior puede tener la educación superior un cierto efecto redistri-
butivo regresivo. 

Los estudios realizados sobre el ámbi to español han abordado, 
mayoritariamente, únicamente la vertiente de la incidencia del 
gasto, como se hace en el presente trabajo y de una manera más 
coherente con los usos habituales en la Hacienda Pública. El he
cho de no centrarse la mayor parte de ellos en el terreno de la 
educación superior sino abordar s imul táneamente todas las face
tas del gasto social o incluso la totalidad del gasto público hace 
que en estos estudios se pierdan en ocasiones matices que pu
dieran alterar los resultados. Sin embargo, en todos ellos se man
tiene como constante la descripción de un mayor aprovechamien
to de la educación superior por parte de los grupos de renta más 
elevada. 

En los apartados siguientes describimos con más detalle los estu
dios y sus resultados. 

2.5. / . Estudios en el á m b i t o internacional 

La tabla 2.2 intenta recoger las característ icas esenciales de los 
estudios más relevantes en el terreno que estamos tratando, re
feridos al ámbi to internacional (especialmente a los EE.UU.)11. 
Todos los estudios recogidos son de tipo FIC, s i tuándose las 

" La tabla 2.2 es una ampliación y actualización de la tabla 5.3.2 de Calero 
(i993a). Una revisión de algunos estudios no españoles puede encontrarse, 
como se ha dicho, en Leslie y Brinkman (1988). 
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diferencias metodológ icas entre los estudios en los siguientes 
puntos: 

• criterio de agrupación de las poblaciones: los primeros estudios, 
basados en Hansen y Weisbrod, utilizaban el t ipo de institución; 
posteriormente se ha utilizado usualmente franjas o decilas de 
renta familiar o categorías socio-profesionales (CSP). 

• consideración o no del efecto del ciclo vital sobre la renta de 
los individuos (la co r recc ión usualmente introducida consiste en 
la acotación de una franja de edad de los sustentadores princi
pales de las familias). 

• inclusión o no de las ayudas a los estudiantes, cuya distribución 
suele ser más progresiva que la distribución global de los ser
vicios educativos. 

En cuanto a los resultados, conviene recordar que los conceptos 
de regresividad o progresividad que aparecen en la columna co
rrespondiente están referidos a la agregación de los resultados 
de la incidencia del gasto y de los impuestos. Puede comprobarse 
c ó m o los estudios que utilizan metodologías más avanzadas (es
pecialmente las que tienen en cuenta el efecto del ciclo vital sobre 
la renta) describen efectos progresivos. 

2.5.2. Estudios en el á m b i t o e s p a ñ o l 

Los estudios en el ámbi to español aparecen a partir de la década 
de 1980 vinculados a la disponibilidad de datos de la EPF de 
1980-1981 y, posteriormente, de 1990-1991. De los que aquí 
revisaremos, sólo dos se incluyen en la tradición de los trabajos 
presentados en el apartado anterior: nos referimos a Calero 
(1993a) y Villarroya (1994). En el resto se aborda únicamente la 
vertiente de la incidencia del gasto. Trataremos a cont inuación 
por separado estos dos grupos de estudios. 

• En Calero (1993a, cap. 5) se presenta un estudio de tipo FIC, 
con agrupación de poblaciones según la renta e int roducción de 
una cor recc ión en función del ciclo vital, aplicado al año 1980-
198!. Los resultados (que resultan de una comparac ión entre 
incidencia del gasto e incidencia del ingreso) indican la existencia 
de efectos redisthbutivos regresivos; los motivos de esta regre
sividad se hallan en la práctica inexistencia de un sector de 
educación superior privado, las dificultades de acceso de los 
grupos de menor renta y el p e q u e ñ o efecto del sistema de 
becas. Villarroya (1994) aplica la misma metodología para com
parar los resultados de Calero (1993a) con los obtenidos a 
partir de EPF90-I99I; los resultados indican una reducción de 
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la regresividad durante la década, si bien el sentido de las trans
ferencias netas sigue siendo regresivo. 

Dentro del segundo grupo, puede considerarse pionero el estudio 
de Medel et al. (1988b) sobre la totalidad del gasto público espa
ñol a partir de la EPF80-I98I, estudio replicado con datos de 
EPF90-I99I por Gimeno (1994). La metodología de estos estu
dios es FIC, al igual que la utilizada por Bandrés (1990) y Estruch 
(1994) l2, trabajos en los que se introducen las correcciones so
bre la renta declarada por las familias propuestas por Alcaide y 
Alcaide (1983). La falta de especificidad de estos estudios en el 
terreno de la educación impide la introducción de elementos 
metodológicos como la selección de franjas de edad, elementos 
incompatibles con el análisis de tipos de gasto diferentes del edu
cativo. Los resultados de todos estos estudios en el terreno 
educativo son muy similares: en los niveles de enseñanza elemen
tal y media el gasto público incide de forma decreciente en fun
ción de las decilas de renta (progresividad del gasto), mientras 
que en la educación superior la incidencia es creciente (regresi
vidad del gasto). 

12 En estos estudios se analiza únicamente la zona del gasto social. 
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CAPITULO 3 

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA 
D E L GASTO P U B L I C O EN EDUCACION S U P E R I O R . 
ESPAÑA, 1 9 8 0 - 1 9 9 0 





3 . 1 . T r a t a m i e n t o d e l a v a r i a b l e r e n t a y 
c o n s t r u c c i ó n d e las a g r u p a c i o n e s d e d e c i l a s 

Los estudios de incidencia del gasto tienen una fuerte dependen
cia metodológica con respecto a la variable renta; una construc
ción determinada de esta variable afecta de forma importante a 
los resultados finales y los puede hacer diferir de los resultados 
de otros estudios. Es por ello que hemos procurado en este 
trabajo efectuar un tratamiento cuidadoso de la variable renta, 
tratamiento que permitiera alcanzar los siguientes objetivos: pri
mero, un cierto nivel de «homologación» con respecto al resto 
de estudios de incidencia del gasto social, segundo, comparabili-
dad directa entre los resultados de 1980 y 1990 y, finalmente, un 
ajuste de los resultados del tratamiento a las especificidades del 
gasto en educación superior, cuya incidencia no se distribuye 
h o m o g é n e a m e n t e entre los diferentes grupos de edad. 

El siguiente esquema, ex t ra ído de Gimeno (1994: 73) aclara las 
relaciones entre diferentes tipos de renta susceptibles de ser 
introducidas en los estudios de incidencia: 

«I . Ingresos monetarios ordinarios 
2. + ingresos monetarios extraordinarios 
3. = rento bruta monetaria 
4. + rentas en especie y autoconsumo 
5. = rento bruto /n;c/o/ 
6. - impuestos directos y cotizaciones sociales 
7. = rento neto inicial 
8. + transferencias públicas en efectivo 
9. = rento disponible 

10. + gastos públicos en especie 
/ /. = rento real final» 
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La renta que se obtiene del tratamiento de la EPF es la que 
aparece en el núm. 9, ya que incluye rentas monetarias y no 
monetarias, ordinarias y extraordinarias, después de impuestos y 
de transferencias públicas en efectivo. Un estudio global de inci
dencia de los gastos públicos en especie comparar ía los valores 
de I I y de 9 (renta real final y renta disponible, respectivamente), 
mientras que un estudio global de la incidencia del gasto público 
(transferencias y gastos en especie) comparar ía los valores de I I 
y de 7. 

La elección de la renta disponible (9) como «ren ta original» en 
un estudio de incidencia del gasto en especie, como es el gasto 
educativo, queda plenamente justificado en el siguiente párrafo de 
Bandrés (1994a: 136): 

«Al integrar en una misma estructura analítica la progresividad y el 
efecto redistributivo de los gastos sociales, hemos optado por dis
tinguir entre prestaciones sociales en efectivo y en especie, de modo 
que la referencia de los primeros sería la renta inicial y la de los 
segundos la renta disponible. Además de que no es conveniente 
abusar del artificioso contrafactual de la renta inicial, la referencia 
básica de la política social en los gastos en especie es la renta 
disponible, por lo que es más ajustado relacionarlos con esta mag
nitud, aun a costa de que los índices de progresividad de prestacio
nes en efectivo y en especie no resulten plenamente comparables.» 

Trabajaremos en este estudio, por tanto, a partir de la renta 
disponible por las familias tal y como aparece en EPF80-8I y 
EPF90-9I, aplicando una serie de correcciones a los datos, como 
puede apreciarse en los siguientes párrafos. 

La disparidad entre las cifras que se pueden obtener a partir de 
la EPF y las relativas a la renta disponible por las familias en la 
Contabilidad Nacional ha sido descrita a menudo. La tendencia a 
declarar en la EPF ingresos inferiores a los reales queda puesta 
de manifiesto por las siguientes cifras: 

• Ingresos totales declarados en la EPF90-9I: 25.085,9 mili. ptas. 
• Gastos totales declarados en la EPF90-9I: 28.550,9 mili. ptas. 
• Renta disponible por las familias según la Contabilidad Nacional, 

1990: 34.592,8 mili. ptas. 

En un art ículo de A. y J. Alcaide (1983) estos autores propusieron 
una metodología de co r recc ión de los datos de EPF80-8I desti
nada a ajustarlos a los datos de la Contabilidad Nacional. Esta 
metodología ha sido utilizada en diversos estudios posteriores, 
incrementando la calidad de los resultados l3. 

13 Un buen ejemplo de ello puede encontrarse en el trabajo de Bandrés 
(1990). 
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Para la cons t rucción de la variable renta que utilizamos en nues
t ro estudio aplicaremos parcialmente la metodología de los her
manos Alcaide. Con posterioridad aplicaremos una cor recc ión 
que permite aproximar una « ren ta individual» a partir de la renta 
familiar (renta OCDE). En los puntos siguientes aparece, de forma 
esquemática, el proceso seguido: 

1) El total de la muestra de la EPF se divide en 13 categorías 
socio-económicas (CSE) equivalentes a las utilizadas por Alcaide 
y Alcaide (la tabla 3.1 recoge los valores medios y totales de los 
ingresos y gastos declarados, según CSE y para EPF90-9I l4). Cada 
una de estas CSE se divide, a su vez, en 10 decilas, ob t en i éndose 
así 130 decilas parciales. 

2) Para cada una de estas decilas parciales se calcula el ingreso y 
el gasto medios declarados. De la comparac ión entre ellos se 
retiene el valor mayor (gasto o ingreso) y se utiliza como rento 
corregida de cada familia perteneciente a cada decila parcial su 
gasto declarado si el valor retenido es el gasto o su ingreso 
declarado si el valor retenido es el ingreso l5. 

3) Una misma cantidad de la renta corregida obtenida mediante 
el proceso descrito en el punto 2) puede ofrecer diferentes ni
veles de bienestar a las familias en función del n ú m e r o de com
ponentes de la familia. Diferentes procedimientos destinados a 
tener en cuenta esta cuest ión son discutidos en Gimeno (1994). 
Utilizaremos aquí el sistema de cor recc ión OCDE, por el cual la 
renta se divide por el n ú m e r o de miembros corregidos de la 
familia; la cor recc ión que se introduce en el n ú m e r o de miembros 
permite tener en cuenta el efecto de las economías de escala 
existentes en el consumo familiar. 

Rento corregida OCDE = Rento correg/do/miemb. corr. 

14 Los valores correspondientes a la EPF80 pueden encontrarse en Alcaide y 
Alcaide (1983), tanto para la tabla n. 3.1 como para las tablas 3.2 y 3.3. 
15 Unicamente en las siguientes decilas parciales se utiliza el valor del ingreso 
declarado: 
• Decilas 9 y 10 de la C S E 2. 
• Decilas 8 y 9 de la C S E 3. 
• Decila 9 de la C S E 4. 
• Decilas 9 y 10 de la C S E 5. 
• Decila 9 de la C S E 6. 
• Decila 10 de la C S E 7. 
• Decila 10 de la C S E 8. 
• Decila 9 de la C S E 9. 
• Decila 10 de la C S E 10. 
• Decilas 9 y 10 de la C S E I I. 
• Decila 10 de la C S E 13. 
En el resto de las decilas parciales se ha utilizado como renta corregida el 
gasto declarado. 
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Siendo: 

miemb. corr. = [ I x (s. p.)] + [0,7 x (adultos)] + [0,5 x (no 
adultos)] 

s. p. = sustentador principal (uno por familia) 
adultos - n ú m e r o de miembros de la familia de más de 14 

años no sustentadores principales, 
no adultos = n ú m e r o de miembros de la familia de 14 años o 

menos no sustentadores principales. 

La diferente ponderac ión de los miembros de la familia está en 
función de una estimación de sus necesidades de gasto. 

La rento corregida OCDE media según CSE para EPF90-9I puede 
encontrarse en la tabla 3.3. 

4) Es posible ahora distribuir el conjunto de la población entre 
las decilas definitivas, a cuyos conjuntos denominaremos DECI 
(decilas correspondientes a la rento corregida) y DEC2 (decilas 
correspondientes a la rento corregida OCDE). Se genera también 
un nuevo grupo de decilas (DEC3), que corresponden a la distri
bución de la rento corregida OCDE entre el grupo de familias con 
sustentador principal entre 45 y 65 años inclusive. Esta última 
agrupación resul tará interesante, como se verá, para analizar la 
incidencia del gasto sobre el grupo de familias potencialmente 
usuarias de la educación superior. 

3 .2 . A c e r c a d e las d i f e r e n c i a s e n t r e las 
a g r u p a c i o n e s e n d e c i l a s 

La cons t rucc ión , utilizando diferentes criterios, de D E C I , DEC2 
y DEC3 permite comprobar hasta qué punto los resultados de 
este t ipo de estudios son dependientes de las decisiones meto
dológicas tomadas; en la siguiente sección se podrán observar las 
diferencias entre los análisis en los que se ha utilizado DECI y 
aquéllos donde se ha utilizado DEC2 o DEC3. 

A partir de la tabla 3.4 se pueden comprobar los motivos de tales 
diferencias. En la tabla se presenta la distribución de la población 
potencialmente usuaria de la educación superior (18-24 años) 
entre los valores de D E C I , DEC2 y DEC3 en 1990-1991. Las 
distribuciones de DEC2 y DEC3 son relativamente similares y, a 
su vez, cercanas a una distribución de la población potencialmente 
usuaria en grupos iguales que representan el 10% de la población 
cada uno. Sin embargo, en el caso de DECI la población poten
cialmente usuaria se incrementa a medida que las decilas son más 
elevadas. El motivo que explica esta pauta se encuentra en el 
trazado de los perfiles edad-renta, que presentan un máximo en 
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T A B L A 3.2 
V a l o r e s m e d i o s y t o t a l e s de la r e n t a c o r r e g i d a s e g ú n 
CSE ( E P F 9 0 - 9 I ) 

C S E 

Renta 
corregida 

media 
(ptas.) 

Renta 
corregida 

total 
(mili, ptas.) 

T O T A L 

Partici
pación 

% 

1. Empresarios agrarios con asa- 3.327.911 66.851,1 0,23 
lariados 

2. Empresarios agrarios sin asa- 2.351.409 750.948,4 2,58 
lariados 

3. Directores de explotaciones 2.873.903 11.466,9 0,04 
agrarias 

4. Trabajadores agrarios ásala- 2.104.585 857.479,4 2,95 
riados 

5. Empr. no agrarios con asal. y 4.335.877 1.347.135,2 4,63 
prof. liber. 

6. Empr. no agrarios sin asal. y 2.863.851 2.206.700,6 7,58 
trab. indep. 

7. Directores y cuadros supe- 4.367.934 3.111.231,1 10,69 
riores no agrar. 

8. E m p l e a d o s , v e n d e d o r e s y 3.308.637 3.716.125,1 12,77 
cuadros medios 

9. Contramaestres , capataces y 3.526.894 458.154,2 1,57 
jefes de grupo 

10. O b r e r o s no agrar. y resto 2.659.409 8.648.674,0 29,71 
trabaj. servicios 

11. Profesionales de las Fuerzas 3.196.358 266.052,0 0,91 
Armadas 

12. Activos no clasificados 2.305.322 225.080,1 0,77 
13. No activos 1.829.382 7.441.285,7 25,57 

29.107.183,7 100,00 

Elaborado a partir de EPF90-9I 

T A B L A 3.3 
Ren ta c o r r e g i d a O C D E m e d i a s e g ú n CSE ( E P F 9 0 - 9 I ) 

C S E 
Renta corregida 

O C D E media 
(ptas.) 

1. Empresarios agrarios con asalariados 
2. Empresarios agrarios sin asalariados 
3. Directores de explotaciones agrarias 
4. Trabajadores agrarios asalariados 
5. Empr. no agrarios con asal. y prof. liber. 
6. Empr. no agrarios sin asal. y trab. indep. 
7. Directores y cuadros superiores no agrar. 
8. Empleados, vendedores y cuadros medios 
9. Contramaestres, capataces y jefes de grupo 

10. Obreros no agrar. y resto trabaj. servicios 
I I. Profesionales de las Fuerzas Armadas 
12. Activos no clasificados 
13. No activos 

1.158.740 
838.210 

1.060.618 
746.926 

1.603.319 
1.051.976 
1.718.265 
1.336.494 
1.257.992 

985.846 
1.123.912 

848.928 
909.803 

T O T A L 1.051.500 

Elaborado a partir de EPF90-9I. 
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el mismo per íodo en el que la probabilidad de tener hijos en la 
franja de edad 18-24 años es máxima. En efecto, las familias con 
el sustentador principal pensionista o, alternativamente, muy jo
ven, se encuentran básicamente en las primeras decilas de DEC I . 

La introducción de una cor recc ión en función del t a m a ñ o de la 
familia (DEC2) anula prác t icamente el referido efecto del ciclo 
vital sobre la ob tenc ión de la renta. Esto es debido a que las 
familias con menos renta pero, a su vez, un menor n ú m e r o de 
miembros, pasan a ocupar decilas superiores, y son precisamente 
estas familias las que tienen menos probabilidad de incluir miem
bros con edad entre 18 y 24 años. 

La corrección aplicada en DEC3, que considera únicamente las 
familias con sustentador principal entre 45 y 65 años no aporta una 
homogeneización sustancialmente mayor de la distribución. Como 
veremos, además, los resultados obtenidos mediante DEC3 son 
muy similares a los obtenidos a través de DEC2. Con objeto de 
simplificar la presentación de datos trabajaremos, después de la 
presentación de los resultados básicos de distribución de los recur
sos, a partir únicamente de la agrupación DEC2. 

En las tablas 3.5 y 3.6 se puede observar c ó m o afectan las co
rrecciones introducidas sobre la renta a la distribución de las 
familias por decilas en 1990. En concreto, en la tabla 3.5 aparece 
el cruce entre la agrupación en función del ingreso declarado y 
la agrupación en función de la rento corregida (DECI) , mientras 
que en la tabla 3.6 se puede observar el cruce entre DECI y la 
agrupación en función de la rento corregida OCDE (DEC2). 

T A B L A 3.4 
D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l de los i nd iv iduos e n t r e 18-24 
a ñ o s s e g ú n deci las de r e n t a ( D E C I , D E C 2 y D E C 3 ) . 
EPF90-9I 

D E C I D E C 2 D E C 3 

1 1,5 7,6 9,3 
2 3,4 9,4 10,2 
3 5,5 10,1 10,2 
4 7,9 10,4 10,8 
5 9,2 11,8 11,3 
6 10,1 11,7 I I 
7 12,5 11,5 10,9 
8 15,2 10,8 10,2 
9 16,9 9,4 9 

10 17,8 7,3 7,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
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T A B L A 3.5 
D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l de las fami l i as en EPF90-9I en 
f u n c i ó n de su s i t u a c i ó n p o r decilas de ingresos 
dec la rados y de D E C I 

mgr. 
declar. 

D E C I 
Total 

10 

96,4 3,6 0,1 
3,6 87,1 8,7 

9,3 76,2 
15,1 

0,3 
13,2 
65,3 

0,3 
1,0 

17,0 
21,3 57,9 

0,3 
1,7 

16,9 
25,1 

0.9 
2,6 

51,8 

0,1 
1,2 

28,3 47,5 

0,2 
3,9 

21,2 
30,2 54,3 

0,4 
3,0 

15,6 
19.3 80,7 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

T O T A L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

T A B L A 3.6 
D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l de las fami l i as en EPF90-91 en 
f u n c i ó n de su s i t u a c i ó n p o r D E C I y de D E C 2 

D E C 2 
D E C I T O T A L 

10 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

60.7 23.1 8.3 7.4 0.5 
24.9 26.7 24.0 9.9 5.4 

9.5 24,6 21,6 14,9 19,3 
3,9 15,3 20,9 22,0 10,2 
0.7 
0.2 

5,8 3,3 
3.1 1,9 5,1 
6.2 7.6 l . l 

6.9 14.1 23.3 20.3 13.6 12,1 5,3 
2.5 7.4 13.4 21.4 22.8 

2.8 
3.0 

4.9 13.5 
0,8 3,1 6,7 14,2 19,7 23,5 16,2 14,0 

0,6 1,8 7,0 12,5 22,0 26,4 20,3 
0,5 1,7 5,8 12,5 25,8 34,4 19,2 

0,6 2,1 6,5 23,8 67,0 

0,6 
2,1 
1,7 
9,4 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

T O T A L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3 . I n c i d e n c i a d e l g a s t o p ú b l i c o e n e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r p o r d e c i l a s : r e s u l t a d o s 

3.3. / . L a distribución de ¡os recursos de la e d u c a c i ó n 
superior 

Presentaremos, en primer lugar, los resultados relativos a la dis
tr ibución del n ú m e r o de estudiantes de educación superior pú
blica por decilas (ver tabla 3.7). Esta distribución nos permitirá, 
en combinación con los recursos de los programas de becas (ver 
tabla 3.8) estimar la participación de las decilas en el total del 
presupuesto público de educación superior. 
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Un análisis de los resultados de ¡as tablas 3.7 y 3.8 permite ob
tener las siguientes conclusiones: 

• la participación de las decilas en la educación superior pública 
(tabla 3.7) es creciente. Este f enómeno se da especialmente en 
D E C I , pero, como ya hemos visto, es parcialmente atribuible a 
la vinculación entre edad y renta. 

• los resultados de DEC2 y DEC3 son muy similares, tanto para 
EPF80-8I como para EPF90-9I. Se conserva la participación cre
ciente de las decilas, pero de forma atemperada con respecto 
a D E C I . 

• una comparación entre los resultados de 1980 y los de 1990 nos 
indica que durante el decenio se ha reducido la regresividad de la 
participación según decilas. En 1990 las decilas inferiores participa
ban en la educación superior pública más que en 1980. Un buen 
instrumento para abarcar fácilmente los datos presentados es la 
curva de Lorenz. En el gráfico 3.1 aparecen las correspondientes 
a los años 1980 y 1990 para la participación de los estudiantes. Se 
puede observar que el acercamiento a la diagonal que se produce 
en 1990 se origina esencialmente en las decilas 6, 7 y 8. Este 
fenómeno vendría en apoyo de la hipótesis de un aprovechamiento 
creciente por parte de las clases medias de los servicios educativos 
públicos (Gooding y Le Grand, 1987). 

• una medida agregada de la regresividad de la participación nos 
la proporciona el índice de Gini, que se situaba en 0,3 en 1980 
y pasó, en 1990, a 0,24. 

• en cuanto a la participación de los estudiantes en el total del 
gasto del sistema de becas l6, llama la atención el elevado nivel 
de regresividad existente en 1980 (ver tabla 3.8 y curva de 
Lorenz en gráfico 3.2). Esta regresividad (índice de Gini: 0,192) 
es sólo muy ligeramente menor a la regresividad de la partici
pación de los estudiantes. La regresividad se reduce de forma 
importante en 1990, ace rcándose el trazado de la curva de 
Lorenz a la diagonal (índice de Gini: 0,066). La reducción de la 
regresividad es mayor que la que se dio en el mismo per íodo 

16 La EPF s ó l o recoge los valores de las becas pagadas directamente a los 
estudiantes, no las compensaciones por matrículas, que son pagadas directa
mente a las universidades. Se asume en la distribución presentada un reparto 
de estas compensaciones de forma proporcional a la del resto de las ayudas. 
Este supuesto puede introducir alguna distors ión en los cálculos, en tanto que 
las ayudas por movilidad, que forman una parte sustancial del conjunto de los 
pagos directos a los alumnos, tienden a dirigirse hacia grupos de renta más 
elevada (ver Calero, 1993a). Al distribuir la cuantía de las compensaciones de 
forma proporcional se está introduciendo, probablemente, un nivel ligeramen
te mayor de regresividad. 
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T A B L A 3.7 
Es tud ian tes en la e d u c a c i ó n s u p e r i o r p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
N ú m e r o s abso lu tos y e s t r u c t u r a p o r c e n t u a l , 1980-1981 
y 1990-1991 

D E C I 

1980 

N ú m e r o 
estud. 

1990 

N ú m e r o 
estud. % 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Total 

2.306 
9.123 

17.243 
32.079 
41.703 
47.417 
69.872 
81.401 

122.803 
194.179 

0,37 
1,48 
2,79 
5,19 
6,75 
7,67 

I 1.30 
13,17 
19,87 
31,41 

7.005 
17.286 
33.216 
62.365 
74.454 
93.322 

130.606 
190.486 
200.880 
327.305 

0,62 
1,52 
2,92 
5,49 
6,55 
8,21 

I 1,49 
16,75 
17,67 
28,79 

618.125 100,00 ,136.926 100,00 

D E C 2 

1980 

N ú m e r o 
estud. 

1990 

N ú m e r o 
estud. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Total 

10.526 
24.260 
29.473 
48.520 
63.657 
57.442 
75.887 
88.318 

I 13.380 
106.563 

1,70 
3,93 
4,77 
7,85 

10,30 
9,29 

12,28 
14,29 
18,35 
17,24 

618.025 100,00 

27.336 
48.120 
75.908 
78.054 

121.430 
145.377 
160.288 
147.072 
148.540 
184.800 

1.136.926 

2,40 
4,23 
6,68 
6,87 

10.68 
12,79 
14.10 
12.94 
13.07 
16.25 

100,00 

D E C 3 

1980 

N ú m e r o 
estud. 

1990 

N ú m e r o 
estud. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Total 

8.743 
18.272 
21.988 
33.222 
50.051 
35.888 
59.493 
61.504 
67.624 
76.148 

2,02 
4,22 
5,08 
7.67 

I 1.56 
8,29 

13,74 
14,21 
15.62 
17,59 

30.063 
41.060 
59.021 
72.563 

i 14.200 
98.880 

121.355 
100.849 
I 10.262 
143.158 

3,37 
4,6! 
6,62 
8,14 

12,81 
I 1,09 
13.61 
I 1.31 
12.37 
16.06 

432.932 100,00 891.41 I 100,00 

Elaborado a partir de EPF80-8I y EPF90-9I. Los valores absolutos no coinciden exactamente 
con los valores reales en los cursos 1980-1981 y 1990-1991. Los valores absolutos en DEC3 
son menores en tanto que sólo se tienen en cuenta las familias con sustentador principal 
entre 45 y 65 años. 
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T A B L A 3.8 
D i s t r i b u c i ó n de l gas to en becas en la e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r p ú b l i c a e s p a ñ o l a . N ú m e r o s abso lu tos y 
e s t r u c t u r a p o r c e n t u a l , 1980-1981 y 1990-1991 

D E C I 

1980 1990 

Gasto en becas 
( M P T A S ) 

Gasto en becas 
( M P T A S ) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Total 

43,1 
56,1 

125,0 
243,6 
351,4 
357,9 
558,4 
478,6 
631,7 
845,1 

3.691,0 

1,17 
1,52 
3,39 
6,60 
9,52 
9,70 

15,13 
12,97 
17,1 I 
22,90 

100,00 

575,3 
772,2 

1.922,9 
4.350,8 
2.833,8 
2.787,5 
3.213,9 
7.559,6 
9.078,4 
2.763,6 

35.858,0 

1,60 
2,15 
5,36 

12.13 
7,90 
7,77 
8,96 

21,08 
25,32 

7,71 

100,00 

D E C 2 

1980 1990 

Gasto en becas 
( M P T A S ) 

Gasto en becas 
( M P T A S ) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Total 

73,3 
243,6 
245,8 
429,0 
355,7 
396,7 
439,8 
482,9 
495,9 
528,2 

3.691,0 

1,99 
6,60 
6,66 

I 1,62 
9,64 

10,75 
I 1,92 
13,08 
13,43 
14,31 

100,00 

1.708,5 
4.452,7 
2.968,5 
2.037,2 
4.91 1,5 
4.565,7 
2.403,5 
5.926,7 
3.557,4 
3.326,3 

35.858,0 

4,76 
12,42 
8,28 
5,68 

13,70 
12,73 
6,70 

16,53 
9,92 
9,28 

100,00 

D E C 3 

1980 1990 

Gasto en becas 
( M P T A S ) 

Gasto en becas 
( M P T A S ) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Total 

53,3 
179,5 
190,8 
323,5 
280,5 
306,7 
344,1 
337,6 
197,3 
374,0 

2,06 
6,94 
7,37 

12,50 
10,84 
I 1,85 
13,30 
13,05 
7,63 

14,46 

2.067,6 
1.403,6 
1.763,9 
3.852,1 
4.802,6 
3.302,1 
6.651,8 
2.191,6 
2.077,5 

0,0 

7,35 
4,99 
6,27 

13,70 
17,08 
I 1,75 
23,66 

7,80 
7,39 
0,00 

2.587,4 100,00 28.1 12,7 100,00 

Elaborado a partir de EPF80-8I y EPF90-9I. Los valores absolutos en DEC3 se han corregido 
en función de los valores absolutos que aparecen en la tabla 3.7. 
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G R A F I C O 3.1 
C u r v a de L o r e n z de la d i s t r i b u c i ó n de usuar ios de la 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r p ú b l i c a s e g ú n D E C 2 . E s p a ñ a , 
1980-1990 

/o usuarios 

•B- 1980 
40 -

1 r \ Í 
0 10 20 30 40 50 

Indices de Gini: I980: 0,3; I990: 0,241. 

90 100 % población 

en la participación global de los estudiantes; sin embargo, el 
hecho de que los sistemas de becas es tén parcialmente guiados 
por objetivos relacionados con la equidad hace que resulte to
davía llamativo el trazado por debajo de la diagonal de la curva 
de Lorenz correspondiente a 1990. Sólo una serle de reformas 
encaminadas a clarificar, aislar y hacer más efectiva la función 
redistributiva del sistema de becas (ver apartado 6.4.1) puede 
provocar cambios en tal sentido. 

3.3.2. Incidencia del gasto públ ico en e d u c a c i ó n superior 
sobre la renta disponible 

En este apartado examinaremos la incidencia del gasto público 
agregado en educación superior sobre la renta disponible por las 
familias; los resultados de los cálculos efectuados para ello pueden 
encontrarse en las tablas 3.9 (1980) y 3.10 (1990) l7. 

17 Presentamos en las tablas los resultados correspondientes a D E C I , D E C 2 
y D E C 3 , si bien, por los motivos ya expuestos, en los análisis sucesivos só lo 
trabajaremos con D E C 2 . 
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G R A F I C O 3.2 
C u r v a de L o r e n z de la d i s t r i b u c i ó n de l gas to de l 
s i s t e m a de becas de e d u c a c i ó n s u p e r i o r s e g ú n D E C 2 . 
E s p a ñ a , 1980-1990 

- • • 1990 

•B- 1980 

0 10 20 30 40 50 

Indices de Gini: 1980: 0,1928; 1990: 0,066. 

90 100 % población 

La participación total en la financiación (columna 5) proviene de 
la agregación, por una parte, de las participaciones en el presu
puesto de las universidades (únicamente la p roporc ión no prove
niente del gasto privado) y, por otra, de las participaciones en el 
sistema de becas. Conviene resaltar los siguientes aspectos: 

• la distribución entre las décilas de la participación en el presu
puesto de las universidades (columna I) se efectúa a partir del 
supuesto de que los costes medios de los estudiantes son ho
m o g é n e o s entre las decilas. Existe cierta evidencia, sin embargo, 
en el sentido de que los estudiantes de grupos de mayor renta 
tienden a matricularse en estudios con mayores costes medios. 
Sin embargo, hemos preferido no introducir ninguna cor recc ión 
en este sentido, debido a que, por una parte, los datos dispo
nibles no permiten una cuantificación exacta y, por otra, la 
distorsión introducida parece ser pequeña l8. Los datos presen
tados implicarían, pues, de existir esta distorsión, un nivel de 
regresividad ligeramente inferior al real. 

18 Análisis realizados con datos correspondientes a las universidades catalanas 
confirman que la distors ión no es excesivamente importante. 
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• el valor total de la participación en la financiación a través del 
presupuesto de las universidades corresponde al cálculo: (gastos 
totales) - (cap. III tasas y otros ingresos). Este cálculo intenta aislar 
el componente público del presupuesto de las universidades. 

• las compensaciones por matrículas de los becarios (que apare
cen en el cap. III de los presupuestos de las universidades) se 
incorporan a las cantidades totales distribuidas mediante el sis
tema de becas, en tanto que los beneficios de tal gasto se 
distribuyen ún icamente entre el grupo de becarios. 

• en el caso de DEC3 los valores totales de participación, tanto 
en el presupuesto como en el sistema de becas, se reducen en 
una p roporc ión igual al n ú m e r o de usuarios que abarca el grupo 
tratado (el conjunto de familias con sustentador principal entre 
45 y 65 años) . 

• la participación en la financiación a t ravés del sistema de becas 
proviene directamente del gosto en becas entre las familias, in
cluyéndose en el total, como se ha dicho, las compensaciones 
por matrículas no pagadas por los becarios. 

Una vez obtenidos los valores de la columna 6 es preciso com
pararlos con los valores de la renta disponible por las familias. La 
renta utilizada es la corregida a partir de las EPF, siguiendo el 
proceso descrito en el apartado 3.1. Con objeto de alcanzar los 
valores de la renta disponible correspondientes a la Contabilidad 
Nacional, cada uno de los valores medios se eleva en una pro
porción constante. 

Las incidencias porcentuales medias así obtenidas son iguales en 
el caso de DEC! y DEC2 (0,43 en 1980; 0,89 en 1990), pero 
difieren al utilizar DEC3 (0,65 en 1980; 1,44 en 1990), en tanto 
que el grupo analizado contiene una p roporc ión mayor de usua
rios potenciales de la educación superior. 

El gráfico 3.3 permite comparar la incidencia del gasto público en 
educación superior en 1980 y 1990. Además del incremento agre
gado de la incidencia (crece más ráp idamente el gasto público en 
educación superior que la renta disponible), se puede observar 
c ó m o la incidencia crece especialmente, en 1990, en las decilas 
5, 6, 7 y 8. La elasticidad-renta de la incidencia (ver Gimeno, 
1994) constituye un útil indicador agregado de la progresividad 
de la incidencia. Mediante una regresión de mínimos cuadrát icos 
ordinarios, las elasticidades-renta obtenidas para las incidencias 
representadas en el gráfico 3.3 son +0,01 I para 1980 y -0,041 
para 1990. Ello indica una ligera modificación en el sentido de una 
mayor progresividad (pendiente negativa en función de la renta) 
de la incidencia del gasto público en educación superior. 
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G R A F I C O 3.3 
Inc idenc ia de l gas to p ú b l i c o en e d u c a c i ó n s u p e r i o r 
sobre la r e n t a d i spon ib le p o r las fami l ias . E s p a ñ a , 1980, 
1990. Deci las c o r r e s p o n d i e n t e s a D E C 2 
incidencia (%) 

mili, ptas. 1990 

Elasticidades renta: 
1980: +0,01 I 
1990: -0,041 

3.3.3. Incidencia del saldo gasto públ ico - part ic ipac ión 
privada en la f inanciac ión 

El estudio de la incidencia del gasto público sobre la renta dispo
nible deja sin cubrir un aspecto importante de los efectos finan
cieros de la educación superior sobre las familias. Se trata del 
pago de los precios de matrícula necesarios para acceder efecti
vamente al servicio. Este coste no es más que uno entre los 
diferentes costes (movilidad, mantenimiento, de oportunidad, 
etc.) que deben afrontar los estudiantes o sus familias; sin embar
go resulta de especial in terés en este estudio destinado a analizar 
los efectos distributivos de las modificaciones en los sistemas de 
financiación. 

En efecto, el acceso a la financiación pública implícita en el servi
cio no es posible sin el pago de unos precios que se destinan 
también a financiar el servicio. Es por ello que, en nuestra opinión, 
tiene interés obtener un saldo entre la financiación pública obte
nida por las familias y la financiación privada necesaria para acce
der a ella (precios de matrícula). 

En la tabla 3.1 I aparece el proceso utilizado para alcanzar el 
citado saldo, a partir de DEC2 y tanto para 1980 como para 
1990. Los datos correspondientes a la participación en la finan
ciación privada se han obtenido a partir de EPF80-81 y EPF90-91. 
En el gráfico 3.4 aparecen los niveles de incidencia en función de 
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la renta, con unos trazados muy similares a los del gráfico 3.3. 
Las elasticidades-renta son de +0,0053 para 1980 y de -0,0444 
para 1990 (la introducción de la financiación privada introduce 
una ligera progresividad con respecto a la existente al analizar 
ún icamente la financiación pública). 

G R A F I C O 3.4 
Saldo p ú b l i c o - p r i v a d o de la inc idenc ia de la 
f i n a n c i a c i ó n de la e d u c a c i ó n supe r io r . E s p a ñ a , 1980 y 
1990. Deci las c o r r e s p o n d i e n t e s a D E C 2 

incidendia (%) 

2,4 

0,4 -

mili. ptas. 1990 

Elasticidades renta: 
1980: +0,0053 
1990: -0,0444 
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CAPITULO 4 

MODIFICACIONES D E L SISTEMA DE FINANCIACION 
DE LA EDUCACION S U P E R I O R 





4 . 1 . Aspectos t e ó r i c o s referidos a la m o d i f i c a c i ó n 
de las pautas de f inanciac ión de la e d u c a c i ó n 
superior 

El sistema de financiación de la educación superior más extendido 
en los países de nuestro entorno (centrado básicamente en la fi
nanciación mediante impuestos canalizada hacia la zona de la oferta) 
ha empezado a cuestionarse a partir de la década de los setenta. 
Los puntos en los que se ha centrado la crítica a tal sistema tienen 
que ver tanto con aspectos relacionados con la eficiencia como con 
la equidad. Señalaremos algunos de los más relevantes: 

• Reducida conciencia del coste por parte de la oferta (institucio
nes). Este primer aspecto, combinado en ocasiones con meca
nismos de asignación de los recursos de t ipo colegial (ver Clark, 
1983, Williams, 1994) ha implicado pérdidas de eficiencia en la 

gest ión, desarrollos de ofertas irrelevantes 19 e incrementos 
continuados en los costes de los servicios ofrecidos. 

• Reducida conciencia de coste por parte de la demanda, lo que 
ha ocasionado una canalización distorsionada de las elecciones 
de los estudiantes, junto con duraciones demasiado elevadas de 
los recorridos universitarios de é s tos (tal problema es especial
mente importante en países como Dinamarca, Suecia y Holanda, 
pero también lo está siendo en España). Estas situaciones tien
den también a incrementar los costes unitarios de la educación 
superior. 

19 Estas ofertas han sido, además, cubiertas automát icamente por una deman
da auto-generada. 
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• Creciente percepción de la distribución regresiva de los servi
cios públicos de educación superior (ver cap. 2), si bien el 
efecto fiscal final de la educación superior d e p e n d e r á de la re
cuperación a t ravés de impuestos de parte de los incrementos 
en las rentas de los titulados y de los efectos externos (de 
interdependencia productiva, ver Creedy, 1995, cap. I) que ge
neren los trabajadores cualificados sobre los no cualificados. 

• Reducida expansión de algunos sistemas de educación superior. 
Es el caso del sistema británico, en el que el objetivo de expan
sión de la tasa de escolarización resultaba incompatible con las 
restricciones presupuestarias y la elevada selectividad pre-uni-
versitaria. Una reforma del sistema de financiación que incre
mentara la participación privada fue considerada como una po
sible vía de resolución de tal incompatibilidad. 

Desde finales de la década de los ochenta algunas de las propues
tas teór icas de modificación de los sistemas de financiación se han 
empezado a aplicar en la práctica, in t roduc iéndose mecanismos 
similares a los de mercado tanto en la zona de la oferta como 
de la demanda. De hecho, se puede hablar de diversos intentos 
de generación de «cuas i -mercados» (ver Le Grand, 1991 y Glen-
nerster, 1991) en la educación superior, intentos desarrollados 
en ocasiones por gobiernos conservadores, como en el caso de 
Gran Bretaña, y en ocasiones por gobiernos socia ldemócratas , 
como en el caso de Australia20. 

Las propuestas de generación de cuasi-mercados incluyen los si
guientes medios: 

• En la zona de la demanda, una subida de los precios de matrícula 
con objeto de hacer visibles los costes a los usuarios y atem
perar, s imul táneamente , los posibles efectos redistributivos re
gresivos. Se suelen proponer también programas de c réd i to 
educativo destinados a incentivar la canalización de financiación 
privada a la educación superior. 

• En la zona de la oferta, introducción de mecanismos de com
petencia entre las instituciones (públicas o privadas) que incen
tiven las mejoras en la eficiencia y la calidad (ver San Segundo, 
1989) y la adecuación de la oferta a las necesidades de la de
manda y del mercado de trabajo. Enfasis en el incremento de 
responsabilidad y la flexibilidad en el uso de los recursos; dado 
que en los sistemas propuestos no toda la financiación llega a 
las instituciones a t ravés de la demanda (siguen existiendo trans
ferencias) se diseñan mecanismos por los que las instituciones 

20 Acerca de la posible utilización de los cuasi-mercados desde posiciones 
soc ia ldemócrata , ver Le Grand y Estrin (1989). 



Modificaciones del sistema de financiación 6 I 

deban responsabilizarse ante la sociedad del uso de los recursos 
(financiación condicionada a programas u objetivos, ver Mora y 
Villarreal, 1995). La implicación de las empresas en la financia
ción de determinadas actividades (como la formación continua
da o la investigación aplicada) es o t ro de los puntos presentes 
usualmente en las propuestas. 

La aplicación de las modificaciones mencionadas (especialmente 
las referidas a la zona de la demanda) no es en absoluto fluida: 
por una parte, los efectos negativos de las modificaciones so
bre el acceso son poco conocidos, p u d i é n d o s e generar efectos 
que empeoren las posibilidades de acceso de grupos especial
mente «sensibles». Por o t ra parte, incluso de no producirse 
tales efectos, resulta difícil para los partidos gobernantes la 
in t roducc ión de medidas que perjudican especialmente a las 
clases medias 2I. 

Los casos en los que más profundas han sido las reformas en la 
línea de los cuasi-mercados son los de Gran Bretaña22 y Austra
lia. Describiremos a continuación brevemente algunos rasgos de 
estas reformas. 

En Gran Bretaña se produce a partir de 1990 una alteración 
radical de la financiación directa a los estudiantes, in t roduciéndo
se un sistema de c réd i tos («top up loans» 23) que, en el momento 
de finalización del proceso de implantación, apor t a rá la mitad del 
total de la ayuda, siendo la otra mitad aportada por el sistema 
de becas. Los estudiantes reciben dinero público, que deben de
volver al finalizar sus estudios mediante un sistema de t ipo hipo
tecario 24. Este diseño hace que el sistema no genere ahorro neto 
para el presupuesto público durante al menos 25 años (ver Barr, 
1993a) y ha sido criticado por el hecho de que las devoluciones 
de los c réd i tos no se han vinculado a las rentas 25. En cuanto a 
la financiación a la oferta, las modificaciones han tendido a reducir 
las transferencias incondicionadas a las universidades británicas, 
inc rementándose la financiación vinculada a contratos. 

21 Quizás el caso en el que más claramente las posibles reformas han sido 
abortadas debido a la pres ión estudiantil y a su posible repercus ión electoral 
ha sido el de Francia. 
22 En Gran Bretaña, la Education Reform Act de 1988 incorpora un sistema de 
vales educativos para los niveles pre-universitarios, experiencia de generac ión 
de cuasi-mercado que no abordaremos aquí. 
23 Ver Departament of Education and Science (1988), National Union of 
Students (1985, 1989), Barr (1989a, 1989b, 1993a). 
24 En el apartado 6.4.2 de este estudio discutiremos las diferencias existentes 
entre los créd i tos de tipo hipotecario y los créditos-renta . 
25 Barr (1989b, 1993a) es quizás quien más ha abogado por la implantación 
en Gran Bretaña de un sistema de crédi to-renta similar al que se aplicó en 
Australia. 
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En Australia, la política de precios de matrícula cero existente 
desde 1974 fue modificada a partir de 1989. A raíz de las reco
mendaciones del « C o m i t é W r a n » se implemento el HECS (Hig-
her Education Contribution Scheme), por el cual los estudiantes 
contribuyen, en el año 1993, al pago del 22,5% (ver Creedy, 1995) 
del total de los costes de la educación superior. Los estudiantes 
pueden pagar en el momento de la matrícula, con un 15% de 
descuento, o utilizar un crédi to educativo. El programa australia
no de c réd i to educativo está siendo en los últimos años una 
referencia citada de forma creciente, en tanto que r eúne diferen
tes elementos atractivos desde el punto de vista t eó r i co 26; men
cionaremos a continuación algunos de ellos: 

• las devoluciones se vinculan a las rentas de los individuos. Estos 
pagan, una vez titulados, entre el I y el 3% de su base imponible 
a t ravés del sistema tributario; el porcentaje depende del nivel 
absoluto de la base imponible. Las devoluciones se interrumpen 
si la renta del individuo cae por debajo de la renta media. El 
c réd i to no es, pues, de tipo hipotecario, sino que puede ser 
llamado créd i to- ren ta . 

• los diferentes porcentajes señalados en el punto anterior impi
den que el diseño del c réd i to - ren ta configure a é s t e como un 
impuesto proporcional, elemento que había sido criticado por 
Hartman (1972) y por Levin y Moreno (1983). 

• el tipo de interés real es del 0%, existiendo, así, una fuerte 
subvención pública o beca oculta. 

• el capital que reciben los estudiantes proviene del sector priva
do (gracias a los avales públicos), lo que permite un incremento 
del gasto educativo sin que tales aumentos provengan en su 
totalidad de los presupuestos públicos. 

• el programa, debido a su diseño, no parece haber comprome
tido, por el momento, el acceso de los grupos más sensibles. A 
este respecto, sin embargo, es preciso remarcar que la propor
ción del gasto financiada por c rédi tos ha sido pequeña, con un 
máximo de alrededor de siete puntos más de lo que es finan
ciado en España directamente por las familias. 

• la vinculación de las amortizaciones a la renta evita que los 
c réd i tos desincentiven la elección de estudios con reducidos 
rendimientos económicos privados. Evita también la introduc
ción de un desincentivo a los estudios de las mujeres, cuya 

26 Un breve resumen del H E C S puede econtrarse en Barr (1993a). Una 
revisión más extensa de los efectos del programa aparece en Chapman y 
Harding (1993). 
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probabilidad de no acceder a un trabajo remunerado después 
de obtener el t í tulo es mayor a la de los hombres, debido a 
menudo a circunstancias familiares. 

• la posibilidad de renunciar a la concesión del c réd i to mediante 
el pago de la matrícula directamente (menos una bonificación) 
introduce desigualdades en los tipos de rendimiento de los di
ferentes grupos sociales, en función de si é s tos necesitan o no 
del c réd i to . Blaug (1970) señaló que los efectos de este tipo 
son ineludibles en cualquier tipo de financiación pública de la 
educación: 

«sin poder nivelar todas las rentas, ningún sistema concebible de 
financiación universitaria puede erradicar las ventajas de los ricos. 
Todo lo que puede hacer un programa de apoyo al estudiante es 
elevar, no hacer descender» (Blaug, 1970: 304). 

El aspecto de la formación de cuasi-mercados en la educación 
superior en nuestra opinión más delicado, a la vez que pendiente 
de ser estudiado más detalladamente, es el de los efectos poten
ciales sobre los niveles de equidad del sistema. La mayor visibili
dad e incompresibilidad de los precios de matrícula hacen que las 
subvenciones directas a t ravés de precios de matrícula reducidas 
sean beneficiosas para la igualación de las posibilidades de acceso 
aunque no lo sean para otros objetivos de eficiencia o de equidad. 
La sust i tución de este t ipo de subvención indiscriminada por 
otras, en cantidades iguales, más selectivas, puede distorsionar el 
proceso de acceso para los grupos especialmente sensibles (ren
tas bajas, mujeres, minorías étnicas en su caso, etc.). En cualquier 
caso, en un contexto tan complejo y dinámico resulta difícil pre
decir con exactitud los resultados de la int roducción de mecanis
mos de cuasi-mercados, por lo que resulta aconsejable no aplicar 
modificaciones excesivamente radicales. Williams (1994) aporta 
un ejemplo interesante en este sentido: el incremento, en las 
universidades británicas, de los precios de matrículas de estudian
tes extranjeros hasta la totalidad de los costes de las plazas su
puso un experimento «accidental» tras el cual descendió inme
diatamente en un 40% la demanda de plazas por estudiantes ex
tranjeros. Unicamente tras una serie de políticas activas y de 
subvenciones se consiguieron superar, tras varios años , los peo
res efectos de la modificación introducida. 

O t r o de los aspectos vinculados con la equidad que debe de ser 
especialmente tenido en cuenta a la hora de introducir instru
mentos de cuasi-mercado es la limitación de las posibilidades de 
d iscr iminac ión («c ream-sk imming» , ver Bartlett y Le Grand, 
1994). Es necesario evitar que los productores de los servicios 
educativos puedan seleccionar a los receptores de tales servicios, 
en tanto que serían elegidos aquéllos que sean menos costosos 
o que reporten mayores beneficios. La in t roducción de regulación 
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al respecto o de subvenciones compensatorias a determinados 
estudiantes pueden ser instrumentos a considerar en este sentido. 

En el caso español las reflexiones y propuestas similares a las que 
hemos presentado son muy recientes. En el siguiente apartado 
describimos algunas de las propuestas que tienen más probabili
dades de plasmarse en la realidad, en tanto que deben de ser 
impulsadas por el Consejo de Universidades. Es preciso señalar 
de antemano, sin embargo, que las reformas propuestas son cau
telosas, in t roduc iéndose algunos mecanismos de cuasi-mercado 
pero sin reducir (antes bien, aumentando) la presencia de la f i 
nanciación pública. 

4 . 2 . Las propuestas del Informe sobre l a 
f i n a n c i a c i ó n de las Univers idades 

Dedicaremos este apartado a describir las propuestas contenidas 
en el Informe sobre la financiación de las Universidades (Consejo de 
Universidades, 1994). La descripción y sistematización de las men
cionadas propuestas serán de utilidad para que, en los siguientes 
capítulos, és tas puedan ser introducidas como alteraciones cuan-
tificables en diferentes análisis de incidencia redistributiva. 

El Informe sobre la financiación de las Universidades ha sido elabo
rado por el C o m i t é de Expertos para la Financiación de la Edu
cación Superior, nombrado por el Consejo de Universidades, y 
en el que han participado representantes de diferentes Comuni
dades A u t ó n o m a s . En él se recogen, básicamente, tres cuestiones: 
en primer lugar, un escenario de demanda y oferta para el año 
2003 (junto con una evolución prevista para 1994-2004); en se
gundo lugar, una propuesta relativa al volumen global de financia
ción dedicada a la educación superior y su división entre aporta
ción privada y pública y, finalmente, una propuesta de alteración 
de diferentes mecanismos a t ravés de los que se articula la par
ticipación pública y privada (precios de matrícula, sistema de be
cas y un nuevo sistema de c réd i tos a los estudiantes). En los 
siguientes apartados incidiremos sobre cada uno de estos tres 
aspectos 

4.2.1. Escenario previsto para el a ñ o 2003: oferta y 
demanda de e d u c a c i ó n superior 

El escenario descrito correspondiente al año 2003 incluye una 
matrícula de 1,2 millones de estudiantes, similar a la existente en 
el curso 1992-1993, pero asociada a una tasa de escolarización 
del 30%, siendo ésta en el curso 1992-1993 del 20% (tasas res
pecto a la población relevante). El rápido decrecimiento de las 
cohortes en edad de entrada a la universidad a partir de 1995 es 
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la causa de que con una matrícula similar se eleve tan notoria
mente la tasa de escolarización. 

Otros elementos previstos que confluyen en los datos arriba 
mencionados son los siguientes: 

• Aumento de la demanda a raíz del desarrollo de las enseñanzas 
secundarias previstas en la LOGSE. 

• N o alteración drástica de las condiciones del mercado de tra
bajo. 

• Desarrollo de la FPS (Formación Profesional Superior) que ab
so rbe r á parte de los titulados en enseñanza secundaria. En con
creto, de una tasa de escolarización postsecundaria global del 
50%, se prevé que 20% se dirija hacia FPS y 30% hacia la uni
versidad. 

• Disminución progresiva de la duración media de los estudios 
universitarios, como consecuencia de las reformas en los planes 
de estudio y el aumento de la demanda de estudios de ciclo 
corto. La ratio «matrícula total /matrícula de nuevo ingreso» 
pasa, en el escenario previsto, a 3,6 (siendo de 4,5 en el curso 
1992-1993). 

4.2.2. E l volumen global de f inanciac ión y la 
par t i c ipac ión públ ica y privada 

La propuesta planteada en el Informe sobre la financiación de las 
Universidades consiste en elevar el gosto total en la enseñanza 
universitaria desde el 0,91% del PIB dedicado en 1993 al 1,31 en 
2003. En el mismo per íodo , el gosto público en enseñanza univer
sitaria pasaría del 0,72% del PIB al 1,02% y el gosto privado del 
0,19% del PIB al 0,29%. Ello supone un r i tmo de crecimiento 
ligeramente superior para el gasto privado (3,83% anual) que para 
el gasto público (3,23% anual). La financiación privada pasaría, así, 
a suponer un 22% del total (siendo un 2 1 % en 1993). 

El incremento del nivel de autofinanciación de los presupuestos 
universitarios es el objetivo básico propuesto en el Informe. Como 
puede observarse en la tabla 4.1, la propuesta presentada implica 
el paso de un nivel de autofinanciación del 25,16% a un 30,39%. 
Este incremento será debido al aumento de la participación de 
las matrículas y los ingresos propios. El descenso de la participa
ción de la financiación mediante transferencias es tará causado 
esencialmente por la caída de las transferencias de capital. Dentro 
de las transferencias corrientes, resulta importante la aplicación 
del contrato-programa como un instrumento destinado a intro
ducir elementos competitivos entre las universidades, con objeto 
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de incentivar la eficiencia en la asignación interna de los recursos 
y la eficacia en su gestión. Los contratos-programa (financiación 
ligada a la consecución de objetivos específicos) pasarían a supo
ner un 12,38% del total de los ingresos de las universidades. 

T A B L A 4.1 
C o m p o s i c i ó n de los ingresos de las un ivers idades . 1992 
Y p r e v i s i ó n p a r a 2004. V a l o r e s abso lu tos y porcen ta jes 

1992 2004 
Mil. mili. 1992 Mil. mili. 2004 

ptas. % ptas. % 
corr. 1992 

Autofinanciación 118 25,16 189 30,39 

Total matrículas 81 17,27 124 19,94 
pago privado 69 14,71 105 16,88 
c o m p e n s a c i ó n matrículas becarios 12 2,56 19 3,05 

Ingresos propios 37 7,89 65 10,45 
otros ingresos II 2,35 30 4,82 
otros ingresos patrim. y financ. 26 5,54 35 5,63 

Transferencias 35! 74,84 433 69,61 

Transferencias corrientes 267 56,93 391 62,86 
Financiación básica 267 56,93 314 50,48 
Contratos programa 0 0,00 77 12,38 

Transferencias de capital 84 17,91 42 6,75 

T O T A L I N G R E S O S 469 100,00 622 100,00 

FUENTE: Consejo de Universidades (1994), tablas 7 / 8 . 

4.2.3. Precios de matrícula , sistema de becas y programa 
de crédi tos a los estudiantes 

Con referencia a los precios de matrícula, como puede observar
se en la tabla 4 .1 , el escenario incluye una subida de su partici
pación en el total de los ingresos desde el 17,27% hasta el 19,94%. 
Según el informe, este incremento debe rá ser paulatino y contro
lado por la Comisión de Coord inac ión del Consejo de Universi
dades con objeto de evitar posibles disparidades. El 19,94% del 
presupuesto, al incidir sobre una cantidad prevista de alumnos de 
1,2 millones, supone un precio medio de matrícula de 103.000 
ptas. de 1993 (suponiendo un PIB constante), frente a un precio 
medio de matrícula en 1993 de 67.000 ptas. 

En el capítulo 6 del presente estudio se presenta una estimación 
de los efectos negativos sobre el acceso de esta alteración pre
vista de los precios. Con objeto de evitar los posibles efectos 
negativos sobre la equidad de tal al teración, en el Informe sobre 
la financiación de las universidades se proponen una serie de refor-
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mas en los sistemas de ayudas a los estudiantes. Estas reformas 
se centran en el sistema de becas y en la propuesta de un nuevo 
programa de crédi tos a los estudiantes, elementos que tratare
mos por separado a continuación. 

El cri terio básico que rige la reforma propuesta en el sistema de 
becas es el mantenimiento del nivel de cobertura de cada uno de 
los tipos de beca y el incremento de las cuantías medias. Los 
efectos de este criterio aplicado a cada uno de los tipos de beca 
son los siguientes: 

-becos de movilidad: nivel de cobertura igual al actual (10%), lo 
que implica un total de 123.700 beneficiarios. Cuant ía media de 
500.000 ptas. 1993. Gasto total de 61.850 millones de ptas. 

- becos por ayuda compensatoria (dependientes de la renta familiar): 
nivel de cobertura igual al actual (2,67%), lo que implica un total 
de 33.100 beneficiarios. Cuant ía media de 500.000 ptas. 1993. 
Gasto total de 16.550 millones de ptas. 27. 

- becas por compensación de tasas: nivel de cobertura igual al actual 
(17%), lo que implica un total de 210.300 beneficiarios. Cuantía 
media de 103.000 ptas. 1993. Gasto total de 21.660 millones de 
ptas. 

En cuanto al nuevo programa de crédi tos , los datos aportados 
en el Informe sobre la financiación universitaria son los siguientes: 
el programa cubrirá, en el curso 2003-04, a 251.500 estudiantes 
(20,33% del total). Cada estudiante recibirá un c réd i to anual de 
500.000 ptas. Los intereses del c réd i to es tarán subvencionados y 
existirá un pe r íodo de carencia de un año . El p r é s t a m o tipo 
considerado para estimar el gasto público que implica el programa 
es de 2.000.000 ptas. (4 años x 500.000 ptas. anuales), con un 
t ipo de interés del 10% y una devolución en 5 años , con una 
cobertura pública total de los intereses generados durante el 
p e r í o d o de estudios y el de carencia. La subvención de intereses 
y el pago de avales se estima para el curso 2003-04, a partir de 
tales datos, en 42.730 millones de ptas. 1993. 

27 La propuesta incluye también la supres ión del actual programa específ ico 
de ayudas para libros. 





CAPITULO 5 

UN ESTUDIO SOBRE E L ACCESO A LA 
EDUCACION S U P E R I O R APLICADO AL CASO ESPAÑOL 





Como se ha visto en el capítulo anterior, una de las medidas 
propuestas en el Informe de Financiación del Consejo de Univer
sidades (1994) consiste en el incremento de los precios de ma
trícula soportados directamente por los estudiantes. La repercu
sión de una parte mayor de los costes en los usuarios directos 
del servicio permite alcanzar niveles mayores de eficiencia en el 
sistema, a t ravés de los efectos positivos de la «conciencia del 
cos te» . Sin embargo, las repercusiones que una medida de ese 
tipo puede producir en el terreno de los efectos distributivos 
deben ser analizadas cuidadosamente, dado que a partir de ella 
se generan dos efectos con resultados contrapuestos. Nos refe
rimos, por una parte, a un decremento en la regresividad de la 
financiación y, por otra, a una posible limitación del acceso al 
servicio para algunos estudiantes. El segundo de estos efectos va 
a ser analizado en el presente capítulo, en el que presentaremos 
un modelo de acceso a partir del cual será posible simular, en el 
apartado 6.1, los efectos sobre el acceso de las alteraciones de 
precios propuestas. 

5 . 1 . Los estudios sobre el acceso a la e d u c a c i ó n 
superior 

Los estudios acerca de los efectos de diversos tipos de costes 
sobre el acceso a la educación han proliferado especialmente a 
partir de la década de los setenta. La existencia de un modelo de 
financiación próximo al de mercado ha hecho que sea en el ámbito 
de los Estados Unidos donde más estudios se han realizado. Cita
remos aquí trabajos como los de Berne (1980), Bishop (1977), 
Clotfelter (1976), Corazzini eí al. (1972), Kohn et al. (1976), Radner 
y Miller (1970) y Sulock (1982), en los que se aplicaron análisis 
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«cross-section», y los de Campbell y Siegel (1967), Hight (1975) y 
Hoenack y Weiler (1975) y Fuller et al. (1982), donde la aproxima
ción se efectuó a t ravés de series temporales. 

En todos los estudios citados se aplican técnicas de regresión 28, 
utilizando como variables independientes básicas, además de los 
precios de matrícula y otros costes, la renta familiar, el expedien
te académico previo, el sexo, el t ipo de población, el n ú m e r o de 
hermanos y la religión. 

Leslie y Brinkman (1988, cap. 7) realizan una revisión y un meta-
análisis de 25 estudios del tipo al que nos referimos 29, homoge-
neizando sus resultados hasta alcanzar una medida común a la 
que denomina «coeficiente de respuesta ante los precios por 
parte de los es tudiantes» . Este coeficiente estandarizado refleja el 
cambio en la tasa de escolarización de los estudiantes potenciales 
entre 18-24 años ante un incremento de 100 dólares en el precio 
medio de matrícula, alojamiento y mantenimiento (que era, en 
1982, de 3.420 dólares) . 

El coeficiente mencionado para los 25 estudios con los que tra
bajaron Leslie y Brinkman es de -0,7: por cada incremento de 
100 dólares se puede esperar una caída de 0,7 puntos porcen
tuales en la tasa de escolarización; siendo la tasa de escolarización 
del 33% en 1982, el incremento de 100 dólares represen ta r í a una 
caída del total de la matriculación del 2,1 % (alrededor de 50.000 
estudiantes en el cor to plazo y alrededor de 200.000 estudiantes 
al cabo de 4 años de acumulación de pérdidas) . 

El meta-análisis indica también la existencia de coeficientes mayo
res para el sector público que para el privado. La inclusión de las 
ayudas a los estudiantes en los cálculos reduce también el efecto 
neto de los incrementos de precio. La desviación es tándar de los 
coeficientes de los estudios, debido a especificidades de los aná
lisis como las reseñadas , es elevada (0,09), por lo que Leslie y 
Brinkman fijan como intervalo de confianza para el coeficiente de 
respuesta el comprendido entre -0,5 y -0,8. 

Algunos de los estudios a los que nos hemos referido distinguen 
entre los efectos causados por distintos tipos de coste. En general 
puede destacarse la mayor sensibilidad de la demanda ante las 
alteraciones del precio de matrícula (ver Calero, 1993a: 214). 
Bishop (1977), por ejemplo, descr ibió una sensibilidad un 60% 
mayor ante el precio de matrícula que ante los costes de aloja-

28 Unicamente en los trabajos de Bishop, Kohn et al., Radner y Miller y Fuller 
et al. se aplican modelos de regres ión logística. Otros estudios no citados aquí 
han utilizado el análisis discriminante. 
29 En el grupo de 25 se incluyen los I I que hemos citado aquí salvo el de 
Fuller et al. (1982). 



Un estudio sobre el acceso a ia educación superior 73 

miento y mantenimiento, mientras que para Kohn et al. (1976) la 
citada diferencia de sensibilidad se sitúa en el 20% a favor del 
precio de matrícula. Este efecto es atribuible a la mayor «visibi
lidad» de los precios de matrícula para los estudiantes potencia
les, junto con la imposibilidad de «compr imir» este coste, a dife
rencia de lo que sucede con el resto. 

O t r o f enómeno detectado en este tipo de estudios es la mayor 
sensibilidad de los grupos de renta baja ante los costes directos 
de la educación superior (ver Bishop, 1977; Campbell y Siegel, 
1967; Corazzini et al., 1972 y Radner y Miller, 1970). 

Algunos de los estudios aplicados a España pueden encontrarse 
en Mora (1989), Cea y Mora (1992) y en Dávila y González 
(1994). El excelente estudio de Dávila y González (1994) presenta 
un modelo estimado a partir de los datos de EPF90-9I que in
corpora diversas innovaciones interesantes desde el punto de 
vista e c o n o m é t r i c o . 

El modelo que proponemos a partir del apartado 5.3, aplicado 
también al caso español, tiene el inconveniente de que carece de 
un tipo de variable cuya incidencia sobre el acceso a la Universidad 
podemos suponer elevada. Nos referimos a las variables relaciona
das con el rendimiento académico de cada individuo durante la 
educación secundaria. Información de este tipo no puede ser ob
tenida a partir de la EPF, por lo que se requeriría la generación de 
datos ad hoc Las encuestas longitudinales de seguimiento de los 
estudiantes y sus decisiones (ver Leslie y Brinkman, 1988, cap. 7) 
son muy útiles en este sentido, si bien la elevada fiabilidad de la 
muestra en la que se basa la EPF es difícilmente alcanzable. 

El modelo aplicado al caso español de Cea y Mora (1992) incluye 
una serie de variables relacionadas con el rendimiento académico 
de los individuos, junto con otras vinculadas a las expectativas de 
éstos. La capacidad de predicción de tal modelo es, por ello, supe
rior a la del que proponemos aquí. Este último, sin embargo, incluye 
una variable relacionada con la renta disponible por las familias de 
los individuos y es, por consiguiente, más adecuado a los objetivos 
específicos del estudio. Otra particularidad del modelo propuesto 
es el aislamiento de la población de titulados de C O U , lo que 
permite abordar los efectos a corto plazo de cualquier modificación 
de las variables independientes sobre el acceso. 

5 .2 . E l m o d e l o d e r e g r e s i ó n l o g í s t i c a 

La utilización de un modelo de regresión logística con objeto de 
predecir probabilidades de acceso a la universidad viene justifica
do por su superioridad con respecto a modelos alternativos. El 
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modelo de regresión logística, a diferencia del modelo de regre
sión múltiple, no requiere la condición de la distribución normal 
de los errores; asimismo, no introduce como condición previa la 
normalidad múltiple de las variables independientes, ni la igualdad 
de las matrices varianzas-covarianzas de los dos grupos, como 
sucede en el análisis discriminante lineal30 (ver Norusis, 1990; 
Aldrich y Nelson, 1988). 

El modelo de regresión logística estima directamente la probabi
lidad de que ocurra un suceso; el modelo puede presentarse así: 

prob (suceso) 
I +ez 

Siendo z = po + PIXI + P2X2+ ... + PpXp 

El modelo de regresión logística es no-lineal, siendo estimados los 
p a r á m e t r o s mediante el m é t o d o de máxima verosimilitud. 

5 .3 . D e s c r i p c i ó n de las variables utilizadas en el 
anál is is 

Las variables independientes que introducimos en el modelo de 
regresión logística son las siguientes (los datos correspondientes 
han sido obtenidos a partir de elaboraciones de los datos de 
EPF90-9I): 

Variables relacionadas con el entorno familiar del individuo 

- PRESION: Porcentaje que representa el precio medio de matrícula 
sobre la renta familiar corregida (renta corregida OCDE, ver apar
tado 3.1). En el curso 1990-1991, el precio medio de la matrícula 
universitaria pagada privadamente era de 60.729 ptas. 

- CSER: Ca tegor í a soc io -económica reducida del sustentador 
principal de la familia. Variable categórica para la que se utiliza 
la agrupación propuesta en EPF90-91: 

CSERI: Empresarios y directivos agrarios 
CSER2: Resto de trabajadores y miembros de cooperativas agrarias. 

30 El conjunto de datos utilizado en nuestro análisis sí cumple estas dos 
últimas condiciones, por lo que procedimos a efectuar un análisis discriminan
te que arrojaba unos resultados de predicción ligeramente inferiores a los 
ofrecidos por el análisis de regresión logística. La facilidad de interpretación 
de los resultados de las regresiones logísticas en t érminos de probabilidad 
aconsejaron también la utilización de esta técnica. 
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CSER.3: Empresarios, profesionales y trabajadores independientes no 
agrarios. 

CSER4: Directores profesionales y jefes administrativos por cuenta 
ajena. 

CSER5: Resto del personal de servicios y profesionales de las FF.AA. 
CSER6: Contramaestres, operarios cualificados y miembros de coo

perativas no agrarias. 
CSER7: Operarios no agrarios sin especializar. 
CSER8: No clasificables y no activos. 

La categoría de referencia que utilizaremos será la modal en la 
población analizada (CSER6). Por tanto, los coeficientes corres
pondientes al resto de categorías indicarán probabilidades relati
vas a CSER6. 

- NTITUL: N ú m e r o de titulados superiores en la familia. 

- A Ñ E S C O L : A ñ o s de escolarización del sustentador principal de 
la familia. 

- ESCPUB: Variable dicotómica que indica el tipo de centro - p ú 
blico ( I ) o privado ( 0 ) - mayoritario del conjunto de componen
tes de la familia en edad escolar (primaria o secundaria). Esta 
variable se construye como una aproximación al t ipo de centro 
en el que es tud ió el propio individuo, información a la que no 
se tiene acceso en EPF90-9I. En aquellos casos en los que no 
existan en la familia estudiantes de primaria o de secundaria, 
esta variable toma el valor medio del conjunto de la población 
analizada (0,63). 

Variables personales 

- S E X O : Variable dicotómica ( I , mujer; 0, hombre). 

Variables relacionadas con el entorno espacial y con la 
oferta de plazas universitarias 

- POBLAC: Variable dicotómica, formada a partir de la variable 
« e s t r a t o » de EPF90-1991. Toma el valor I para familias situadas 
en municipios con más de 100.000 habitantes (estratos 1-3), y 
el valor 0 para familias situadas en municipios con menos de 
100.000 habitantes (estratos 4-9). 

- A B S O R : Esta variable intenta recoger la situación del entorno 
terri torial del individuo en relación con la oferta de plazas uni
versitarias. La información disponible permite un análisis única
mente a nivel de provincia, por lo que no es posible alcanzar 
un mayor nivel de detalle. La cons t rucc ión de la variable se 
realiza a partir de la división, para cada provincia, entre el nú
mero de estudiantes universitarios que estudian en un centro 
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situado en la propia provincia del domicilio familiar de origen y 
el n ú m e r o de estudiantes universitarios originarios de tal pro
vincia3I. 

Variable independiente 

- A C C E S O : Variable dicotómica ( I , acceso a la universidad; 0, no 
acceso). 

Las variables que hemos presentado anteriormente ofrecen valo
res medios diferentes para los dos grupos analizados (ACCESO 
= 0/1), como se puede comprobar en la siguiente tabla: 

T A B L A 5.1 
V a l o r e s m e d i o s de las var iab les q u e con f igu ran el 
m o d e l o de acceso 

Acceso = 0 Acceso = I Total 

P R E S I O N 7,667 6,046 6,377 
C S E R I 0,044 0,035 0,037 
C S E R 2 0,032 0,006 0,011 
C S E R 3 0,128 0,185 0,173 
C S E R 4 0,133 0,243 0,22! 
C S E R 5 0,169 0,199 0,193 
C S E R 6 0,309 0,207 0,227 
C S E R 7 0,017 0.012 0,013 
C S E R 8 0,164 0,109 0,120 
N T I T U L 0,288 0,644 0,57! 
A Ñ E S C O L 8,443 10,747 10,277 
E S C P U B 0,730 0,609 0,634 
S E X O 0,541 0,560 0,556 
P O B L A C 0,478 0,628 0,597 
A B S O R 0,605 0,690 0,673 

5 .4 . P o b l a c i ó n utilizada en el anál is is 

Siendo el objetivo últ imo del análisis la detección del grupo de 
estudiantes potenciales cuyo acceso a la universidad se vería im
pedido por un incremento del precio de matrícula, se ha aislado, 
a partir de los datos de EPF90-9I, un conjunto de estudiantes de 
la muestra que reunían las siguientes caracterís t icas: 

I . Edad entre los 17 y 20 años, inclusive: el acotamiento de esta 
franja de edad permite incluir a una mayoría de individuos en 
edad de acceder a la universidad, sin incluir a aquellos que 
pueden haber obtenido ya alguna titulación universitaria. 

31 Datos extra ídos de Consejo de Universidades (1992), tabla 3.18. 
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2. Titulación obtenida: C O U . La población «elegible» en el mo
mento del acceso a la educación superior es la que posee un 
título, bien de C O U , bien de FP2. En este estudio se ha 
seleccionado únicamente al grupo de titulados de C O U , ya 
que la inclusión del grupo de FP2 y de una nueva variable 
discriminatoria entre origen C O U vs. origen FP2 introduce 
importantes distorsiones en el modelo 32. 

3. N o receptores de becas de educación superior: un incremen
to del precio de matrícula no afectaría al grupo de becarios, 
exento de su pago. 

4. No receptores de rentas por encima de las 100.000 ptas. 
Mediante la inclusión de esta característ ica se ha intentado 
excluir del análisis a aquellos estudiantes que reciben rentas 
propias y tienen más facilidad, por tanto, para destinarlas a 
la financiación de sus estudios. 

La selección de las anteriores característ icas aisla a 809 individuos 
de la muestra de la EPF90-9I (que representan, de acuerdo con 
su factor de elevación poblacional, a 430.612 individuos). De ellos, 
638 han accedido a la universidad (342.805 en el total de la 
población, lo que representa un 79,6%). La estimación del modelo 
se lleva a cabo utilizando como ponderac ión el factor de elevación 
poblacional que permite reconstruir, a partir de la muestra, el 
total de la población. 

5.5. Resultados de la e s t i m a c i ó n del modelo 

En la tabla 5.2 aparecen los resultados de la estimación del modelo. 
Todos los coeficientes de las variables son significativamente dife
rentes de cero salvo en el caso de CSER7. Los resultados (ver 
2LogL y bondad del ajuste) no permiten rechazar la hipótesis nula 
de que el modelo ajusta. El porcentaje de casos bien clasificados a 
través del modelo no es demasiado elevado, hecho que atribuímos, 
como se ha dicho, a la no incorporación en el análisis de variables 
relativas al rendimiento académico previo del alumno, que sin duda 
permitiría obtener niveles más elevados de precisión. 

Los resultados de una regresión logística tienen una interpreta
ción menos directa que los provenientes de las regresiones linea-

32 En concreto, debido al hecho de que los titulados en FP2 tienen una baja 
probabilidad de accedeer a la universidad (8,4%), el modelo eleva automáti
camente las probabilidades de los individuos con título de C O U , proporcio
nando una menor importancia al resto de las variables y clasificando acerta
damente una cantidad mayor de individuos, pero acumulando una gran canti
dad de errores de clasificación en el grupo de A C C E S O = 0, precisamente 
el grupo más interesante en este análisis. 
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les. Recogemos en la tabla 5.3 dos tipos de información que pue
den ser utilizados, alternativamente, como ayuda a la hora de 
interpretar los resultados del modelo estimado. 

Los odd ratios nos indican c ó m o se altera la relación entre la 
probabilidad de acceso y la probabilidad de no acceso cuando 
aumenta en una unidad el valor de la variable considerada, man
teniendo fijas las demás . En el caso de alguna de las variables 
dicotómicas , por ejemplo, el odd ratio vendría dado por la si
guiente fórmula: 

prob (acceso) lx=i 
I - prob (acceso) ix=i 

prob (acceso) I x=o 
I - prob (acceso) I x=o 

Valores de un odd ratio superiores a I indican un efecto positivo 
sobre la probabilidad, mientras que valores inferiores a I indican 
efectos negativos. 

• O t ra forma de resumir los efectos de una variable sobre la 
probabilidad es la comparac ión de las probabilidades obtenidas 
utilizando alternativamente valores distanciados de una misma 
variable. A l ser no lineal la distribución de probabilidades gene
rada mediante una regresión logística, las variaciones de proba
bilidad causadas por modificaciones de una variable no serán 
constantes. Lo que aparece en la tercera columna de la tabla 
5.3 es la variación de probabilidad para un individuo con valores 
medios de todas las variables independientes, salvo en la tratada, 
en la que se utilizan dos valores alternativos que son descritos 
en la columna 2. Para las variables dicotómicas los valores uti
lizados son 0 y I , para las variables continuas se utilizan dos 
valores separados de la media por una desviación es tándar33. 

Una revisión de los odd ratios y las variaciones de probabilidad 
del individuo medio nos permite obtener las siguientes conclusio
nes, ninguna de ellas alejada de las predecibles de antemano: 

• las variables más relacionadas con las características culturales de 
las familias (NTITUL y AÑESCOL) tienen una incidencia muy im
portante sobre la probabilidad de acceso. ESCPUB, también rela
cionada con las actitudes de la familia hacia la educación, tiene una 
incidencia negativa muy importante (odd ratio de 0,62). 

• las posibilidades de absorción (ABSOR), dependientes de la oferta, 
afectan positivamente a la probabilidad de acceso. La modificación 

33 Ver Mora Ruiz (1989) y C e a y Mora (1992: 73). 
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de probabilidad es del 7,52%; el odd ratio en este caso es muy 
elevado debido a la escala de medición de la variable. 

• la variable PRESION incide negativamente sobre la probabilidad 
de acceso, con una variación de probabilidad de -7,86%. Esta 
cifra se sitúa únicamente por debajo (en t é r m i n o s absolutos) de 
la correspondiente a NTITUL y CSER2. 

• las variables dicotómicas construidas a partir de CSER tienen una 
incidencia desigual sobre la probabilidad de acceso; el efecto ne
gativo de CSER2 (odd ratio de 0,45) es el más llamativo, si bien 
los efectos positivos de CSERI y CSER3 son también importantes. 
El efecto negativo de CSER8 (no activos) es ya ligeramente menor. 

• la variable SEXO tiene el efecto esperado: un ligero aumento 
de la probabilidad de acceso para las mujeres con respecto a la 
de los hombres. 

• la variable POBLAC tiene también una incidencia reducida sobre 
la probabilidad de acceso. 

La incidencia de la variable PRESION sobre el acceso es utilizada 
en el capítulo siguiente como punto de partida para analizar las 
implicaciones distributivas a cor to plazo de posibles aumentos de 
los precios de las matrículas universitarias y otras alteraciones del 
sistema de financiación. 

T A B L A 5.2 
Resul tados de la e s t i m a c i ó n de l m o d e l o de acceso 

Coeficiente Desv. est. W a l d Sign. 
(I g- I ) 

Corre l . 
pare. (R) 

P R E S I O N 
C S E R I 
C S E R 2 
C S E R 3 
C S E R 4 
C S E R 5 
C S E R 6 
C S E R 7 
C S E R 8 
N T I T U L 
A Ñ E S C O L 
E S C P U B 
S E X O 
P O B L A C 
A B S O R 
Constante 

-0,074 
0,520 

-0,784 
0,478 
0,158 
0,290 
0,000 
0,052 

-0,223 
0,377 
0,030 

-0,473 
0.082 
0,221 
0,869 
0,858 

0,0012 
0,021 I 
0,0308 
0,0130 
0,0145 
0,0120 

0,0328 
0,0127 
0,0074 
0,0013 
0,0121 
0,0080 
0,0085 
0,0148 
0,0214 

3.761,778 
607,821 
647,108 

1.351,41 I 
I 19,186 
584,431 

2,475 
308,597 

2.592,736 
536,101 

1.528,099 
105,063 
672,945 

3.450,769 
1.607,485 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,1 16 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0.000 
0,000 
0,000 
0,000 

-0,0906 
0,0374 

-0,0384 
0,0555 
0,0164 
0.0364 

0,001 
-0,0264 

0,0772 
0,0361 
-0,059 
0.0153 
0.0392 
0,0889 

Nota: CSER6 es tomada como categoría de referencia para el conjunto de variables dicotó
micas de CSER. 
- Porcentaje de clasificación correcta en el punto de corte 0,796: 70,7% para ACCESO = 0; 
64,2% para ACCESO = I. 
- 2LogL: 398.025,8, lo que lleva a no rechazar la hipótesis nula de que el modelo ajusta. 
- Bondad del ajuste: 41 1.811,05, lo que lleva a no rechazar la hipótesis nula de que el modelo ajusta. 
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T A B L A 5.3 
Resul tados de la e s t i m a c i ó n de l m o d e l o de acceso. 
C o n t i n u a c i ó n 

Odd ratio Valores comparados Modificación 
probabilidad 

P R E S I O N 
C S E R I 
C S E R 2 
C S E R 3 
C S E R 4 
C S E R S 
C S E R 6 
C S E R 7 
C S E R S 
N T I T U L 
A Ñ E S C O L 
E S C P U B 
S E X O 
P O B L A C 
A B S O R 
Constante 

0,929 
1,682 
0,457 
1,613 
1,172 
1,337 

1,053 
0,800 
1,458 
1,031 
0,623 
1,085 
1,247 
2,385 

P R E S I O N + d. e. vs. P R E S I O N - d. e. 
0 vs. I 
0 vs. I 
0 vs. I 
0 vs. I 
0 vs. I 

0 vs. I 
0 vs. I 
N T I T U L + d. e. vs. N T I T U L - d. e. 
A Ñ E S C O L + d. e. vs. A Ñ E S C O L - d. 
0 vs. I 
0 vs. I 
0 vs. I 
A B S O R + d. e. vs. A B S O R - d. e. 

-7,86 
7,17 

-15,52 
6,68 
2,44 

4,3 

0,82 
-3,85 
10,73 
4,52 

-7,39 
1,33 
3,62 
7,52 



CAPITULO 6 

E F E C T O S DE LAS MODIFICACIONES EN LA 
FINANCIACION SOBRE E L ACCESO Y LA 
INCIDENCIA D E L GASTO PUBLICO EN LA 
EDUCACION S U P E R I O R 





6 . 1 . Efectos sobre el acceso de un incremento 
del precio de m a t r í c u l a 

La propuesta del Consejo de Universidades (1994) examinada en 
el capítulo 4 implicaría, para el año 2004, el pago de un total de 
105.000 millones de ptas.34 en concepto de precios de matrícula 
de educación superior. Esta cantidad incidiría sobre un total es
timado de 1.019.417 estudiantes no becarios35, lo que arroja un 
precio medio de matrícula de 103.000 ptas. del año 1993 (= 
87.859 ptas. de 1990). 

A partir de la utilización del modelo de acceso presentado en el 
capítulo 5 podemos efectuar una simulación de los efectos de tal 
incremento de precio sobre el acceso de los estudiantes a la 
educación superior. Esta simulación parte de los dos supuestos 
siguientes: 

• se asume que un incremento en los precios de matrícula es 
equivalente a una reducción de la renta familiar provocada por 
cualquier otra causa. 

• la est imación resultante en t é rminos de reducción del acceso 
incorpora únicamente los efectos a corto plazo, es decir, la 
pérdida de estudiantes que se producir ía entre aquéllos que 
hubieran obtenido ya una titulación de COL). N o se incorpo
rarían, así, las pérdidas de estudiantes que, desincentivados por 

34 Ver pág. 52 de Consejo de Universidades (1994). 
35 Ver proyecciones de números totales de estudiantes en el capítulo I de 
Consejo de Universidades (1994). 
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el incremento de precios, dejaran de cursar estudios no obliga
torios que condujeran a la Universidad. 

La variable PRESION se vería alterada, de aplicarse los nuevos 
precios de matrícula al modelo de acceso con objeto de efectuar 
la simulación, del siguiente modo: la presión media existente en 
1990-1991 (6,377%) pasaría a ser de 9,23% 36. Este incremento 
conlleva un descenso de la probabilidad media de acceso, según 
el modelo de acceso, de 3,64 puntos (de 79,6% a 75,96%). 

En t é r m i n o s poblacionales, un descenso de 3,64 puntos en la 
probabilidad media de acceso del grupo de referencia (estudiantes 
no becarios, no receptores de rentas superiores a 100.000 
ptas. 37) conllevaría, en el curso 1990-1991, un descenso de 
27.866 unidades en el total de estudiantes que acceden a la edu
cación superior38, p a s á n d o s e de un t o t a l de 1.136.926 a 
1.109.060 (datos referidos a 1990-1991). 

La procedencia de estos eventuales 27.866 estudiantes «perdi
dos» no sería homogénea . En este sentido es preciso considerar 
dos cuestiones: 

• los estudiantes que dejarían de acceder serían, dentro del grupo 
que anteriormente tenían una probabilidad superior a 79,6%, 
aquéllos con probabilidades menores, entre los que se contarán 
una represen tac ión mayor de individuos con rentas familiares 
bajas. 

• un incremento de la variable PRESION se traduce en decremen
tos de probabilidad de acceso relativamente mayores a medida 
que el valor absoluto de la variable PRESION es mayor. 

La combinación de estas dos cuestiones queda reflejada en la tabla 
6.1. En ella aparece, en el total de la columna «descenso de 
demanda» , las 27.866 unidades en que descender ía la demanda, 
repartidas entre las seis primeras decilas 39 según la aplicación de 
los resultados del modelo a cada individuo de la muestra. En la 

36 Se asume la no alteración de la renta disponible. De cualquier modo, la 
modificación del precio de matrícula se efectúa en función del PIB (ver pág. 
34 de Consejo de Universidades, 1994), por lo que una alteración de la renta 
actuaría s imul táneamente tanto sobre el nuevo precio de matrícula como 
sobre el divisor de la ratio que genera la variable P R E S I O N , dejando inalterada 
esta variable. 
37 Este grupo supone, en el curso 1990-1991, un total de 765.549 estudiantes 
(según la aplicación de los valores relativos obtenidos de EPF90-9I ) . 
38 El referido descenso sería el que existiría después de un p e r í o d o de varios 
años de acceso más reducido, ya que el descanso de probabilidad se dan en 
los estudiantes que no han accedido todavía y no en los que ya cursan 
estudios superiores. 
39 Se utiliza para este análisis D E C 2 . 
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tercera y cuarta columnas se presenta la nueva distribución de 
estudiantes por decilas de renta, en t é rminos absolutos y relati
vos. 

Puede observarse, en la columna «descenso de demanda», c ó m o 
la incidencia relativa del descenso sobre el n ú m e r o de estudiantes 
se hace máxima en la tercera decila (7.106 sobre 75.908), siendo 
ligeramente menor en la primera y segunda decilas (debido a la 
mayor participación de becarios) y mucho menor en las decilas 
cuarta, quinta y sexta, con posibilidades medias de acceso mayo
res. 

T A B L A 6.1 
Es tudian tes e n la e d u c a c i ó n s u p e r i o r s e g ú n decilas de 
r e n t a ( D E C 2 ) . 1990 y s i t u a c i ó n s i m u l a d a s e g ú n e l 
m o d e l o de acceso 

K I • ^ J r» N ú m e r o estud. - r , . D E C 2 Numero estud. Descenso _ descenso Partic.pac.on 
1990 demanda . . % dda. 

1 27.336 2.257 25.079 2,26 
2 48.120 3.818 44.303 3,99 
3 75.908 7.106 68.802 6,20 
4 78.054 5.322 72.732 6,56 
5 121.430 3.873 117.557 10,60 
6 145.377 5.490 139.888 12,61 
7 160.288 160.288 14,45 
8 147.072 147.072 13,26 
9 148.540 148.540 13,39 

10 184.800 184.800 16,66 

Total 1.136.926 27.866 1.109.060 100,00 

6 .2 . Incidencia del gasto púb l i co en e d u c a c i ó n 
superior tras las modificaciones en el 
s is tema de f inanc iac ión 

En este apartado combinaremos los resultados obtenidos en el 
apartado 6.1 con las alteraciones propuestas por el Consejo de 
Universidades en el terreno de la financiación mediante becas y 
mediante crédi tos , obteniendo, así, una simulación de la incidencia 
del gasto público tras el efecto conjunto de las tres modificacio
nes mencionadas. 

Llamaremos supuesto / a la combinación de las siguientes situa
ciones: 

• Con respecto a la financiación mediante subvenciones a las uni
versidades, és ta pasa a ser, según la propuesta del Consejo de 
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Universidades, de 499.000 mili. ptas. de 1993 (436.625 mili, ptas 
1990). 

• Con respecto al nuevo sistema de c réd i to s , é s t e supondr í a 
un gasto públ ico de 42.730 mili . ptas. de 1993 (37.388,8 mili, 
ptas. 1990). N o conocemos por el momento la incidencia 
entre niveles de renta de este nuevo t ipo de gasto público. 
Sin embargo, la experiencia internacional indica que los pro
gramas suelen d i señar se con un límite m á x i m o de renta (para 
evitar el acceso a la «beca ocu l ta» a los grupos de renta 
mayor) y que los grupos de renta más baja no suelen solicitar 
estos c r é d i t o s debido a su avers ión al riesgo40. A falta de 
una información más completa, asumiremos que los benefi
cios del programa se distribuyen entre las decilas (DEC2) 4 
a 8, inclusive; dentro de estas cuatro decilas, asumiremos una 
dis t r ibución proporcional al n ú m e r o de estudiantes de tales 
decilas que acceden a la educac ión superior. 

• Con respecto a la incidencia del sistema de becas, vimos que la 
propuesta del Consejo de Universidades contemplaba un incre
mento de los recursos a él destinados, que pasarían a ser de 
100.060 mili. ptas. de 1993 (87.553,5 mili. ptas. 1990), sin alte
rarse las tasas de cobertura ni las pautas de distribución de las 
becas. 

La distribución actual de las becas no permite introducir una 
cor recc ión importante de la regresividad del gasto público en 
educación superior. Como puede observarse en la tabla 6.2, las 
tasas de cobertura del sistema de becas no se distribuyen como 
sería de esperar en función de los criterios legales de concesión. 
La existencia de un elevado nivel de fraude en las decilas más 
altas, junto con un posible nivel de desinformación en las decilas 
más bajas se combinan con la exigencia de un determinado ren
dimiento académico para mantener las becas, ocasionando una 
distribución poco progresiva. 

Una mejora de la eficacia redistributiva del sistema de becas debe 
pasar por una canalización más específica de los recursos hacia 
las decilas más bajas, con una retirada simultánea de los que se 
destinan a las más altas. Introduciremos aquí como supuesto 2 una 
combinación de situaciones que permit irá observar el posible 
efecto de un programa de becas eficaz desde el punto de vista 
redistributivo. Se trata de mantener los componentes del supues
to I , excepto el referido al sistema de becas: la cuantía que 

40 En caso de superar tal aversión al riesto y solicitarlos, los grupos de rentas 
más bajas son los que presentan, posteriormente, más problemas a la hora 
de su devoluc ión . Ver, a este respecto, el interesante análisis de Dynarski 
(1994) sobre el programa de créd i to norteamericano «Guaranteed Student 
Loan Program». 
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T A B L A 6.2 
Tasas de c o b e r t u r a de l s i s t ema de becas de e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r s e g ú n deci las de r e n t a . E s p a ñ a , 1990-1991 

D E C 2 N ú m . becarios N ú m . estudiantes T a s a de cobertura 

1 9.676 27.341 35,39 
2 20.275 48.130 42,12 
3 21.350 75.923 28,12 
4 17.510 78.070 22,43 
5 32.101 121.454 26,43 
6 21.964 145.406 15,11 
7 21.196 160.320 13.22 
8 24.575 147.101 16,71 
9 23.961 148.570 16,13 
10 5.069 184.837 2,74 

Total 197.677 1.137.152 17,38 

Elaborado a partir de EPF90-9I. 
Nota: El número de becarios se ha calculado suponiendo una distribución de las exenciones 
de matrícula (becas que no aparecen en EPF90-9I) proporcional al resto de las becas. 

aparecía en el supuesto I pasa a distribuirse ún icamente entre las 
seis decilas inferiores y, dentro de ellas, de forma proporcional 
al n ú m e r o de estudiantes que acceden a la educación superior de 
estas decilas. 

En los cuadros 6.3 y 6.4 aparecen los datos que permiten cal
cular la incidencia del gasto público en educac ión superior bajo 
los supuestos I y 2. En el gráfico 6.1 aparece la c o m p a r a c i ó n 
entre la s i tuación real en 1990 y la resultante de los supuestos 
1 y 2. 

A d e m á s del incremento global de la incidencia resultado del in
cremento del gasto público, en los supuestos I y 2 se observa 
un aumento importante de la incidencia sobre las decilas inter
medias. En el supuesto 2 se produce un desplazamiento de la 
incidencia más pronunciado hacia las decilas 3, 4, 5 y 6. En té r 
minos de elasticidades-renta, el supuesto I incrementa la progre-
sividad desde -0,04 (1990) hasta -0,06, mientras que el supuesto 
2 la incrementa hasta -0,13. 

6 .3 . Saldos p ú b l i c o s - p r i v a d o s de la incidencia de 
la f inanc iac ión de la e d u c a c i ó n superior 
resultantes de las alteraciones en el s istema 
de f inanc iac ión 

Procederemos en este apartado, de forma similar a como se hizo 
en el apartado 3.3.3, a examinar los saldos públicos-privados re
sultantes de la financiación de la educación superior, consideran
do en este caso las situaciones resultantes de los supuestos I y 
2 presentados en el apartado anterior. 
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G R A F I C O 6.1 
Inc idenc ia de l gas to p ú b l i c o en e d u c a c i ó n s u p e r i o r 
s e g ú n niveles de r e n t a . E s p a ñ a , 1990 y supuestos I y 2 

incidencia (%) 

supuesto I 

supuesto 2 

1990 

mili. ptas. 1990 

Elasticidades renta: 
1990: -0,041 
supuesto I: -0,06 
supuesto 2: -0,13 

En la primera columna de la tabla 6.5 aparece la distribución de 
la financiación privada necesaria para acceder a la financiación 
pública de la educación superior, bajo los supuestos I y 2. Es 
preciso resaltar que esta distribución se ve afectada por el des
censo del acceso de las decilas 1-6 y, en el supuesto 2, también 
por la modificación de la distribución de las becas, elementos 
ambos que alteran la distribución del pago de los precios de 
matrícula. Sin embargo, no está contemplado en esta columna el 
pago por parte de un grupo de estudiantes de las devoluciones 
de crédi tos , que son sin embargo financiación privada necesaria 
para acceder a las subvenciones implícitas en los c réd i tos41 . Esta 
omisión se debe a los siguientes tres motivos: en primer lugar, la 
devolución de los c réd i tos no « r e t o r n a » al sector público; en 
segundo lugar, estas devoluciones no se corresponden únicamen
te con la subvención implícita en los crédi tos , sino (y de forma 
más importante) con la financiación aportada por las entidades 
financieras privadas; finalmente, resultaría forzar excesivamente al 
m é t o d o FIC incluir en el mismo pe r íodo un gasto público (sub
vención implícita en el c rédi to) y un gasto privado que se ha de 
producir varios años más tarde. 

La incidencia total de la financiación privada (columna 5) alcanza 
su máximo en la decila 7 en los dos supuestos, si bien es menor 
entre las decilas 1-6 en el supuesto 2 (la distribución de becarios 

41 En el apartado 6.4 se efectúa una est imación del gasto privado que impli
carían las devoluciones de los crédi tos . 
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afecta al pago de matrículas de estos grupos). A t ravés del gráfico 
6.2 podemos observar c ó m o la int roducción de la financiación 
privada aumenta ligeramente la progresividad de la incidencia en 
los tres casos considerados; la elasticidad-renta pasa de -0,041 
para la incidencia del gasto público a -0,0444 para la incidencia 
del saldo en 1990; de -0,06 a -0,084 para el supuesto I y de 
-0,13 a -0,16 para el supuesto 2. 

G R A F I C O 6.2 
Sa ldo p ú b l i c o - p r i v a d o de la i nc idenc ia de la 
f i n a n c i a c i ó n de la e d u c a c i ó n s u p e r i o r s e g ú n niveles de 
r e n t a . E s p a ñ a , 1990 y supuestos I y 2 

incidencia (%) 

3.0 

supuesto I 

supuesto 2 

1990 

mili. ptas. 1990 

Elasticidades renta: 
1990: -0,0444 
supuesto I: -0,0849 
supuesto 2: -0,16 

6 . 4 . E l c a r á c t e r r e d i s t r í b u t í v o d e l o s 
i n s t r u m e n t o s d e f i n a n c i a c i ó n d e l a e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r : p o s i b l e s r e f o r m a s 

6.4. / . Sistema de becas 

En el apartado 6.2 vimos c ó m o el sistema de becas de educación 
superior existente en el año 1990 no contr ibuía de forma rele
vante a la reducción de la regresividad del sistema de financiación 
de la educación superior española. Las tasas de cobertura de las 
decilas de renta inferiores no superaban el 42%, mientras que en 
las decilas superiores las tasas de cobertura oscilaban alrededor 
del 16% (salvo en la decila 10). Esta distribución ocasiona un 
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trazado de la curva de Lorenz correspondiente 42 por debajo de 
la diagonal. El trazado de la curva de incidencia según renta (ver 
gráfico 6.1) es claramente diferente en el supuesto I , en el que 
se recoge la distribución real de las becas (no alterada por las 
propuestas contenidas en el Informe sobre la financiación de las 
Universidades) y en el supuesto 2, en el que se utiliza una distri
bución más próxima a la que deber ía resultar de la aplicación de 
los criterios económicos fijados para la ob tenc ión de las becas. 

Habiendo descartado al sistema de precios y a eventuales pro
gramas de c réd i to educativo como sistemas adecuados para me
jorar la equidad de la financiación de la educación superior, nos 
encontramos con que el sistema de becas, privilegiado desde la 
t eor ía como herramienta redistributiva, no cumple eficazmente 
sus objetivos43. La aproximación terri torial de los centros a la 
demanda, política que reduce los costes que soportan los usuarios 
y que se ha seguido de forma importante en el último decenio 
en España, ha debido tener también efectos redistributivos 44, aun
que quizás no sean és tos los que orientan inicialmente tal política. 

La reducida eficacia redistributiva del sistema español de becas 
debe ser analizada a partir de los siguientes elementos que influ
yen sobre el funcionamiento del sistema: 

• como en cualquier sistema de becas, los objetivos distributivos 
no son los únicos que confluyen en su diseño. Un objetivo 
relacionado con la eficiencia, como es el fomento de la movili
dad territorial , está situado entre las prioridades del sistema45. 

• el rendimiento académico de los estudiantes incide sobre la 
renovación de las becas. Mientras que de acuerdo con objetivos 
redistributivos sería aconsejable renovar las becas de los estu
diantes con menos recursos, un rendimiento académico insufi
ciente de é s tos conduce a la no renovación. 

• en el sistema actual no es posible conceder una beca a quien 
no la solicita. La desinformación puede impedir el acceso al 
sistema de becas de determinados grupos sociales. 

42 Ver gráfico 3.2. 
43 Estos objetivos se han traducido en el control de las rentas de los solici
tantes mediante un sistema de máximos . 
44 La dirección y magnitud de tales efectos sería un interesante tema de 
estudio a realizar en el futuro. 
45 De hecho, en el año 1993, un 10% del total de estudiantes disponía de 
alguna ayuda a la movilidad, mientras que s ó l o un 2,67% disponía de ayuda 
compensatoria (destinada únicamente a las rentas familiares más reducidas). 
De todos modos, no es posible aislar completamente las funciones de apoyo 
a la movilidad y redistributiva, en tanto que también existe un límite m á x i m o 
de renta familiar para la c o n c e s i ó n de las ayudas a la movilidad. 
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• el sistema de control de rentas y patrimonios utilizado en el 
sistema de becas permite un nivel de fraude que favorece el 
acceso de estudiantes de determinados grupos sociales (susten
tadores principales a u t ó n o m o s o con profesiones liberales). De 
hecho, este nivel de fraude resulta difícil de controlar, en tanto 
que los datos de las solicitudes son comparados con los datos 
de las liquidaciones del IRPF, por lo que no existe un fraude 
«específico» del sistema de becas, sino una extens ión del fraude 
existente en el IRPF. 

• la aplicación a todo el te r r i tor io del Estado de los mismos 
criterios de acceso al sistema de becas (que, por otra parte, es 
coherente con el principio de no descentral ización de la asig
nación de los gastos públicos con funciones redistributivas que 
se extrae de la teor ía del federalismo fiscal) no permite tener 
en cuenta los diferenciales de niveles de precios en distintas 
Comunidades Au tónomas , impidiendo el acceso al sistema de 
estudiantes desfavorecidos residentes en zonas urbanas de Co
munidades A u t ó n o m a s con niveles de precios elevados. 

Así, ante el complejo entramado de presiones que recae sobre 
el sistema de becas, cualquier propuesta destinada a incrementar 
su impacto redistributivo implicará renuncias a otros objetivos o 
principios orientadores del sistema. La elección de un mayor o 
menor énfasis en la redistr ibución depende, sin duda, de decisio
nes tomadas en el ámbi to político. Sin embargo, el consenso 
existente en la consideración del sistema de becas como la zona 
básica redistributiva de la financiación nos lleva a pensar que el 
reducido impacto redistributivo actual es más el fruto de variables 
no controladas que un objetivo previo del sistema y que, por 
tanto, serían admisibles pérdidas relativas de eficiencia que con
dujeran a un mayor impacto redistributivo. En los siguientes pá
rrafos apuntaremos algunas sugerencias destinadas a incrementar 
tal impacto en el caso español. 

La primera de las propuestas consiste en la relajación de los 
requisitos académicos a la hora de renovar las becas. Del mismo 
modo que a partir de la convocatoria 1989-1990 se introdujo la 
revisión de los requisitos económicos cada tres años , podría con
siderarse la posibilidad de revisar los requisitos académicos cada 
dos años , dando más importancia a la continuidad de las trayec
torias que al hecho de no suspender una determinada cantidad 
de asignaturas46. Obviamente, esta reforma permitiría que algu
nos individuos con muy bajo rendimiento académico se beneficia
ran de subvenciones públicas, in t roduc iéndose además desincen
tivos a la eficiencia en tanto que los estudiantes podrían alargar 

46 Suceso cuya probabilidad depende, además, de múltiples factores (centros, 
tipos de estudio, etc.) fuera del control del estudiante. 
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la duración de sus estudios. Sin embargo, en los niveles actuales 
de subvención este t ipo de pérdida de eficiencia no sería excesi
vamente elevada. Para aquellos casos en los que el rendimiento 
académico fuera muy reducido sería posible conceder un pe r íodo 
transitorio de un curso, durante el cual la cuantía de la beca se 
podría reducir a la mitad, c o m p l e t á n d o s e la otra mitad mediante 
un c réd i to 47. Caso de que el rendimiento académico no mejora
ra, al cabo de un curso se suprimiría la beca en su totalidad, 
pudiendo basarse el estudiante en la financiación proveniente de 
los c rédi tos . 

Una segunda propuesta, quizás más «radical» que la anterior, 
consistiría en la identificación activa por parte de las administra
ciones educativas de los receptores potenciales de las becas. Se 
t ra tar ía de reducir la posibilidad de que receptores potenciales 
no se decidan (por diversas causas, la desinformación entre ellas) 
a solicitar la beca. El sistema podría diseñarse de tal manera que, 
a partir de los datos provenientes de las declaraciones del IRPF, 
se seleccionara una franja de familias cuya renta corregida en 
función de las caracter ís t icas familiares fuera compatible con los 
requisitos de acceso, cruzando posteriormente estos datos con 
los provenientes de la matrícula del último curso de secundaria 
y notificando a los becarios potenciales la disponibilidad de una 
beca. De este modo, antes de acceder a la educación superior, 
el estudiante podr ía conocer si dispone o no de beca, tomando 
sus decisiones en un contexto de mayor información 48. Mediante 
este sistema se eliminarían también las posibles asimetrías exis
tentes entre las rentas estimadas como relevantes para solicitar 
una beca y la renta estimada a t ravés de los criterios contenidos 
en el IRPF. Sería posible también, a t ravés de este sistema, la 
fijación de una gradación inversamente proporcional de las cuan
tías de las becas en función de las rentas familiares, el iminándose 
la rigidez del sistema actual que incorpora únicamente dos niveles 
máximos de renta familiar, uno que permite acceder a la exención 
de los precios de matrícula y o t ro que permite acceder a la beca 
compensatoria. 

6.4.2. Programa de crédi tos 

El programa de c réd i tos cuyas líneas generales se esbozan en el 
Informe sobre la financiación de las Universidades (Consejo de Uni
versidades, 1994) y han sido brevemente descritas en el apartado 
4.2.3 de este estudio es tá d iseñado con las caracterís t icas de un 
créd i to de tipo hipotecario (con devoluciones desvinculadas de 

47 Este per íodo transitorio tendría, así, características similares a la financia
ción mixta becas -créd i tos del sistema británico « top-up loans». 
48 Esto permitiría, asimismo, adelantar los procesos de pago efectivo de las 
becas, cuyo retraso es en la actualidad un elemento distorsionador de los 
procesos educativos de los usuarios. 
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los ingresos del individuo que devuelve el crédi to) . Este tipo de 
crédi to implica determinados problemas al ser aplicados al terre
no educativo; en este apartado describiremos tales problemas y 
discutiremos hasta qué punto el diseño alternativo del crédito-ren
ta los soluciona. 

Veamos en primer lugar cuáles serían las cuantías de los pagos 
privados por devoluciones de los c réd i tos después del pe r íodo 
de carencia, según el c réd i to tipo considerado en el informe: se 
trata de un c réd i to de 500.000 ptas. anual, durante 4 años , con 
uno de carencia, a un 10% de interés (cubierto totalmente du
rante ios cuatro años de estudio y el de carencia mediante sub
venciones públicas), y cuyo pe r íodo de devolución es de 5 años. 
Los 60 pagos mensuales de devolución del c réd i to serían, así, de 
42.494 ptas. si se considera una cuota fija (509.929 ptas. anuales). 

Los pagos mensuales con cuota fija descienden hasta 31.871 ptas. 
(382.447 ptas. anuales) si la cuantía total de c réd i to solicitado baja 
de 2.000.000 ptas. a 1.500.000, por el hecho de restringir el 
acceso al c réd i to únicamente a los estudiantes de los últimos tres 
cursos de las carreras, posibilidad que está también en estudio 
actualmente. 

La propuesta de crédi to educativo del Consejo de Universidades 
es ambiciosa, tanto por su extensión (prevista en 251.500 estu
diantes, 20,33% del total, en el curso 2003-04) como por el hecho 
de que los c réd i tos accesibles cubren no sólo los costes directos 
sino buena parte de los costes indirectos del estudio49. Las cuo
tas de devolución resultantes son, por consiguiente, muy elevadas; 
ello tendr ía como consecuencia una caída importante de las tasas 
de rendimiento de la educación de los solicitantes de c réd i to y, 
muy probablemente, unas altas tasas de impago 50. La tabla 6.6 
permite observar qué p roporc ión de los ingresos medios decla
rados supondrían las devoluciones anuales para diferentes colec
tivos de trabajadores asalariados recién titulados entre 25 y 30 
años. 

Estos datos permiten aventurar que las previsiones de demandas 
de c réd i to efectuadas por el Consejo de Universidades son quizás 
demasiado optimistas. La cifra de 251.500 estudiantes incurriendo 

49 El programa de crédi to-renta implementado en Australia permite acceder 
a financiación para cubrir el coste privado de la matrícula, situado en el 22,5% 
del coste total en 1993. 
50 El problema de los impagos es especialmente importante en el caso de los 
crédi tos educativos: en el «Perkins Loans Program» (Estados Unidos) se ha 
detectado la existencia de un 13% de impagados durante los años en que se 
ha llevado a cabo el programa. Barr (1989a: 83) aporta el dato de que para 
el conjunto de los programas de crédi to educativo federales en los Estados 
Unidos la tasa de impagados es del 20%. 
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T A B L A 6.6 
R a t í o cuo tas devo luc iones de c r é d i t o / i n g r e s o s ne tos 
dec la rados anuales. T r a b a j a d o r e s asalar iados ( h o m b r e s 
y m u j e r e s ) c o n t i t u l a c i ó n supe r io r , e n t r e 25 y 30 a ñ o s 

Cuotas 
Ingresos devo luc ión/ 

declarados Ingresos declar. 
(ptas. 1993) (créd i to 4 años ) 

(%) 

Cuotas devoluc ión/ 
ingresos a declar. 
( créd i to 3 años) 

(%) 

H O M B R E S 
• Asalariados sector 1.868.210 27,30 

público 
• Asalariados sector 1.819.097 28,03 

privado 
• Total 1.800.765 28,32 

20,47 

21,02 

21,24 

MUJERES 
• Asalariadas sector 1.752.132 29,10 

público 
• Asalariadas sector 1.427.380 35,72 

frivado 

otal 1.575.944 32,36 

21,83 

26,79 

24,27 

T O T A L 1.690.901 30,16 22,62 

Elaborado a partir de EPF90-I99I. Los ingresos declarados están expresados en pesetas de 
1993. La reducida cantidad de otros tipos de trabajadores (empleadores, independientes) hace 
que las cifras segmentadas para estos grupos no sean representativas. 

en una pérdida de entre el 20 y el 35% de su salario es, en nuestra 
opinión, poco realista. 

La utilización de cuotas crecientes supondr ía una ligera adecua
ción del r i tmo de devolución del c réd i to a la evolución del flujo 
de ingresos de los recién titulados. Sin embargo, la propuesta de 
los c réd i tos - ren ta , que fue presentada en el apartado 4.1 de este 
estudio, implica una vinculación mucho más fuerte entre renta y 
devoluciones51, reduciendo algunas de las peores consecuencias 
de los c réd i tos educativos. 

La solicitud de un c réd i to educativo implica los siguientes riesgos: 

• El estudiante, al iniciar el programa, está « c o m p r a n d o » algo que 
no sabe exactamente lo que es: los efectos de la educación 
sobre los ingresos futuros no son conocidos claramente por los 
estudiantes ex onte. 

• Existe un riesgo de no aprobar los programas de estudio. 

• N o todas las titulaciones generan un t ipo de rendimiento pri
vado elevado; la solicitud de un c réd i to provoca en determina-

51 Una de las propuestas del « W h i t e Paper» británico (Departament of Edu-
cation and Science, 1988). 
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das titulaciones un descenso del tipo de rendimiento que puede 
desincentivar la demanda. 

Estos tres factores de riesgo afectan, como es lógico, tanto a los 
c réd i tos de t ipo hipotecario como a los c réd i tos - ren ta ; sin em
bargo, estos últ imos ofrecen una pro tecc ión mayor: en aquellos 
casos en los que los ingresos descienden por debajo de un de
terminado límite la devolución del c réd i to se interrumpe. El ries
go, como decimos, no desaparece pero se atempera. 

La distribución no h o m o g é n e a de las actitudes ante el riesgo 
entre los diferentes grupos sociales es uno de los factores que 
aconsejan el desarrollo de mecanismos de pro tecc ión , como la 
vinculación de las devoluciones con los ingresos. El objetivo de 
expandir la demanda (presente en el Informe del Consejo de Uni
versidades) es tá estrechamente vinculado con la ext racción social 
de la demanda potencial: si no se consigue el acceso para indivi
duos de grupos con aversión al riesgo (asociado usualmente con 
procedencias familiares de rentas inferiores) la expansión de la 
demanda será reducida, ya que los grupos con poca aversión al 
riesgo son precisamente los que no necesitan financiación adicio
nal. 

Un programa de c réd i to - ren ta reduce el incentivo adverso que 
provoca la solicitud de un c réd i to sobre la elección de los tipos 
de estudio y de trabajo. Los solicitantes de c réd i tos elegirán es
tudios y trabajos con retribuciones altas, elección que sólo puede 
considerarse eficiente si se considera que el t ipo de rendimiento 
privado coincide con el t ipo de rendimiento social; si no se asume 
tal supuesto, el desvío del c réd i to hacia las carreras con mayor 
rendimiento e c o n ó m i c o privado puede considerarse como un re
sultado negativo del programa de c réd i to . Este resultado proba
blemente será menos frecuente si el estudiante conoce la exis
tencia de la « red de seguridad» que implica la vinculación de las 
devoluciones con los ingresos futuros. 

Pese a introducir algunas ventajas con respecto a los c réd i tos de 
t ipo hipotecario, los c réd i tos - ren ta no eliminan completamente, 
como se puede ver, los incentivos adversos; en concreto, man
tienen parte del incentivo adverso sobre la elección de las carre
ras y sobre las decisiones intertemporales (al soportar parte del 
riesgo, el estudiante probablemente minimizará la cantidad que 
pide prestada, y aceptará más trabajo pagado en el presente). Un 
tipo de incentivo adverso que puede introducir el c réd i to - ren ta 
y que no existe en los c réd i tos de t ipo hipotecario es similar al 
existente en la denominada « t rampa de la pobreza» . Si en un 
programa de c réd i to - r en ta se establece que si los ingresos de un 
trabajador descienden por debajo del 85% de los ingresos medios 
se interrumpen las devoluciones, se están introduciendo distor-
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siones sobre el mercado de trabajo: existen incentivos para no 
incrementar la oferta de trabajo de tal manera que se consiga 
pasar del 84% de los ingresos medios al 86%. Esta dis torsión 
puede reflejarse especialmente en las mujeres, que preferirían ser 
contratadas a tiempo parcial con ingresos por debajo del 85% de 
la media con objeto de no afrontar las devoluciones de los c ré 
ditos, que repercut i r ían en un descenso global de sus rendimien
tos. 

En nuestra opinión, los programas de c réd i to - ren ta pueden ser 
más eficaces en su objetivo de atraer financiación privada para la 
educación superior (en tanto que eliminan parcialmente la aver
sión al riesgo de los solicitantes potenciales), teniendo, simultá
neamente, una mayor incidencia sobre los grupos de menor renta 
(aunque és t e no sea el objetivo prioritario en el d iseño de un 
programa de c réd i to educativo). La propuesta de Barr (1989a y 
1989b), que diseña un sistema de devolución de los c réd i tos a 
t ravés de los pagos a la Seguridad Social, sería un ejemplo de 
programa de c réd i to - r en t a que reduciría diversos problemas de 
los c réd i tos de tipo hipotecario. Mencionaremos aquí algunas de 
las ventajas que supondr ía un programa como el propuesto por 
Barr: 

• Las devoluciones quedarían asociadas a las rentas de trabajo 
directamente y no al conjunto de la renta. 

• La transparencia de los ingresos salariales permite que el per ío
do de devolución sea más extenso (hasta el año de jubilación), 
por lo que las contribuciones adicionales -que posteriormente 
se canalizarían hacia los bancos- supondrían una cantidad más 
reducida que las devoluciones de un sistema de devolución es
tándar . 

• El que las devoluciones mensuales supongan cantidades reduci
das provoca disminuciones en la dis torsión sobre la elección de 
carreras y sobre la oferta de trabajo introducidas por el c réd i to . 

• Barr estima las pérdidas por impagados y demoras en únicamen
te el 10% del total prestado. 

• El sistema permite introducir la participación en la financiación 
de los empresarios, mediante un p e q u e ñ o incremento de sus 
contribuciones. Está generalmente admitido que si los empresa
rios afrontaran parte de los costes reales que supone la forma
ción de sus trabajadores mejoraría la eficiencia del sistema. Sin 
embargo, la dificultad de articular los mecanismos para que se 
lleve a cabo tal participación han impedido que se efectúe real
mente; el sistema propuesto por Barr sería factible, si bien es 
preciso tener en cuenta la siguiente distorsión que tal sistema 
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introduciría: los empresarios preferirían contratar a titulados 
que no hubieran necesitado solicitar un c réd i to para realizar sus 
estudios, intentando minimizar así su contr ibución a la forma
ción. 

• El sistema soluciona el problema de la « d o t e negativa» para las 
mujeres (tal problema se da cuando una unidad familiar en su 
conjunto se tiene que hacer cargo de las deudas contra ídas 
anteriormente por una mujer que decide no incorporarse al 
mercado de trabajo). Tal problema se resuelve en tanto que las 
contribuciones a la Seguridad Social se efectúan individualmente. 





CONCLUSIONES 





En una primera zona del estudio, centrada en la situación real de 
los efectos distributivos del gasto público en la educación supe
rior española, se da énfasis a los aspectos metodológicos , alcan
zando posteriormente unos resultados referidos a tal situación 
para los años 1980 y 1990 que pretenden tener un nivel de 
precisión elevado en función de las metodologías utilizadas. Estos 
resultados confirman la regresividad de la distribución de los re
cursos públicos en la educación superior, si bien indican también 
que en la década de los ochenta se ha producido una ligera 
reducción de la regresividad; en concreto, son las decilas de renta 
6, 7 y 8 las que han incrementado el beneficio relativo que ex
traen del servicio de educación superior. La hipótesis de un apro
vechamiento creciente de los servicios educativos en el estado 
del bienestar por las clases medias queda así corroborada en el 
caso de la educación superior. 

En la misma zona de análisis de la s i tuación real, los resultados 
obtenidos indican que el sistema de becas contribuye de forma 
muy limitada a atemperar la regresividad de la dis t r ibución del 
gasto público en educac ión superior. El hecho de que la tasa 
de cobertura del sistema de becas se s i túe entre el 22 y el 
42% para las decilas de renta más bajas y que, por o t ra parte, 
e s t é en t o r n o al 16% en las decilas más elevadas (salvo la 
déc ima) , indica que existen problemas en el d i s eño o aplicación 
del sistema de becas que impiden que és t e cumpla la función 
redistributiva que le suele ser atribuida en los sistemas de 
financiación de la educac ión . 

En una segunda zona del estudio se abordan los efectos que 
diversas modificaciones de los instrumentos de financiación po
drían tener sobre el impacto redistributivo del gasto público en 
educación superior. Después de revisar las posibilidades teór icas 
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de reforma, se utilizan las propuestas concretas aportadas por el 
Consejo de Universidades como punto de partida del análisis. 
Estas propuestas incluyen modificaciones en los precios de matrí
cula, en el total del gasto canalizado mediante becas y mediante 
subvenciones directas a las universidades, así como un programa 
de c réd i tos a los estudiantes. 

Entre los efectos «de primera generac ión» de las modificaciones 
propuestas se encuentra la reducción potencial del acceso moti
vado por el incremento de los precios de matrícula. El modelo 
de acceso estimado confirma resultados de otros modelos: el 
impacto de las variables económicas sobre el acceso a la educa
ción superior es reducido (menor al de las variables referidas a 
la situación socio-cultural de la familia) pero no irrelevante: a 
partir de los resultados del modelo se estima que el incremento 
del precio de matrícula provocaría, a corto plazo, una reducción 
del acceso de 27.866 estudiantes (2,45% del total), procedentes 
todos ellos de las seis primeras decilas de renta. 

La combinac ión del citado efecto sobre el acceso con el resto 
de alteraciones de la financiación produce esencialmente un 
incremento de la incidencia de la financiación en las decilas 
intermedias. Ello es así debido a tres motivos: en primer lugar 
y como se ha dicho, el acceso se ve interrumpido ún i camen te 
en las decilas inferiores. En segundo lugar, la d is t r ibución de 
los recursos del sistema de becas permanece invariable pese a 
incrementarse las cuant ías totales. Finalmente, el programa de 
c r é d i t o s propuesto incidirá, previsiblemente, en las decilas in
termedias ún i camen te . El incremento de los precios de matr í 
cula, que recae en una p r o p o r c i ó n mayor en las decilas supe
riores (en tanto que la tasa de cobertura de las becas es menor 
en estas decilas) p rovoca r í a un ligero incremento de la progre-
sividad al tener en cuenta el saldo públ ico-pr ivado de la inci
dencia de la financiación una vez descontado el efecto negativo 
sobre el acceso. 

Los efectos redistributivos de las reformas analizadas recaen 
principalmente, pues, sobre las decilas intermedias, pero afec
tan muy limitadamente a las decilas inferiores. Partiendo de la 
base de que los objetivos del sistema de financiación de la 
educac ión superior no son prioritariamente redistributivos, sí 
que parece razonable, sin embargo, intensificar la acción redis-
tr ibutiva del sistema de becas para compensar los efectos so
bre el acceso de las modificaciones de los precios de matrícula. 
En ese sentido, se han propuesto en el estudio determinadas 
reformas del sistema de becas que t ende r í an a asegurar que 
sus recursos llegaran realmente a los usuarios de las decilas 
inferiores, recuperando, s imu l t áneamen te , el sector de la de
manda cuyo acceso se vería impedido por la a l te rac ión de los 
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precios. Se presenta t a m b i é n una propuesta de programa 
de c r é d i t o de t ipo c r é d i t o - r e n t a - « a u s t r a l i a n o » - que podr ía 
reducir los problemas eventuales (ya no necesariamente en 
el t e r reno distr ibutivo) generados por un programa de crédi 
t o educativo como el propuesto por el Consejo de Universi
dades. 
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Desde que en 1990 inició sus actividades, la Fundación BBV 
ha venido siendo la respuesta institucional del Grupo BBV 
a la voluntad y al compromiso de complementar una sólida 
estrategia económica y financiera de gestión con un firme 
programa de sensibilización social y de creación cultural, 
orientados a la mejora del entorno en el que desarrolla su 
actividad. 

La Fundación BBV diseña sus propios programas de activi
dad con el objeto últ imo de analizar las transformaciones 
experimentadas en el contexto social y ofrecer el resultado 
de sus investigaciones, estudios y debates a la sociedad. En 
coherencia con estos planteamientos, además de organizar 
encuentros multidisciplinares y fomentar proyectos de in
vestigación, cuenta con varios Centros Permanentes: Cen
t r o de Estudios de Economía Pública, Centro de Estudios 
Financieros, Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad y 
Centro Interculturas. La Fundación actúa también en el 
mundo universitario, intentando establecer un puente entre 
la investigación científica y la sociedad a t ravés del Progra
ma C á t e d r a FBBV. 

A t ravés de Documenta, servicio de publicaciones de la 
Fundación BBV, se lleva a cabo la difusión de los resultados 
obtenidos en las investigaciones y otras actividades que 
realiza. 



Esta obra describe la regresividad del sistema español de 
financiación universitaria y c ó m o las modificaciones cuanti
tativas introducidas durante la década de los ochenta no la 
han reducido más que ligeramente. Consciente de la ne
cesidad de un replanteamiento de la financiación de la edu
cación superior en España, la Fundación BBV desea, con 
este estudio, llamar la a tención sobre las consecuencias en 
el terreno de la equidad de las diversas propuestas presen
tadas en los últimos años y, en concreto, la recogida en el 
Informe sobre la financioción de las universidades del Consejo 
de Universidades: la reducción de la regresividad y el in
cremento de la eficiencia tienen como coste a considerar 
el incremento de las dificultades de acceso para los grupos 
de menor renta. 

Después de analizar el impacto sobre la equidad del actual 
sistema de becas y de algunos diseños de c réd i to educativo, 
el autor propone diversas modificaciones en el sistema de 
becas y en los eventuales sistemas de c réd i to , con objeto 
de minimizar el efecto sobre el acceso de los incrementos 
en los precios que recaen sobre los usuarios. 
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