


autonomía, y estudiar el compor- 
tamiento y las estrategias de tres 
grupos de actores: los individuos 
demandantes de formación pro- 
fesional, los contratantes y el Es- 
tado. 

En el marco limitado de esta 
ponencia, ~1510 trataremos el mer- 
cado de la educación y, en parti- 
cular, el de laensehanzasuperior. 
Pero lo examinaremos, por su- 
puesto, desde el punto de vista 
del estudiante, y en especial del 
estudiante en tanto que futuro de- 
mandante de empleo. 

Partiremos para ello de la 
teoría del capital humano que 
constituye un marco te6rico 
coherente para abordar estos 
problemas. Sin embargo, nos es- 
forzaremos por aclarar sus insufi- 
ciencias y, por tanto, su incapaci- 
dad para explicar de manera sa- 
tisfactoria la realidad francesa, 
antes de proponer un modelo al- 
ternativo mas apropiado. 

La teorfadel capital humano, 
por lo menos si nos referimos a 
las publicaciones producidas por 
los investigadores, se dedica en 
lo fundamental en el plano em- 
pírico a dar cuenta de la relacibn 
entre la inversión educativa y los 
beneficios individuales y, de ma- 
nera mas accesoria, a la com- 
prensi6n de los factores que de- 
terminan la inversión, haciendo 
como si la validez empírica de la 
teoría debiera sostenerse sobre 
sus consecuencias y no sobre su 
objeto propio. Ademas, si se 
quiere obtener medidas sin ses- 
gos del impacto de la educación 
sobre las ganancias, en el calculo 
de regresiones por ejemplo, es 
claro que el modelo de comporta- 
miento del individuo inversionis- 

!be ser tomado en cuenta de 
sra simultanea, lo que no su- 

cede sino raramente. 

En lo que se refiere al equi- 
librio de los mercados de la edu- 
cacidn por una parte, y del trabajo 
por la otra, la teoría predice una 
tendencia a la igualacibn de las 
rentabilidades de las diferentes 
disciplinas alternativas en una si- 
tuaci6n de eleccidn semejante, 
por ejemplo, a aquella en la que 
se encuentran los estudiantes de 
bachillerato al ingresara la ense- 
hanza superior. En efecto, la ob- 
servaci6n en un momento dado 
de una fuerte rentabilidad relativa 
en una disciplina particular debi- 
da a la escasez de sus especialis- 
tas en el mercado de trabajo, 
debería incitar a los preparato- 
rianos a escoger en principio esta 
orientacibn y contribuir así a dis- 
minuir laescasez de los titulados 
y la rentabilidad asociada a esta 
formacidn. 

La argumentación que dese 
amos desarrollar en este texto in- 
tenta demostrar que este proceso 
de ajuste macroeconómico no 
funciona necesariamente de un 
modo tan simple, en la medida en 
que la funcidn microeconbmica 
de demanda no es unifactorial del 
rendimiento, sino que depende 
tambien fundamentalmente de la 
capacidad del estudiante. Mien- 
tras que et rendimiento de los es- 
tudios depende en gran medida 
de las presiones de la oferta y la 
demanda sobre el mercado de tra- 
bajo -que son exbgenas al siste- 
ma educativo-, la capacidad del 
estudiante es una característica 
propia del individuo, de la misma 
manera en que le son propio su 
medio socioeconómico -que 
determinasusposibilidadesdefi- 
nanciamiento y de manera gene- 
ral las dificultades mas o menos 
fuertes a las que se enfrenta- y 
la calidad de la información que 

posee en el instante de la elec- 
cidn (ya sea que esta información 
se refiera a la estimación del ren- 
dimiento o a sus capacidades 
personales). 

Resulta entonces importan- 
te saber cómo interactúan las 
características propias de cada 
una de las disciplinas de la ense- 
hanza y particularmente su rendi- 
miento monetario con las especi- 
ficidades de cada estudiante, a 
sabiendas de que, de estas es- 
tructuras de elección de lnver- 
sión dependen las posibilidades 
de equilibrio a mediano plazo en 
el mercado de trabajo. 

Veamos brevemente, en pri- 
mer lugar, los rendimientos mo- 
netarios 

1.. Los rendimientos de las dis- 
ciplinas de la enseñanza supertor. 

Los datos que utilizamos 
son un poco antiguos dado que 
se basan en cálculos de costos y 
de ObSSNSCiOnSS trSnSvSrSSlSS 

de ganancias efectuadas en 1970, 
mientras que lacoyunturaeconó- 
mica ha evolucionado significati- 
vamente desde esa fecha; sin em- 
bargo, estos datos son actual- 
mente los únicos disponibles. 

Examinemos en primer lugar 
la oposicidn entre la ensenanza 
superior de corta duración (finali- 
dad profesional-duracibn 2 a 3 
anos) y la ensenanza superior de 
larga duración (4 anos de estu- 
dios universitarios). (Fuente L. 
Levi-Garbous y A. Mingat, 1979). 

1 
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I Preparatoria 
I I Superior de larga duracibn II 13.3 

I Nivel educativo alcanzado Il Tasa de rendimiento 

I 1 1 hombres mujeres 1 

I Superior de Corta Duración 
II 12.8 14.4 I 

8.8 I 

En el cuadro se presenta una 
estructura simétrica para los 
hombres y para las mujeres. Así, 
para las mujeres, la opci6n profe- 
sional de corta duraci6n se 
muestra mucho más atractiva, 
mientras que para los hombres, 
aunque en una situaci&.menos 
clara, sucede locontrario. A-pesar 
de que esto no constituye una 
prueba realmente concluyente de 
la teoría de la demanda, no deja 
de ser interesante notar que las 
partes respectivas de los dos ti- 
pos de ensenanza, por sexo, son 
coherentes con la estructura de 
las tasas: de las mujeres (edad 
entre26y34aíIos)70a/0 setitulan 
en la ensenanza de corta dura- 
ción (30% en la enseñanza de lar- 
ga duraci6n); las cifras que 
corresponden a los hombres son 
el 36% para la ensenanza de corta 
duración y el 64% para la ense- 
flanza de larga duración. 

DespuBs de esta diferencia- 
ción de laensenanza universitaria 

de larga duración y la ensehanta 
de corta duraci6n, podemos ir 
más allá y distinguir las diferen- 
tesespecialidadesde laenserlan- 
za superior. El siguiente cuadro 
presenta las tasas de rendimiento 
para uita escolaridad normal, sin 
fracaso ni repetici6n, pero sola- 
mente para los hombres, en la 
medida en que las informaciones 
desagregadas sobre los ingresos 
de las mujeres tituladas son nu- 
m&icamente insuficientes para 
llegara estimaciones seguras. 

El andlisis de este cuadro 
permite distinguir dos grupos re- 
lativamente diferenciados: por 
una parte el sector de acceso 
libre que reagrupa las forma- 
ciones universitarias salvo la me- 
dicina y, por otra parte, el sector 
de acceso limitado (escuelas + 
estudios m6dicos) que se carac- 
teriza por tener tasas de rendi- 
miento más elevadas. Existen sin 
duda diferencias de aptitudes 
entre estas diferentes opciones 

profesionales */ pero parece más 
verosimil suponer que las dife- 
rencias de las tasas se dan m.+s 
por las restricciones num&icas 
impuestas -que protegen a los 
titulados de las escuelas o de 
doctorado de medicinaen el mer- 
cadode trabajo-, que porelfiltro 
de lasaptitudesquefuncionacon 
la salección. 

No deja de ser interesante 
notar la tasa especialmente baja 
de los estudios de ciencias en la 
Universidad. En lo que se refierea 
los estudios literarios, no tene- 
mos elementos empíricos estric- 
tamente comparables en cuanto 
a la tasa del rendimiento. Sin em- 
bargo, indicaciones más frag- 
mentarias indican que se sitúan 
aproximadamente en el mismo ni- 
vel del de las ciencias, eventual- 
mente incluso ligeramente por 
debajo. 

En relacidn a esta estructura 
de las tasas, la teoría del capital 



Nivel educativo Nivel educativo 

de referencia alcanzado 

Tasas de 
endimiento 

% 

I Maestría Universitaria I I 13.3 

1 Maestría DerecholEconomía 1 16.7 I 

Preparatoria 
Maestríade Ciencias 12.3 

Doctorado en Medicina 

Escuela de “Artes y Oficios” 

Escuela Central de Ingeniería de 
París 

24.1 

17.5 

20.4 

humano permite prever alternati- estudios jurídicos y económicos. la evoluci6n relativa de las prime- 
vas de elección muy importantes Por el contrario, permite prever ras inscripciones en el primer an0 
en favor de los estudios medicos una baja relativa de interés para de los estudios universitarios, ‘, 
y de las escuelas de ingenieros y los estudios en ciencias y litera- por disciplina, enmarcando 1970 
en menor medida en favor de los rios. El cuadro siguiente muestra entre dos anos. 
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DerecholEconomía 

Total Universidad 

I 

La última columna del cua- 
dro, salvo para los estudios litera- 
rios, parece mostrar que las alter- 
nativas globales de eleccibn 
entre disciplinas son relativa- 
mente bastante compatibles con 
las predicciones que podrían ha- 
cerse a partir de la teorla del capi- 
tal humano. En cuanto a las alter- 
nativas de elección para las es- 
cuelas que la estructurade las ta- 
sas permite anticipar, no dispo- 
nemos de datos empíricos que 
autoricen la prueba. En efecto, el 
débil aumento de los inscritos 
(+ 25%) en el periodo, no consti- 
tuye de ninguna manera un indi- 
cador de presiones de demandas 
en la medida en que el acceso es 
controlado por un concurso de 
selecci6n y en que la oferta de 
empleo de las empresas es la que 
regula el volumen de la escolari- 
zaci6n en estaopcibn profesional 
elitista. 

Sin embargo, si se observa 
con cuidado el cuadro preceden- 

te se puede llegara plantear dos 
interrogantes: 

1)Sl el rendimiento guía las elec- 
ciones individuales, ¿cbmoes po- 
sible que exista un aumento sen- 
sible de los inscritos en letras y 
una disminuci6n de los inscritos 
en ciencias si el rendimiento de 
los estudios literarios es inferior 
o igual al de los estudios en cien- 
cias? 

2)No debería esperarse un au- 
mento aún más importante de las 
inscripciones en medicina en re- 
laci6n a las inscripciones en 
derecholeconomia debido a la 
enorme diferencia de rendimien- 
to? 

Para intentar responder a es- 
tas cuestiones importantes para 
la comprensión de las elecciones 
de inversi6n y por tanto del 
equilibrio del mercado de trabajo, 
nos ha parecido necesario intro- 
ducir explícitamente el factor in- 

certidumbre, en particular en lo 
que concierne al Bxito en los es- 
tudios. En efecto, las estima- 
ciones de rendimiento propues- 
tas anteriormente para las op- 
ciones de ensenanza superior 
han sido calculadas por una parte 
a partir de los ingresos medios, 
pero por otra con la seguridad de 
quelosestudiosseconcluyensin 
fracaso ni repeticibn. En realidad, 
la seleccibn universitaria en Fran- 
cia es a menudo tal que es en pro- 
medio más probable fracasar que 
tener Éxito, con muy grandes dife- 
rencias dependiendo de las dis- 
ciplinas seleccionadas, así como 
del pasado escolardel estudiante. 

En la segunda parte de este 
trabajo intentaremos tomar en 
cuenta el riesgo del fracaso no en 
Wminos del promedio 9 sino en 
forma individual, examinando 
explícitamente los papeles res- 
pectivos de dos elementos: rendi- 
miento por una parte, riesgo por 
la otra 4/. 



ma de remuneración en el merca- 

Frente a la elección de ins- 
cripción universitaria, el estu- 
diante trata de medir el interk 
que presenta para BI cada una de 
las carreras alternativas. Puede 
constatar por una parte las ca- 
racterísticas presentes de la edu- 
cación, en particula[ la dilicultad 
de los estudios, y por otra parte 
las características futuras aso- 
ciadas al título que toman la for- 

do de trabajo. Frente a estas ca- 

escolar anterior [(l) tipo de estu- 

racterísticas ligadas a la educa- 
cidn, el estudiantevaaevaluar las 
ventajas que posee y lasdificulta- 
desquedebeenfrentar;lainterac- 
ción de los elementos propios del 
estudiante y de aqu4llos propios 
de las diferentes disciplinas, será 
el factor fundamental para ladeci- 
si6n final de inscripcción en una 
facultad o en otra s/. Las ventajas 
del estudiante son fundamental- 
mente de orden escolar y sicol6- 
gico. S6lo tomaremos en cuenta 
los aspectos escolares que se 
calculan por la calidad del 6xito 

dios de bachillerato llevado a ca- 
bo -área de matemáticas, cien- 

dios superiores. 

cias naturales, economía, letras, 
ttknica- con una elevada je- 
rarquía entre estas áreas por el 
filtro tan severo existente en la 
enseflanza secundaria. (2) impor- 
tancia del Éxito en este examen] 
que se revelan como buenos indi- 
cadores del éxito en la universi- 
dad. En lo que se refiere a las difi- 
cultades, estas son esencialmen- 
te econ6micas y sociales, y ca- 
racterizan los problemas relativa- 
mente grandes que tienen los es- 
tudiantes para financiar sus estu- 

I - Estudiante- -Estudios- 
j 

* ventajas escolares * dificultades de Características ligadas 
los estudios al presente. 

l dificultades eco- -- -- -;7----- 
l rentatxhdad 

ndmicas y sociales monetaria sobre Características ligadas 
el mercado de al futuro.. 
trabajo. 

/ 

características 
objetivas. 

senta los elementos rnteractrvos 
que determinan la elección edu- 
cativa individual. Ya tenemos in- 
formaci6n sobre la rentabilidad 
monetaria de la educaci6n. En lo 
queserefierealadificultaden los 
estudios, el análisis de este pun- 
to plantea el problema de las exi- 
gencias cognocitivas (y no cog- 
nocitivas) necesarias para la ad- 
quisici6n de conocimientos san- 
cionados por los exámenes. Sin 
embargo, aunque se trate eviden- 
temente de una cuestión funda- 
mental, el hecho de presentar el 

El esquema anterior repre- 
aos inconvenientes importantes: 
el primero está ligado a la enorme 
imperfeccibn de los conocimien- 
tos sicológicos en relación a los 
procesos de adquisicibn del sa- 
ber. El segundo es de orden meto- 
dol6gico y se refiere al hecho de 
que la dificultad real de los estu- 
dios se refiere ciertamente, en 
parte, a la adquisición de los co- 
nocimientos pero tambien, y 
sobre todo, a la competencia que 
se establece al interior de la 
población estudiantil inscrita en 

problema de esta manera tiene 
larmente cleno cuanao existe un 
númerus clausus en curso de es- 
tudios como en los estudios m& 
dices en Francia. Estas razones 
nos han llevado a contemplar la 
selecci6n universitariade manera 
externa, es decir, estimando las 
posibilidades de Éxito en las dis- 
ciplinas en funcibn de la pobla- 
ción efectivamente inscritaen ca- 
da una de ellas. 

cada carrera, siendo esto particu- 

Estimar las posibilidades de 
6xito en una situaci6n educativa 
dada, no conduce sin embargo a 



igualar la probabilidad individual 
de éxito con la tasa de exito 
-proporci6n entre titulados e 
inscritos- observada en cada 
una de las disciplinas. En efecto, 
dos razones complementarias ha- 
cen no pertinente este indicador 
para nuestro analisis: 

1)Hay que observar que alre- 
dedor de la tasa media observada 
hay enormes diferencias siguien- 
do las subpoblaciones mas o me- 
nos especificas que se pueden 
constituir entre los inscritos en 
una misma disciplina (el tipo de 
estudios en la preparatoria, edad, 
origen socio-profesional..,), ,~pues 
asignar a cada individuo el valor 
medio de cada estudiante altera 
considerablemente la realidad. 

2)Continuando con el argu- 
mento anterior, hay que subrayar 
que la tasa de éxito observada en 
una disciplina no es sino el valor 
medio de las probabilidades indi- 
viduales de Éxito de los estudian- 
tes que están efectivamente iris. 
critos. 

Por lo tanto si la teoría 
que deseamos desarrollar 
-según la cual los preparato- 
rianos se orientan en particular 
tomando en consideración la di- 
ficultad de los estudios- es 
justa, se concluye que casi no 
se van a encontrar en una op- 
ción profesional sino estudian- 
tes que encuentren una oportu- 
nidad factible de Éxito. La 
conclusión que de aquí se 
desprende es entonces q,ue la 
tasa de exito observada en una 

disciplina debe ser considerada 
como un efecto de las estrate- 
gias de elección de los estudios 
que analizamos, y no como una 
causa explicativa. 

Además del rendimiento, la 
incertidumbre aparece como un 
concepto central porque permi- 
te introducir sobre un plano te: 
orico a la vez la aptitud escotar 
individual, las características 
pedagógicas de las diferentes 
opciones educativas así como 
las conductas sociales en inte- 
raccidn. Se supone que los indi- 
viduos son capaces de calcular 
no solamente las tasas de rendi- 
miento de los estudios alternati- 
vos sino también sus probabili- 
dades individuales de exito en 
las diferentes disciplinas. La hi- 
pbtesis de comportamiento es 
entonces que los individuos ra- 
cionales escogen aquella dis- 
ciplina que se caracteriza por la 
pareja rendimiento-riesgo indivi- 
dual mas favorable, sin dejar de 
tomar en cuenta el nivel indivi- 
dual de aversión por el riesgo. 

Se desprende de estas ob- 
servaciones que la selección 
universitaria visible (proporcibn 
entre titulados e inscritos) de- 
pende ciertamente de manera 
fundamental de la dificultad de 
los estudios, pero tambien, y 
sobre todo, de las caracterís- 
ticas especificas de aquellos 
que están inscritos. En conse- 
cuencia, esta autoselección que 
se imponen lo estudiantes en SLJ 
eleccidn de opción profesional, 
constituye una parte oculta pero 
muy importante de la seleccibn 

global 6/ (autoseleccidn x selec- 
ción formal) y, por otra parte, es 
característica de las decisiones 
de demanda de educación que 
nosotros intentamos estudiar. 
Las probabilidades ex-antes de 
tener éxito deben ser buscadas 
por tanto fuera de las estadis- 
ticas cuantitativas sobre el flujo 
de estudiantes y a partir de mo- 
delos de éxito específicos cal- 
culados en cada una de las dis- 
ciplinas, comparando el éxito o 
el fracaso observado con las 
características personales de 
los estudiantes (edad, sexo, ap- 
titud escolar, origen social...). 

Modelos de este tipo han si- 
do calculados 71 para un cierto 
número de disciplinas de la en- 
senanza universitaria francesa 
(A. Mingat, 1976). Estos permi- 
ten, por una parte, conocer las 
variables importantes en el pro- 
ceso de seleccibn y, por otra 
parte, por simulacidn, calcular 
para un preparatoriano cual- 
quiera, su probabilidad poten- 
cial de tener Bxito en cada una 
de las disciplinas estudiadas 
desde el momento en que se co- 
noce su vector de caracterís- 
ticas personales asociadas a la 
selecci6n. 

A manera de ejemplo, el si- 
guiente cuadro da algunos resul- 
tados para el primer aho de los 
estudios medicos. Los cálculos 
fueron efectuados para estu- 
diantes provenientes de la ense- 
Aanza pública, de una comuna 
urbana, e inscritos en la facultad 
de medicina el mismo ano en 
que terminaron su preparatoria. 

I 



/ I 17 anos 18 anos 19 anos \ 

Promedio e” la 
prueba escrita 6.0 10.0 14.0 8.0 10.0 14.0 6.0 10.0 14.0 
B” la preparatu 
ria. 
Especialidad de 
ma1emYica.s en 16.9 50.3 64.9 13.6 41.4 79.6 9.5 33.1 73.5 
la preparatoria. 
Especialidad en 
literatura, eco- 
nomia y estu- E E E E E E E E E 
dios tecnol6gi- 
cos en prepara- 

, mia. I 
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Probabilidad de hito: % 

Podemos ahora explicitar 
las hipótesis del modelo de 
comportamiento: 

1)Los estudiantes prefieren 
mucho más una disciplina 
-siendo las demás cosas 
iguales- en la medida en que 
desemboca en carreras profe- 
sionales interesantes, es decir, 
en una primera aproximaci6n, 
cuya tasa de crecimiento es ele- 
vada. 

2)Los estudiantes prefieren 
mucho más una disciplina, 
-siendo las demás cosas 
iguales-, en las que tengan ma- 
yores posibilidades de éxito, o 
menores probabilidades de fra- 
caso, sin dejar de considerar 
sus ventajas escolares en el mo- 
mento en que efectúan su elec- 
ción. 

Se supondrá ademAs que 
los estudiantes calculan por una 
parte los beneficios futuros anti- 
cipados por los rendimientos 

calculados a partir de los perti- 
les edad-beneficios transversa- 
les en el momento de su elec- 
ción, y estiman convenientes 
por otra, sus posibilidades per- 
sonales de éxito. 

Frente al espacio de sus 
preferencias, el estudiante es 
confrontado al espacio de lo po- 
sible, es decir, a las diferentes 
disciplinas caracterizadas por 
su rendimiento y por el riesgo in- 
dividual de fracasar. En realidad, 
el estudiante puede observar la 
relación positiva entre el rendi- 
miento esperado y el riesgo de 
fracaso (siendo que las discipli- 
nas que tienen el rendimiento 
m& elevado son tambibn aqu& 
Ilas en las que la probabilidad de 
fracaso es más grande) aunque 
su elección final depende por 
una parte de su propia capaci- 
dad escolar y por otra, de su pro- 
pia función de utilidad que ca- 
racteriza su alternativa de elec- 
ción personal entre el rendi- 
miento y el riesgo. 

Ya hemos dado indicadores 
sobre la capacidad escolar del 
estudiante que permiten estimar 
su probabilidad de éxito o, como 
complemento a la unidad, su 
riesgo de fracaso. En lo que se 
refiere a la funci6n de preferen- 
cia individual, debe esperarse 
que entre másfavorecido sea el 
estudiante (tanto en el plano 
econbmico y social de su origen 
como en de su pasado escolar) 
más dará un peso importante al 
rendimiento y un peso menor al 
riesgo de fracasar. En efecto, pa- 
ra este estudiante que proviene 
de un medio social elevado, el 
costo de oportunidad de los estu- 
dios no exitoso es pequello dado 
que corresponde a una renuncia 
de necesidades menos importan- 
tes que para un estudiante de ori- 
gen modesto que tiene un costo 
implícito de financiamiento más 
fuerte s/. La consecuencia es en- 
tonces que se deberá esperar que 
la prima de rendimiento exigida 
para compensar una unidad de 
rie?go siga una funcibn decre- 



in uia opciófi profesional presti- 

ciente de la riqueza del medio de 

giosa los conducir& a una reorien- 
taci6n aún satisfactoria, mientras 

origen. De manera complementa- 

que para los segundos el fracaso 
sinificará a menudo la renuncia a 

ria, se podrA esperar que los estu- 

los estudios superiores g/. 

diantes escolarmente brillantes 
exijan una prima de riesgo infe- 
rior a la exigida por los estudian- 
tes escolarmente limitados dado 
que para los primeros el fracaso 

Podemos entonces estable- 
cer modelos de elección de dis- 
ciplinas del tipo siguiente: 

PIJ = f(Ri’PEii’ Ji) 

Los estudiantes prefieren 
los estudios de alta rentabilidad 

Aquí no podemos dar sino 

aunque permanecen sensibles al 

los resultados principales y de 

riesgo de no llegar a tener Bito 
en los estudios elegidos. En el 

manera muy simplificada: 

punto medio, la ponderacidn ope- 
radaporel estudianteentreel ren- 
dimiento y el riesgo es tal que el 
estudiante demanda 8% m& en 
su probabilidad de tener Éxito pa- 
ra compensar 1% menos de ren- 
dimiento. 

.- ., . . 

Pii = Probabilidad de acceso 
.I 

del individuo i en la dis- 
ciplina j 

Ri = Tasa de rendimiento in- 
terno de la disciplina j 

PEij = Probabilidad de fracaso 
del individuo i en la dis- 
ciplina j 

Ji = Tasa de sustitucibn 
rendimiento-riesgo del in- 
dividuo i 

La tasa de sustitución rendi- 
miento-riesgo ji no está dada sino 
que se obtiene en el c8lculo 
estadístico por el conocimiento 
simultáneo de los coeficientes 
del rendimiento y del riesgo. 

2) A nivel de poblaciones más par- 
ticulares. 

Se puede observar de mane- 
ra general que entre más favoreci- 
do es el estudiante (origen esco- 
lar y social elevado, joven y de se- 
xo niasculino) en mayor medida 
su comportamiento es tal que va- 
loriza m& el rendimiento en rela- 
ci6n al riego. Por el contrario, 
entre menos favorecido es, más 
se orienta en función de sus pro- 
babilidades de tener Éxito (0 de 
fracasar) dando la impresidn de 
no dar mucha importancia a ISS 
características de su carrera pro- 
fe’sional futura. 

3 

-que tienen mayores perspecti- 
vas en cuanto al rendimiento- a 
los otros estudiantes -que eli- 
gen otras áreas en las que las nor- 
mas son muy diferentes, ya que 
estAn obligados a remitirse a ob- 
siones en las que tienen mayores 
posibilidades de tener Éxito. En 
relaci6n a esta última poblaci6n, 
las otras variables no aportan si- 
ÍIO poca informaci6n complemen- 
taria para la comprensión de las 
diferentes elecciones. No sucede 
lo mismo con los estudiantes de 
ciencias en los que se observan 
diferencias notables según su 
origen social, teniendo los estu- 
diantes de escasos recursos una 
aversión significativamente mas 
elevada por el riesgo, conforme a 
las previsiones del modelo. 

De manera complementaria 
a estas estimaciones, se puede 
subrayar la distinci6n entre estu- 
diantes regulares y los estudian- 
tes en reorientaci6n despu& de 
un fracaso en los estudios supe- 
riores del aho anterior. Se observa 
entonces que los estudiantes en 
situaci6n de reorientaciones que 
tuvieron anteriormente estudios 
de bachillerato en ciencias, le dan 
mayor importancia al riesgo que 
sus homdlogosde nuevo ingreso. 

CONCLUSIONES 

Parece entonces, de manera 
global, que el modelo de compor- 
tamiento rendimiento-riesgo pro- 
puesto da cuenta relativamente 
bien de la realidad de las op- 
ciones efectuadas por los estu- 
diantes de bachillerato. Permite 
también conocer mejor la evolu- 
ción de las escolarizaciones 
constatadas en la primera sec- 

La prueba empírica fue apli- 3) Pertinencia de las diferentes 
cada sobre la poblaci6n consti- 
tuida por 1,254 estudiantes de pri- 

1 variables de segmentación. 

mer ingreso en la Universidad de Se ve claramente que el pa- 
Dijón en 1974, siendo segmenta- pel~más importante es el de las 
da esta poblaci6n a partir del ori- aptitudesescolaresqueoponena 
gen social y del origen escolar. los estudiantes de ciencias 
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ción. Asi, el hecho de que el mi- 
mero de estudiantes en letras 
aumente mientras qua el rendi- 
miento de sus estudios es nw 
desto, se explica por el comport& 
miento de los estudiantes que no 
siguen los estudios en ciencias, y 
estan obligados a orientarse ha- 
cia las disciplinas en las que 
tienen suficientes oportunidades 
de Éxito. Por el contrario, en lo 
que se refiere a los estudios en 
ciencias, Bstos parecen estar en 
una situación de desequilibrio 101 
dado que acumulan una tasa d& 
bil de rendimiento y una tasa de 
seleccibn elevada aunque es ne- 
cesario atenerse a lo que se ob 
serva en la realidad, a saber, una 
notable disminuci6n relativa de 
los inscritos. En fin, en cuantoa la 
comparaci6n de la evolución de 

los inscritos juristaslecono- 
mistas y la de los m6dicos, la 
estructura de los rendimientos 
nos podría hacer pensar que las 
inscripciones en medicina debe- 
rían haber sido más numerosas 
de lo que fueron; el tomar en 
cuenta el riesgo del fracaso nos 
permite, sin embargo, compren- 
der mejor que la atracción hacia 
los estudios de medicina es fre 
nada por el alto riesgo de fraca- 
aar, lo que no es el caso de los es- 
tudios jurídicos y econ6micos. 

En el piano teórico, estos re- 
sultados no cuestionan la teoría 
individual de la inversibn huma- 
na, dado que el tomar en cuenta 
simultáneamente el rendimiento 
medio y las posibilidades indivi- 
duales de Éxito permite ofrecer 

estimaciones de rendimiento in- 
dividualizadas para cada opcibn 
profesional. La elección que se 
haga serd aquella que tenga la 
ventaja relativa mayor. Sin embar- 
go, en lo que se refiere al equC 
librio en el mercado de trabajo, 
aparece claramente que las con- 
diciones de elección de estudios 
‘II no se establecen sino en me- 
nor medida (los estudiantes de 
bachillerato que no estudian 
ciencias representan más del 
50% del conjunto total) en fun- 
ción de los rendimientos medios 
sobre el mercado de trabajo por lo 
que la argumentación según la 
cual las tasas deberían igualarse 
tendencialmente parece tambale- 
arse, mientras que un equilibrio 
persistente parece mucho m&s 
verosimil: 

.@ 
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