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Economia de la poblaci6n 
y del capital humano 

ini cio del interes de la

E
l 

econornia por la poblac ion 

suele asociarse a Malthus, 

y mas en concreto a su Ensayo so

bre el principia de la pobla cion, 

publicado en 1798. Sin embargo , 

con anterioridad, la poblacion ha

bia sido objeto de atencion por 

parte de escritores politicos, de 

moralisras y de quienes sin lIegar 

a ser todavia economistas profe

sionales habian sabido atisbar re

laciones economicas entre pobla

cion y subsistencias simi lares a 

las que despues darfan a Malthus 

la paternidad del lIamado princi

pio de La poblaci6n. 

Entre ell os estuvieron, muy 

particularmente, los teoricos de la 

raz6n de Estado , que identifica

ron las fuerzas del Rey con «la 

mucha gente y valero sa, dineros, 

vituallas, municiones, caball os, 

armas ofensivas y defensivas», 

perc sefialando que «las verdade

ras fuerzas consistian en la gente, 

pues quien tenia abundancia de 

hombres tenia todas aquell as co

sas a las que podia extenderse la 

industria y el genio del hombre»' , 
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y, desde luego, que la principal obligaci6n del prfncipe era la de au

mental' el numero de sus subditos. Pero este poblacionismo normati

vo, inspirado poria dominaci6n y pOI' el expansionismo de los Esta

dos nacionales, no les irnpidio vel', tampoco, la relaci6n economica 

fundamental entre poblaci6n y subsistencias. En expresi6n de Bote

ro: «El aumento de las ciudades procede en parte de la virtud gene

rativa de los hombres y en parte de la nutritiva de las mismas ciuda

des... Si no hubiese otro impedimento, la multiplicacion de las gentes 

crecerfa sin fin y el aumento de las ciudades sin termino, y si no pa

san adelante es necesario decir que es por falta de nutrimiento y sus

tentacionv' . Pero, en general, este fue el punto de vista dominante de 

los escritores polfticos y economicos durante los siglos XVII y 

XVIII. 

Con algunos precedentes notables, como el de Cantillon en su co

nocido Ensayo (1755), el primero en dar un mayor contenido econ6

mico al analisis de la poblaci6n fue A. Smith en La riqueza de las na

ciones (1776), al sentar las bases de 10 que desplies se llamarfa teoria 

del fo ndo de salarios, sobre la que descanso buena parte de la eco

nornica clasica. Segun esta teon a, una parte de la acurn ulacion de ca

pital se destina a constituir un fondo de salarios con el que el capita

lista emplea a una determinada poblacion trabajadora, incentivado 

pOI' el beneficio que obtendra de ello, dependiendo el tipo de salario 

de este fondo y del volumen de poblaci6n. Con ello, eJ fondo de sa

larios se configuraba como un mecanisme para racionalizar el ahorro 

y la acumulacion y, al rnismo tiernpo, como un instrumento analftico 

capaz de explicar los salarios y el beneficio, y el crecimiento de la po

blaci6n. La unica forma de alimental'el fondo de salarios y la pobla

cion consistiria en inducir a los empresarios a que ahorrasen y el uni

co modo de conseguir esto serfa aumentando sus beneficios. 

En realidad, en su Ensayo sobre el pri ncipia de la pob lacion 

(1798), Malthus no avanzo demasiado sobre 10 que ya habfan dicho 

Botero 0 Cantillon y,desde fuego, no llego a donde ya [0 habfa hecho 

Smith. pero acerto a exponer de forma extraordinariamente clara y 
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simple su famoso principio de fa poblacion: «la poblacion crece in

variablemente cuando aumentan los rnedios de subsistencia, a menos 

que sea limitada por algunos frenos muy poderosos y claros, los cua

les se traducen en coercion moral, vicio y rniseria». Y, a partir de es

ta sencilla proposicion, segun la cualla poblacion estaba regulada por 

las subsistencias, tanto el mismo como los dernas economista s clasi

cos se dedicaron a investigar la causas que determinaban el aurnento 

de los medios de subsistencia y el aurnento de la poblacion y sus fre

nos. 

El resultado de ello fue su teoria del crecirniento economico, do

rninada por el principio de la poblacion y por la teoria del fonda de 

salarios. Segun esta teoria, en una economfa en expansion, el nivel de 

acumulacion y el nivel de salarios son altos y crecientes, pero los sa

larios altos inducen al crecimiento de la poblacion y a la consiguien

te presion sobre los alimentos, 10 que lleva a la necesidad de utilizar 

tierras de inferior caJidad, a unos mayores costes, y a unos rendi

mientos decrecientes del capital y del trabajo. Y la consiguiente dis

rninucion de los beneficios produce una disrninucion de la acumula

ci6n y de la inversion, y un descenso de los salarios hasta el nivel de 

subsistencia, con 10 que la econornia se aproximaria a su estado es

tacionario. Este podrfa desplazarse temporalmente, mediante el des

cubrimiento de nuevos inventos productivos 0 mediante la actuacion 

de frenos demograficos, pero a largo plaza seria inevitable. 

AI tiernpo que se desarrollaba esta teona del crecimiento econo

mico a largo plaza, que Ilevaba implicita la determinacion de la tasa 

de beneficios y de los salarios, la econorma clasica se ocupo tambien 

de explicar los salarios de mercado a COl10 plaza distintos al de sub

sistencia, asf como las diferencias de salarios correspondientes a dis

tintas ocupaciones. En arnbas direcciones, el propio Smith desarrollo 

una teoria contractual de los salarios, cuyo suelo era en cualquier ca

so el salario de subsistencia, y sefialo que las desigualdades de sala

rios se debfan a las desigualdades de los ernpleos, que el atribuyo a 

diversas causas, entre las que estaba el coste de aprendizaje 0 10 que 

hoy llamariarnos inversion en capital humano. 

La teoria clasica estuvo plenamente vigente al menos hasta los 

Principios de Economia Politica ( 1848) de J.S. Mill, e incluso algu

nos afios despues. Luego, comenzaron a desplomarse los dos grandes 

pilares en los que se habia apoyado. La teoria del fondo de salarios 

cedio su lugar a la teoria de la productividad marginal en la determi

nacion del tipo de salarios, y el principio de la poblaci6n dej6 de fun

cionar, al rnenos tal como habfa sido expuesto por Malthus, debido, 

por un lado, a una mayor beligerancia de los frenos, sobre todo los 
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preventives, y por otro, a que las innovaciones tecnologicas comen

zaron a estar por encima de las previsiones. Y a partir de este mo

mento, la economia dejo de interesarse por la poblacion, como varia

ble economica fundamental, y a ocuparse cada vez mas del nivel de 

empleo y de las diferencias de salarios debidas a diferencias en las ca

racrensticas de las distintas ocupaciones, entre elia s las correspon

dientes a distintas cualificaciones. 

Cuando en 1940 Gini hizo una clasificaci6n de las teorlas sobre la 

poblacion, distinguio ya entre cuatro grandes grupos: la malthusiana, 

a la que llamo geometrica, porque, segun habia sido enunciada por el 

propio Malthus, la poblacion tendfa a crecer en progresion geometri

ca en tanto los alimentos 10 hacian en progresion aritrnetica; la teorfa 

de Verhulst (1938)\ segun la cual la poblacion tendfa tam bien a ere

cer en forma geometrica hasta un cierto punto, a partir del cual el ere

cimiento se retardaba, debido a deterrninados obstaculos, hasta resul

tar una curva logistica , que tend fa asintoticamente a un maximo; la 

teona de Darwin, que partfa de la complementariedad y sustitucion 

de especies que se propagaban la una a costa de la otra, de forma pe

ri6dica; y la teona ciclica, del propio Gini , segiin la cualla poblacion, 

como todos los organismos vivos, atravesaba estados sucesivos de 

desarrollo, de estacionamiento y de involucion. Como se ve, para en

tonces, la poblacion habfa dejado de ser una cuestion fundamental 

mente econornica para pasar al ambito de la demograffa. 

No obstante, aunque sin ser ya la piedra angular de todo el siste

ma, el principio de la poblacion de Malthus continu6 inspirando la 

obra de grandes economistas. Cannan (1928), por ejemplo, desarro

llo el concepto de poblacion optima, como aquella que permitia op

timizar el producto per capita en un pais y en un momenta historico 

determinado, en funcion de los rendimientos decrecientes y de los 

rendimientos a escala de cada una de las distintas actividades econo

micas'. Y el propio Keynes llego a plantearse la cuestion en forma 

muy similar en la primera etapa de su vida, preguntandose si no se 

habrfa sacrificado excesivamente al crecimiento de la poblacion la 

posibilidad de haber rentabilizado en mayor medida las innovaciones 

tecnologicas del siglo XIX para conseguir mayores nive1es de renta ' , 

aunque luego modificarfa su punto de vista , al contemplar la pobla

cion desde la perpectiva de 1a demanda efectiva, como una poderosa 

palanca que podfa contribuir a la generacion de demanda y empleo. 

No obstante, como se ha dicho, a partir de finales del siglo XIX, 

con la entrada en escena de la economia neoclasica, la poblaci6n, co

mo tal, perdi6 su lugar de privilegio en la teoria econornica, que co

menzarfa a ocuparse ya mucho mas de su calidad, de la «salud y fuer
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za de la poblacion», de la «educacion industrial» y de la estructura de 

los salaries". 

Y es precisamente con esta nueva linea con la que entronca Ia lla

mada teoria del capital humano, una expresion que hace referencia a 

la capacidad productiva de los seres humanos, de forma similar a la 

de cualquier otro stock de capital en cuya produccion y manteni

miento se incurre en costes pero del que se esperan tambien ingresos. 

Su desarrollo cornenzo realmente a raiz de los trabajos sobre creci

miento economico de Solow (1956 y 1957r, en los que se puso de 

manifiesto que el producto por trabajador habia crecido en los paises 

industrializados mucho mas de 10 que podia esperarse bajo los su

puestos de Ia teoria economica convencional. A partir de entonces, 

esta diferencia, a la que ha venido llamandose residuo de Solow, ha 

tratado de explicarse acudiendo a muy diversas hipotesis, entre elias 

la de la capacidad productiva del capital humano. 

El primero en documentar la importancia economica de la inver

sion en capital humano y en ofrecer unas estimaciones cuantitativas 

de su contribucion al crecimiento economico fue Schulz (1960 y 

1961)8. Y, muy poco despues, Becker ( 196 1 y 1964)9elaboro la es

tructura analitica basica que serviria como modelo en los afios si

guientes. En esencia, este era un modelo neoclasico en el que se com

binaban la teorta de 1a productividad marginal y el analisis coste-be

neficio, y su principal implicacion consistia en afirmar que un com

portamiento racional de los individuos les llevaria a invertir en edu

cacion hasta el punto en que la tasa interna de rentabiJidad se iguala

ra al tipo de interes de mercado, 0 hasta que el valor actual neto del 

fJujo de ingresos y gastos derivados de la inversion en educacion fue

se igual a cero. 

A partir de ambos trabajos, en los ultirnos afios se han venido des

arrollando tres grandes lfneas de investigacion. En Ja primera, se tra

ta de analizar la relacion existente entre capital humano, productivi

dad y crecimiento economico. La segunda se ocupa de la relacion 

existente entre capital humano y nivel de retribucion, Y en la tercera 

se estudian los faIIos de mercado y las correspondientes polfticas pu

blicas en el campo de la inversion en capital publico. 

En relacion con la primera, existen pocas dudas acerca de que la 

educacion es uno de los principales determinantes de la productivi

dad y de la capacidad de aprendizaje de los trabajadores. De acuerdo 

con ello, la teoria econornica sugiere dos tipos de conexiones entre in

version en capital humano y crecimiento de la renta per capita. Si se 

supone que el capital humano entra en la funcion de produccion agre

gada de la misma forma que cualquier otro factor, como se forrnulo 
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en un primer trabajo de Uzawa (1965)'°, el crecimiento econ6mico 

seria debido, en parte, al incremento de su stock, por el lIamado efec

to nivel. Pero, si se supone, ademas, que el nivel medio de formacion 

de un conjunto de trabajadores facilita la capacidad de cada uno de 

ellos para adaptarse al cambio tecnologico, como hicieron luego Nel

son y Phelps ( 1969) YWelch (1970)' I , cabrfa esperar, a su vez, una re

laci6n positiva entre el stock de capital humano por trabajador y el 

crecimiento de la productividad, por el lIamado ejecta tasa. 

La mayor parte de los trabajos empiricos realizados hasta ahora 

sugieren, efectivarnente, la existencia de una relaci6n directa entre 

capital humano y crecimiento, pero no permiten discriminar facil

mente entre el efecto nivel y el efecto tasa. Tan s610 Mankiw, Romer 

y Weil ( 1992)12, en un trabajo sobre los 22 pafses de la OCDE y otros 

75 paises, han logrado poner de manifiesto que existe una relaci6n 

entre capital humano y productividad. Adernas, en algunos de ellos 

se ha encontrado que la educacion podria tener un efecto indirecto 

significativo sobre la renta per capita a traves de las tasas de activi

dad y ocupaci6n. 

Dentro de la segunda Ifnea de investigaci6n, que cuenta con nu

merosfsimas aportaciones, se trata de establecer la relacion existente 

entre capital humano, empleo y salarios. En general, estos trabajos 

parten de la idea de que la inversion en educacion para adquirir cua

lificaciones laborales esta sujeta a la ley de los rendimientos deere

cientes, tanto en terminos de stocks de educaci6n como de aDOS de 

aprendizaje, debido a que esta se afiade a recursos hurnanos, como 

aptitudes fisicas y mentales, que pueden considerarse fijas en cada 

persona. Por otra parte, dado que estas actitudes son tambien dife

rentes, la demanda de inversion de cada una de elias, que vendrfa de

terminada por la tasa de rendimiento de sus respectivas inversiones 

en capital humano, sen a distinta y, aunque el coste de la inversion 

fuera igual para todas, ello lIevarfa a puntos de equilibrio distintos y, 

consiguientemente, a tasas de rendimiento intemo y a salarios distin

tos. Las personas con mayor capacidad ffsica 0 mental adquirirfan 

mas educacion porque su tasa de rendimiento esperada serfa mayor. 

Por ultimo, la tercera Iinea de investigacion apunta a la identifica

cion de los fallos de mercado en la formaci6n de capital humano, tan

to desde la perspectiva de las personas consideradas individualmente 

como desde la del conjunto de la economfa, y al disefio de politicas 

publicas para corregir estos fallos. 

Desde una perspectiva individual, la primera discrirninacion posi

ble es la de las propias capacidades de las distintas personas. De ser 

esta debida tan s610 a diferencias en los dones recibidos de la natura
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leza, tal vez tendria menos importancia, pero en muchos casos existe 

una interaccion entre capacidades y otras restricciones, como las de

rivadas de los distintos grados de incertidumbre sobre futuras ganan

cias asociadas a la educacion y de las dificultades de acceso a la fi

nanciacion. Los distintos tipos de discriminacion (sexual, racial u 

otras) que reducen la probabilidad de transformar las cualificaciones 

laborales adquiridas por medio de la educacion en ganancias adicio

nales desplazan hacia abajo la curva de demanda de educacion y se 

traducen, por tanto, en menor educacion. Las mayores 0 menores di

ficultades para acceder a una financiacion de capital humano produ

cen los mismos efectos. Pero, como se apuntaba antes, 10 normal es 

que exista una cierta interaccion entre capacidades, discriminacion y 

financiacion, con la consecuencia de que se producen fallos de mer

cado, al menos en relacion con la equidad, que influyen decisiva

mente en las pautas de comportamiento de los individuos en relacion 

con la adquisicion de educacion. 

Desde una perspectiva mas general, la Iiteratura viene identifican

do, al menos, tres tipos de factores que pueden generar divergencias 

entre el interes social y el interes privado. En primer lugar, se han de

tectado externalidades positivas en diferentes casos: cuando la rela

cion habitual entre trabajadores de alta cualificacion genera un flujo 

de ideas y de actitudes que hace que la productividad de cada uno de 

ellos sea una funcion creciente del nivel de formacion media del gru

po, un efecto que ha sido tenido en cuenta por Lucas (1988)13; cuan

do el nivel de educacion influye positivivamente sobre el capital hu

mana de los hijos, como han tratado de probar Azariadis y Drazen 

(1990Y\ y, en general, en todas las situaciones posibles, debido a la 

conexion existente entre capital humano y progreso tecnico. En todos 

estos casos, tiende a existir subinversion en capital humano y, en con

secuencia, la tasa de crecimiento de la economia estara por debajo del 

optimo. 

En segundo lugar, tarnbien es posible que existan extemalidades 

negativas cuando el sistema educativo actue como un mecanismo de 

seleccion que mas que aumental' la productividad de los trabajadores 

sirva para identificar a los mas capaces a traves de las acreditaciones 

academicas. En este caso, el esfuerzo de unos individuos reducirfa las 

posibilidades de exito de los demas, generando una extemalidad ne

gativa que se traduciria en una sobreinversion en educacion. 

Yen tercer lugar, por ultimo, las dificultades de financiacion a las 

que aludiamos antes pueden tener tambien unos efectos globales ne

gativos sobre la inversion en capital humano, en favor del capital ff

sico. La principal razon estriba en que el capital humano se personi
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fica Integramente en el prestatario y, por tanto, no existe un activo ff

sico que pueda servir como garantfa al prestamista. Y esto tiene una 

doble consecuencia: por un lado, el acceso a la educaci6n resultara 

mucho mas facil a las clases acomodadas que pueden financiarla 0, 

alternativamente, prestar garantias a la financiaci6n exterior; por otro, 

tiene Ingar una subinversi6n en capital humano por debajo del opti

mo. 

La tercera linea de investigaci6n tiene que ver precisamente con 

las politicas publicas para corregir estos fallos de mercado. Tambien 

aqui los trabajos son muy abundantes, y algunos de ellos se sinian ya 

cerca de la literatura del Estado del bienestar. EI razonamiento es bien 

sencillo: si las personas con menores cualificaciones personales son 

general mente las mas pobres, los programas destinados a mejorar la 

educaci6n serviran tam bien para luchar contra la pobreza. 0 
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