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El funcionamiento de nuestras sociedades y sus economías depende de factores 
tangibles e instituciones formales, pero también de dimensiones informales que 
actúan a modo de catalizador para que la cooperación entre individuos se imponga 
como estrategia dominante y la vida en común prospere. El objetivo de este libro es 
examinar el capital social como vector dominante en este plano de los intangibles. 
Su mérito e interés es triple: integra la aproximación económica al análisis de los 
determinantes del capital social con la propia de otras ciencias sociales, como la 
sociología y la ciencia política; sitúa a España y a sus comunidades autónomas en 
el contexto internacional; y analiza el impacto sobre el mismo de la profunda crisis 
que nos ha golpeado en los últimos años. Sin duda, está llamada a ser una obra de 
referencia en la literatura sobre el capital social.
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Universidad de Vigo

Aunque no aparezca explícitamente en las estadísticas oficiales sobre la renta 
y el capital de los países, el stock de capital social es una clave fundamental 
para el desarrollo económico y el verdadero nivel de bienestar de cualquier país. 
En esta monografía, los autores hacen buen uso de su gran trayectoria en el es-
tudio del capital social para ofrecernos un impresionante análisis de los cambios 
en el stock de capital social en la OCDE, en España y en sus comunidades autó-
nomas y provincias, asociados con la Gran Recesión que aún seguimos viviendo. 
Esta obra será de gran utilidad para no iniciados y para expertos deseosos de 
mejorar su conocimiento sobre los determinantes del capital social y cómo estos 
operan en situaciones económicas de crisis.

Jorge Martínez-Vázquez
Regents Professor de Economía 

Director del International Center for Public Policy 
Universidad Estatal de Georgia

Este excelente trabajo es una llamada de atención sobre la importancia que ha 
tenido la crisis en la destrucción del capital social y sus efectos a largo plazo. La 
crisis económica, además de sus consecuencias más obvias, está erosionando 
un capital intangible pero crucial: la confianza en los agentes económicos e 
instituciones. Es bien conocido que existe una alta correlación entre pobreza 
y falta de confianza en las instituciones. Los autores del estudio alertan sobre 
esas potenciales consecuencias de la crisis a largo plazo, que van más allá de las 
estrictamente económicas. La destrucción de la confianza ha sido rápida, y no 
está nada claro cómo recuperarla en el futuro. Conocemos, al menos en algunos 
casos, los motivos que explican que los ciudadanos de determinados países ten-
gan bajos niveles de confianza institucional, pero sabemos muy poco sobre cómo 
promover la acumulación de capital social. Los autores del estudio proponen 
ideas para fomentar la recuperación del capital social perdido durante la crisis. 
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La crisis económica ha supuesto un punto 
de inflexión en las trayectorias de mejora de 
numerosos países e individuos que han sufrido 
en estos años importantes pérdidas económicas 
y de empleo. En muchos casos en los que las 
expectativas favorables se han truncado la 
confianza en las instituciones se ha reducido. 

Este estudio analiza las consecuencias que la 
crisis está teniendo sobre distintas dimensiones 
del capital social, proponiendo una visión 
multidimensional de este concepto. Por una parte, 
analiza su vertiente económica con la metodología 
elaborada por los autores, actualizando las series 
de capital social Fundación BBVA-Ivie para los 
países de la OCDE, España, sus comunidades 
autónomas y provincias. Por otra, considera la 
participación cívica, la confianza en personas  
e instituciones y la densidad de las redes sociales, 
analizando los cambios en estas dimensiones del 
capital social con datos del Eurobarómetro.

El volumen muestra que los resultados económicos 
influyen en muchas dimensiones de capital social, 
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como la confianza en las instituciones públicas. 
Al defraudarse las expectativas de mejora material 
como consecuencia de la crisis, la reputación 
de las instituciones públicas se ha resentido y la 
disposición a cooperar se ha reducido. En cambio, 
otras dimensiones del capital social, como la 
confianza interpersonal, la participación cívica o la 
densidad de las redes sociales han resistido mejor.
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[ 11 ]

Introducción

A partir del verano del 2007, tras un largo período de expansión, 

las economías desarrolladas se enfrentan a la crisis económica más 

grave desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. La 

crisis financiera desencadenada en Estados Unidos significó un 

enorme shock que se transmitió al conjunto de su economía y a 

otros muchos países, reduciendo los niveles de actividad y empleo 

y poniendo en entredicho muchas de las valoraciones precedentes 

sobre el buen funcionamiento de los mercados. En el 2009, muchas 

economías entraron en recesión, produciéndose un fuerte retroce-

so del comercio internacional y de los niveles de integración finan-

ciera. Además, desde mayo del 2010 la crisis se agravó en muchos 

países europeos debido a las dudas acerca de la sostenibilidad de 

sus cuentas públicas. Especialmente en los países de la periferia 

europea, aunque no solo en ella, la respuesta a todos estos graves 

problemas ha pasado en los últimos años por la aplicación de se-

veras políticas de austeridad y, como consecuencia de los ajustes, 

las políticas de bienestar se han visto reducidas en muchos casos.1 

Este escenario de grave y compleja crisis económica ha signi-

ficado un punto de inflexión en las trayectorias de numerosos 

países y para muchos individuos. El denominador común de esos 

cambios de tendencia es la necesidad de enfrentarse a pérdidas 

económicas de distinto tipo —de empleo, renta, riqueza financiera 

o inmobiliaria— que, con frecuencia, son importantes y casi siem-

1 Los análisis de la trayectoria de las economías desarrolladas y de España en 

particular durante las crisis son abundantes, siendo particularmente relevante 

el seguimiento de la misma realizado por los organismos internacionales (FMI, 

OCDE, Unión Europea). La Fundación BBVA y el Ivie han publicado tres infor-

mes sobre este tema en los últimos años, en los que puede encontrarse una deta-

llada revisión de los problemas más destacados de crecimiento y competitividad 

padecidos. Véase Pérez et al. (2011b, 2012, 2013). 

2. 
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pre han resultado inesperadas. Esas sorpresas negativas se han pro-

ducido tanto en relación con el funcionamiento esperado de los 

mercados —cuya eficiencia y capacidad de autorregulación había 

sido defendida con frecuencia durante los años de expansión por 

economistas y políticos— como en lo que respecta al comporta-

miento del sector público. Sus políticas, casi siempre presentadas 

como mecanismos seguros de cobertura de riesgos individuales 

y colectivos, han tenido que ser revisadas de manera inesperada 

para muchos ciudadanos, como consecuencia de las dificultades 

financieras padecidas por numerosos Gobiernos. El efecto de todo 

ello es que, para muchos ciudadanos de un buen número de países 

desarrollados —y en particular para los españoles— las expecta-

tivas de mejora se han visto defraudadas y muchas promesas han 

quedado rotas. 

Tras más de cinco años de problemas y varias recesiones, como 

consecuencia de la duración de la crisis, la realidad sigue sien-

do bastante complicada, pese a las señales de recuperación. Una 

importante implicación de la trayectoria reciente es que las ex-

pectativas de muchos agentes sobre la evolución futura también 

se caracterizan por el predominio de las valoraciones negativas. 

El actual estado de ánimo colectivo refleja que nos encontramos 

en medio de una crisis económica y social muy compleja, que 

es también una crisis de confianza. A consecuencia de la misma 

se está destruyendo el capital social acumulado, un activo intan-

gible basado en la disposición a cooperar, muy importante para 

el funcionamiento fluido de las economías de cualquier nivel de 

desarrollo.

Cuando el capital social abunda, la cooperación es frecuente 

y las sociedades funcionan mejor: los costes de transacción se re-

ducen, los Gobiernos consiguen con facilidad sus objetivos, las or-

ganizaciones son más eficientes y la acción colectiva se desarrolla

con fluidez. Los estudios sobre confianza y capital social subra-

yan que su papel puede ser decisivo para impulsar y mantener 

el desarrollo de los países. Sin embargo, en esta monografía nos 

interesa considerar especialmente la otra dirección de la relación 

entre resultados económicos y capital social: queremos analizar 

cómo el deterioro de la situación económica ha hecho retroceder 

el capital social. En la medida en que esto ha sucedido, añade 
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dificultades a la tarea de salir de la crisis, porque eleva los costes 

de transacción y dificulta el logro de consensos que favorezcan la 

cooperación, es decir, que las actuaciones individuales se dirijan 

hacia objetivos colectivos compartidos. 

Existe evidencia reciente sobre el efecto causal del capital social 

sobre el crecimiento económico (Uslaner 2008; Algan y Cahuc 

2010; Bergh y Bjørnskov 2011; Nunn y Wantchekon 2011; Bjørns-

kov y Méon 2013; Westlund y Adam 2010), pero, en cambio, la 

hipótesis complementaria que aquí se defiende —que en la gene-

ración de capital social el componente económico es muy relevan-

te— ha recibido menos atención. Desde luego, cualesquiera que 

sean las direcciones consideradas de la relación entre resultados 

económicos y capital social, no se agota en ellas el interés de este 

concepto, que es complejo y multidimensional y de ello se deriva 

en parte su atractivo. 

Debido a que la situación económica se deterioró durante 

la crisis, las expectativas de mejora material se han reducido y 

para una parte de la población se han desvanecido, dado que 

las crecientes tasas de desempleo —especialmente el de larga 

duración— han excluido de las actividades económicas a una 

proporción elevada de la población. Por otra parte, los inverso-

res consideran que hay demasiada incertidumbre para identificar 

oportunidades de beneficio y, además, encuentran dificultades 

para financiar sus proyectos. En tercer lugar, las políticas de aus-

teridad han minado la confianza social en el funcionamiento de 

las instituciones públicas, debilitando la opinión —antes amplia-

mente extendida— de que pertenecer a un país desarrollado 

ofrece garantías de acceso a ciertos niveles mínimos de renta y a 

los servicios públicos. Los ajustes laborales y los realizados en los 

servicios públicos son vistos como una revisión de las reglas de 

juego a mitad de partido, disminuyendo la confianza en las nor-

mas e instituciones que las definen y las aplican. El deterioro de 

la confianza en las instituciones y en quienes gobiernan y dirigen 

un país se acentúa especialmente si a las políticas de austeridad 

se unen comportamientos poco ejemplarizantes o abiertamente 

corruptos, que reflejan un aprovechamiento privado de los re-

cursos públicos y tienen costes para los resultados de los asuntos 

privados y públicos. 
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Sin confianza en las oportunidades derivadas del buen funcio-

namiento de la economía ni en las instituciones, es más difícil que 

los individuos estén dispuestos a cooperar. Sin esta disposición es 

menos probable que se alcancen consensos sobre la naturaleza de 

los problemas y sobre las soluciones a los mismos, en particular 

cuando estas implican asumir sacrificios a corto plazo, por más que 

estos puedan ser necesarios para superar la crisis y volver a disfru-

tar de las mejoras que acompañan al crecimiento. Sin confiar, es 

más difícil apostar por unos beneficios futuros que no son seguros 

y que requieren que los demás nos traten de manera más favorable 

de lo que la experiencia reciente nos aconseja esperar. Así, por 

ejemplo, cuando se dice que es necesario aceptar reducciones 

salariales para facilitar la creación de empleo, los trabajadores des-

confían de esta promesa porque su memoria reciente les recuerda 

las experiencias de enormes pérdidas de ocupación. Y, cuando se 

reclama a los bancos que concedan crédito para que la demanda 

se recupere, lo que estos tienen presente es la desconfianza deri-

vada de la elevada tasa de morosidad actual. 

Prestigiosos economistas —por ejemplo, Akerloff y Schiller 

(2009), Reinhart y Rogoff (2009), Rajan (2010) y Krugman 

(2012)— han recordado en sus diagnósticos de la crisis las ense-

ñanzas de las grandes crisis anteriores, en particular de la crisis 

de 1929. Tras la interpretación de la misma dada por Keynes, 

sabemos que, cuando la incertidumbre se adueña de la situación, 

la economía puede sumirse en un pozo de pesimismo contagio-

so, que agrava los problemas y dificulta las soluciones. De ahí 

la importancia de que los Gobiernos de los países conserven su 

capacidad de salir al rescate en esos casos, contribuyendo a reani-

mar la demanda con políticas expansivas eficaces, monetarias o 

fiscales. Una de las diferencias más claras entre Estados Unidos 

y Europa en estos años ha sido el uso de esa bala de plata, reali-

zado de manera mucho más decidida en el primer caso que en 

el segundo. El precio pagado en la Unión Europea (UE) por su 

renuncia a  esa opción —en particular en la eurozona, debido 

a la decisiva  influencia de Alemania en la configuración de su 

política— ha sido una segunda recesión entre el 2011 y el 2013 

en muchos países y un mayor deterioro de la confianza en las 

instituciones europeas y en muchas de las nacionales. 
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Sin embargo, la crisis y las dificultades económicas representan 

también un escenario en el que tienen lugar importantes manifes-

taciones de solidaridad y cooperación desinteresada frente a la ad-

versidad. En las redes sociales más cercanas (familiares y amigos) 

y en el ámbito de las actividades de las asociaciones voluntarias 

se han desplegado múltiples ejemplos e iniciativas de ayuda o de 

colaboración.2 Estas conductas indican que, junto a los argumen-

tos para desconfiar de los mercados o las políticas públicas, en la 

crisis aparecen también razones para reforzar la confianza en los 

demás pues, en efecto, muchas personas en dificultades han com-

probado que sí cabe esperar de la gente un trato favorable. En 

la medida en que estos comportamientos desinteresados no han 

desaparecido en estos años difíciles sino que se han reforzado, 

existen razones adicionales para pensar que, como ya se sabía, el 

capital social es un activo con distintos perfiles o componentes. 

Algunos de estos no se derivan de las relaciones económicas y no 

se están deteriorando por ellas sino que, probablemente, se están 

reforzando en estos años. En consecuencia, cabe preguntarse si 

se está produciendo una crisis del capital social en general o de 

alguno de los mecanismos mediante los que el mismo se acumula.

Estas distintas impresiones sobre la evolución reciente del ca-

pital social son las que tenemos in mente cuando nos planteamos 

la doble pregunta básica de la que parte este trabajo: cuál ha 

sido la trayectoria del capital social en los años recientes y cuál la 

relación con la crisis, en los países miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y, en es-

pecial, en España. Lo señalado en los párrafos anteriores sugiere 

que la respuesta a esas preguntas requiere precisar qué se entien-

de por capital social, las dimensiones del mismo consideradas y su 

relación con distintas variantes de la confianza. Partiendo de esas 

precisiones, desearíamos responder a las siguientes preguntas: 

¿qué ha pasado en estos años con la confianza en las oportunida-

des económicas, como el empleo o la mejora de la renta?; ¿qué 

2 Pérotin (2006) muestra, por ejemplo, que la creación de cooperativas tiene 

un marcado carácter contracíclico, respondiendo más a una forma cooperativa 

de mitigar el riesgo asociado al empleo convencional (no cooperativo) que a la 

búsqueda de benefi cio.
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ha sucedido con la confianza en las instituciones o la confianza 

en las personas?; ¿cómo ha evolucionado el papel de las redes 

sociales y la cooperación cívica?; ¿ha sucedido lo mismo en los 

distintos países o, dentro de España, en los diferentes territorios?; 

¿cuál ha sido la influencia de la crisis en esas trayectorias de los 

componentes o facetas del capital social?; ¿qué papel puede de-

sempeñar el capital social en la recuperación? 

Encontrar respuestas a estas preguntas no es fácil, a pesar de 

la amplia atención prestada por las ciencias sociales desde hace 

varias décadas al papel del capital social y la confianza en la vida 

individual y colectiva. La dificultad se debe, en primer lugar, a 

que las aproximaciones al capital social son múltiples y respon-

den a perspectivas disciplinares muy diferentes, careciéndose de 

consensos sobre la forma de conceptualizarlo y de medirlo. Así 

pues, explicar las relaciones entre confianza, capital social y crisis 

económica requiere precisar primero el análisis en el plano con-

ceptual: qué se entiende por capital social, qué dimensiones de 

la confianza se contemplan y cómo medirlas. Pero también hay 

que resolver dificultades en el plano empírico para evaluar qué 

cambios se observan en los indicadores de capital social en los 

años precedentes a la crisis y durante esta, y las relaciones entre 

los mismos. Abordaremos esta tarea en buena medida desde la 

perspectiva disciplinar de la economía pero no solo desde ella. 

Prestaremos atención especialmente a los determinantes econó-

micos de la confianza, el papel del capital social en las decisiones 

económicas y las relaciones entre crisis económica y capital social. 

No obstante, una de las contribuciones del trabajo será comparar 

los resultados obtenidos con este enfoque a partir de la metodo-

logía desarrollada en un trabajo previo (Pérez et al. 2005) con los 

derivados del análisis de otras dimensiones del capital social y la 

evolución de la confianza en distintos grupos sociales e institucio-

nes, basándonos en los datos ofrecidos por las distintas oleadas de 

la Encuesta Social Europea. 

Partiendo de estas coordenadas, el documento se organiza 

como sigue. En el capítulo primero se revisa la literatura teó-

rica sobre confianza y capital social con el doble propósito de 

disponer de un marco conceptual de referencia y de estructurar 

las principales dimensiones que hay que investigar del capital 
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social. La revisión de la literatura prestará especial atención a los 

trabajos empíricos sobre capital social, pues una de las cuestio-

nes más relevantes para nuestro análisis es medir los cambios del 

capital social durante la crisis. Los capítulos segundo y tercero se 

centran en esta cuestión, analizando los resultados ofrecidos por 

las medidas construidas desde las dos perspectivas metodológicas 

mencionadas. 

En el capítulo segundo se analiza la evolución del indicador 

de capital social desarrollado por Pérez et al. (2005), basado en 

variables que recogen aspectos económicos de la confianza. La 

actualización que se presenta de los valores del indicador —para 

los países de la OCDE, España y sus comunidades autónomas y 

provincias— permite cuantificar parte del análisis que realizamos 

sobre lo sucedido en los años de crisis. En los apéndices de esta 

monografía se explica en detalle la derivación de nuestro indica-

dor y se ofrecen las actualizaciones de los datos. El apéndice A.1 

describe sintéticamente el modelo teórico y el apéndice A.2 las 

fuentes estadísticas utilizadas para obtener los indicadores del ca-

pital social. El apéndice A.3 presenta los cuadros con las series de 

capital social para países, comunidades autónomas y provincias, 

prolongando las series precedentes.

El capítulo tercero analiza la evolución del capital social me-

diante indicadores basados en encuestas, un procedimiento habi-

tual en muchas investigaciones sobre el tema. Nos centramos en 

los indicadores derivados de las encuestas bianuales de la Encuesta 

Social Europea (European Social Survey, ESS) que permiten contem-

plar dimensiones del capital social ligadas a la confianza en las 

instituciones políticas o en las personas, o referidos a las relaciones 

sociales y a la participación en asociaciones. Los microdatos de 

la ESS permiten estudiar los determinantes de distintos aspectos 

del capital social y estimar el efecto que distintas circunstancias 

económicas individuales tienen sobre el mismo. De este modo, 

ligando la evolución de estas dimensiones del capital social con 

la crisis económica, completamos la exploración iniciada en el 

capítulo segundo de una relación entre desarrollo económico y 

capital social que no suele considerar la literatura, habitualmente 

centrada en estudiar cómo influye el capital social en el desarrollo 

pero no al revés.
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Los datos analizados confirman que la crisis ha supuesto una 

importante destrucción del capital social acumulado con anterio-

ridad, en especial en los países y territorios más afectados por las 

recesiones y los ajustes, como el caso español muestra de modo pa-

radigmático. Sin embargo, los resultados del estudio indican que 

el efecto ha sido dispar según la dimensión concreta del capital 

social considerada. Mientras que el capital social en el ámbito de 

las relaciones económicas y la confianza en algunas instituciones 

relacionadas con la política y la acción colectiva se han visto gra-

vemente afectados, la confianza en la gente en general o en las 

redes sociales se ha mantenido, o incluso se ha incrementado en 

ciertas facetas.

La evidencia recogida en los capítulos segundo y tercero es el 

punto de partida para la interpretación de las relaciones entre 

capital social y crisis económica propuesta en el capítulo cuatro. 

El análisis conjunto de los datos ofrecidos ayuda a comprender la 

naturaleza de los problemas de confianza existentes, la magnitud 

de las pérdidas acumuladas en algunos ámbitos del capital social 

como consecuencia de la crisis y la importancia de corregir esta 

situación para la recuperación del crecimiento, en especial en el 

caso español. 

El lector interesado en las conclusiones fundamentales del 

estudio y las principales evidencias que las sustentan puede di-

rigirse directamente a los capítulos cuarto y quinto, obviando el 

detalle más técnico de los anteriores. En este último, además de 

incluir una síntesis de los resultados obtenidos, se reflexiona 

sobre los desafíos que representa la recuperación de la confian-

za para las sociedades que con más dureza están sufriendo la 

crisis y se hacen propuestas para mejorar la situación existente 

en España.

En este sentido, el análisis que presenta este volumen permite 

advertir que las posibilidades de una salida rápida y vigorosa de 

la crisis resultan condicionadas por un bajo volumen de capital 

social. La insuficiencia de este activo intangible condiciona el 

nivel del consumo y la inversión pero también la productividad, 

al incidir negativamente sobre los costes de transacción y, a tra-

vés de ellos, sobre la eficiencia. Por ello, abordar reformas que 

ayuden a recuperar la confianza en las relaciones económicas 
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pero también en la política y en las instituciones colectivas poten-

ciaría palancas relevantes para apoyar la vuelta a un crecimiento 

sostenido. 

Esos impulsos al capital social para favorecer el crecimiento 

a medio plazo deberían sumarse a los que la confianza reciba de 

la propia recuperación económica, pero son distintos de estos 

últimos pues se deben generar en buena medida en el ámbito de 

la acción social y la acción colectiva. Si así sucede, las mejoras en 

ambos terrenos se reforzarán mutuamente, siendo más probable 

que llegue a generarse el círculo virtuoso que nuestra sociedad 

necesita promover para recuperar una senda de progreso. Lograr-

lo requiere abordar numerosos cambios, difíciles pero necesarios, 

para alcanzar una trayectoria de crecimiento distinta de la pre-

cedente, menos amenazada por los riesgos del enriquecimiento 

rápido, pero más inteligente, sostenible y socialmente incluyente.
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[ 21 ]

Concepto y dimensiones del capital social 

Numerosos trabajos consideran el capital social como un activo 

intangible que facilita los logros de resultados personales y de 

grupo, tanto económicos como sociales, gracias a que genera ex-

ternalidades o beneficios potenciales positivos para los miembros 

de un grupo social determinado.3 Estos beneficios se derivan de 

los efectos de la confianza compartida, las normas y los valores 

sobre las expectativas y los comportamientos de los miembros 

del grupo. Paxton (1999) subraya que un rasgo relevante del 

capital social —que hace que sea algo más que simplemente la 

confianza, las normas o los valores compartidos— es que sus 

efectos positivos se generan a partir de la red social, es decir, que 

no existen fuera de las relaciones entre los individuos. Debido 

a ello, la amplitud de la red de los que conforman el grupo y se 

benefician de estos efectos sobre sus miembros es un aspecto 

clave del capital social. Conviene tener presente que el tamaño 

de esa red puede ser muy variable, limitándose en ocasiones a 

las personas más próximas pero llegando a alcanzar al conjunto 

de la sociedad e incluir a todos sus miembros. 

El alcance variable de las redes sociales está relacionado direc-

tamente con la cuestión referida a los destinatarios de la confian-

za —en quién confiar—, y es muy importante para el análisis de las 

relaciones entre capital social y crisis económica. Como se verá, 

durante la misma se ha puesto de manifiesto que la confianza 

asociada a las relaciones económicas se ha comportado de forma 

diferente que la correspondiente a relaciones de otro tipo, como 

las existentes dentro de ciertos grupos sociales.

3 En Molina et al. (2008, 17-22) se puede encontrar una amplia revisión del 

concepto del capital social.

1.
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Una distinción de gran relevancia conceptual relacionada con 

la cuestión de los destinatarios de la confianza es la que se esta-

blece entre confianza personal o personalizada y confianza general o 
generalizada.4 La confianza personalizada se deriva de experiencias 

de interacción con individuos conocidos en ámbitos de relación 

próximos. Pero en las sociedades modernas, con mucha frecuen-

cia, la confianza va más allá de las fronteras del parentesco o la 

amistad y alcanza a personas que no conocemos, o se otorga a 

grupos o instituciones diversos. Así pues, en muchas de nuestras 

relaciones sociales, políticas y económicas confiamos en desconoci-

dos, basándonos en el criterio de otros, la reputación de colectivos 

profesionales o instituciones, o apoyándonos en sentimientos de 

identidad y pertenencia a grupos, o en experiencias previas. Como 

veremos, los mecanismos de generación y deterioro de la confianza 

en personas concretas o en colectivos o entes despersonalizados 

diversos son diferentes, y se ven afectados de manera muy distinta 

por episodios como la actual crisis económica.

Este planteamiento general y ampliamente compartido acerca 

del capital social subraya dos elementos clave del mismo: relacio-

nes de confianza y red social. Más allá de estos elementos comunes, 

el capital social ha sido definido de distintas formas, enfatizándo-

se diferentes aspectos dependiendo del campo disciplinar en el 

que trabajan los autores y de los objetivos de sus investigaciones. 

Algunas de estas definiciones subrayan su capacidad para solucio-

nar problemas de acción colectiva (Coleman 1990), otras el papel 

de las redes sociales (Putnam 2000), las normas informales que 

favorecen la cooperación (Fukuyama 1995; OCDE 2001a), su pa-

pel en la interacción repetida entre individuos (Ostrom 2000), el 

desarrollo del sentimiento de querer vivir conforme a las normas 

de una sociedad (Bowles y Gintis 2002) y la importancia de las 

expectativas de participación en las oportunidades económicas 

(Glaeser, Laibson y Sacerdote 2002; Pérez et al. 2005). 

4 Freitag y Traunmüller (2009) encuentran que las raíces de la confi anza en 

la gente con la que existe contacto directo y en la gente en general son distintas. 

Además, analizan las condiciones para la generalización de la confi anza, siendo 

particularmente relevante la existencia de experiencias positivas en la interacción 

con extraños y la confi anza en las instituciones políticas.
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Atendiendo a los dos elementos clave destacados, el análisis 

de los factores que explican la acumulación del capital social y la 

medición del mismo requieren definir qué es la confianza y cuáles 
son los destinatarios de la misma, es decir, los miembros de la red social 
considerada. Precisar en cuánto y en quién se confía es requisito 

para identificar los factores que influyen en el nivel alcanzado 

por el capital social y sus variaciones. La revisión de la literatura 

que se realiza en este apartado considerará en primer lugar esos 

dos aspectos, para revisar a continuación las posibles causas por 

las que distintos individuos confían más o menos, y por qué sus 

comportamientos pueden diferir según la variante o dimensión 

del capital social considerada. 

1.1. El capital social y la confianza 

De las distintas dimensiones del capital social, la confianza es la 

que más atención ha recibido y, por ello, con frecuencia se con-

templan ambos conceptos como equivalentes. Desde nuestra pers-

pectiva, el capital social es resultado también de otros elementos 

además de la confianza que influyen en el papel que este desem-

peña como lubricante de las relaciones sociales, reduciendo la 

necesidad de intervención en las mismas de terceras partes o de 

reglas de obligado cumplimiento (Paxton 1999). 

Una definición sintética de confianza que capta adecuada-

mente la complejidad de elementos presente en el concepto es 

la propuesta por Bhattacharya, Devinney y Pillutla (1998): es una 

expectativa de resultados positivos (o no negativos5) que un indi-

viduo puede recibir como resultado de las acciones esperadas de 

terceras partes, en una interacción caracterizada por la incerti-

dumbre. En ese contexto de información incompleta, la confianza 

en que se recibirá un trato favorable es una creencia que solo 

puede ser verificada a posteriori: confiamos en que las acciones 

5 Nótese que se habla de resultados positivos o no negativos, algo que no 

sucede durante la crisis en la que únicamente se perciben aspectos negativos. 

Sobre la importancia de distinguir la aversión al riesgo en general y a las posibles 

pérdidas en particular, se volverá más adelante, pues una de las características de 

la actual crisis es que hay importantes resultados negativos.

crisis_economica.indb   23crisis_economica.indb   23 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 24 ]  crisis económica, confianza y capital social

futuras de los otros no irán en detrimento de nuestros intereses ni 

explotarán nuestra vulnerabilidad (Barney y Hansen 1994; Robin-

son 1996), es decir, tenemos una expectativa de ser bien tratados y 

beneficiarnos de ello (Social Capital Interest Group [SCIG] 2001). 

Este papel de la incertidumbre en el concepto de capital social 

es importante para analizar la relación de este con las crisis, pues 

estas se caracterizan por el elevado nivel de incertidumbre exis-

tente. Además, como consecuencia de ser una expectativa, puede 

ser de naturaleza frágil, quebrándose con facilidad cuando no se 

ve cumplida o es defraudada.

La literatura atribuye a la confianza dos orígenes diferentes: las 

características del individuo que confía o las circunstancias de su 

entorno. En el primer caso, las personas confían debido a una ca-

racterística personal que puede ser psicológica, innata o adquirida 

en las etapas del desarrollo personal. Pero los individuos también 

confían porque las condiciones del entorno lo permiten o lo favo-

recen, haciendo que el sujeto espere ser bien tratado debido a su 

identificación con la sociedad en la que vive, a que existen compro-

misos morales y profesionales que facilitan la cooperación o porque 

la experiencia le enseña las ventajas derivadas de ciertas prácticas. 

En las distintas aproximaciones al concepto de capital social 

se perciben matices a estas ideas sobre la confianza derivados del 

peso de las tradiciones predominantes en cada campo disciplinar. 

Para los psicólogos la confianza es un estado psicológico de los in-

dividuos que se manifiesta en distintas circunstancias en las que se 

percibe la vulnerabilidad o el riesgo que se deriva de las relaciones 

con otros (Rotter 1971; Kramer 1999; Rousseau et al. 1998). En cam-

bio, los economistas y los estudiosos de las organizaciones analizan 

la confianza en términos de comportamiento individual racional 

revelado en situaciones de riesgo (Arrow 1974; Kreps 1990; Miller 

1992; Williamson 1993) y suelen pensar en términos de confianza 
interesada. Para March (1994) este enfoque sobrestima las capacida-

des cognitivas y de cálculo de los que deben decidir al enfrentarse 

a dilemas de confianza en condiciones de incertidumbre, pues en 

muchos casos es poco verosímil hacer conjeturas sobre la probabi-

lidad de los distintos estados de la naturaleza. Desde la perspecti-

va de los psicólogos y sociólogos se comparte esta última opinión 

(Kahneman 2011) y los defensores de los modelos relacionales de 
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capital social (Granovetter 1985; Tyler y Kramer 1996) prefieren 

reconocer más las influencias emocionales y sociales sobre la deci-

sión de confiar que poner el acento en la racionalidad calculada 

que debería subyacer a una confianza interesada. 

Hardin (1992) considera que los elementos de cálculo, relacio-

nales o emocionales están presentes en la confianza y en el capital 

social, pero su peso puede variar según los contextos. En cualquier 

caso, casi todas las aproximaciones reconocen que la incertidumbre 

impide confiar sin apoyarse en alguna medida en la seguridad que 

ofrecen la buena fe o las creencias. Ahora bien, esa certeza limitada 

puede verse reforzada (o debilitada) por características personales o 

del entorno social, que hacen más verosímil (o menos) la hipótesis 

de que los individuos se relacionan en una atmósfera de coopera-

ción anticipada (Burt y Knez 1996), en la que a mayor (menor) 

confianza hay más (menos) facilidad para cooperar (Paldam 2000). 

Estas numerosas advertencias sobre la diversidad y complejidad 

de elementos que pueden hacer que se confíe o no hacen del 

capital social un activo frágil, cuyos procesos de acumulación o 

deterioro pueden acelerarse con más facilidad que en el caso del 

capital físico o humano, al resultar influidos por cambiantes animal 
spirits. Concretamente, el paso de una etapa de prosperidad a una 

de crisis significaría un cambio del entorno económico y social con 

implicaciones directas sobre la verosimilitud de esperar buenos 

resultados de la cooperación. Con la llegada y posterior profundi-

zación de la crisis aumenta la incertidumbre y la probabilidad de 

que los resultados positivos de la participación cooperativa no se 

den. La duración de la crisis alimenta las experiencias de fracaso 

en la cooperación y la dificulta. Todo ello puede conducir a un 

período de desconfianza y deterioro más intenso del capital social.

1.2.  Otras dimensiones del capital social: redes 
sociales y participación cívica

La mayor parte de trabajos que analizan el capital social utilizan 

indicadores de confianza, tratando ambos conceptos como equi-

valentes. Pero la consideración de la confianza como un activo 

requiere precisar el proceso de acumulación y depreciación del 
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mismo. Para avanzar por ese camino, es necesario distinguir los 

distintos objetos merecedores de confianza y se debe plantear si en 

todos los casos los determinantes de la decisión de confiar son los 

mismos. Por ejemplo, es posible que la confianza personalizada en 

individuos próximos, como familiares y amigos, no se genere igual 

que la que se otorga a determinadas profesiones, las instituciones o 

la gente en general. Por esta vía aparece el papel de las relaciones 

sociales junto a la confianza en el análisis del capital social.

La confianza que va más allá de los individuos se otorga (o se 

niega) en ocasiones a referentes más abstractos, como una pro-

fesión, una institución o un sistema, o la gente (Guiddens 1990; 

Paxton 1999). En estos casos se puede decir que la confianza se 

otorga a sujetos que no se conocen directamente, pero en las so-

ciedades desarrolladas estos supuestos son muy frecuentes porque 

la distancia social entre individuos que deben relacionarse se ha 

incrementado. Sucede, por ejemplo, debido a la complejidad de 

las transacciones económicas, pero también como consecuencia 

del amplio alcance de muchos procesos de representación polí-

tica. Como consecuencia de todo ello se han desarrollado redes 

complejas en las que los individuos establecen relaciones de inter-

dependencia pero de manera impersonal. 

Estas circunstancias han potenciado la importancia de meca-

nismos institucionales que permiten confiar en la interacción en 

sociedad más allá de las relaciones personales. Las modalidades de 

confianza institucional son relevantes porque actúan como susti-

tutos del conocimiento directo que en el pasado acompañaba a la 

interacción directa entre agentes. La confianza institucional opera 

sobre otras bases, como los valores compartidos y la reputación, 

aunque también las experiencias acerca de cómo nos tratan las 

instituciones cuentan, como la crisis pone de manifiesto.

Las distintas modalidades de confianza generalizada operan como 

un mecanismo reductor de la distancia entre individuos y con 

frecuencia facilitan la cooperación. Una forma de interpretar el 

desarrollo de esa confianza generalizada es considerar que se va 

tejiendo a partir de enlaces directos entre personas que a su vez 

se conectan con terceros y, de ese modo, transmiten en cadena y a 

distancia la confianza que depositan en los más próximos. Según 

esta visión la confianza es primero personalizada, transformándose 
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a partir de un cierto punto en confianza general (Kramer, Brewer 

y Hanna 1996; Kramer 1999). Sin embargo, los destinatarios de la 

confianza no son siempre individuos y los caminos por los que 

la confianza más general o abstracta se genera pueden ser diferen-

tes del descrito, como sucede en los casos en los que esta se basa 

en adhesiones identitarias, religiosas o ideológicas. 

Las cadenas de confianza convierten a las redes sociales en un 

determinante muy importante del nivel del capital social. Algunos 

autores, como Bourdieu (1980, 1985), consideran que las redes 

son cruciales para caracterizar al capital social, definiéndolo como 

el conjunto de recursos, actuales o potenciales, vinculados a la 

posesión de una red duradera de relaciones de interconocimiento 

e interreconocimiento, más o menos institucionalizadas. La red 

completa de vínculos sociales en la que los individuos se insertan 

resulta de la transformación de relaciones próximas y contingen-

tes de vecindad, trabajo o intercambio en relaciones selectivas y 

duraderas que se deben a la influencia de la gratitud mutua, el 

reconocimiento de la pertenencia al grupo y, al mismo tiempo, la 

conciencia de los límites del grupo. Por esta razón, al analizar el 

capital social, las redes sociales son una de las dimensiones clave 

que estudiar.

Putnam, defensor destacado de la tesis secuencial en el desa-

rrollo de la confianza, subraya la importancia de la comunidad 

y las asociaciones voluntarias para explicar el nivel de confianza 

general (Putnam, Leonardi y Nanetti 1993; Putnam 1995, 2003). 

Pero la naturaleza de los vínculos próximos puede ser diversa y 

sus efectos diferentes. Por ejemplo, las asociaciones pueden ge-

nerar vínculos fuertes o débiles entre sus miembros, bien por su 

orientación general o por la intensidad con la que los individuos 

se vinculan al proyecto colectivo. Las asociaciones que solo produ-

cen vínculos débiles entre sus miembros tienen más probabilida-

des de promover la confianza generalizada que las que producen 

vínculos fuertes, que, al poner el énfasis en el contraste entre el 

mundo exterior y los miembros del grupo, promueven la descon-

fianza respecto a los que no pertenecen al mismo (Granovetter 

1973, 1985). En la misma dirección, Stolle (1998) y Gradstein y 

Justman (2000) formulan la hipótesis de que la diversidad dentro 

de los grupos favorece la existencia de vínculos más débiles en su 
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interior, pero impulsa la extensión de la confianza generalizada 

entre distintos grupos,6 mientras que para Burt (2000) las redes 

no jerárquicas permiten difundir mejor el capital social frente a 

los huecos estructurales de una red social. Así pues, unas fuer-

tes relaciones de confianza personal pueden estar negativamente 

correlacionadas con la confianza generalizada y esta posibilidad 

pone en cuestión la visión secuencial de la confianza. Si la confian-

za personalizada es en ocasiones más bonding que bridging, puede 

que solo los miembros del grupo más próximo sean merecedores 

de la misma. Vínculos demasiado intensos dentro de los grupos o 

asociaciones y excluyentes pueden generar incluso efectos negati-

vos, lo que para Woolcock (1998) sería un componente negativo 

del capital social. Olson (1982), Beugelsdijk y Van Schaik (2005) 

y Paxton (2007) también distinguen entre los diferentes efectos 

sobre el capital social de la distinta naturaleza, tipo y funciona-

miento de las asociaciones. 

Este papel clave de los grupos hace que el tercer elemento 

relevante del capital social sobre el que detenerse sea la partici-

pación cívica, esto es, la relación que los individuos tienen con 

acciones que afectan a la comunidad.7 Estas acciones pueden 

articularse por varias vías, como la participación en asociaciones 

voluntarias, participación en elecciones, actos de protesta, dona-

ciones de sangre, etc. Cuando la participación es frecuente, la 

posibilidad de que actúen como desencadenantes de relaciones 

de confianza es mayor.

La concepción más estructural de las relaciones entre los distin-

tos tipos de confianza resalta la complejidad de las vías por las que 

las dimensiones de esta se interrelacionan. Según este enfoque, 

6 Gradstein y Justman (2000) contraponen el papel de las escuelas privadas y 

públicas en la generación de confi anza general y capital social. Por otra parte, las 

relaciones económicas podrían ser un ejemplo de vínculos débiles (debido a que 

los mercados competitivos desarrollan relaciones en las que la salida es posible) 

que, sin embargo, son capaces de promover relaciones duraderas y confi anza 

general (Hirschman 1970). En cambio, en las relaciones políticas y las asocia-

ciones voluntarias predominan vínculos más fuertes (y operan los mecanismos 

que Hirschman denominaba la voz y sobre todo la lealtad), que es probable que 

promuevan menos la generalización de la confi anza. 
7 A las dimensiones de la confi anza, densidad de asociaciones (participación 

cívica) y actividad asociativa, Bjørnskov (2006) añade una dimensión adicional 

del capital social: las normas sociales.
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el desarrollo de la confianza general no responde solo a un me-

canismo transitivo, basado en cadenas de experiencias de confianza 
particular, sino que puede ser el resultado de otros factores, como 

la adhesión a valores compartidos, la fe en los expertos o en las 

instituciones, los sentimientos de pertenencia o las creencias. Del 

mismo modo, confiar o no en las instituciones puede responder a 

factores distintos de los que determinan que la confianza sea ligera 

o firme (thin o thick trust). Para acabar de reforzar la interdepen-

dencia entre ambos conceptos, algunos autores sostienen que la 

confianza es una propiedad inherente a las redes sociales y no de 

las relaciones particulares entre individuos, esto es, que se origina 

dentro de un grupo (Welch et al. 2005). 

Las principales implicaciones de este recorrido por las aproxi-

maciones conceptuales al capital social son tres. En primer lugar, 

que es imprescindible considerar los distintos objetos hacia los que 

la confianza se dirige y tenerlos presentes en la explicación de los 

mecanismos a través de los cuales el capital social se acumula o 

se deteriora, por distintas vías. En este sentido, resultan especial-

mente relevantes las diferencias entre la confianza en lo cercano 

y en las instituciones que articulan y modulan el funcionamien-

to de la sociedad o las personas en general. En segundo lugar, 

esa diversidad de objetos de confianza incrementa la compleji-

dad de las posibles relaciones entre dimensiones de la confianza. 

Y tercero, que, como consecuencia de esta diversidad de objetos y 

relaciones que hay que considerar al analizar la confianza, es muy 

relevante precisar los criterios de acumulación y medición de am-

bos conceptos a la hora de medir el capital social y su evolución. 

1.3. Los procesos de acumulación del capital social

El análisis de los procesos de acumulación de capital social no está 

muy presente en la literatura. Glaeser, Laibson y Sacerdote (2002) 

realizan una contribución seminal en este sentido, modelizando 

la decisión individual de invertir en capital social como resulta-

do de la optimización de individuos que comparan los beneficios 

derivados de la inversión en este activo y los costes que supone 

hacerlo. Se trata de un enfoque frecuente en economía —basarse 
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en supuestos de racionalidad para representar las conductas— 

pero relativamente inusual en las aproximaciones al capital social. 

Pérez et al. (2005) proponen un enfoque similar y modelizan las 

decisiones de los individuos de invertir en este activo intangible de 

manera similar a como lo hace la metodología internacionalmente 

acordada para medir el capital físico (OCDE 2009).

Estos enfoques del capital social proponen una métrica clara-

mente distinta de la seguida en los trabajos que basan las medidas 

del mismo en encuestas sobre confianza y participación en redes 

sociales. La aproximación propuesta en nuestro trabajo tiene dos 

características destacables. La primera es considerar que las rela-

ciones económicas tienen un papel determinante en la generación 

del capital social o, si se prefiere, centrar la atención en la dimen-

sión económica de la confianza. En segundo lugar, su pretensión 

de modelizar expresamente el capital social como un activo, te-

niendo en cuenta que por ello ha tenido que ser producido (no 

es un recurso natural) y acumulado (mediante un proceso de in-

versión), y que ha de ser productivo durante más de un ejercicio 

(ha de ser duradero). 

En el trabajo comentado la relación entre el proceso de inver-

sión y acumulación del capital social y la medida del mismo es 

mucho más explícita que en los estudios basados en encuestas.8 

Estos últimos parten de una medida de las manifestaciones o 

resultados del capital social —confianza, participación— y explo-

ran sus determinantes. En cambio, la métrica de la acumulación 

en capital social propuesta en Pérez et al. (2005) analiza cómo los 

beneficios esperados del capital social son claves para tomar la 

decisión de confiar, al asociarse a los ingresos que los individuos 

esperan recibir por participar en la vida económica de la socie-

dad considerada. Los costes de confiar se asocian al tiempo dedi-

cado a la cooperación o a las relaciones sociales, que es valorado 

por su coste de oportunidad —el salario, como valor del tiempo 

de los individuos—. El coste de confiar también es influido por 

los valores compartidos, que se consideran dependientes de los 

niveles educativos pues estos son relevantes para la difusión de 

8 Véase la explicación ofrecida en el apéndice A.1.
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las normas y valores sociales entre la población. Siguiendo unos 

pasos similares a los del proceso de formación de capital físico, se 

tienen en cuenta el ritmo de depreciación y la duración esperada 

del vínculo que liga al individuo con la sociedad y le permitirá 

recoger los frutos de su inversión en confianza. Por último, el 

rendimiento del capital social depende de variables relacionadas 

con las oportunidades de participación y el riesgo de exclusión 

social, que el modelo también incluye, dando entrada de ese 

modo a las redes sociales. 

1.4.  La literatura empírica sobre los determinantes 
del capital social

Nuestro interés por estudiar el impacto de la crisis sobre el capital 

social hace imprescindible atender a las medidas del mismo que 

se derivan de las distintas aproximaciones. 

Basándose en la compleja metodología descrita en el apén-

dice A.1, se construyeron dos bases de datos que ofrecen series 

temporales de capital social. La primera incluye a la mayoría de 

los países de la OCDE y la segunda se refiere a España, sus comu-

nidades autónomas y provincias. Ambas cubren amplios perío-

dos de tiempo previos a la crisis (Pérez, Serrano y Fernández de 

Guevara 2008a, 2008b) y han sido utilizadas en distintos análisis 

(Pastor y Tortosa 2008; Peiró y Tortosa 2014; Salas y Sánchez 

2012; Barrutia y Echebarria 2010; Boix y Galletto 2009; Gleave, 

Petrey y Carroll 2012; Manca 2011, 2012;  Miguélez, Moreno 

y Artís 2008; entre otros) que estudian las relaciones entre el 

capital social y los resultados económicos, con frecuencia con 

resultados confirmatorios de su importancia. En este volumen 

se actualizan ambas series, la internacional y la española, con el 

fin ya anunciado de estudiar el impacto que la crisis económica 

ha tenido en el capital social. 

Ya se ha señalado que existen otras mediciones del capital 

social que responden a métricas muy distintas y, con frecuencia, 

atienden a dimensiones no económicas de gran interés. Estas 

otras medidas del capital son las que más atención reciben en la 

literatura, apoyándose con frecuencia en encuestas en las que se 
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explora el nivel de confianza y la participación en asociaciones 

y redes sociales. 

Las encuestas ofrecen medidas del capital social y permiten 

analizar empíricamente los determinantes del mismo desde múl-

tiples puntos de vista, considerando las características individuales, 

psicológicas o personales de los encuestados y también el entorno 

social de quienes confían. Mediante estos análisis de determinan-

tes se realizan aproximaciones empíricas a las vías por las que se 

genera el capital social, cuestión que en los trabajos presentados 

en el apartado anterior es estudiada con la ayuda de modelos teó-

ricos de acumulación.

La separación de los distintos elementos de los que depende el 

capital social no es sencilla, pues se entremezclan elementos indi-

viduales y sociales. Asimismo, en los factores individuales pueden 

existir componentes innatos a los individuos pero también otros 

aprendidos en los primeros años de vida9 y la separación de los 

factores psicológicos y de otro tipo tampoco es sencilla. 

La literatura ha prestado atención a estos problemas. 

Según Glanville y Paxton (2007), la confianza y la tendencia 

a la cooperación puede estar generada por una predisposición 

psicológica que hace que algunos individuos sean más propensos 

a confiar, pero esa propensión puede estar fundada en un rasgo 

innato y también en el aprendizaje durante los primeros estadios 

de la vida. En este segundo caso las personas confían y cooperan a 

partir de experiencias vitales en distintos ámbitos (la familia, ami-

gos, relacionales laborales, etc.) que les permiten dotar de base 

empírica a sus expectativas sobre las conductas del resto de indi-

viduos. Así, por ejemplo, el nivel de renta familiar puede afectar 

al riesgo implícito en cualquier decisión de depositar la confianza 

en alguien; la educación también, por las razones apuntadas por 

Coleman (1990). Por tanto, el nivel de confianza de un individuo 

adulto podría reflejar la influencia de su trayectoria vital, junto a 

factores psicológicos innatos. En este sentido, Robinson y Jackson 

(2001) analizan la disminución a lo largo del tiempo de los nive-

9 Véase Delhey y Newton (2005). Kosfeld et al. (2005) analizan las bases bio-

lógicas de la confi anza, mostrando que la ingesta de Oxiticin incrementa la con-

fi anza.
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les de confianza en los Estados Unidos a partir de dos efectos: el 

primero, una predisposición psicológica derivada de un proceso 

de aprendizaje en los primeros años que haría que todos los indi-

viduos de una misma cohorte de edad tuviesen un componente 

de su confianza diferente del resto de cohortes; el segundo, otras 

características personales no estrictamente psicológicas, incluido el 

resultado del proceso de aprendizaje social. Desde esta perspectiva, 

es de esperar un efecto edad y que los niveles de confianza cambien 

a lo largo del ciclo vital. Asimismo, estos niveles se pueden ver afec-

tados por cambios sociales que afecten a todos los individuos de la 

sociedad en un determinado momento (efecto período). 
Uslaner (2002) defiende que la confianza y la cooperación tie-

nen fundamentalmente unas bases morales y la gente invierte en 

capital social como consecuencia de un compromiso ético con quie-

nes comparte valores, sintiéndose en la obligación moral de tratar-

los como esperaría que lo tratasen a él. De nuevo, aquí aparecen 

mezclados los dos tipos de factores personales mencionados pues 

el compromiso ético es por lo general aprendido, pero el nivel al 

que se asume puede estar relacionado con rasgos de personalidad, 

como el optimismo o el sentido del control de la propia vida. Así, 

por ejemplo, Rahn y Transue (1998) muestran que el crecimiento 

de valores materialistas en la sociedad en los Estados Unidos está 

erosionando los niveles de confianza. Pero Uslaner (1998), al con-

trastar la hipótesis de Putnam (1996) de que la televisión tiene un 

efecto perverso sobre el capital social —al consumir tiempo que 

podría ser utilizado para la vida comunitaria— y un efecto negativo 

en la personalidad —al infundir valores que no son asociables a la 

confianza, como la guerra, la violencia, etc.—, obtiene que el efecto 

negativo del consumo de televisión desaparece una vez se controla 

por un factor psicológico como el optimismo sobre el futuro. 

Dado que el contraste de los dos enfoques de generación de la 

confianza que se basan en los factores personales no es sencillo, 

Glanville y Paxton (2007) proponen un modelo distinto para cada 

enfoque. Para analizar la propensión psicológica a confiar, utili-

zan un modelo reflectivo, en el que la propensión innata a confiar 

determina el nivel de confianza en la familia, amigos, compañeros 

de trabajo, vecinos, etc. En cambio, para contrastar la confianza 

como resultado de un proceso de aprendizaje social, usan un mode-
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lo formativo, en el que los indicadores de confianza en cada ámbito 

(familia, amigos, etc.) determinan el nivel general de confianza. 

Sus resultados indican que el modelo de aprendizaje social, el 

segundo, es más compatible con sus datos.

Otras teorías ponen el acento en la dimensión de la comunidad 

en la que vive el individuo o en circunstancias que se oponen a la 

generalización de la misma. En este último sentido, la confianza 

depende (negativamente) de la existencia de conflictos sociales, 

la desigualdad, la polarización racial, social o étnica, la discrimi-

nación o las diferencias entre clases sociales, suponiéndose que en 

las sociedades más heterogéneas el capital social tiene un radio de 

acción más limitado. 

  Delhey y Newton (2005) abordan el contraste de la importan-

cia de los factores sociales para la generalización de la confianza 

contemplando un amplio conjunto de variables, agrupadas en seis 

categorías. En primer lugar, sociedades más homogéneas promo-

verán más la confianza que otras en la que existan más diferencias 

entre las personas, y la confianza será mayor si la heterogenei-

dad social es reducida en términos de religión, raza, idioma, clase 

social o ingresos. En segundo lugar, la confianza se verá afectada 

si existen divisiones y conflictos que alteren el orden social (Zak 

y Knack 2001). Para captar estos aspectos, en la aproximación 

empírica utilizan la desigualdad de la renta, la polarización o frag-

mentación (fractionalization) religiosa, lingüística o étnica, el nú-

mero de guerras (internas y externas) en las que ha participado 

el país y los indicadores de corrupción, de suicidios, homicidios 

y accidentes. Tercero, en la misma línea que la modelización del 

capital social comentada en el apartado precedente, estos autores 

esperan que el desarrollo económico y la modernización tengan 

efectos sobre la confianza porque es más fácil confiar en un con-

texto de mayor riqueza, en el que las necesidades básicas están 

cubiertas y los individuos se encuentran en condiciones de asumir 

mayores riesgos. No obstante, también se puede argumentar que, 

en la medida en que las sociedades desarrolladas suelen ser más 

impersonales, el menor contacto personal podría generar menor 

confianza. En cuarto lugar, asumen que la democracia y el buen 

gobierno pueden favorecer la generación de confianza por dos 

vías: la primera, que las instituciones sociales pueden condicionar 
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a las élites gobernantes para que actúen de forma correcta sin obe-

decer a intereses particulares; la segunda, que pueden favorecer la 

igualdad de derechos, obligaciones y libertades entre ciudadanos. 

La calidad del gobierno y la democracia la aproximan mediante 

índices de calidad institucional, estabilidad política y gasto público 

en educación. En quinto lugar, se considera que la confianza se 

verá potenciada si existe una red densa de organizaciones volunta-

rias que limitan las diferencias y brechas sociales. En sexto y último, 

se incluyen factores relacionados con la tradición religiosa del país. 

Según los resultados de Delhey y Newton (2005) para una mues-

tra de 55 países obtenida de la oleada de la Encuesta Mundial de 

Valores (World Values Survey [WVS]) para 1995-1997, la confianza 

está positivamente asociada a mayores niveles de desarrollo, menor 

grado de desigualdad y a variables religiosas, culturales sociales y 

económicas pero no a la participación en actividades voluntarias o 

las divisiones y conflictos en la sociedad. Otros trabajos consideran 

variables similares a las comentadas con muestras distintas y resul-

tados no siempre coincidentes. Así, Bjørnskov (2007) analiza los 

determinantes del capital social para más de 70 países, con datos 

obtenidos del WVS y sus resultados muestran que las variables con 

mayor influencia sobre la confianza son la desigualdad social (de 

forma negativa), las diferencias religiosas, los regímenes monár-

quicos y aquellos que no cuentan con un pasado comunista. En 

cambio, la democracia, el imperio de la ley (rule of law) y la educa-

ción no promueven la confianza generalizada. Rothstein y Uslaner 

(2005) consideran que, a la vista de sus resultados, en la medida 

en que una sociedad sea más igualitaria y garantice las mismas 

oportunidades a todos los ciudadanos, promoverá la confianza. 

La confianza también puede ser el resultado de un aprendizaje 

social. Por ello es frecuente prestar atención simultánea a factores 

tanto personales como sociales, así como a la importancia que 

puede tener la distancia social entre los individuos y la información 

recíproca para la generalización de la confianza. Por distintas vías, 

los estudios llaman la atención sobre la relevancia de la informa-

ción que se maneja acerca de lo que puede unir a los individuos 

en la formación de expectativas sobre la disposición de los otros a 

cooperar. Alesina y La Ferrara (2002) se centran en dos tipos de 

variables que pueden determinar la confianza: las características 
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individuales y las características de la comunidad en la que se vive. 

Incluyen la cultura, educación, tradiciones y religión del indivi-

duo, el tiempo que ha vivido en la sociedad, la historia personal 

reciente y la sensación de pertenencia a un grupo. Con datos del 

General Social Survey (GSS) para el período 1974-1994, obtienen 

que la confianza en la gente en general depende de las caracterís-

ticas individuales (incluyendo la educación, los ingresos y haber 

vivido recientemente situaciones negativas), de la pertenencia a 

grupos tradicionalmente discriminados y de las características de 

la comunidad. Sus resultados indican que los individuos confían 

más en las personas más similares a ellos mismos, siendo menor 

la confianza en comunidades más heterogéneas racialmente y con 

mayor desigualdad de la renta.

Brehm y Rahn (1997) analizan la relación entre la confianza 

generalizada, el compromiso psicológico con la comunidad y la 

confianza (confidence) en el buen hacer del Gobierno. Obtienen 

que el compromiso cívico y la confianza interpersonal tienen una 

relación recíproca estrecha, aunque la relación no es simétrica y 

parece ser más marcada en la dirección que va de la participación 

cívica hacia la confianza que en el sentido contrario. Berggren y 

Jordahl (2006) se centran en la influencia en la generalización de 

la confianza de determinadas instituciones y políticas económicas 

(tamaño del Gobierno, estructura legal y protección a los derechos 

de propiedad, estabilidad monetaria, libertad para realizar inter-

cambios con el extranjero, y la regulación del crédito, del trabajo 

y de los negocios). Sus resultados muestran que las instituciones 

sociales y económicas son relevantes para la generación de capi-

tal social, particularmente la estructura legal y la protección de los 

derechos de propiedad.

Fisman y Khanna (1999) distinguen dos vías por las que la 

información puede operar sobre el capital social: los condicio-

nantes históricos o culturales y los flujos de información entre 

los individuos. Cuando se consideran factores como la historia 

o los valores compartidos por los miembros de una sociedad, se 

está haciendo referencia a mecanismos que reducen (amplían) la 

distancia informacional entre los individuos, al hacerlos más pare-

cidos (distintos) entre sí. En cuanto a los flujos contemporáneos de 

información entre individuos, favorecen la confianza si mejoran la 
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capacidad de monitorizar las acciones de los demás (deterrence-based 
trust) y aportan detalles sobre el comportamiento, las preferencias 

y motivaciones de otros (knowledge-based e identification-based trust). 
Sus resultados no permiten rechazar la hipótesis de que los flujos 

de información estén directamente relacionados con el nivel de 

confianza observado en distintos países. 

La atención a las instituciones también aparece destacada en 

otros trabajos, pero la mayor parte de los estudios empíricos se 

centran en los determinantes de la confianza generalizada. No 

obstante, como señala Uslaner (2002), la confianza en la gente en 

general y en las instituciones pueden estar motivadas por factores 

distintos. En este sentido, para Chanley, Rudolph y Rahn (2000) 

la confianza en general no está necesariamente ligada únicamen-

te a las experiencias personales, mientras que la confianza en el 

Gobierno fundamentalmente sí. Rahn y Rudolph (2005) analizan 

los determinantes de la confianza en los Gobiernos locales a través 

de un análisis multinivel y obtienen que está determinada tanto 

por factores individuales como sociales del municipio, como la 

desigualdad de renta, la polarización social, el tamaño del munici-

pio o la fragmentación (fractionalization) racial. Entre las variables 

de control distinguen entre la confianza en la gente en general y 

la confianza en el Gobierno nacional (no local). 

Otra manifestación del interés de precisar el alcance del aná-

lisis centrado en los determinantes de la confianza en general lo 

ofrecen Glaeser et al. (2000), al contrastar las diferencias entre las 

conductas asociadas a la confianza y la respuesta a la pregunta más 

utilizada para medir los niveles de confianza. Los resultados de 

su experimento muestran que el comportamiento confiado tiene 

un fuerte componente individual y se encuentra positivamente 

relacionado con preguntas sobre comportamientos que impliquen 

confianza en el pasado; sin embargo, está débilmente correlacio-

nado con la respuesta a la pregunta sobre confianza en la gente 

en general. Por tanto, según estos autores, las conexiones sociales 

predicen de forma robusta la respuesta a preguntas actitudinales 

de la confianza, pero no son un buen indicador del grado de con-

fianza declarado en las respuestas de los individuos a las preguntas 

sobre la confianza en general, que parecen ser más bien un reflejo 

de cuánta confianza merece la persona que contesta.
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En un trabajo reciente Parts (2013) utiliza la ESS para estudiar 

la dinámica y los determinantes del capital social en la UE. Sus 

resultados muestran que existe gran heterogeneidad entre países 

y que los factores con mayor capacidad de influencia son la educa-

ción y la satisfacción con la democracia, la edad y los ingresos y el 

tener familia, mientras que tiene relación negativa con el tamaño 

de la ciudad y el grado de individualismo de la sociedad. 

De manera sintética, las aproximaciones a la hora de medir 

el capital social se pueden agrupar en tres grandes familias: en-

cuestas de valores que plantean preguntas sobre la confianza en 

la gente en general (por ejemplo, la WVS [Inglehart et al. 2004] 

o la GSS norteamericana [Davis, Smith y Marsden 2005]) o en las 

instituciones; indicadores de la densidad asociativa siguiendo la 

idea original de Putnam (Putnam et al. 1983; Putnam, Leonardi y 

Nanetti 1993; Putnam 1995), e indicadores de participación cívica 

(votaciones electorales, donaciones de sangre, etc.). 

Ninguna de estas métricas está libre de críticas. Por ejemplo, 

la medida del capital social basada en la pregunta sobre la con-

fianza genérica en los demás tiene el inconveniente de que no 

distingue otros posibles objetos de la confianza, no asegurando 

que se mida en efecto la confianza general o en ciertos grupos par-

ticulares.10 La confianza puede dirigirse hacia personas y grupos 

diversos y, en función de estos, los efectos de la confianza pueden 

ser distintos. Lipset y Schneider (1987) ya analizaban un buen 

número de dimensiones de la confianza, subrayando que esta se 

comportaba de manera diferente en el ámbito personal y general: 

los individuos hacen una distinción clara entre el funcionamien-

to de la sociedad en general y su propia vida personal. Además, 

en distintas culturas la misma pregunta puede ser entendida de 

forma diferente (OCDE 2001b) y con frecuencia los indicadores 

utilizados aprovechan de manera oportunista algunas preguntas 

de encuestas generales (sobre todo WVS y GSS) que no han sido 

diseñadas para medir la confianza o el capital social y, por ello, 

10 Thöni, Tyran y Wengström (2012) obtienen que la pregunta genérica so-

bre la confi anza en general (del tipo de la WVS) es más una proxy de las preferen-

cias propias del individuo por la cooperación más que sobre las creencias sobre 

la cooperación de los demás.
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no permiten establecer con sencillez la correspondencia entre la 

teoría y los indicadores de estos conceptos. 

Otro indicador habitualmente utilizado es el basado en la tesis 

de Putnam sobre el declive del capital social en Estados Unidos, 

según la cual existía una conexión entre la caída en la participa-

ción política y la debilidad creciente de las relaciones sociales y las 

estructuras comunitarias (asociaciones). Sin embargo, los datos de 

asociacionismo y la participación cívica no siempre están ligados al 

mismo concepto. Por ejemplo, desde el punto de vista del capital 

social no es lo mismo pertenecer a una asociación porque se realiza 

el pago de la cuota anual, que dedicar tiempo al desarrollo de la 

misma.11 Tampoco es lo mismo realizar actos de acción colectiva 

si el fin de las mismas es positivo (por ejemplo, protestar por la 

violencia contra la mujer) que si se trata de una protesta que no 

es ética (por ejemplo, manifestaciones de rechazo a inmigrantes). 

Este último punto está relacionado también con una idea que tra-

dicionalmente ha estado presente en la literatura del capital social, 

en el sentido de que determinados grupos o relaciones sociales 

tienen capacidad de crear vínculos muy intensos entre sus miem-

bros pero excluyentes con el resto de la sociedad (bonding social 
capital). En cambio, en otro tipo de relaciones sociales, generadas 

entre grupos más heterogéneos y dispersos, se establecen vínculos 

débiles, pero en los que la confianza fluye rápidamente gracias a 

la capacidad del capital social de tender puentes entre los partici-

pantes de la red social (bridging social capital). 

1.5. Conclusiones

Las principales conclusiones del recorrido por las aproximaciones 

conceptuales y empíricas al capital social son las tres siguientes. 

En primer lugar, al analizarlo, es importante considerar tanto sus 

ingredientes de confianza como el papel de las redes sociales y su 

amplitud. En segundo lugar, es muy relevante reconocer la exis-

tencia de distintos objetos hacia los que la confianza se dirige y 

11 Guillen, Coromina y Saris (2011) distinguen los distintos efectos sobre el 

capital social de la participación formal o informal en actividades sociales. 
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tenerlos presentes en la explicación de los mecanismos a través de 

los cuales el capital social se acumula o se deteriora. En este senti-

do, es preciso distinguir, al menos, entre la confianza en lo cercano 

y en la confianza en las instituciones que articulan y modulan el 

funcionamiento de la sociedad o en las personas en general. Esa 

diversidad de objetos de confianza incrementa las dimensiones de 

la misma y su complejidad. En tercer lugar, al analizar la confianza, 

es relevante precisar los criterios de acumulación y deterioro de 

la misma para medir con garantías el capital social y su evolución. 

Esta diversidad de dimensiones y elementos que pueden hacer 

que se confíe o no hacen del capital social un activo complejo y frá-

gil, cuyos procesos de acumulación o deterioro pueden acelerarse 

con más facilidad que los del capital físico o humano, resultando 

más influidos por expectativas cambiantes y animal spirits. En este 

sentido, el paso de una etapa de prosperidad a una de crisis signi-

fica un cambio del entorno económico y social con implicaciones 

directas sobre la verosimilitud (subjetiva) de esperar buenos re-

sultados de la cooperación. La llegada y posterior profundización 

de una crisis como la actual alimenta las experiencias de fracaso 

en la cooperación, la dificulta y puede conducir a un período de 

desconfianza e intenso deterioro del capital social.

Existen pues buenas razones para preguntarse si los niveles 

de capital social alcanzados se han deteriorado a lo largo de la 

misma y por qué. Sin embargo, la literatura existente, generada 

por sociólogos, psicólogos, politólogos y economistas responde 

a enfoques muy diversos y no ofrece guías precisas sobre cómo 

definir y medir el capital social, lo que constituye una limitación 

para estudiar sus determinantes y sus efectos. Contribuyen a ello 

tres circunstancias: primera, que los estudios no proporcionan en 

muchos casos una conexión precisa (rationale) entre las definicio-

nes de confianza y capital social y las medidas de estos conceptos; 

segunda, que, con frecuencia, se usan indicadores de confianza o 

capital social demasiado simples o demasiado parciales, que pue-

den resultar engañosos si no se precisa su significado, y tercera, 

que faltan bancos de datos que permitan medir distintos perfiles 

de la confianza, no solo a lo largo del tiempo sino en el mismo 

momento pero en distintas sociedades y ámbitos de las mismas, y 

contrastar así las teorías alternativas. 
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[ 41 ]

La evolución del capital social: enfoque 

económico

Este capítulo presenta los resultados de la actualización de las se-

ries del indicador de capital social propuesto en Pérez et al. (2005), 

para incluir su trayectoria durante los años de crisis.12 Según la me-

todología que sirve de base al cálculo de este indicador,13 el capital 

social es un activo cuyo valor debe ser calculado a partir de las ven-

tajas esperadas de participar en la vida económica de una sociedad. 

Las variables clave de las que dependen los resultados esperados 

de esa participación recogen tanto elementos relacionados con la 

confianza en las ventajas de cooperar con el resto de agentes eco-

nómicos como otros referidos a la dimensión de las redes sociales. 

Las proxies utilizadas para representar el comportamiento de los 

inversores en capital social son el nivel de renta por habitante y la 

probabilidad de empleo —determinantes de la probabilidad de 

obtener un cierto nivel de ingresos—, la desigualdad —relevante 

para valorar el riesgo de no participación o exclusión social—,14 

el nivel educativo —por su influencia en la reducción del coste de 

cooperar con el resto de personas— y el acceso al crédito —como 

proxy de la probabilidad de ser merecedores de confianza. 

Dado que en estos años se han producido cambios relevantes en 

muchas de esas variables —estancamiento de la renta, pérdida de 

empleo, aumento de la desigualdad o mayor dificultad en el acceso 

al crédito—, conocer el signo y la magnitud de los cambios en la 

evolución de este indicador de capital social permite disponer de 

12 El detalle de las fuentes estadísticas utilizadas y de las series se presenta en 

los apéndices A.2 y A.3 de esta monografía. 
13 Véase en el apéndice A.1 un resumen de la misma.
14 Cleaver (2005) analiza la relación entre la exclusión social y el capital social.

2.
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una medida de las consecuencias de la crisis sobre el mismo. La 

valoración de esos impactos que se presenta servirá de base para 

analizar en el capítulo 4, junto con otros indicadores que serán pre-

sentados en el capítulo 3, las relaciones entre crisis y capital social. 

Las series disponibles de nuestra medida económica del capital 

social son dos, ofreciendo la primera información sobre los países de 

la OCDE y la segunda sobre España, sus comunidades autónomas y 

sus provincias. La actualización de las series que se presenta en los 

cuadros del apéndice A.3 de este volumen extiende la cobertura de la 

serie internacional hasta el 2011 y de la española hasta el 2012, ofre-

ciendo nueva información muy adecuada para nuestros objetivos. En 

el apartado 2.1 se comentan los resultados para los países de la OCDE 

y en el 2.2 los referidos a España y sus comunidades y provincias.

2.1. Resultados para los países de la OCDE

Este apartado revisa la evolución del capital social en 29 países 

de la OCDE incluidos en la serie internacional que, tras su actua-

lización, cubre el período 1970-2011. En el gráfico 2.1 se muestra 

el perfil de la serie del índice de volumen del capital social (base 

1990) a lo largo del período considerado para cada uno de los 

países, en el que destacan los siguientes hechos. 

En primer lugar se confirma una característica del capital social 

que es relevante destacar: el índice de capital social puede presentar 

cambios importantes en períodos relativamente breves, mucho más 

rápidos que el capital físico, debido a dos razones distintas. La pri-

mera es que, en la mayoría de los activos que componen el capital 

físico, el stock acumulado representa una cifra muy elevada en com-

paración con la inversión de un año, debido a sus largas vidas útiles. 

Esta característica introduce mucha inercia en su senda temporal 

porque la inversión de uno o varios años no pesa demasiado en 

relación con el total. Lo mismo sucede con el stock de capital físico 

agregado, en el que los activos inmobiliarios tienen un gran peso.15 

15 Los activos relacionados con las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC), con altas tasas de depreciación, serían el contraejemplo en este 

sentido, pero se encuentran desde su nacimiento en una etapa de continuo e 
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intenso crecimiento que no ofrece por el momento episodios en los que el freno 

en el ritmo inversor combinado con la elevada depreciación muestre reducciones 

del stock. Véase el análisis de la evolución del capital físico en España durante los 

años de crisis en Mas et al. (2013, 2014).

GRÁFICO 2.1: Evolución del capital social (1970-2011). Series temporales de los 
países de la OCDE
(1990 [primer año disponible] = 100)

Fuente: Elaboración propia.
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Una segunda razón por la que el valor del capital físico no suele 

reducirse es que las medidas del mismo no están corregidas por 

indicadores de uso, que tengan en cuenta el exceso de capacidad 

que se produce en períodos de crisis.16

Los paneles del gráfico 2.1 indican que, en cambio, el capital 

social fluctúa de forma acusada y en algunos casos abrupta. Esta 

evolución refleja rasgos del proceso de inversión y depreciación 

del capital social que nuestra metodología intenta captar: que el 

capital social se basa en una expectativa de trato favorable, que 

puede quebrarse con facilidad. Por tanto, las expectativas de los 

resultados de cooperar y las relaciones de confianza, base del 

capital social, se pueden deteriorar rápidamente y este oscilar 

de forma más acusada que otros capitales. El indicador econó-

mico de capital social capta esta posibilidad a través de la renta, 

el desempleo o la desigualdad, todos ellos sensibles a los cam-

bios que se producen a lo largo del ciclo económico, en especial 

durante crisis intensas como la actual. Las series presentadas lo 

confirman, siendo los resultados más destacables en este sentido 

los siguientes:

a) Los episodios de oscilaciones más bruscas del capital social 

se observan en Nueva Zelanda en los años 70 y primeros 80, 

y en Irlanda, España, Portugal, Corea del Sur, Nueva Zelan-

da, los Países Bajos y Turquía en los años posteriores a 1995, 

es decir, los correspondientes a la última etapa expansiva y 

crisis económica. 

b) Pese a las notables fluctuaciones, la tendencia del capital 

social a lo largo de los últimos cuarenta años en la mayor 

parte de los países de la OCDE es creciente, aunque es más 

o menos intensa y sostenida dependiendo del país. Salvo en 

Dinamarca y España, el índice de volumen del capital so-

cial era mayor que en 1970 tanto en 2007 como en 2011. 

c) Las fluctuaciones del índice de volumen de capital social 

son mucho más intensas en el último ciclo que en los pre-

16 Una razón fundamental para ello es que los capitales no son alquilados por 

las empresas sino activos fi jos de estas. Véase el análisis en este sentido de Pérez 

y Robledo (2010).
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cedentes, con la única excepción de Nueva Zelanda y Tur-

quía, mostrando la mayor gravedad de la actual crisis en los 

países desarrollados de la muestra. 

En el resto de este apartado el análisis se centra en las prin-

cipales características del capital social desde 2000, distinguién-

dose los años anteriores y los de crisis.17 El gráfico 2.2 muestra 

las tasas medias anuales de variación del índice de capital social 

durante el período 2000-2011, así como las correspondientes a 

los años de expansión (2000-2007) y los de crisis (2007-2011). 

En el conjunto del período el capital social aumentó en ocho 

países: Alemania, Reino Unido, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Italia 

y especialmente Polonia, Corea del Sur y Finlandia. Sus creci-

mientos medios anuales se situaron por encima del 2%. Para 

la mayoría de países el capital social disminuyó entre el 2000 y 

el 2011 a pesar de los progresos que tuvieron lugar en los años 

previos a la Gran Recesión, de manera que a los ojos de los ciu-

dadanos medios de las economías consideradas los beneficios 

esperados de la participación en el terreno económico no han 

mejorado en lo que va de siglo. En Portugal, México, República 

Checa y Suiza los descensos del capital social fueron mayores, 

con tasas por encima del 4% medio anual. En otros nueve paí-

ses (Grecia, Estados Unidos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, 

Hungría, Turquía, Irlanda y Suecia) el capital social se contrajo 

a una tasa media comprendida entre el 2 y el 4% medio anual. 

Por último, en ocho países el capital social se redujo menos de 

un 2% o apenas se incrementó: Canadá, Noruega, Japón, España, 

Francia, Países Bajos, Australia o Austria. 

Estos resultados para el conjunto del período contrastan con la 

evolución antes y después de la crisis. Durante la etapa expansiva, 

20 de los 29 países incluidos en la base de datos aumentaban sus 

dotaciones de capital social, reduciéndose únicamente las corres-

pondientes a México, Portugal, Turquía, Suiza, Bélgica, Alemania, 

Luxemburgo, República Checa y Austria. Las mayores reducciones 

17 La evolución del capital social en los años anteriores se describe detallada-

mente en los anteriores análisis de resultados de las series (v. Pérez et al. 2005; y 

Pérez, Serrano y Fernández de Guevara 2008b).
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GRÁFICO 2.2: Tasa de variación anual del capital social en los países de la OCDE, 
2000-2011 
(porcentaje)

a) 2000-2011 

b) 2000-2007 
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se observaron en México y Portugal, con caídas cercanas al 6% 

medio anual y en Turquía. Los países con crecimientos más vigo-

rosos del capital social fueron España, con tasas por encima del 

10%, Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda e Italia, con variaciones 

anuales superiores al 6%.

Sin embargo, en los años de crisis la situación fue con mucha 

frecuencia la contraria y todos los países, salvo Alemania, Turquía, 

Corea del Sur, Austria y Polonia, vieron reducirse sus dotaciones 

del capital social. La trayectoria de Alemania en estos años es muy 

distinta del resto, pues su capital social aumentó a tasas superiores 

al 5%. Las tasas anuales de variación negativas son muy diversas, 

pero en un buen número de economías son sustanciales. Las más 

negativas se observaron en países muy afectados por la crisis eco-

nómica, situados en lo que se ha denominado la periferia europea: 

GRÁFICO 2.2 (cont.):  Tasa de variación anual del capital social en los países 
de la OCDE, 2000-2011 
(porcentaje)

Nota: Tasa de variación logarítmica media anual.

Fuente: Elaboración propia.
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España (22,5%), Irlanda (18,6%) y Grecia (17%). Otros países 

en los que el capital social también se redujo significativamente 

fueron Dinamarca, República Checa, Estados Unidos y Japón, con 

caídas superiores al 10% anual.

Según estos datos, la crisis ha cambiado sustancialmente la di-

námica de la evolución del capital social. Se ha pasado de un creci-

miento generalizado en casi todos los países a la situación contraria. 

El contraste es tan intenso que cabe preguntarse si existe relación 

entre el ritmo de crecimiento del capital social en cada país en la 

etapa expansiva y la reducción que se observó posteriormente, una 

vez la crisis estalla y se transmite a prácticamente todas las econo-

mías desarrolladas. Si así fuera, cabría hablar de una regresión a la 
media, derivada de unos incrementos de la confianza que tenían su 

origen en una interpretación optimista de los buenos resultados de 

la expansión, que los consideraba tendenciales y no tenía en cuenta 

que en los mismos había algo de accidental o aleatorio. 

El gráfico 2.3 explora esta posibilidad mostrando la relación 

entre el crecimiento medio anual del capital social antes y después 

de la crisis. Se observan diferencias entre países, pero la relación 

es claramente negativa, con una correlación entre las dos variables 

de 0,51. La mayor parte de países se encuentran en el cuadrante 

inferior derecho, indicando que los crecimientos del capital social 

previos fueron amortizados por la crisis, en mayor medida donde el 

crecimiento de la confianza había sido mayor. Tres países (Turquía, 

Alemania y Austria) se encuentran en la situación opuesta —es 

decir, el capital social se reducía antes, pero durante la crisis aumen-

ta— si bien su trayectoria responde a la misma línea de tendencia 

con pendiente negativa, que confirma la hipótesis de regresión a la 
media. Las observaciones situadas en los cuadrantes primero y ter-

cero reflejarían matices relevantes en esa tendencia general, pues 

constatan experiencias positivas o negativas en ambos períodos. 

Un crecimiento del capital social a lo largo de la fase expansiva 

seguido de una contracción en los años de crisis no es sorprenden-

te, pues uno de los supuestos centrales de la metodología utilizada 

es que los resultados económicos son los principales factores gene-

radores del mismo. Por tanto, en etapas de crecimiento económico 

los individuos perciben mejoras materiales en sus niveles de vida y 

oportunidades y el capital social aumenta. En cambio, cuando la 
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situación cambia —sobre todo si la crisis es profunda—, las expecta-

tivas se oscurecen y la reducción de la confianza y el capital social es 

intensa. Para contrastar esta idea, el gráfico 2.4 muestra la relación 

entre la intensidad del crecimiento y la del capital social para el pe-

ríodo 2000-2011 y los subperíodos 2000-2007 y 2007-2011. En todas 

esas fases la correlación entre el crecimiento del producto interior 

bruto (PIB) y del capital social es positiva, pero es llamativo que la 

relación entre las dos variables sea más intensa en el período de 

crisis (correlación estadísticamente significativa del 0,63) que en 

el período de expansión (0,17, no significativa). 

GRÁFICO 2.3.: Correlación entre el crecimiento del capital social antes y después 
de la crisis 
(porcentaje)

* Estadísticamente significativa al 5%.

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales.

AUS: Australia; AUT: Austria; BEL: Bélgica; CAN: Canadá; CHE: Suiza; CZE: República Checa; DEU: Alemania; 

DNK: Dinamarca; ESP: España; FIN: Finlandia; FRA: Francia; GRC: Grecia; HUN: Hungría; IRL: Irlanda; 

ITA: Italia; JPN: Japón; KOR: Corea del Sur; LUX: Luxemburgo; MEX: México; NLD: Países Bajos; 

NZL: Nueva Zelanda; NOR: Noruega; POL: Polonia; PRT: Portugal; SVK: Eslovaquia; SWE: Suecia; 

TUR: Turquía; UK: Reino Unido; US: Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 2.4: Correlación entre el crecimiento del capital social y el crecimiento 
del PIB, 2000-2011 
(porcentaje)

* Estadísticamente significativa al 5%.

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales. Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.3.

Fuente: Banco Mundial (2014) y elaboración propia.
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Es importante advertir, como ya se señaló en el capítulo 1, 

que la correlación entre capital social y crecimiento no implica 

necesariamente causalidad en una dirección o en otra. De he-

cho podrían existir este tipo de relaciones en ambas direcciones 

pues, desde la perspectiva adoptada por la metodología del ín-

dice económico de capital social, los condicionantes económi-

cos son esenciales en la generación del mismo, pero el capital 

social también es un factor productivo que reduce los costes de 

transacción y lubrica las relaciones económicas, potenciando el 

crecimiento. Por tanto, sería posible que ambas variables se re-

forzasen mutuamente, como también puede ocurrir con otros 

tipos de capital, cuyas relaciones con el crecimiento del PIB se 

producen en las dos direcciones. 

El gráfico 2.5 muestra las correlaciones entre las variaciones 

del capital social y el nivel de renta per cápita (en dólares PPA 

constantes), con el fin de explorar si el comportamiento del ca-

pital social es función del nivel de bienestar material previamen-

te alcanzado en cada país.18 No parece ser este el caso, pues la 

relación entre variación del capital social y el nivel de renta per 

cápita es débil o más bien nula, tanto en el conjunto del período 

como antes o después del comienzo de la crisis. 

En suma, la evidencia mostrada confirma que la inversión que 

los individuos hacen en capital social está relacionada con las 

mejoras materiales que logran y las oportunidades y expectativas 

que sus países les ofrecen. Este era el punto de partida de la me-

todología desarrollada y su aplicación a los años de crisis indica 

que, cuando tiene lugar un empeoramiento de los resultados 

económicos, tan importante y duradero como el que en muchos 

países se ha producido en estos años, el índice de capital social 

se deteriora sustancialmente. En línea con lo anterior, hemos 

comprobado que existe una relación directa entre la intensidad 

del empeoramiento de la situación económica de cada país y la 

destrucción de capital social que padece en estos años.

18 Dado que el capital social es un índice de volumen que no permite medir la 

cantidad absoluta de esta variable en cada país, el ejercicio analiza si en los países 

más ricos el capital social crece de forma más rápida.
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GRÁFICO 2.5: Correlación entre el crecimiento del capital social y el PIB per cápita 
en el año inicial, 2000-2011 
(porcentaje)

* Tasa de variación logarítmica media anual.

Nota: Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.3.

Fuente: Banco Mundial (2014) y elaboración propia.
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2.2.  Resultados para España, sus comunidades 
autónomas y provincias

Las series sobre la evolución del capital social en España tienen 

una cobertura temporal mayor que la internacional y permiten 

profundizar en las diferencias existentes en el interior de la eco-

nomía española considerando su desagregación territorial.  La 

actualización que se presenta ofrece datos hasta el 2012. Los prin-

cipales resultados agregados, por comunidades y por provincias, 

se comentan en este apartado.

El gráfico 2.6 muestra la evolución del índice de volumen del 

capital social en España desde 1964 hasta el 2012. En términos 

generales, la valoración del capital social realizada a partir de los 

determinantes económicos del mismo confirma un perfil de este 

activo que refleja los ciclos de la economía española. La mayor 

intensidad de los cambios durante el ciclo que desemboca en la 

actual crisis pone de manifiesto cambios de enorme magnitud 

en la variable en la última etapa expansiva y también en estos 

últimos años. 

Desde una perspectiva histórica, el capital social se incremen-

tó en España hasta mediados de los años 70, pero decreció duran-

GRÁFICO 2.6: Evolución del índice de volumen de capital social per cápita. 
España, 1964-2012 
(1983 = 100)

Fuente: Elaboración propia.
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[ 54 ]  crisis económica, confianza y capital social

te la transición y se mantuvo relativamente estancado después, 

hasta mediados de los 90. Aunque hubo cierta recuperación de 

la confianza en ese período tras la entrada en España en la UE, 

la mejora apenas duró cinco años y el capital social volvió a es-

tancarse hasta mediada la década de los 90 del siglo xx. 

El nivel de confianza en las expectativas económicas logrado 

en España antes de la llegada de la crisis del petróleo solo se 

recupera a finales del siglo pasado. En esos veinte años hubo 

que asimilar una larga crisis económica y otros muchos cambios, 

políticos e institucionales, que incidieron en las variables que 

determinan el valor de nuestro índice de capital social. A partir 

de 1995, como sucede en un número amplio de países de la 

OCDE, se desarrolla una larga etapa expansiva de intensidad 

superior a la mostrada en las décadas precedentes que, por sus 

características, dispara las expectativas de mejora de la pobla-

ción en los primeros años del siglo xxi, los que preceden a la 

llegada de la crisis. A partir del 2007 la Gran Recesión destruyó 

el capital social a la misma velocidad que se había creado en los 

años anteriores, siendo su nivel actual similar al de principios 

de siglo. 

El gráfico 2.7 muestra la evolución del índice de capital social 

por comunidades autónomas desde 1983, primer año para el 

que es posible construirlo para regiones y provincias. Los rasgos 

generales son similares a los que se advertían en España, aunque 

con diferencias en la intensidad de las fluctuaciones. Centrando 

el análisis en el período 2000-2012, en todas las comunidades el 

período expansivo de los años 90 significó un aumento del capi-

tal social mucho más intenso que en las dos décadas anteriores, 

alcanzándose en todas ellas un máximo en el 2007. El brusco 

descenso del capital social desde el 2008 ha sido también un 

denominador común.

Para valorar la intensidad de los cambios del capital social 

antes y durante la crisis, el gráfico 2.8 muestra la tasa de varia-

ción media anual acumulativa para el período 2000-2012 y los 

subperíodos anteriores y posteriores al comienzo de la crisis 

en cada una de las comunidades. Observando los tres gráficos 

conjuntamente, se comprueba que el capital social varió relati-

vamente poco en las comunidades durante el período completo, 
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sobre todo si se compara con lo que sucede durante las etapas de 

expansión y de recesión. El capital social disminuyó entre un 1 y 

un 2% en Canarias, Illes Balears y Cataluña, y por debajo del 1% 

en la Comunidad Foral de Navarra y la Comunitat Valenciana. 

En La Rioja, Aragón, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha 

el crecimiento fue positivo, aunque inferior al del conjunto de 

España (1,9%). Las comunidades autónomas con mayor creci-

miento global a lo largo de todo el período son el Principado de 

Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y 

GRÁFICO 2.7: Evolución del índice de volumen de capital social per cápita. 
Comunidades autónomas, 1983-2012
(1983 = 100)

* El índice de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla toma valor 100 en 1988. 

Fuente: Elaboración propia.
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León, País Vasco y Galicia, todas ellas con un crecimiento medio 

anual situado en torno al 3%.

En la etapa expansiva el intenso crecimiento del capital social 

se produjo en todas las comunidades autónomas, aumentando 

GRÁFICO 2.8: Tasa de variación anual del capital social per cápita. 
Comunidades autónomas, 2000-2012
(porcentaje)

a) 2000-2012 

b) 2000-2007 
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a tasas medias superiores al 10% anual. En ocho comunidades 

autónomas el crecimiento fue superior al 15% anual (Canarias, 

País Vasco, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja, 

Principado de Asturias y Castilla y León) y en seis comunidades 

autónomas superior al 20% anual (Región de Murcia, Comunidad 

de Madrid, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía). 

Por tanto, en este período las mejoras de la renta per cápita, las 

reducciones en las tasas de paro y, en definitiva, las mejoras mate-

riales crearon un entorno muy favorable en el que los individuos 

se sintieron bien tratados, percibieron amplias oportunidades de 

mejora y, de acuerdo con los supuestos del modelo, incrementaron 

rápidamente su disposición a confiar en las perspectivas económi-

cas y sus inversiones en capital social.

Sin embargo, con la crisis la situación cambió radicalmente, 

produciéndose la situación inversa que resultaba todavía peor 

por el contraste que representaba con el período anterior. El 

aumento del desempleo, la reducción de los niveles de vida y 

GRÁFICO 2.8 (cont.):  Tasa de variación anual del capital social per cápita. 
Comunidades autónomas, 2000-2012

         (porcentaje)

Nota: Tasa de variación logarítmica media anual.

Fuente: Elaboración propia.
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las malas perspectivas han generado incentivos negativos para 

la inversión en capital social, acelerando su depreciación y des-

truyéndolo rápidamente. De hecho, salvo en las ciudades autó-

nomas de Ceuta y Melilla, la reducción del capital social ha sido 

superior al 15% medio anual en todas las comunidades autóno-

mas. En ocho de ellas la reducción se ha producido a una tasa 

superior al 20% (Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, 

Illes Balears, Galicia, Aragón, Andalucía, Cataluña y Comunitat 

Valenciana). En La Rioja, Castilla-La Mancha, Región de Murcia 

y Canarias el capital social se destruyó incluso con tasas superio-

res al 25% anual.

Una visión similar se obtiene si se comparan las tasas de varia-

ción por provincias en estos tres períodos (gráfico 2.9), aunque 

en su caso la dispersión es mayor que entre las comunidades 

autónomas. Las provincias con mayores crecimientos del capi-

tal social a lo largo de los años 2000-2012 fueron Salamanca 

(6,5%), Valladolid (6,4%), Sevilla (5,6%) y A Coruña (5,1%). 

En el lado opuesto de la distribución, 10 provincias redujeron 

su dotación de capital social en este período: Santa Cruz de 

Tenerife (–0,2%), Navarra (–0,8%), Barcelona (–0,90%), Illes 

Balears (–1,9%), Albacete (–2,2%), Lleida (–2,9%), Tarragona 

(–3,2%), Girona (–3,4%), Las Palmas de Gran Canaria (–3,6%) 

y Castellón (–5,9%).

Al igual que en las comunidades, en las provincias el creci-

miento medio del período esconde dos subperíodos con com-

portamientos opuestos. Durante la etapa expansiva se observa 

crecimiento superior al 10% en todas las provincias, destacan-

do por sus valores más elevados Guadalajara (27,5%), Granada 

(23,5%), Córdoba (23,5%) y Sevilla (23,4%). En los años de crisis 

(2007-2012) la situación es la contraria y el capital social en todas 

las provincias se ha destruido con intensidad, a tasas superiores al 

10% en todas ellas. Las menores caídas se observaron en Ceuta y 

Melilla (–11,6%), Salamanca (12,1%) y Bizkaia (–13,5%). 

En suma, el patrón de comportamiento del capital social en 

España desde 2000 a 2012 se caracteriza por un intenso creci-

miento en una primera etapa y un abrupto descenso posterior, 

rasgos compartidos por todas las comunidades autónomas y 

provincias.
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Al igual que en el apartado anterior, cabe preguntarse si el 

comportamiento diferencial de los territorios responde a un pro-

ceso típico de regresión a la media, que indicaría la existencia 

de elementos aleatorios en las desviaciones positivas y negativas. 

GRÁFICO 2.9: Tasa de variación del capital social per cápita. Provincias, 2000-2012 
(porcentaje)

a) 2000-2012
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GRÁFICO 2.9 (cont.):  Tasa de variación del capital social per cápita. Provincias, 
2000-2012 

         (porcentaje)

b) 2000-2007 
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De ser así, las regiones o provincias que mostraron mayor inten-

sidad en la creación del capital social no reflejaban realmente 

mayores capacidades de acumulación de este activo, y por ello 
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GRÁFICO 2.9 (cont.):  Tasa de variación del capital social per cápita. Provincias, 
2000-2012  

         (porcentaje)

Nota: Tasa de variación logarítmica media anual.

Fuente: Elaboración propia.
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han sido también aquellas en las que con mayor fuerza se ha 

destruido. Para comprobar esta hipótesis, el gráfico 2.10 muestra 

la relación entre la tasa de variación media del índice volumen 

de capital social por comunidades autónomas y provincias en los 

años iniciales y en los de crisis.

De forma similar a lo observado en la muestra internacional, 

en las comunidades autónomas y provincias españolas se obser-

va una relación negativa entre los aumentos del capital social 

en la etapa expansiva y las reducciones durante la crisis, pero 

la correlación es baja y no es estadísticamente significativa. Por 

tanto, la evolución del capital social indica que el incremento 

en la fase expansiva y la posterior reducción en los años de crisis 

presenta rasgos comunes en todas las comunidades autónomas 

y provincias españolas, pero las diferencias entre las regiones y 

entre las provincias no indican que aquellas que lograron mayo-

res crecimientos sean en las que mayores descensos se observan. 

Este resultado podría indicar que entre las distintas regiones y 

provincias es posible que existan en estos años otros factores no 

aleatorios que influyen en la intensidad de las variaciones del 

capital social en sus territorios.

Los gráficos 2.11 y 2.12 muestran la relación entre las varia-

ciones del capital social y el crecimiento del PIB per cápita por 

comunidades autónomas y provincias, respectivamente. Como en 

la comparación internacional, se contrasta si la mejora en los nive-

les de vida induce a la cooperación y la confianza sociales. En los 

gráficos se confirma que todas las correlaciones son positivas, tanto 

por comunidades autónomas como por provincias. Únicamente no 

resultan significativas cuando la muestra de comunidades autóno-

mas se divide en subperíodos. Además, en el caso de los territorios 

españoles la relación es más intensa cuando se observa en un ho-

rizonte temporal amplio: para el período 2000-2012 la correlación 

es 0,67 en las comunidades autónomas y 0,5 en las provincias. En 

los años de crisis, el mayor tamaño de la muestra provincial permite 

comprobar que la disminución del nivel de vida está asociada con 

una significativa reducción del capital social.

Los gráficos 2.13 y 2.14 muestran la relación entre las ganan-

cias de capital social y el nivel de renta per cápita en el año ini-

cial, por comunidades autónomas y provincias, respectivamente.
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GRÁFICO 2.10: Correlación entre el crecimiento del capital social antes y durante la crisis
(porcentaje)

1AND: Andalucía; ARA: Aragón; AST: Principado de Asturias; BAL: Illes Balears; CA: Canarias; CANT: Cantabria; CE y 
ML: ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; CL: Castilla y León; CM: Castilla-La Mancha; CAT: Cataluña; CV: Comunitat 
Valenciana; EXT: Extremadura; GAL: Galicia; MAD: Comunidad de Madrid; MUR: Región de Murcia; NAV: Comunidad 
Foral de Navarra; PV: País Vasco; RIO: La Rioja.
2ALA: Araba/Álava; ALB: Albacete; ALI: Alacant/Alicante; ALM: Almería; AS: Asturias; AV: Ávila; BAD: Badajoz; IB: 
Illes Balears; BCN: Barcelona; BU: Burgos; CAC: Cáceres; CAD: Cádiz; CAN: Cantabria; CAS: Castelló/Castellón; CE 
y ML: Ceuta y Melilla; CR: Ciudad Real; CO: Córdoba; CRÑ: A Coruña; CU: Cuenca; GIR: Girona; GR: Granada; GU: 
Guadalajara; GIP: Gipuzkoa; HL: Huelva; HS: Huesca; JA: Jaén; LE: León; LL: Lleida; LU: Lugo; MAD: Madrid; MAL: 
Málaga; MU: Murcia; NA: Navarra; OU: Ourense; PA: Palencia; LP: Las Palmas de Gran Canaria; PO: Pontevedra; LR: La 
Rioja; SA: Salamanca; SEG: Segovia; SEV: Sevilla; SO: Soria; TEN: Santa Cruz de Tenerife; TA: Tarragona; TER: Teruel; 
TO: Toledo; VLC: València/Valencia; VLL: Valladolid; BIZ: Bizkaia; ZAM: Zamora; ZAR: Zaragoza. 

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales.

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 2.11: Correlación entre el crecimiento del capital social y el crecimiento 
del PIB. CC. AA., 2000-2012 
(porcentaje)

* Estadísticamente significativa al 5%.

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales. Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.10.

Fuente: INE (2014) y elaboración propia.
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GRÁFICO 2.12: Correlación entre el crecimiento del capital social y el crecimiento 
del PIB. Provincias, 2000-2012 
(porcentaje)

* Estadísticamente significativa al 5%.

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales. Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.10.

Fuente: INE (2014) y elaboración propia.

–6 –4 –2 0 2 4 6 8

–35 –30 –25 –20 –15 –10

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

a) 2000-2012 

b) 2000-2007 

c) 2007-2012 

ALA

ALB

ALI

ALM

AS

AV

BAD

IB

BCN

BU
CAC

CAD

CAN

CAS

CR

CO

CRÑ

CU

GIR

GR

GU

GIP

HL

HS

JA

LE

LL

LU

MAD

MAL

MU

NA

OU

PA

LP

PO

LR

SA

SEG

SEVSO

TEN

TA

TER

TO

VLC

VLL
BIZ

ZAM

ZAR
CE y ML

–1,5

–1,0

–0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
T

a
sa

 d
e
 v

a
ri

a
ci

ó
n

 d
e
l 

P
IB

 r
e
a
l 

p
e
r 

cá
p

it
a
 

Tasa de variación del capital social per cápita

Correlación =  0,5*

ALA

ALB

ALI

ALM

AS
AV

BAD

IB

BCN

BU

CAC

CAD
CAN

CAS

CR

CO

CRÑ

CU

GIR

GR

GU

GIP

HL
HS

JA

LE

LL

LU

MAD

MAL

MU

NA
OU

PA

LP

PO

LR

SA

SEG
SEV

SO

TEN

TA

TER

TO

VLC

VLL

BIZ

ZAM

ZAR

CE y ML

–1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

T
a
sa

 d
e
 v

a
ri

a
ci

ó
n

 d
e
l 

P
IB

 r
e
a
l 

p
e
r 

cá
p

it
a
 

Tasa de variación del capital social per cápita

Correlación =  0,28*

ALA

ALB

ALI

ALM

AS

AV

BAD

IB

BCN

BU

CAC

CAD

CAN

CAS

CR

CO

CRÑ

CU
GIR

GR

GU

GIP

HL

HS

JA

LE

LL

LU

MAD

MAL MU

NA

OU
PA

LP

PO

LR

SA

SEG

SEV

SO

TEN
TA

TER

TO

VLC

VLL

BIZ

ZAM

ZAR
CE y ML

–3,5

–3,0

–2,5

–2,0

–1,5

–1,0

–0,5

0,0

0,5

1,0

T
a
sa

 d
e
 v

a
ri

a
ci

ó
n

 d
e
l 

P
IB

 r
e
a
l 

p
e
r 

cá
p

it
a
 

Tasa de variación del capital social per cápita

Correlación =  0,44*

crisis_economica.indb   65crisis_economica.indb   65 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 66 ]  crisis económica, confianza y capital social

GRÁFICO 2.13: Correlación entre el crecimiento del capital social y el PIB 
per cápita en el año inicial. CC. AA., 2000-2012 
(porcentaje)

* Estadísticamente significativa al 5%.

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales. Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.10.

Fuente: INE (2014) y elaboración propia.
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GRÁFICO 2.14: Correlación entre el crecimiento del capital social y el PIB 
per cápita en el año inicial. Provincias, 2000-2012 
(porcentaje)

* Estadísticamente significativa al 5%.

Nota: Tasas de variación logarítmicas medias anuales. Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.10.

Fuente: INE (2014) y elaboración propia.
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Mientras que en las series internacionales no existía evidencia de 

que los mayores niveles iniciales de renta estuviesen asociados 

a mayores crecimientos del capital social, para la desagregación 

territorial española los resultados indican en algunos casos una 

relación negativa. Para el conjunto del período, la relación es 

negativa con una correlación de aproximadamente –0,37 tanto 

en las provincias y comunidades autónomas españolas, aunque 

es significativa únicamente en las provincias. Este efecto se debe 

fundamentalmente a los años de expansión en los que la rela-

ción presenta un signo negativo y con intensidad relativamente 

elevada, pues en los años de crisis no es estadísticamente signi-

ficativa. 

2.3. Conclusiones

En conjunto, los principales resultados de la evolución del capital 

social que reflejan las series internacionales y españolas, estimadas 

de acuerdo con la metodología basada en los aspectos económicos 

que influyen en la confianza y las expectativas de participación 

laboral, son los siguientes. 

En primer lugar, los niveles de confianza económica se mues-

tran claramente sensibles al ciclo, experimentando fuertes caídas 

durante los años de crisis. Los retrocesos del capital social pueden 

ser calificados de desplomes en algunos países que, como España, 

habían experimentado en los años del boom precedente verdaderas 

explosiones de confianza. 

El segundo resultado es que, en las series internacionales, se 

observa una correlación negativa y significativa entre las tasas de 

variación del capital social durante los períodos anterior y poste-

rior a 2007. Esta correlación puede ser interpretada como una 

regresión a la media, es decir, como la corrección de los incre-

mentos demasiado rápidos (o demasiado lentos) del capital so-

cial de algunos países, debidos en parte a elementos aleatorios o 

derivados de la intensidad y la fase de sus ciclos en cada período, 

para aproximarlos a una tendencia general. Sin embargo, en el 

caso de los territorios españoles esta corrección no se produce, lo 

que apuntaría que las diferencias en la evolución del capital social 
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reflejan más que diferencias cíclicas otras de carácter estructural 

de las regiones o provincias, que significan ventajas o desventajas 

para la acumulación de capital social.

El tercer resultado destacable es que la asociación entre tasa 

de crecimiento del PIB y la intensidad del crecimiento del capital 

social queda confirmada a partir de ambas series. A mayor cre-

cimiento del PIB mayor mejora de la confianza económica. En 

cambio, no existe evidencia de que un mayor nivel de los resulta-

dos económicos de partida —PIB per cápita— favorezca mayores 

tasas de crecimiento del capital social, aunque hay que advertir 

que todas las economías analizadas ya parten de niveles de renta 

relativamente altos. En la serie internacional esta correlación 

no existe y en la de los territorios españoles —en especial entre 

provincias— es negativa, es decir, el capital social ha crecido más 

en los territorios de menor nivel de renta inicial. Este resultado 

puede estar relacionado con procesos de convergencia y, en el 

caso español, también con el papel del sector público, cuyo peso 

es muy distinto en las diferentes comunidades y provincias y, por 

ello, sería un asunto merecedor de un estudio detallado.
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[ 71 ]

La trayectoria de otras dimensiones 

del capital social

Según la aproximación metodológica del capítulo anterior, la 

crisis ha tenido un efecto claramente negativo sobre el capital 

social cuando este es calculado a partir de sus determinantes 

económicos. Este tipo de capital social se ha destruido rápida-

mente desde el 2007 en muchos países de la OCDE y desde luego 

en España y todas sus comunidades y provincias, pero era un 

resultado fácil de esperar pues los resultados económicos y sus 

correspondientes incentivos a la confianza y la cooperación son 

los pilares del indicador analizado. El objetivo de este capítulo 

es analizar si el deterioro del capital social se observa también 

durante estos años recientes cuando se consideran otras dimen-

siones del capital social cuyos valores son estimados mediante 

indicadores diferentes de los hasta ahora considerados. Una vez 

considerada esa evolución, analizaremos si estos indicadores de 

capital social se muestran también sensibles a cambios en los va-

lores de distintos determinantes, sean de naturaleza económica 

o de otro tipo.

Al explorar estas otras direcciones del capital social, este 

capítulo profundiza en la idea expuesta en la literatura revisada 

en el capítulo 1 de que el capital social es un concepto calei-

doscópico. Recuérdese que se considera que está asociado al 

nivel de confianza de los individuos y sus determinantes, pero 

que este puede ser diferente en función de que el objeto de la 

confianza esté personalizado —en familiares y amigos, conoci-

dos o compañeros de trabajo— o generalizado —en instituciones 

políticas, legales o judiciales, en las fuerzas de orden o en la 

gente en general—. Además, se pueden contemplar los niveles 

y determinantes de otras dimensiones del capital social distintas 

3.
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de la confianza, como la participación cívica y la densidad de 

las redes sociales. 

Nos interesa poner en relación esta diversidad de perfiles del 

capital social con su trayectoria en la crisis, evaluando si sus dis-

tintas caras se muestran igualmente sensibles al empeoramiento 

de las circunstancias y perspectivas económicas y, si no es así, 

qué dimensiones se ven menos afectadas. Analizar la evolución 

de estas dimensiones del capital social y sus determinantes a 

lo largo de la crisis es posible mediante la información que 

proporciona la Encuesta Social Europea (European Social Survey 
[ESS]). Se trata de una encuesta bienal que tiene como objeto 

medir las tendencias en actitudes, creencias y valores de más de 

30 países19 y ofrece indicadores valiosos para nuestro propósito 

acerca de la confianza, la intensidad de las redes sociales y la 

participación cívica. La ESS viene realizándose desde el 2002, 

por lo que están disponibles seis oleadas de datos, tres ante-

riores (2002, 2004 y 2006) y tres posteriores al comienzo de la 

crisis (2008, 2010 y 2012). 

Se han seleccionado los 24 países20 para los que están dispo-

nibles las variables necesarias en todas las oleadas. La ESS utili-

za la pregunta habitual en muchos estudios sobre la confianza 

en la gente en general, pero, además, incluye otras referidas a 

la confianza en instituciones importantes para el funcionamien-

to de la sociedad y la participación cívica. Se han seleccionado 

todas las categorías relacionadas con el capital social presentes 

en los cuestionarios de las sucesivas oleadas de la ESS, no dispo-

niéndose de otras dimensiones de la confianza que hubiese sido 

interesante conocer. Por ejemplo, no se dispone de preguntas 

sobre la confianza en la familia, los amigos, los compañeros de 

trabajo o los vecinos, que permitirían contrastar el diferente im-

pacto que los determinantes tendrían en función de la distancia 

social entre los individuos y el objeto de la confianza. Tampoco 

19 Los países de la UE-24 y nueve países adicionales (Albania, Islandia, Israel, 

Kósovo, Noruega, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania).
20 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslo-

vaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa y Suecia.

crisis_economica.indb   72crisis_economica.indb   72 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



la trayectoria de otras dimensiones del capital social  [ 73 ]

se dispone de información sobre la confianza en instituciones 

económicas, como los bancos o las empresas.21

Los indicadores de capital social obtenidos de la encuesta son 

nueve. Los cinco primeros están relacionadas con la confianza: 

1. confianza en la gente en general (código ppltrst de la encues-

ta); 2. confianza en el Parlamento del país (trstprl); 3. confianza 

en el sistema legal (trstlgl); 4. confianza en la policía (trstplc), y 

5. confianza en los políticos (trstplt). Las variables de confianza se 

miden en escalas de Likert, de forma que mayores valores indican 

mayor confianza. Los cuatro indicadores restantes están relacio-

nados con las redes sociales y la participación cívica: 6. un indica-

dor de la densidad de las redes sociales del individuo —medida 

también con una escala de Likert, de forma que mayores valores 

indican mayor frecuencia— a partir de la pregunta: ¿con qué 

frecuencia se reúne con amigos, familiares o colegas? (sclmeet).22 

Los tres últimos indicadores hacen referencia a la participación 

cívica, y son obtenidos a través de las respuestas a las siguientes 

preguntas: 7. ¿ha trabajado en alguna organización o asociación 

(distinta a partidos políticos) en los últimos 12 meses? (wrkorg); 
8. ¿ha firmado una petición en los últimos 12 meses? (sgnptit), y 

9. ¿votó en las últimas elecciones? (voted).
El análisis realizado se presenta en dos apartados. En el primero 

se utiliza una muestra de países europeos para los que se ha podido 

construir el panel de datos y se analiza tanto la evolución temporal 

de cada uno de los indicadores como sus determinantes. En el 

apartado 3.2 se repite este doble análisis incluyendo únicamente 

la muestra de España, para estudiar posibles efectos diferenciales 

de nuestro país.

21 La ESS únicamente preguntó sobre la confi anza en instituciones económi-

cas en un módulo específi co sobre economic morality realizado en el 2004, que no 

tuvo continuidad. Se preguntaban cuestiones como la confi anza en las empresas 

fi nancieras, en la seguridad en algunas transacciones económicas (fontaneros, 

electricistas y otras reparaciones) o en los funcionarios. 
22 La medida de la densidad de las redes sociales es imperfecta, pues no ofre-

ce información relativa a la extensión de la red, por ejemplo, ni se distingue 

entre las distintas categorías de amigos o familiares. Sin embargo, no existe en la 

encuesta información alternativa para esta medida.
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3.1.  Evolución del capital social y sus determinantes 
en Europa

3.1.1.  Niveles y evolución de los indicadores de confianza 
y participación cívica 

El cuadro 3.1 muestra la media por países de los seis indicado-

res de confianza considerados, para la primera oleada (2002) y la 

última disponible (2012). Son aspectos destacables de estos datos 

los siguientes. En primer lugar, existen importantes diferencias 

en los distintos niveles de confianza, dependiendo del objeto de la 

misma. La policía es la categoría que mayor confianza recibe de las 

seis disponibles, por encima de 6 en una escala de 0 a 10 y, además, 

el valor del indicador se incrementa entre el 2002 y el 2012. 

La confianza en el sistema legal también recibe una puntua-

ción elevada, 5,1, y se mantiene estable entre el 2002 y el 2012. La 

confianza en la gente en general aumenta entre el primero y el 

último año, pasando de 4,8 a 5,1. En cambio, los valores medios 

de la confianza en el Parlamento y en los políticos son inferiores 

que los del resto de dimensiones y, además, descienden entre 

el 2002 y el 2012. 

Las correlaciones entre las distribuciones de la confianza por 

países son elevadas en general, todas superiores al 0,8, lo que in-

dica que existe un sustrato común a todos los indicadores de con-

fianza. Se observa que un conjunto de países ubicados al norte de 

Europa (Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos y 

Alemania) sobresalen por sus elevados niveles de confianza, inde-

pendientemente del indicador seleccionado. En cambio, hay más 

variedad en los valores de los indicadores en las sociedades en las 

que se confía menos, pero Bulgaria, Portugal, Eslovaquia y Polonia 

suelen ocupar las últimas posiciones. 

El gráfico 3.1 sintetiza las diferencias entre países y en la evo-

lución temporal de los indicadores de confianza, mostrando la 

trayectoria de la mediana de cada variable y de los percentiles 

25 y 75 de la distribución por países.23 En los distintos paneles se 

23 La media de todas las dimensiones de capital social en las seis oleadas dis-

ponibles se encuentran en el apéndice A.4.
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observa que hasta el 2006 la mediana era bastante estable entre 

países. En cambio, a partir del 2008, con el comienzo de la crisis, 

se distinguen dos trayectorias claramente distintas: la confianza 

en el Parlamento y en los políticos disminuye, mientras que en 

el resto de dimensiones se mantiene en los niveles tendenciales 

CUADRO 3.1: Indicadores de confianza incluidos en la ESS por países, 2002 y 2012

Confianza 
en la gente 
en general

Confianza en 
el Parlamento

Confianza 
en el sistema 

legal

Confianza 
en las fuerzas 

del orden

Confianza 
en los 

representantes 
políticos

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012

Alemania 4,74 5,01 4,48 4,87 5,68 5,97 6,74 6,93 3,55 3,80

Austria 5,18 – 5,22 – 6,14 – 6,48 – 3,62 –

Bélgica 4,96 5,11 5,12 5,04 4,45 4,93 5,69 6,13 4,43 4,32

Bulgaria – 3,49 – 2,26 – 2,34 – 3,61 – 1,89

Chipre – 3,65 – 3,51 – 4,82 – 4,86 – 2,64

Croacia – – – – – – – – – –

Dinamarca 7,07 7,03 6,28 6,15 7,18 7,71 7,91 7,97 5,55 5,22

Eslovaquia – 3,85 – 3,14 – 3,28 – 4,14 – 2,84

Eslovenia 4,10 4,63 4,23 3,24 4,39 3,37 4,96 5,41 3,16 2,45

España 5,00 5,16 4,96 3,44 4,37 3,66 5,51 5,87 3,45 1,91

Estonia – 5,57 – 4,11 – 5,15 – 6,07 – 3,42

Finlandia 6,49 6,60 5,82 5,95 6,77 7,05 7,97 8,11 4,82 4,84

Francia 4,52 – 4,52 – 4,86 – 5,91 – 3,66 –

Hungría 4,20 4,84 5,13 3,39 5,19 4,71 5,00 5,37 4,00 3,40

Irlanda 5,49 5,21 4,60 3,67 5,23 5,32 6,56 6,72 3,89 3,18

Italia 4,62 – 4,80 – 5,56 – 6,62 – 3,70 –

Luxemburgo 5,24 – 5,78 – 6,34 – 6,48 – 4,93 –

Noruega 6,62 6,71 5,73 6,28 6,35 7,22 7,01 7,15 4,60 5,10

Países Bajos 5,76 5,98 5,26 5,32 5,44 6,08 5,83 6,42 4,91 5,13

Polonia 3,83 4,16 3,57 3,06 3,74 3,73 4,96 5,29 2,84 2,30

Portugal 4,15 3,75 4,51 2,76 4,25 3,64 5,07 5,51 2,86 1,94

Reino Unido – 5,39 – 4,36 – 5,62 – 6,58 – 3,72

Rep. Checa 4,42 4,52 3,66 3,13 3,87 4,10 5,02 5,11 3,21 2,57

Suecia 6,15 6,04 6,02 6,00 6,14 6,33 6,79 6,74 4,81 4,78

Total 4,78 5,08 4,66 4,26 5,07 5,10 6,05 6,26 3,69 3,37

Nota: Medias de las variables medidas en escalas 0-10.

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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que mostraba cada serie. La dispersión de países en torno a la 

mediana se ha mantenido también estable en la confianza en 

la gente en general y en las fuerzas de orden. En cambio, a lo 

largo de los años de crisis las diferencias entre países han aumen-

tado en el caso de la confianza en el Parlamento, en el sistema 

de justicia y en los representantes políticos. 

GRÁFICO 3.1: Evolución de distintas medidas de confianza. Selección de 24 países 
de Europa, 2002-2012 
(escala de Likert de 0 a 10)

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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El cuadro 3.2 muestra los valores medios del resto de indicado-

res de capital social para los años inicial y final. La frecuencia con 

la que los europeos se relacionan con amigos, familiares y colegas 

toma un valor de 4,8-5,0, dependiendo del año. Esto supone que 

CUADRO 3.2: Indicadores de redes sociales y participación cívica en la ESS. 
Selección de 24 países de Europa, 2002 y 2012

Frecuencia 
de la participación 

en actividades 
sociales con 

familiares, amigos 
y compañeros 

(de 0 [nunca] a 7 
[todos los días])

Ha realizado 
trabajo voluntario 

para alguna 
organización 
(porcentaje)

Ha firmado 
alguna petición 
(porcentaje)

Ha votado 
en las últimas 

elecciones 
(porcentaje)

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012

Alemania 4,8 4,8 20,1 33,3 31,7 35,7 87,4 83,8

Austria 5,1 – 20,8 – 29,2 – 90,3 –

Bélgica 5,2 5,0 26,2 18,4 36,5 21,0 88,0 89,8

Bulgaria – 4,6 – 1,6 – 9,4 – 78,8

Chipre – 4,4 – 9,3 – 11,6 – 85,3

Croacia – – – – – – – –

Dinamarca 5,4 5,3 17,8 25,6 28,9 25,2 95,0 94,4

Eslovaquia – 4,7 – 4,1 – 20,5 – 77,2

Eslovenia 4,6 4,7 2,6 2,7 12,9 9,4 82,4 80,4

España 5,4 5,2 18,6 23,5 28,3 35,2 81,3 78,6

Estonia – 4,2 – 5,6 – 11,0 – 72,0

Finlandia 5,2 5,0 31,8 37,2 24,9 24,5 82,8 86,3

Francia 5,2 – 18,1 – 35,5 – 75,5 –

Hungría 3,9 3,4 3,1 4,0 4,8 3,3 84,8 75,5

Irlanda 5,1 4,5 15,6 13,1 31,1 25,1 79,4 76,1

Italia 4,8 – 9,5 – 21,3 – 89,7 –

Luxemburgo 5,1 – 18,8 – 33,0 – 71,1 –

Noruega 5,8 5,5 28,4 32,1 37,9 35,7 85,2 87,1

Países Bajos 5,3 5,4 24,2 26,2 23,2 22,1 87,7 84,9

Polonia 4,3 4,1 6,4 7,8 8,1 11,9 69,5 73,2

Portugal 5,6 5,7 5,0 4,3 8,8 8,5 77,1 76,4

Reino Unido – 4,8 – 8,4 – 35,7 – 74,7

Rep. Checa 4,4 4,7 16,7 6,6 16,3 21,2 69,5 69,0

Suecia 5,3 5,5 25,8 35,5 42,7 44,7 88,6 92,1

Total 5,0 4,8 16,7 20,0 26,3 28,5 82,0 79,9

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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los contactos tienen lugar prácticamente una vez a la semana, se-

gún la escala con la que se realiza la pregunta. Los países en los 

que se cultivan más las redes sociales, con puntuaciones superiores 

a la media de países, son Portugal, Suecia, Noruega, Países Bajos, 

Dinamarca, España, Bélgica y Finlandia. En el extremo opuesto, 

se encuentran Hungría, Polonia, Estonia, Chipre e Irlanda. 

En el 2012 el 20% de la población de los países europeos inclui-

dos en la muestra trabajó en una organización o asociación distinta 

a partidos políticos, el 28,5% firmó una petición y el 79,9% votó en 

las últimas elecciones al Parlamento nacional. En las tres preguntas 

que aproximan la participación cívica un grupo de países puntúan 

sistemáticamente en los valores más elevados (Finlandia, Suecia, 

Noruega, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, España y Bélgica). 

Los valores más bajos corresponden con frecuencia a países del 

este de Europa y Portugal.

En el gráfico 3.2 se muestra la evolución de la mediana y los 

percentiles 25 y 75 de los cuatro indicadores de redes sociales y 

participación cívica. De los gráficos se desprenden dos conclu-

siones. En primer lugar, en estos cuatro indicadores del capital 

social se advierte una tendencia decreciente desde el 2002, que 

se ve alterada por la crisis. Además, en todos ellos, salvo en la 

participación electoral, la dispersión entre países ha aumentado 

ligeramente, desde el principio del período, no observándose 

tampoco un cambio de patrón a raíz de la crisis.

De la evolución de los nueve indicadores del capital social 

considerados se desprende pues que la trayectoria del capital 

social y el impacto de la crisis sobre este varían según la di-

mensión considerada. En los años de crisis la confianza en las 

instituciones y los profesionales o representantes relacionados 

con la política se ha resentido sensiblemente, al tiempo que las 

diferencias entre países en este sentido aumentaban. En cambio, 

no ha sucedido lo mismo en otras dimensiones de la confianza 

como la que se otorga a la gente en general, la confianza en 

el sistema legal o en las instituciones de orden. Por otra parte, 

los indicadores basados en redes sociales y participación cívica 

apuntan una reducción del capital social, pero la crisis no parece 

haber supuesto un cambio en la tendencia previa que ya se ob-

servaba desde que se dispone de datos, a principios del siglo xxi.
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3.1.2. Determinantes de la evolución de los indicadores
Dado que en los años analizados la evolución de los indicadores 

de capital social ha sido distinta, cabe preguntarse a qué se deben 

estas diferencias, es decir, qué variables se sitúan en la génesis del 

capital social y cuál es la relevancia de cada uno de los determinan-

tes en las distintas dimensiones del mismo. Estas preguntas han 

sido abordadas mediante la definición de un modelo de regresión 

en el que se utilizan como variables dependientes indicadores de 

las nueve dimensiones del capital social consideradas, correspon-

dientes a tres categorías: la confianza, la densidad de las relacio-

nes sociales y la participación cívica. Como variables explicativas 

se seleccionan los elementos que la literatura contempla como 

determinantes o antecedentes del capital social para los cuales la 

ESS ofrece información. Entre ellas se presta especial atención a 

los aspectos económicos, para poder valorar el impacto que las 

GRÁFICO 3.2: Evolución de distintas medidas de participación social y colectiva. 
Selección de 24 países de Europa, 2002-2012

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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variables relacionadas con la crisis —como el nivel de renta, la 

situación en relación con la ocupación y la percepción subjetiva de 

la situación económica— tienen sobre las distintas facetas del ca-

pital social. No obstante, es importante señalar que este contraste 

formal de los efectos de la crisis sobre el capital social es limitado, 

ya que, para realizarlo solo, se pueden utilizar dos oleadas de la 

ESS posteriores al estallido de la crisis, las correspondientes al 2008 

y al 2010, y solo esta última corresponde al período en el que ya se 

habían manifestado los graves efectos de la misma.24

Al incluirse en el análisis las cinco oleadas disponibles del 2002 

al 2010 se dispone de suficiente variabilidad por países y entre in-

dividuos de un mismo país para estudiar el patrón de cambio de 

la confianza a lo largo del tiempo, y asociar las variaciones en los 

valores individuales, teniendo en cuenta simultáneamente otras 

variables explicativas. Los determinantes considerados se pueden 

agrupar en dos grandes categorías: personales y sociales. 

Entre los determinantes personales se distingue entre variables 

psicológicas y otras características de los individuos que pueden in-

fluir en la confianza y en la predisposición a colaborar. En cuanto a 

las primeras, si el capital social —y en particular la confianza— es 

resultado de un componente psicológico innato o desarrollado 

por el individuo en los primeros años de vida, es probable que 

esté altamente correlacionado con la satisfacción con la vida pro-

pia (stflife). Esta variable está incluida en la encuesta y se mide 

mediante escalas de Likert, de forma que 0 representa estar «tre-

mendamente insatisfecho» y 10 estar «tremendamente satisfecho». 

Es de esperar que esta variable esté positivamente correlacionada 

con el capital social, independientemente de cuál sea la dimensión 

considerada, ya que el factor psicológico subyacente a la misma 

debe ser común a todas las dimensiones.

El estado de ánimo o de salud de los encuestados puede influir 

en su valoración de si se puede confiar en los demás o en determi-

nadas instituciones o conviene participar en asociaciones, en las 

24 La oleada correspondiente al 2012 no ha sido considerada porque, de las 

variables de control incluidas (PIB per cápita, su tasa de variación y tasa de 

desempleo para cada país o grupo de regiones de residencia de cada individuo), 

Eurostat ofrecía en el momento de elaborar la monografía únicamente informa-

ción hasta el 2011.

crisis_economica.indb   80crisis_economica.indb   80 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



la trayectoria de otras dimensiones del capital social  [ 81 ]

relaciones sociales o en iniciativas ciudadanas. Para incluir alguna 

variable de control que capte el efecto de dichas circunstancias, 

se introduce una que refleja el estado de salud autopercibido por 

el individuo (health). Se mide mediante una escala de cinco cate-

gorías, en la que la valoración 1 se corresponde con un muy buen 

estado de salud y 5 con uno muy malo. Es razonable pensar que 

tener un mal estado de salud induce al individuo al pesimismo 

y, por tanto, a una menor predisposición a confiar, por lo que se 

espera un signo negativo en la variable.

Existen otros factores personales no estrictamente psicológi-

cos que pueden determinar los niveles de confianza y el grado de 

participación cívica: el sexo y la edad del individuo. Por ejemplo, 

la edad afecta a la percepción de las ventajas e inconvenientes 

de confiar porque condiciona las experiencias pasadas, el hori-

zonte vital y el grado de vulnerabilidad del individuo (Robinson 

y Jackson 2001). En general, es habitual suponer que se confía 

más conforme se avanza a lo largo del ciclo vital. Se utilizará la 

edad y también la edad al cuadrado para contrastar si la relación 

entre la edad y la confianza es no lineal. El sexo se mide mediante 

una variable ficticia que toma el valor 1 para las mujeres y 0 para 

los varones. Adicionalmente se incluyen variables ficticias que 

recogen el estado civil del individuo: casado, divorciado o viudo.25

El nivel educativo se asocia generalmente de manera positiva 

al capital social, por considerar que facilita las relaciones, la par-

ticipación y la confianza. Como se ha comentado anteriormente, 

el sistema educativo contribuye decisivamente al cierre normativo 
de la sociedad, en la terminología de Coleman. Es decir, com-

partir normas y valores al transmitirlos a través de la formación 

favorece actitudes comunes que reducen la distancia social entre 

los miembros de la sociedad.26 Como indicador de capital huma-

no se utilizan los años de estudio completados de los individuos 

(eduyrs). 

25 Se excluye la variable soltero, que es la de referencia.
26 Algunos trabajos recientes consideran que esta relación positiva entre el 

capital humano y capital social se produce, en realidad, de forma que el primero 

causa al segundo (Bjørnskov 2009; Dearmon y Grier 2011), pudiendo generarse 

algún problema de endogeneidad, por lo que los resultados deberían ser toma-

dos con cautela.
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Se incluye también una variable que aproxima la ideología del 

individuo (lrscale), medida por una escala de Likert en la que 0 

se corresponde con posiciones ideológicas de izquierda y 10 de 

derecha. El signo de esta variable podría variar en función de la 

variable dependiente estudiada. Así, sería de esperar que personas 

con posiciones ideológicas de derecha confíen más en institucio-

nes que representan el orden establecido (policía o sistema legal), 

pero realicen menos acciones de participación cívica, como mani-

festaciones. Pero la influencia de esta variable sobre la confianza 

en los políticos no puede establecerse a priori, pues dependerá 

del comportamiento de estos y posiblemente de la sintonía de 

los encuestados con la ideología del partido gobernante en cada 

momento.

Dada la importancia atribuida en este trabajo a los determinan-

tes económicos en la generación del capital social, se introducen 

dos grupos de variables relativas a los mismos, contemplando tanto 

circunstancias individuales como generales. En cada uno de ellos 

se consideran tres variables. A ellas se añaden otras variables ca-

racterísticas de la participación del individuo en la vida asociativa 

y ciudadana.

En el primer grupo de indicadores socioeconómicos indivi-

duales se incluyen dos variables objetivas (renta y empleo) y una 

subjetiva. Por una parte se considera que las personas con mayor 

nivel de renta pueden ser más propensas a confiar e invertir en 

capital social, pues pueden afrontar en mejores condiciones los 

riesgos de que la confianza que depositan en los demás se vea 

defraudada. Por ello se incluye entre los determinantes el nivel 

de ingresos (income) y se espera que tenga un efecto positivo. Esta 

variable es definida mediante la ubicación del individuo en los 

intervalos de renta (deciles) de cada país. En segundo lugar, se 

considera la situación laboral del individuo, a partir de la variable 

mnactic, que permite definir cuatro variables ficticias: ocupados, 
estudiando, parados e inactivos. En las regresiones se excluye la 

variable ocupados, que es la de referencia. Es de esperar que las 

personas paradas —especialmente si lo están durante largos pe-

ríodos— desconfíen más de la sociedad, al no tener acceso a una 

de las principales fuentes de relaciones sociales e ingresos. En 

tercer lugar se incluye una variable que mide la satisfacción del 
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individuo con el estado económico del momento (stfeco). La va-

riable se mide en una escala de Likert, correspondiéndose 0 con 

completamente insatisfecho y 10 con completamente satisfecho.

Además de ser utilizada como un indicador de capital social 

en sí misma, la participación en asociaciones voluntarias ha sido 

considerada en muchas ocasiones como generadora de confianza, 

especialmente cuando tiene la capacidad de generar vínculos débi-

les y no excluyentes entre los miembros de la asociación y también 

con otros individuos o con miembros de otras asociaciones. Así 

pues, aunque también será analizada como variable dependiente, 

el indicador que recoge si se ha realizado trabajo en organizacio-

nes o asociaciones en los últimos 12 meses se incluye como una 

última variable explicativa individual en las regresiones relativas 

a la confianza. 

El segundo bloque de variables explicativas corresponde a 

características del entorno del individuo y en él se han incluido 

las siguientes. En primer lugar, el tamaño del hogar (hhmmb), 
como indicador de la dimensión de las redes sociales más próxi-

mas del individuo y que constituyen la cédula social básica. La 

familia puede ser concebida como un elemento de transmisión 

de valores, socialización y generación de confianza (Ravanera y 

Rajulton 2009). Sin embargo, si la red social está caracterizada 

por vínculos muy fuertes entre los miembros, podría existir una 

confianza muy intensa entre los participantes de la misma pero 

excluyente del resto de individuos que no pertenecen a ella. Por 

ejemplo, si la confianza que se genera dentro de la familia es más 

bonding que bridging, se podría observar una relación negativa 

entre la extensión o la densidad de la red social y los niveles de 

confianza. Esta doble posibilidad hace que deba quedar abierta 

la cuestión referida al efecto del tamaño del hogar sobre los in-

dicadores de capital social.

Otra característica de la comunidad que suele considerarse en-

tre los determinantes de la confianza es si el entorno del individuo 

es urbano o rural. La distancia social aumenta en las ciudades, 

donde las relaciones son más impersonales. En entornos más re-

ducidos, como las pequeñas ciudades o pueblos, predominan las 

relaciones de confianza basadas en el conocimiento directo entre 

los individuos. En cambio, los entornos urbanos pueden ofrecer 

crisis_economica.indb   83crisis_economica.indb   83 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 84 ]  crisis económica, confianza y capital social

experiencias sobre cómo operan los mecanismos de la confianza 

generalizada. Para captar estas diferencias, se incluye una variable 

que indica el carácter urbano (residencia en una gran ciudad o 

en los suburbios o afueras de la misma) del lugar de residencia 

del individuo, construido a partir de la variable domicile de la ESS. 

Por último, además de controlar por el PIB per cápita, su tasa 

de variación y la tasa de paro, se controla por el entorno en el que 

se sitúa el individuo. Para ello, además se incluye una variable fic-

ticia para cada región27 de las incluidas en la ESS (NUTS nivel 1, 

que en la UE equivalen a países pequeños o grupos de regiones).28

El cuadro 3.3 muestra los estadísticos descriptivos de las varia-

bles explicativas o independientes. En la muestra, los individuos 

están relativamente satisfechos con su nivel de vida (6,9 en una 

escala de 0 a 10) y consideran que su estado de salud es bueno 

(2,2 en una escala de 1 a 5). La muestra está equilibrada entre 

varones y mujeres, pues estas últimas representan el 50,4%. La 

edad media es de cuarenta y seis años y dominan los individuos 

casados (55,9%). Los solteros, divorciados y viudos representan 

el 28,2, 6,3 y 6,3%, respectivamente. Los años medios de estudio 

de los individuos en la muestra son 12,4 e ideológicamente se si-

túan en el centro, pues el indicador toma un valor de 4,9, entre 0 

y 10. En cuanto a los condicionantes económicos, la renta media 

de los individuos se sitúa entre los deciles 4 y 5 del intervalo de-

finido para cada país, y se encuentran ligeramente insatisfechos 

con la situación económica de su entorno, pues la media de esta 

variable es 4,25. Por último, el 51,5% de la muestra está ocupa-

do, el 33,5% inactivo (y no estudiando) y el 9,1% se encuentra 

estudiando. Tan solo el 5,7% de los encuestados se encuentra en 

el paro.29 En relación con las variables de entorno de los indivi-

duos, el 29,8% de los mismos vive en grandes ciudades o en los 

alrededores (suburbios) de estas, y el tamaño medio del hogar 

es de, prácticamente, tres individuos (2,9).

  27 Van Oorschot, Arts y Gelissen (2006) muestran la importancia de conside-

rar las diferencias geográfi cas para la medición del capital social.
28 Una defi nición de las NUTS nivel 1 puede encontrarse en el sitio web de 

Comisión Europea (v. Comisión Europea 2014). 
29 Este porcentaje no es una tasa de paro, pues en el denominador se incluye 

el total de población y no la población activa.
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CUADRO 3.3: Indicadores de los determinantes del capital social. Media 2002-2010

Media
Desviación 

típica

Satisfacción con la vida propia (escala entre 0 [poca] y 10 [mucha]) 6,91 2,19

Estado de salud (escala entre 1 [bueno] y 5 [malo]) 2,24 0,90

Sexo (porcentaje de las mujeres sobre el total) 50,43 0,50

Edad (años) 46,38 17,97

Soltero (porcentaje sobre el total) 28,17 0,45

Casado (porcentaje sobre el total) 55,95 0,50

Divorciado (porcentaje sobre el total) 6,30 0,26

Viudo (porcentaje sobre el total) 6,31 0,27

Años de estudio 12,43 4,05

Ideología (escala de Likert entre 0 [izquierda] y 10 [derecha]) 4,90 2,18

Nivel de ingresos (decil) 4,52 3,48

Satisfacción con el entorno económico (escala entre 0 [poca] y 10 [mucha]) 4,25 2,45

Ocupado (porcentaje sobre el total) 51,49 0,50

Estudiante (porcentaje sobre el total) 9,08 0,28

Parado (porcentaje sobre el total) 5,68 0,22

Inactivo (porcentaje sobre el total) 33,48 0,48

Urbano (porcentaje sobre el total) 29,83 0,47

Tamaño medio del hogar (n.º de individuos por hogar) 2,96 1,41

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.

Los paneles a y b de los cuadros 3.4, 3.5 y 3.6 muestran los 

resultados de las estimaciones econométricas para cada una de 

las distintas dimensiones de la confianza, el indicador de den-

sidad de las redes sociales y las medidas de participación cívica, 

respectivamente. Estos resultados son exploratorios, debido a los 

potenciales problemas derivados de la elevada correlación entre 

algunas de las variables explicativas que en muchas ocasiones 

dificulta la interpretación de las mismas y a la endogeneidad de 

alguna de ellas, de modo que los resultados deben ser tomados 

con cautela. 

Los dos primeros cuadros, relativos a confianza y red social 

personal, han sido estimados por mínimos cuadrados (con errores 

típicos robustos a la heteroscedasticidad) utilizando los factores 

de elevación de la encuesta. En las estimaciones de las varia-

bles de participación cívica también se han utilizado los factores
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de elevación, pero se han estimado modelos logit —con errores 

típicos robustos a la heterocedasticidad—, en lugar de mínimos 

cuadrados, ya que la variable endógena solo tiene dos valores po-

sibles (1 si ha realizado la acción; 0 si no la ha realizado). En 

todas las estimaciones se introducen variables ficticias —no mos-

tradas— para cada oleada de la encuesta y para cada región (NUTS 

nivel 1), así como los controles descritos anteriormente (PIB per 

cápita y su tasa de crecimiento, y tasa de paro). Las estimaciones 

de los determinantes de cada variable se repiten sucesivamente, 

introduciendo alternativamente un indicador de las condiciones 

económicas de la región (PIB per cápita —ecuaciones [a] de las 

tablas de estimaciones—, tasa de desempleo —ecuaciones [b]— y 

tasa de crecimiento del PIB —ecuaciones [c]). 

En los paneles a y b del cuadro 3.4 se muestran los resultados de 

la estimación de los determinantes de la confianza. En general, el 

coeficiente de determinación es superior a 0,18 en todas las ecua-

ciones, lo que puede ser considerado un ajuste razonable para un 

análisis con microdatos. 

En todas las estimaciones de los dos paneles del cuadro 3.4 

existen varios rasgos comunes. En relación con los antecedentes 

o determinantes personales de la confianza, los coeficientes de 

la salud y la satisfacción con la vida propia son estadísticamente 

significativos. Cuando el indicador de salud autopercibido toma 

mayor valor —lo que implica peor estado de salud autopercibi-

do—, la confianza disminuye. Mayor satisfacción con la propia 

vida induce a incrementar la confianza, independientemente del 

objeto de la misma.

El coeficiente positivo de la variable que recoge el género indi-

ca que el valor esperado de todos los tipos de confianza es mayor 

en las mujeres que en los hombres, salvo en el caso de la confian-

za en el Parlamento del país en el que no se observa diferencia. 

La edad tiene una influencia distinta en función del objeto de la 

confianza. En la confianza en la gente en general el efecto es en 

forma de U invertida, lo que indica que los jóvenes y los mayores 

confían menos que las personas de edad intermedia. Sin embar-

go, en el resto de dimensiones de la confianza tiene un efecto en 

forma de U: la confianza es mayor en los jóvenes y en los mayores 

en comparación con los individuos de mediana edad.
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También existen diferencias en el impacto del estado civil en la 

confianza, dependiendo del objeto de la misma. Existen diferen-

cias entre los distintos tipos de confianza entre solteros —categoría 

de referencia— y casados en el caso de la confianza en la policía, 

en la que los casados confían más, y en la gente en general, en la 

que confían menos. Los divorciados confían menos que los sol-

teros en la gente en general, en los políticos y en el Parlamento, 

mientras que no es significativa la diferencia en la confianza en el 

sistema legal o en la policía. Así pues, pasar por una experiencia 

como la separación o el divorcio, que supone una quiebra de la 

confianza depositada en la unidad familiar, mina la confianza en 

otras personas o instituciones, sea en la gente en general, en los 

políticos o en el Parlamento. Sin embargo, no se observan reduc-

ciones en la confianza en el sistema legal o la policía.

En cuanto al efecto de la participación en asociaciones volun-

tarias como fuente de la confianza por su capacidad de generar 

vínculos entre los participantes de la misma o con otros individuos 

o asociaciones, los resultados de las estimaciones confirman la 

hipótesis de Putnam de que la participación en organizaciones 

(distintas de partidos políticos en nuestro caso) genera confianza, 

pues el nivel de esta en todas las dimensiones consideradas es más 

elevado cuanto mayor es la participación en asociaciones. Ahora 

bien, este resultado también podría interpretarse como un reflejo 

de una propensión innata a cooperar.

De acuerdo con los resultados, el capital humano tiene el com-

ponente de socialización esperado, pues los años de estudios pre-

sentan un coeficiente positivo y significativo en todos los tipos 

de confianza. En cuanto a los efectos de la variable que mide el 

espectro ideológico, existen diferencias según cuál sea el objeto 

de la confianza. Personas que se autocatalogan más de derechas 

suelen mostrar mayor confianza hacia instituciones como el Par-

lamento, el sistema legal, la policía y los políticos, pero menor 

predisposición a confiar en la gente en general.

Las variables explicativas que se refieren explícitamente a los 

aspectos económicos son muy relevantes para nuestros objetivos 

y el análisis realizado permite evaluar su importancia de manera 

simultánea con otras circunstancias de los encuestados, es decir, 

descontando el efecto de todas las otras variables explicativas con-
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sideradas. Las condiciones económicas individuales asociadas a 

niveles de renta más altos están asociadas a mayores niveles de 

confianza, independientemente de que se trate de la confianza en 

personas (gente en general o políticos) o en instituciones sociales 

(Parlamento, sistema legal o policía). Este resultado implica que, 

considerando el resto de determinantes constantes —ceteris pari-
bus—, la disminución de los niveles de renta per cápita padecidos 

por muchos individuos en los años de crisis habrá significado, 

probablemente, un descenso en la confianza, independientemen-

te del objeto de la misma. Obviamente, entre aquellas personas 

cuyas reducciones de renta hayan sido mayores, la reducción de 

la confianza también habrá sido mayor, considerando los demás 

determinantes constantes.

En segundo lugar, no se encuentra evidencia de que, una vez 

tenido en cuenta el efecto del resto de variables explicativas —en 

particular el nivel de ingresos—, los desempleados confíen menos 

que las personas ocupadas —categoría de referencia—, salvo en el 

caso de la confianza en la policía. Este resultado es relevante para 

analizar las relaciones entre crisis económica y capital social, pues 

durante la misma se han producido caídas en la renta que para 

muchas personas han ido asociadas a la pérdida de empleo. El 

hecho de que, al considerar el efecto conjunto de ambas variables 

sobre la confianza la primera es la que resulta significativa, podría 

indicar que la razón por la que los parados confían menos es que 

su renta se ha deteriorado, en línea con lo que supone el modelo 

teórico en el que se basa el indicador económico de capital social 

analizado en el capítulo anterior.

La última de las variables individuales con contenido econó-

mico es la que mide el grado de satisfacción con la situación eco-

nómica del país. Esta variable tiene un efecto robusto sobre el 

nivel de confianza, presentando siempre un parámetro positivo 

y estadísticamente significativo. Este resultado significa que, con 

independencia del efecto de la situación económica del individuo 

que miden otras variables —renta, posición en relación con la ocu-

pación—, la valoración de la situación económica del país afecta 

a la confianza en las personas y las instituciones. 

En cuanto a los determinantes de la confianza asociados al 

entorno del individuo, el tamaño del hogar no influye significati-
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vamente en la confianza en la gente en general aunque sí en las 

instituciones sociales, ya que el coeficiente es positivo y significati-

vo en relación con la confianza en todos los tipos de instituciones 

y en los políticos. Los niveles de confianza de quienes viven en las 

grandes ciudades y en sus alrededores son mayores que los que 

habitan en pueblos o áreas rurales, salvo en la confianza en el 

sistema legal y en la policía. Por tanto, no se encuentra evidencia 

de que la mayor distancia social de las ciudades y las relaciones 

más impersonales que en estas se dan sean un inconveniente para 

la generación de la confianza, al menos en las dimensiones de la 

misma que analizamos. Más bien al contrario, de acuerdo con 

los resultados obtenidos, estos hábitats generan vínculos entre las 

personas que pueden ser débiles, pero facilitan experiencias que 

favorecen la diseminación de la confianza a lo largo y ancho de la 

red social y en las instituciones. 

En suma, las regresiones presentadas permiten identificar el 

signo de los efectos sobre la confianza de algunas variables econó-

micas que se han visto afectadas por la crisis, teniendo en cuenta 

simultáneamente muchos otros factores personales y del entorno. 

Según estos resultados, los individuos que han empeorado sus ni-

veles de ingresos habrán visto reducidos sus incentivos a confiar 

y, por tanto, su nivel de capital social. Ese mismo efecto se habrá 

producido dado el creciente descontento social asociado a la mala 

situación económica. Estos efectos negativos parecen apreciarse 

en el deterioro de la confianza en el Parlamento y en los represen-

tantes políticos, pero no en la confianza en el sistema legal, en las 

fuerzas del orden o en la gente en general. Estos distintos resulta-

dos ponen de manifiesto la complejidad de efectos de la crisis, que 

se deriva de que la misma opera sobre el conjunto de dimensiones 

de la confianza consideradas. Las circunstancias económicas son 

significativas, pero no son los únicos determinantes de los cambios 

y la influencia de todos ellos depende de las dimensiones de la 

confianza analizadas. 

En los dos cuadros siguientes se recogen los modelos corres-

pondientes al estudio de los determinantes del resto de indicado-

res de capital social. En el cuadro 3.5 las estimaciones consideran 

como variable dependiente la intensidad de las reuniones con 

amigos, familiares y/o colegas. En la mayor parte de variables 
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CUADRO 3.5: Determinantes de la intensidad de las redes sociales del individuo, 
2002-2010. Variables dependientes: frecuencia de la participación 
en actividades sociales con familiares, amigos y compañeros

Frecuencia de la participación en actividades 
sociales con familiares, amigos y compañeros

[1a] [1b] [1c]
Estado de salud –0,1082*** –0,1083*** –0,1075***

(0,0083) (0,0083) (0,0083)

Satisfacción con la vida propia 0,0812*** 0,0813*** 0,0805***

(0,0036) (0,0037) (0,0037)

Sexo –0,0398*** –0,0403*** –0,0396***

(0,0121) (0,0121) (0,0122)

Edad –0,0481*** –0,0480*** –0,0484***

(0,0024) (0,0024) (0,0025)

Edad al cuadrado 0,0003*** 0,0003*** 0,0003***

(0,0000) (0,0000) (0,0000)

Casado –0,2963*** –0,2956*** –0,2959***

(0,0182) (0,0182) (0,0184)

Divorciado –0,0880*** –0,0876*** –0,0875***

(0,0278) (0,0278) (0,028) 

Viudo –0,0929*** –0,0921*** –0,0916***

(0,0332) (0,0332) (0,0334)

Años de estudio 0,0100*** 0,0102*** 0,0100***

(0,0017) (0,0017) (0,0017)

Urbano –0,0174 –0,0172 –0,0162 

(0,0137) (0,0137) (0,0138)

Nivel de ingresos –0,0014 –0,0018 –0,0014 

(0,002) (0,002) (0,002) 

Satisfacción con el entorno económico –0,0140*** –0,0151*** –0,0142***

(0,0031) (0,0032) (0,0032)

Ideología –0,0090*** –0,0089*** –0,0093***

(0,003) (0,003) (0,003) 

Tamaño medio del hogar –0,0203*** –0,0200*** –0,0204***

(0,0053) (0,0053) (0,0053)

Estudiante 0,2708*** 0,2717*** 0,2680***

(0,0249) (0,0249) (0,0251)

Parado 0,0904*** 0,0933*** 0,0905***

(0,0293) (0,0293) (0,0297)

Inactivo 0,1077*** 0,1078*** 0,1083***

(0,0182) (0,0182) (0,0183)

N.º de observaciones 143.147 143.147 139.144

R2 0,1893 0,1894 0,1896

F 226,8536 226,9093 223,4471

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. 

Nota: Todas las estimaciones incluyen variables ficticias para cada oleada de la encuesta y para cada región 

(NUTS nivel 1). Además, se incluyen como variables de control el PIB per cápita —ecuaciones [a]—, la tasa 

de paro —ecuaciones [b]— y el crecimiento del PIB —ecuaciones [c]— de la región del individuo (NUTS 

nivel 1). Entre paréntesis errores típicos robustos a la heterocedasticidad.

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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individuales —como el estado de salud, la satisfacción con la vida, 

el nivel educativo o la edad— los resultados son similares a los 

obtenidos al analizar los determinantes de la confianza. Las acti-

vidades en las redes sociales son menos frecuentes en las mujeres 

que en los varones, y en los casados, separados o viudos que en 

los solteros. El coeficiente negativo y significativo de la ideología 

indica que la intensidad de las relaciones sociales es mayor entre 

personas que se consideran de izquierdas que de derechas. No 

se observan diferencias en la intensidad de las redes sociales en 

función del hábitat urbano o rural. El tamaño del hogar tiene un 

efecto negativo y estadísticamente significativo.

En cuanto a las variables económicas, el nivel de ingresos no 

influye en la intensidad de las relaciones sociales, mientras que 

la satisfacción con el estado de la economía tiene un efecto ne-

gativo: a menor satisfacción con la situación económica general 

mayores relaciones con la familia, los amigos y colegas, lo que 

apunta una posible sustituibilidad entre relaciones económicas 

y no económicas. En esa misma dirección apunta el resultado de 

que los ocupados tienen menor actividad social que los inactivos, 

los desempleados y, sobre todo, que los estudiantes. 

Por último, el cuadro 3.6 analiza los determinantes de tres in-

dicadores de participación cívica: si el individuo dedica tiempo a 

participar en organizaciones o asociaciones, si ha firmado alguna 

petición o si ha votado en las últimas elecciones. Dado que la 

variable dependiente únicamente puede tomar dos valores (par-

ticipa/no participa) se han estimado modelos logit por máxima 

verosimilitud en lugar de modelos lineales por mínimos cuadrados 

ordinarios. En el cuadro 3.6 se muestran los efectos marginales de 

las variables en lugar de los parámetros estimados. Estos efectos 

miden el cambio en la probabilidad de participar cuando un de-

terminante cambia en una unidad.

En este grupo de estimaciones se observan más diferencias en 

los efectos de los determinantes en comparación con los resultados 

obtenidos en los indicadores de confianza en los cuadros ante-

riores. Por ejemplo, el estado de salud no presenta coeficientes 

significativos salvo en el caso de la participación electoral, que es 

negativo. Las mujeres colaboran menos en organizaciones y aso-

ciaciones, pero firman más peticiones. La edad tiene un efecto en 
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[ 98 ]  crisis económica, confianza y capital social

forma de U invertida sobre la participación cívica: los individuos 

de mediana edad participan más que los jóvenes o los mayores. No 

se encuentran diferencias entre los solteros, casados o divorciados 

en la participación en asociaciones —aunque los viudos colaboran 

menos—. Los casados tienen menor probabilidad de firmar una 

petición, pero votan más. Los divorciados y viudos participan me-

nos que los solteros en elecciones.

Más capital humano, medido por los años de estudio, implica 

mayor participación cívica en todas las dimensiones analizadas. La 

ideología también genera efectos diferenciales: los individuos que se 

definen como más de izquierdas colaboran más en organizaciones y 

asociaciones y firman más peticiones, pero no hay diferencias en la 

participación electoral. El entorno urbano es positivo para la firma 

de peticiones pero negativo para la participación en asociaciones 

y la participación electoral. Mayor dimensión de la familia tiene 

efecto positivo sobre la participación en asociaciones y en la firma 

de peticiones.

En cuanto a las variables económicas, mayor renta está asociada 

a mayor participación cívica, en todas sus dimensiones. En cambio, 

la satisfacción personal con el entorno económico tiene una rela-

ción positiva tanto con la participación en asociaciones como con la 

votación en elecciones, y negativa sobre la firma de peticiones. Con 

relación a la ocupación, los individuos que se encuentran estudiando 

tienen mayor probabilidad de participar en cualquiera de las accio-

nes cívicas que los ocupados, mientras que con los parados sucede 

lo contrario. En cambio, no existen diferencias entre los ocupados 

y los inactivos en la participación en organizaciones, aunque sí en la 

firma de peticiones, en la que el coeficiente sí que es significativo. 

3.2.  Evolución del capital social y sus determinantes 
en España

Este apartado analiza los determinantes del capital social consi-

derando únicamente las observaciones incluidas en la ESS corres-

pondientes a España. De este modo se contrasta si en nuestro país 

existe un patrón diferente del correspondiente al conjunto de 

países europeos considerados. El análisis por separado del caso 
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la trayectoria de otras dimensiones del capital social  [ 99 ]

español tiene también la ventaja de incluir la última oleada de la 

ESS, al existir datos del PIB per cápita y el crecimiento del PIB de 

Contabilidad Nacional hasta el 2012, por lo que se pueden intro-

ducir las variables de control hasta la última oleada disponible. 

Los gráficos 3.3 y 3.4 muestran los indicadores de capital social 

utilizados relativos a las distintas dimensiones de la confianza, la 

extensión de las redes sociales y la participación cívica. En relación 

con los indicadores de confianza (gráfico 3.3) se observa que en 

España los mayores niveles de confianza corresponden a la con-

fianza en la policía y en la gente en general. La confianza en el 

Parlamento era similar a la de la gente en general antes de la crisis, 

pero el acusado descenso que se produce desde el 2008 hace que 

se sitúe actualmente claramente por debajo, y también ligeramente 

por detrás de la confianza en el sistema legal. La confianza en el 

sistema legal, y especialmente la confianza en los políticos, además 

del Parlamento, son las dimensiones del capital social que los indivi-

duos puntúan menos en el 2012. La evolución en los años de crisis 

ha sido distinta en función del indicador considerado. Tanto en la 

confianza en la gente en general como en la policía los indicadores 

han seguido una tendencia estable a lo largo de todo el período, 

no viéndose afectados por la crisis. En el caso de la confianza en los 

políticos se observaba una tendencia negativa ya desde el 2004 que 

se acelera desde el 2008. En la confianza en el Parlamento y en el 

sistema legal la crisis supone un cambio de tendencia, disminuyen-

do los niveles de confianza en estas instituciones durante la misma.

En el gráfico 3.4 se muestra la evolución de los indicadores de 

capital social correspondientes a la extensión de la red social y la 

participación cívica. La variable que mide la intensidad de las reu-

niones con familiares, amigos y compañeros de trabajo presenta 

una evolución relativamente estable a lo largo de todas las oleadas 

de la encuesta, aunque desde el 2008 la tendencia es ligeramente 

decreciente. Este perfil es, hasta cierto punto, compartido por la 

participación electoral: perfil relativamente estable hasta el 2008 

y ligero declive desde ese año. Por último, las dos dimensiones 

adicionales de participación cívica, el trabajo en asociaciones y la 

firma de peticiones, comparten un patrón temporal similar, carac-

terizado por un descenso continuo en las primeras oleadas hasta 

el 2008 y un acusado incremento posterior hasta el 2012. 
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[ 100 ]  crisis económica, confianza y capital social

GRÁFICO 3.3: Evolución de distintas medidas de confianza en España, 2002-2012 
(escala de Likert de 0 a 10)

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.

GRÁFICO 3.4: Evolución de distintas medidas de participación social y colectiva. 
España, 2002-2012 

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.

Con estas variables dependientes se repiten las estimaciones 

de los modelos econométricos sobre los determinantes de los 

distintos indicadores de capital social, incluyendo únicamen-

te los datos de España. En los paneles a y b del cuadro 3.7 se 

muestran las estimaciones de los determinantes de la confianza. 
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[ 102 ]  crisis económica, confianza y capital social
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la trayectoria de otras dimensiones del capital social  [ 103 ]

C
U

A
D

R
O

 3
.7

 (
co

nt
.)

: 
 D

et
er

m
in

an
te

s 
de

 la
 c

on
fi

an
za

 e
n 

E
sp

añ
a,

 2
00

2-
20

12
. V

ar
ia

bl
es

 d
ep

en
di

en
te

s:
 d

is
tin

to
s 

tip
os

 d
e 

co
nf

ia
nz

a
 b)

C
on

fi
an

za
 e

n 
la

 p
ol

ic
ía

C
on

fi
an

za
 e

n 
re

pr
es

en
ta

nt
es

 p
ol

ít
ic

os

[4
a]

[4
b]

[4
c]

[5
a]

[5
b]

[5
c]

E
st

a
d

o
 d

e
 s

a
lu

d
–
0

,0
3

7
1

–
0

,0
3

6
4

–
0

,0
3

5
9

–
0

,0
8

8
9

*
*
*

–
0

,0
8

8
9

*
*
*

–
0

,0
8

9
0

*
*
*

(0
,0

3
2

1
)

(0
,0

3
2

1
)

(0
,0

3
2

1
)

(0
,0

3
0

1
)

(0
,0

3
0

1
)

(0
,0

3
0

1
)

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 c
o

n
 l

a
 v

id
a
 p

ro
p

ia
0

,0
8

2
8

*
*
*

0
,0

8
2

9
*
*
*

0
,0

8
5

3
*
*
*

0
,0

0
0

3
–
0

,0
0

0
2

0
,0

0
1

2

(0
,0

1
5

1
)

(0
,0

1
5

1
)

(0
,0

1
5

1
)

(0
,0

1
3

4
)

(0
,0

1
3

4
)

(0
,0

1
3

4
)

S
e
x

o
0

,0
2

9
4

0
,0

2
9

9
0

,0
2

7
8

0
,1

0
7

9
*
*

0
,1

0
8

5
*
*

0
,1

0
6

5
*
*

(0
,0

4
8

9
)

(0
,0

4
8

9
)

(0
,0

4
8

9
)

(0
,0

4
6

6
)

(0
,0

4
6

6
)

(0
,0

4
6

6
)

E
d

a
d

0
,0

1
9

8
*
*

0
,0

1
9

6
*
*

0
,0

2
0

1
*
*

0
,0

2
5

7
*
*
*

0
,0

2
5

6
*
*
*

0
,0

2
5

6
*
*
*

(0
,0

0
9

8
)

(0
,0

0
9

8
)

(0
,0

0
9

8
)

(0
,0

0
9

6
)

(0
,0

0
9

6
)

(0
,0

0
9

6
)

E
d

a
d

 a
l 

cu
a
d

ra
d

o
–
0

,0
0

0
1

–
0

,0
0

0
1

–
0

,0
0

0
1

–
0

,0
0

0
2

*
–
0

,0
0

0
2

*
–
0

,0
0

0
2

*

(0
,0

0
0

1
)

(0
,0

0
0

1
)

(0
,0

0
0

1
)

(0
,0

0
0

1
)

(0
,0

0
0

1
)

(0
,0

0
0

1
)

C
a
sa

d
o

0
,3

2
3

1
*
*
*

0
,3

2
4

6
*
*
*

0
,3

2
6

2
*
*
*

–
0

,0
0

6
7

–
0

,0
0

6
8

–
0

,0
0

2
5

(0
,0

6
9

6
)

(0
,0

6
9

6
)

(0
,0

6
9

8
)

(0
,0

6
5

9
)

(0
,0

6
5

9
)

(0
,0

6
5

8
)

D
iv

o
rc

ia
d

o
0

,1
7

2
5

0
,1

7
0

5
0

,1
6

7
9

–
0

,0
4

8
4

–
0

,0
4

8
0

–
0

,0
4

6
9

(0
,1

5
3

4
)

(0
,1

5
3

3
)

(0
,1

5
3

6
)

(0
,1

3
0

2
)

(0
,1

3
0

3
)

(0
,1

3
0

1
)

V
iu

d
o

0
,3

3
4

7
*
*

0
,3

4
3

8
*
*
*

0
,3

5
9

6
*
*
*

–
0

,0
4

5
1

–
0

,0
4

6
6

–
0

,0
3

7
8

(0
,1

3
3

3
)

(0
,1

3
3

3
)

(0
,1

3
3

6
)

(0
,1

2
7

5
)

(0
,1

2
7

5
)

(0
,1

2
7

5
)

A
ñ

o
s 

d
e
 e

st
u

d
io

0
,0

0
6

6
0

,0
0

6
0

0
,0

0
5

1
0

,0
1

7
7

*
*
*

0
,0

1
7

8
*
*
*

0
,0

1
7

3
*
*
*

(0
,0

0
5

3
)

(0
,0

0
5

3
)

(0
,0

0
5

3
)

(0
,0

0
5

1
)

(0
,0

0
5

1
)

(0
,0

0
5

1
)

U
rb

a
n

o
–
0

,0
3

5
3

–
0

,0
3

7
8

–
0

,0
4

0
0

0
,0

8
9

4
*

0
,0

8
9

2
*

0
,0

9
2

1
*

(0
,0

5
8

3
)

(0
,0

5
8

4
)

(0
,0

5
8

5
)

(0
,0

5
4

1
)

(0
,0

5
4

1
)

(0
,0

5
4

1
)

N
iv

e
l 

d
e
 i

n
g

re
so

s
0

,0
0

6
3

0
,0

0
5

7
0

,0
0

4
4

–
0

,0
0

5
5

–
0

,0
0

5
4

–
0

,0
0

6
3

(0
,0

0
7

7
)

(0
,0

0
7

7
)

(0
,0

0
7

7
)

(0
,0

0
7

4
)

(0
,0

0
7

4
)

(0
,0

0
7

4
)

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 c
o

n
 e

l 
e
n

to
rn

o
 e

co
n

ó
m

ic
o

0
,2

3
6

1
*
*
*

0
,2

3
7

0
*
*
*

0
,2

3
6

0
*
*
*

0
,4

2
9

3
*
*
*

0
,4

2
9

6
*
*
*

0
,4

2
8

8
*
*
*

(0
,0

1
3

5
)

(0
,0

1
3

5
)

(0
,0

1
3

5
)

(0
,0

1
3

0
)

(0
,0

1
3

0
)

(0
,0

1
2

9
)

crisis_economica.indb   103crisis_economica.indb   103 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 104 ]  crisis económica, confianza y capital social

C
U

A
D

R
O

 3
.7

 (
co

nt
.)

: 
 D

et
er

m
in

an
te

s 
de

 la
 c

on
fi

an
za

 e
n 

E
sp

añ
a,

 2
00

2-
20

12
. V

ar
ia

bl
es

 d
ep

en
di

en
te

s:
 d

is
tin

to
s 

tip
os

 d
e 

co
nf

ia
nz

a
 b)

C
on

fi
an

za
 e

n 
la

 p
ol

ic
ía

C
on

fi
an

za
 e

n 
re

pr
es

en
ta

nt
es

 p
ol

ít
ic

os

[4
a]

[4
b]

[4
c]

[5
a]

[5
b]

[5
c]

Id
e
o

lo
g

ía
0

,1
1

1
5

*
*
*

0
,1

1
3

3
*
*
*

0
,1

1
3

5
*
*
*

0
,0

1
0

5
0

,0
1

0
7

0
,0

1
1

6

(0
,0

1
2

6
)

(0
,0

1
2

6
)

(0
,0

1
2

7
)

(0
,0

1
2

0
)

(0
,0

1
2

0
)

(0
,0

1
2

1
)

T
a
m

a
ñ

o
 m

e
d

io
 d

e
l 

h
o

g
a
r

0
,0

2
1

4
0

,0
2

1
8

0
,0

2
2

5
0

,0
1

2
5

0
,0

1
2

5
0

,0
1

3
4

(0
,0

2
1

3
)

(0
,0

2
1

3
)

(0
,0

2
1

4
)

(0
,0

1
9

8
)

(0
,0

1
9

8
)

(0
,0

1
9

8
)

E
st

u
d

ia
n

te
0

,0
6

0
0

0
,0

6
0

5
0

,0
5

4
8

0
,2

4
4

2
*
*

0
,2

4
5

3
*
*

0
,2

4
2

6
*
*

(0
,1

1
3

8
)

(0
,1

1
3

8
)

(0
,1

1
3

8
)

(0
,1

0
3

2
)

(0
,1

0
3

2
)

(0
,1

0
3

0
)

P
a
ra

d
o

–
0

,2
1

0
1

*
*

–
0

,2
0

9
0

*
*

–
0

,1
9

5
0

*
–
0

,0
5

6
6

–
0

,0
5

9
3

–
0

,0
5

1
9

(0
,1

0
2

0
)

(0
,1

0
2

0
)

(0
,1

0
2

3
)

(0
,0

8
5

1
)

(0
,0

8
5

0
)

(0
,0

8
4

9
)

In
a
ct

iv
o

–
0

,0
1

7
7

–
0

,0
2

0
4

–
0

,0
2

3
6

0
,1

4
3

5
*
*

0
,1

4
3

6
*
*

0
,1

4
2

3
*
*

(0
,0

7
5

5
)

(0
,0

7
5

5
)

(0
,0

7
5

5
)

(0
,0

7
2

3
)

(0
,0

7
2

3
)

(0
,0

7
2

3
)

T
ra

b
a
jo

 v
o

lu
n

ta
ri

o
 e

n
 a

lg
u

n
a
 o

rg
.

0
,0

1
2

7
0

,0
1

4
1

0
,0

2
1

4
0

,2
0

1
0

*
*
*

0
,1

9
9

7
*
*
*

0
,2

0
4

2
*
*
*

(0
,0

6
4

0
)

(0
,0

6
4

1
)

(0
,0

6
4

2
)

(0
,0

6
2

2
)

(0
,0

6
2

2
)

(0
,0

6
2

1
)

N
.º

 d
e
 o

b
se

rv
a
ci

o
n

e
s

9
.4

1
4

 
9

.4
1

4
 

9
.4

1
4

 
9

.3
8

2
 

9
.3

8
2

 
9

.3
8

2

R
2

0
,1

2
5

2
0

,1
2

4
5

0
,1

2
2

3
0

,2
3

1
5

0
,2

3
1

6
0

,2
3

1
9

 

F
2

2
,9

7
1

9
2

2
,8

1
9

3
2

1
,8

8
3

2
5

6
,3

1
5

9
5

6
,4

7
9

6
5

6
,2

4
4

1

p-
va

lo
r

0
,0

0
0

0
 

0
,0

0
0

0
 

0
,0

0
0

0
 

0
,0

0
0

0
 

0
,0

0
0

0
 

0
,0

0
0

0

*
 s

ig
n

if
ic

a
ti

vo
 a

l 
1
0
%

; 
*
*
 s

ig
n

if
ic

a
ti

vo
 a

l 
5
%

; 
*
*
*
 s

ig
n

if
ic

a
ti

vo
 a

l 
1
%

. 

N
ot

a:
 T

o
d

a
s 

la
s 

e
st

im
a
ci

o
n

e
s 

in
cl

u
ye

n
 v

a
ri

a
b

le
s 

fi
ct

ic
ia

s 
p

a
ra

 c
a
d

a
 o

le
a
d

a
 d

e
 l
a
 e

n
cu

e
st

a
 y

 p
a
ra

 c
a
d

a
 r

e
g
ió

n
 (

N
U

T
S
 n

iv
e
l 
1
).

 A
d

e
m

á
s,

 s
e
 i
n

cl
u

ye
n

 c
o

m
o

 v
a
ri

a
b

le
s 

d
e
 c

o
n

tr
o

l 
e
l 
P

IB
 

p
e
r 

cá
p

it
a
 —

e
cu

a
ci

o
n

e
s 

[a
]—

, 
la

 t
a
sa

 d
e
 p

a
ro

 —
e
cu

a
ci

o
n

e
s 

[b
]—

 y
 e

l 
cr

e
ci

m
ie

n
to

 d
e
l 

P
IB

 —
e
cu

a
ci

o
n

e
s 

[c
]—

 d
e
 l

a
 r

e
g
ió

n
 d

e
l 

in
d

iv
id

u
o

 (
N

U
T

S
 n

iv
e
l 

1
).

 E
n

tr
e
 p

a
ré

n
te

si
s 

se
 

e
n

cu
e
n

tr
a
n

 l
o

s 
e
rr

o
re

s 
tí

p
ic

o
s 

ro
b

u
st

o
s 

a
 l

a
 h

e
te

ro
ce

d
a
st

ic
id

a
d

.

Fu
en

te
: E

S
S
 (

2
0
1
4
) 

y 
e
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

.

crisis_economica.indb   104crisis_economica.indb   104 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



la trayectoria de otras dimensiones del capital social  [ 105 ]

En general, los resultados son similares a los patrones mostrados 

anteriormente para el conjunto de países europeos, por lo que se 

comentarán sobre todo los rasgos diferenciales. 

En primer lugar, la satisfacción con la vida propia sigue siendo 

un elemento generador de confianza, independientemente de la 

dimensión considerada, pero no sucede así con el estado de salud 

autopercibido, cuya influencia únicamente se asocia a la confianza 

en la gente en general y los políticos, de forma que mayor valor del 

índice (peor estado de salud) supone menor confianza en estas 

instituciones. Aquellos individuos que consideran que su estado 

de salud es mejor no muestran, en cambio, más confianza en ins-

tituciones como el Parlamento, el sistema legal o la policía.

Únicamente se encuentra un efecto diferencial del género en la 

confianza en el sistema legal y en los políticos, en los que las mujeres 

confían más que los hombres. En cuanto al efecto de la edad, apenas 

se observa influencia sobre la confianza en la gente en general o en 

el Parlamento pero sí sobre otras dimensiones. El efecto de la edad 

es lineal en la confianza en la policía y en los políticos, de forma que 

los mayores confían más que los jóvenes en estas dimensiones. En 

el caso del sistema legal el efecto es en forma de U, siendo mayor la 

confianza entre los jóvenes y los individuos de mayor edad.

Los casados confían más en el Parlamento, el sistema legal y 

la policía que los solteros, aunque lo hacen de forma similar en la 

gente en general y los políticos. No se observan diferencias en los 

niveles de confianza entre los divorciados y solteros, y los viudos 

confían más en el sistema legal y en la policía. La formación y cua-

lificación de los individuos es una variable que mostraba influencia 

positiva en todas las dimensiones de la confianza en Europa y 

también sucede así en España, aunque en el caso de la confianza 

en la policía el coeficiente no es estadísticamente significativo.

En España, vivir en una gran ciudad o en su entorno no marca 

patrones diferenciales en los niveles de confianza, en comparación 

con ciudades de menor tamaño o los entornos rurales. El coefi-

ciente del tamaño medio del hogar únicamente es estadísticamen-

te significativo en cuanto a la confianza en el Parlamento. Ser más 

de izquierdas está asociado a confiar más en la gente en general, 

mientras que las personas de derechas confían más en el sistema 

legal y en la policía. Realizar trabajo en asociaciones voluntarias 

crisis_economica.indb   105crisis_economica.indb   105 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 106 ]  crisis económica, confianza y capital social

está asociado a más confianza en la gente en general y en los po-

líticos pero no en las instituciones.

En relación con las variables económicas, especialmente rele-

vantes para nuestro análisis, no se observa el efecto positivo del 

nivel de ingresos sobre todos los tipos de confianza que se apre-

ciaba en la muestra europea, aunque se sigue produciendo en el 

caso de la confianza en la gente en general y marginalmente en la 

confianza en el Parlamento. En cambio, se mantiene la influencia 

positiva de la satisfacción con el entorno económico general sobre 

las distintas dimensiones de la confianza: más satisfacción con el 

entorno económico general supone mayor confianza, indepen-

dientemente del objeto de la misma. La situación laboral tampoco 

se muestra relevante para la generación de confianza —como ya 

sucedía en la muestra europea— excepto en la confianza en el 

sistema legal por parte de los inactivos, que confían menos, y de 

los parados en la policía, que también confían menos.

El cuadro 3.8 muestra las estimaciones de los determinantes 

de la participación en actividades sociales con familiares, amigos y 

compañeros. Los resultados de los determinantes individuales de 

estos indicadores de capital social son similares a los mostrados an-

teriormente: mayor valor del indicador del estado de salud (peor 

salud autopercibida) tiene efecto negativo, la satisfacción con la 

propia vida efecto positivo, las mujeres participan menos que los 

varones y la edad tiene un efecto con forma de U invertida. Los ca-

sados participan menos que los solteros y no hay diferencias entre 

los divorciados o viudos en relación con los solteros. Más años de 

estudio se asocian a mayor participación en actividades sociales y 

en los entornos de grandes ciudades se participa menos. El efecto 

del tamaño del hogar y de la ideología no es estadísticamente sig-

nificativo en España para explicar la frecuencia de las actividades 

sociales con familiares, amigos o conocidos.

Entre las variables económicas, el nivel de renta del individuo 

no es estadísticamente significativo, mientras que, al igual que 

en la muestra europea, existe una relación negativa y significati-

va entre el grado de satisfacción con el entorno económico y la 

intensidad de las relaciones sociales. Los estudiantes, inactivos y 

parados participan más en relaciones sociales, aunque el efecto de 

estos últimos es escasamente significativo.
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CUADRO 3.8: Determinantes de la intensidad de las redes sociales del individuo en 
España, 2002-2012. Variables dependientes: frecuencia de la participación 
en actividades sociales con familiares, amigos y compañeros

Frecuencia de la participación en actividades sociales 
con familiares, amigos y compañeros

[1a] [1b] [1c]
Estado de salud –0,1323*** –0,1323*** –0,1321***

(0,0205) (0,0205) (0,0206)

Satisfacción con la vida propia 0,1078*** 0,1074*** 0,1080***

(0,0097) (0,0097) (0,0097)

Sexo –0,1209*** –0,1205*** –0,1209***

(0,0307) (0,0307) (0,0307)

Edad –0,0502*** –0,0504*** –0,0502***

(0,0063) (0,0063) (0,0063)

Edad al cuadrado 0,0004*** 0,0004*** 0,0004***

(0,0001) (0,0001) (0,0001)

Casado –0,2648*** –0,2649*** –0,2650***

(0,0444) (0,0444) (0,0444)

Divorciado 0,0854 0,0859 0,0848

(0,0943) (0,0944) (0,0945)

Viudo –0,1288 –0,1301 –0,1270

(0,0939) (0,0938) (0,0938)

Años de estudio 0,0089*** 0,0090*** 0,0088***

(0,0033) (0,0033) (0,0033)

Urbano –0,1142*** –0,1143*** –0,1151***

(0,0367) (0,0367) (0,0367)

Nivel de ingresos –0,0023 –0,0022 –0,0024

(0,0048) (0,0048) (0,0048)

Satisfacción con el entorno económico –0,0491*** –0,0488*** –0,0490***

(0,0081) (0,0081) (0,0081)

Ideología –0,0048 –0,0047 –0,0047

(0,0076) (0,0076) (0,0076)

Tamaño medio del hogar 0,0203 0,0202 0,0204

(0,0130) (0,0129) (0,0130)

Estudiante 0,2166*** 0,2176*** 0,2162***

(0,0552) (0,0553) (0,0553)

Parado 0,1062* 0,1042* 0,1074*

(0,0586) (0,0586) (0,0586)

Inactivo 0,2376*** 0,2380*** 0,2370***

(0,0507) (0,0507) (0,0507)

N.º de observaciones 9.482 9.482 9.482 

R2 0,1149 0,1152 0,1149

F 30,3677 30,4001 30,328

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. 

Nota: Todas las estimaciones incluyen variables ficticias para cada oleada de la encuesta y para cada región 

(NUTS nivel 1). Además, se incluyen como variables de control el PIB per cápita —ecuaciones [a]—, la tasa 

de paro —ecuaciones [b]— y el crecimiento del PIB —ecuaciones [c]— de la región del individuo (NUTS 

nivel 1). Entre paréntesis se encuentran los errores típicos robustos a la heterocedasticidad.

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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Por último, el cuadro 3.9 repite las estimaciones consideran-

do como variables dependientes los indicadores de participación 

cívica: trabajo voluntario en alguna organización, firma de peti-

ciones y participación electoral. Los principales rasgos del caso 

español son los siguientes. Los efectos del estado de salud y de 

la satisfacción con la vida propia se mantienen únicamente en la 

participación electoral, no siendo significativos en las otras dos 

dimensiones. Las mujeres participan menos en asociaciones que 

los hombres, pero firman más peticiones. Los jóvenes y los mayores 

realizan menos acciones de participación cívica que los individuos 

de mediana edad, en cualquiera de las dimensiones. El estado civil 

solo es relevante para establecer diferencias en la participación 

electoral, de forma que los casados participan más que los solte-

ros y los divorciados y viudos menos. El capital humano induce a 

mayor participación cívica en cualquier dimensión, mientras que 

el hábitat de residencia no marca diferencias. En España, los in-

dividuos ideológicamente más a la izquierda colaboran más con 

asociaciones y firman más peticiones, mientras que no hay dife-

rencias con los de derechas en cuanto a participación electoral. El 

tamaño del hogar tiene un efecto positivo sobre la participación 

cívica, salvo en la electoral, en la que el efecto es negativo.

En las variables económicas, el nivel de ingresos tiene un efecto 

positivo sobre cualquier dimensión de la participación, aunque 

en la participación electoral la influencia es débil. La satisfacción 

con el entorno económico tiene efecto negativo sobre la firma 

de peticiones, de forma que a mayor desacuerdo con la situación 

económica que vive el país se firman más. La situación laboral 

únicamente marca diferencias en el caso de los estudiantes, que 

realizan más trabajos para asociaciones y organizaciones que el 

resto de categorías sociolaborales. 

3.3. Conclusiones

En resumen, el análisis basado en las encuestas europeas (ESS) 

permite analizar múltiples dimensiones del capital social —tan-

to relacionadas con la confianza en personas e instituciones 

como con indicadores de participación social y cívica—, así como 
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la trayectoria de otras dimensiones del capital social  [ 109 ]
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estudiar sus determinantes. A partir de ese análisis para el período 

2000-2012 es posible extraer explicaciones de las relaciones entre 

varias dimensiones del capital social y distintos indicadores de la 

situación económica. 

Las variables económicas consideradas tienen efectos sobre las 

dimensiones del capital social exploradas —confianza, frecuencia 

de las relaciones sociales y participación cívica—, pero este es dis-

tinto en cada caso. Por una parte, la mejora en el ingreso familiar y 

la mayor satisfacción con el entorno económico tienen un impacto 

positivo sobre la confianza y la participación cívica pero negativo o 

nulo sobre las actividades de generación de redes sociales. Por otra, 

el efecto de estas variables económicas sobre el capital social depen-

de de la dimensión del mismo que se considere: mientras que en la 

confianza en las instituciones políticas se deteriora durante los años 

de crisis en otras dimensiones del capital social no sucede lo mismo. 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de qué impacto ha 

tenido la crisis sobre el capital social no puede ser unívoca, pues 

un mismo fenómeno puede generar efectos positivos sobre unas 

dimensiones y resultar perjudicial para otras. En este sentido, la 

crisis habría supuesto un desincentivo a confiar en los políticos y 

a la participación cívica, pero no habría tenido esas consecuencias 

negativas sobre la confianza en la gente en general ni sobre el 

establecimiento de redes sociales con familiares, amigos y colegas. 

Cuando el análisis se limita al caso español, las diferencias con 

los resultados de la muestra europea son limitadas y en general 

puede decirse que se confirma el patrón europeo de determinan-

tes del capital social e impactos de la crisis sobre el mismo. Sucede 

en particular en lo que se refiere al deterioro de la confianza en 

las instituciones políticas, aunque en España se produce además 

un deterioro de la confianza en el sistema legal que en Europa no 

se aprecia. Las dimensiones individuales tienen en nuestro caso 

más relevancia para la generación de capital social. En cuanto a los 

condicionantes económicos son menos relevantes los ingresos indi-

viduales pero no la satisfacción con el entorno económico. Una vez 

más se observa que la generación de capital social se asienta sobre 

bases distintas en función de la dimensión que se analice, tanto si se 

comparan distintos objetos de confianza como como si se comparan 

estos indicadores con los de participación social o cívica.

crisis_economica.indb   111crisis_economica.indb   111 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



crisis_economica.indb   112crisis_economica.indb   112 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



capital social y crisis económica: una interpretación  [ 113 ]

[ 113 ]

Capital social y crisis económica: 

una interpretación

Como es sabido, en muchos países —en particular en España y 

otras economías de la periferia europea— la intensidad y duración 

de la actual crisis económica está haciendo que sus consecuencias 

sean muy severas, representando importantes pérdidas de renta, 

riqueza y empleo para buena parte de la población. En parale-

lo, en los últimos años se ha producido un deterioro grave de la 

confianza en el funcionamiento de numerosas economías y de 

algunas de sus instituciones. El recorrido realizado en los capítulos 

precedentes de este trabajo indica que valorar esta combinación 

de circunstancias como un retroceso del capital social durante 

los años de crisis requiere precisar y medir este concepto, en par-

ticular su relación con distintas dimensiones de la confianza y la 

participación social. Tras la clarificación conceptual realizada en 

el capítulo 1 y la presentación de evidencia empírica sobre la tra-

yectoria de distintos indicadores de capital social en los capítulos 

segundo y tercero, en este capítulo analizaremos el conjunto de 

las evidencias disponibles sobre las relaciones entre crisis y capital 

social, a nivel internacional y en España.

Hemos constatado que la literatura conceptualiza el capital 

social como un activo intangible asociado a la confianza, las re-

des sociales y la participación cívica que facilita el logro de resul-

tados económicos y sociales al generar externalidades positivas 

para los miembros de un grupo que promueven la cooperación 

entre los mismos. Estos beneficios se derivan de que los individuos 

que se relacionan en una determinada red social confían entre sí 

con mayor facilidad y comparten normas y valores. Estos intangi-

bles favorecen los comportamientos cooperativos y reducen los 

costes de transacción al facilitar la interacción recíproca. El capi-

4.
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tal social es el activo resultante de las experiencias de cooperación 

acumuladas y actúa como un lubricante de las relaciones entre los 

individuos, tanto en el ámbito económico —laboral, financiero, 

comercial— como en otros de carácter privado o colectivo. 

En el terreno económico, es de esperar que el crecimiento 

impulse el capital social y las crisis lo deterioren. La evidencia 

presentada en los dos capítulos precedentes acerca de la trayecto-

ria de los indicadores de capital social en los últimos años parece 

confirmar esta hipótesis. La pregunta que nos planteamos ahora 

es cómo se ha producido ese impacto sobre el capital social de la 

larga crisis padecida desde el 2007 por la mayor parte de los países 

de la OCDE y de manera particularmente intensa por España. 

Es bien conocido que muchas relaciones económicas se han 

visto gravemente deterioradas en estos años: se han reducido las 

transacciones económicas, los intercambios comerciales —espe-

cialmente en el 2009—, los contratos de trabajo y el crédito. Los 

retrocesos observados en todas estas relaciones reflejan la enorme 

relevancia que la incertidumbre tiene en las decisiones económi-

cas de los individuos y la trayectoria de los países. Como señalaran 

repetidamente algunos de los más lúcidos economistas del primer 

tercio del siglo xx —como Knight y Keynes— y han recordado 

otros destacados especialistas antes citados al analizar la primera 

Gran Recesión del siglo xxi, las posibilidades de convertir la falta 

de información en un riesgo calculable son limitadas y la crisis 

financiera actual ha vuelto a recordárnoslo. Las conexiones entre 

este problema de fondo, la incertidumbre, y el capital social son 

directas porque, como hemos visto, al decidirse a confiar, los indi-

viduos quedan expuestos al trato que recibirán de otras personas o 

instituciones, sin tener certeza sobre cuál será su comportamiento. 

Mientras que los buenos resultados estimulan la confianza y la coo-

peración, en las crisis las expectativas se ven defraudadas y se eleva 

el nivel de incertidumbre existente sobre los resultados esperables 

de las actividades económicas, existiendo menos confianza en los 

beneficios que pueden esperarse de participar en las mismas. Por 

esa razón el capital social —en especial en sus dimensiones más 

asociadas a las relaciones económicas— se reduce como conse-

cuencia del deterioro de esos componentes y, como corolario de 

ello, los costes de transacción se elevan.
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Sin embargo, la multiplicidad de perfiles del capital social 

hace posible que en otros ámbitos la crisis no tenga esos efectos 

destructivos y, en efecto, no todas las experiencias vividas durante 

estos años reflejan incremento de la desconfianza. Al contrario, 

la crisis ofrece múltiples ejemplos de comportamiento solidario y 

participación social que justifican hablar de un refuerzo en estos 

años de algunas dimensiones del capital social. Así sucede para 

muchos individuos afectados por dificultades, que han consta-

tado que pueden esperar un trato favorable de otras personas o 

ciertas instituciones. Por tanto, no puede hablarse de destrucción 

del capital social en general, sino de cambios en su composición 

y pérdidas en algunos de sus ingredientes, en particular de las 

aportaciones al mismo derivadas de la confianza en los resultados 

económicos.

Recordemos que, en general, los procesos de acumulación y 

depreciación del capital social son el resultado de experiencias 

de interacción social de distinto signo desarrolladas en contextos 

inciertos, en los que el resultado no es seguro y depende de cómo 

se comporten los demás. Cuando —a pesar de que la información 

de la que disponemos sobre sus intenciones es incompleta— las 

experiencias de confiar y participar en la vida social y económica 

resultan positivas, se generan expectativas favorables acerca de 

cómo nos afectarán las actuaciones de terceros. Esas expectativas 

nos permiten confiar aunque hayamos de decidir bajo incertidum-

bre, pues esperamos que los otros no explotarán nuestra vulnera-

bilidad. La expectativa de que el comportamiento de aquellos con 

quienes nos relacionamos no será aprovechado en su favor permite 

confiar en la cooperación recíproca. Por el contrario, cuando las 

experiencias resultan negativas, percibimos que se ha defraudado 

nuestra confianza y tendemos a ser menos proclives a cooperar, 

interpretando la incertidumbre en clave pesimista. 

Consideremos cómo operan estos procesos en épocas de ex-

pansión y de crisis, generando oscilaciones en el capital social 

más intensas que las que se observan en otros tipos de capital o en 

otras variables económicas o sociológicas. El período de expansión 

duradera que se inició en la última década del siglo xx generó 

buenos resultados en muchos ámbitos y, con ello, frecuentes ex-

periencias positivas y una creciente disposición a confiar y coope-
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rar. Esto sucedió con más frecuencia en los países en los que el 

rápido crecimiento supuso abundantes oportunidades de empleo 

y mejoras de rentas importantes. Las expectativas individuales fue-

ron mejorando de manera continuada y, gracias a las mismas, la 

confianza colectiva en la capacidad de la sociedad de ofrecer a sus 

miembros resultados favorables también mejoró. De este modo fue 

acumulándose un capital social que era resultado del crecimiento 

y, a su vez, favoreció ese crecimiento, impulsándolo tanto por el 

lado de la oferta —al reducir los costes de transacción— como 

por el de la demanda —al impulsar el consumo y la inversión—. 

A continuación veremos hasta qué punto este círculo virtuoso se 

convirtió en vicioso en los años de crisis, mostrando que parte 

de la confianza acumulada no respondía en realidad a fortalezas 

estructurales de las economías que veían crecer su capital social, 

sino que este estaba siendo sobrevalorado y sufriría una fuerte 

corrección cuando el ciclo cambiara.

Para comprender por qué en los últimos años esta corrección 

ha sido tan intensa en algunos países —por ejemplo, en Espa-

ña— conviene recordar cómo operan algunas de las piezas de la 

generación y depreciación del capital social, según la literatura 

revisada en el capítulo 1. Según la misma el capital social tiene 

componentes psicológicos y de interacción que lo convierten en 

un activo frágil, proclive a comportamientos bruscos —en ambas 

direcciones—, en algunos casos y algunas de sus dimensiones, en 

especial en las que tienen que ver con relaciones distintas de las 

personales. La expectativa de ser bien tratado puede tener dos orí-

genes diferentes: el personal —las características del individuo que 

lo inclinan a confiar más o menos— y el social —las circunstancias 

del entorno, que favorecen o no las experiencias positivas de la 

cooperación—. La inclinación del individuo siempre desempeña 

cierto papel porque la incertidumbre está presente casi siempre 

en la decisión de relacionarse cooperativamente, de modo que es 

imposible confiar sin apoyarse en la buena fe. Esa certeza limitada 

no es un obstáculo en absoluto para ciertas personas —en particu-

lar para los altruistas—, pero puede bloquear la cooperación de 

otras muchas. Por otra parte, la limitada disposición a confiar de la 

mayoría puede verse reforzada (o debilitada) por el entorno, pues 

este ofrece más o menos experiencias positivas (o negativas) que 
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hacen más (o menos) verosímil la hipótesis de que la cooperación 

dará resultados. 

Estas características del entorno de los individuos difieren en 

el tiempo y en el espacio y son claves para explicar tres cosas: 

por qué a los miembros de unas sociedades les resulta más fácil 

confiar que a los de otras, por qué esa facilidad puede cambiar 

a lo largo del tiempo y por qué en la misma sociedad confiar es 

menos costoso para ciertos individuos que para otros. En los tres 

casos, la respuesta es la misma: un individuo con una determinada 

propensión a confiar dispone, según las circunstancias, de distintas 

experiencias en las que basar su valoración de las probabilidades 

de éxito o fracaso esperables de la cooperación.30 

Por ejemplo, identificar las expectativas favorables puede ser 

más difícil para un individuo que ha tenido experiencias recientes 

negativas en sus relaciones personales o laborales. Asimismo, las 

expectativas en promedio serán más favorables entre los miembros 

de una sociedad que prospera y ofrece abundantes oportunidades. 

Pero, en esa misma sociedad, el paso a una etapa prolongada de 

crisis aumenta la incertidumbre y reduce la probabilidad esperada 

de que los resultados positivos se den. Así pues, una crisis duradera 

alimenta las experiencias de fracaso y dificulta la cooperación, en 

especial entre quienes se han visto más directamente afectados 

por la misma.

En todo caso, es necesario insistir en que la expectativa de reci-

bir trato favorable tiene muchas facetas. Los estudios sobre capital 

social acumulan ya muchos análisis teóricos y contrastes empíricos 

sobre esta materia, en especial las encuestas que incluyen pregun-

tas sobre múltiples dimensiones de la confianza, que contemplan 

tanto a grupos de personas como a distintas instituciones y orga-

nizaciones. Como hemos comprobado en el capítulo 3, en ellas 

se confirma que las distintas dimensiones de la confianza y otros 

indicadores relevantes para evaluar el capital social reaccionan de 

manera distinta a los cambios en las circunstancias económicas, 

30 Para los partidarios de suponer que los individuos son racionales, esa valo-

ración será el resultado de un cálculo subjetivo de las probabilidades de ser bien 

o mal tratado. Para otros, esa valoración contendrá más elementos emocionales. 

Véanse la bibliografía citada en el capítulo 1 y las refl exiones en este sentido de 

Kahneman (2011). 
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en particular, durante la crisis. Por ejemplo, la confianza en  la 

gente en general no muestra un deterioro grave —aunque en 

algunos países existe una tendencia en ese sentido, que viene de 

más lejos—, pero, en cambio, ha retrocedido la confianza en el 

Gobierno o en los legisladores. 

La confianza en las instituciones es en muchos casos un ejemplo 

de lo que se denomina en la literatura confianza generalizada, para 

distinguirla de la confianza en las personas (personalizada). La con-

fianza generalizada presta atención a un rasgo característico de las 

sociedades modernas: que confiamos con frecuencia en personas 

que no conocemos o en grupos o instituciones de diversa índole 

con los que no tenemos una relación directa. De hecho, muchas 

de nuestras relaciones sociales, políticas y económicas son de este 

tipo y, por consiguiente, preservar los mecanismos que las hacen 

funcionar es importante. Sin embargo, este objetivo no se ha con-

seguido durante los años de crisis al mismo nivel que se lograba 

antes de la llegada de la crisis. 

Las relaciones de confianza con desconocidos se basan en la 

buena reputación de colectivos profesionales y de las instituciones, 

públicas y privadas. De todos ellos esperamos un funcionamien-

to adecuado, que podemos considerar acotado entre el mínimo 

que representan las conductas no aprovechadas —consideradas 

incompatibles con la deontología profesional o el respeto a la 

ley— y el máximo de un trato muy favorable. En el ámbito públi-

co, estas expectativas se apoyan en ocasiones en sentimientos de 

identidad y pertenencia a un grupo: esperamos que se nos trate 

como a miembros de la sociedad a los que se les reconocen dere-

chos que, bajo determinadas circunstancias, pueden ser exigidos 

por estar respaldados por la ley. El desarrollo de estas variantes 

de la confianza general es un asunto complejo, pues no responde a 

un mecanismo transitivo basado en experiencias encadenadas de 

confianza particular. 

En ocasiones la confianza en instituciones lejanas resulta de la 

adhesión a valores compartidos, de la fe en las mismas, los senti-

mientos de pertenencia a la colectividad y compromisos psicológicos 

con la comunidad. En otros casos es clave la confianza en la pro-

fesionalidad (confidence) de quienes encarnan el Gobierno u otras 

instituciones y el sistema de sanciones que prevé la legalidad vigente. 
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Se espera que esas expectativas se vean refrendadas por la práctica 

responsable de los políticos, legisladores o profesionales, de modo 

que las experiencias confirmarán en general dichas expectativas, 

reforzando el capital de confianza institucional. Cuando eso no su-

cede, el capital social no se refuerza sino que se deteriora y, si las 

experiencias negativas son importantes, la destrucción del capital 

social puede ser grave. La percepción de esas experiencias no está 

exenta de condicionantes históricos o culturales, así como de los 

flujos de información existentes entre los individuos y la sociedad 

en cada momento y los estados de opinión. En la decisión de seguir 

confiando o no, importan mucho las experiencias recientes pero 

también el depósito de confianza acumulado. 

En suma, los caminos por los que se puede producir la co-

nexión que sirve de base a la expectativa de trato favorable entre 

individuos e instituciones son muchos. Como consecuencia de 

ello, el capital social puede presentar distintos perfiles y algunos 

de ellos pueden resultar más inestables o frágiles, sobre todo si 

dependen de bases subjetivas. Por el contrario, el capital social 

será más resistente al deterioro si se apoya en diversas componen-

tes —las variantes de confianza, las redes sociales o la densidad 

asociativa— con capacidad de compensar el retroceso puntual de 

alguna de ellas. 

Con este marco de referencia, consideramos a continuación 

el alcance del impacto de la crisis sobre el deterioro del capital 

social, desde tres puntos de vista. En primer lugar nos referiremos 

a la importancia de las pérdidas asociadas a la crisis, para evaluar 

si su magnitud ha sido tan grande como para hablar de un grave 

deterioro del capital social, en particular de las dimensiones del 

mismo más asociadas a las relaciones económicas. En segundo 

lugar consideraremos la intensidad en cada país de los cambios 

en las distintas dimensiones del capital social que evalúa la ESS, 

analizando cómo la distinta gravedad de algunos problemas aso-

ciados a la crisis incide en la gravedad de la pérdida de confianza 

en las instituciones. En tercer lugar, consideraremos las causas del 

grave deterioro que presentan muchos de los perfiles del capital 

social en España durante estos años en los que la economía y la 

sociedad española han padecido las consecuencias de una crisis 

particularmente rigurosa. 
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4.1. La magnitud de las pérdidas asociadas a la crisis

La actual crisis económica ha enfrentado a los ciudadanos de algu-

nos países desarrollados a circunstancias muy duras, que los sitúan 

frente a pérdidas inesperadas de los beneficios previsibles de su 

pertenencia a dichas sociedades. En los países más fuertemente 

afectados por la crisis esas pérdidas graves no solo se han produ-

cido en el ámbito de las actividades privadas y los mercados sino 

también en el ámbito público. Al verse afectados los Gobiernos por 

el desequilibrio de las cuentas públicas, han tenido que enfrentar-

se a políticas de austeridad en algunos casos muy exigentes. Los 

ciudadanos han tenido que soportar las consecuencias de unos 

ajustes del gasto público que implican revisiones inesperadas —a 

la baja— de los compromisos adquiridos por los gobernantes en 

relación con los niveles de prestaciones sociales o servicios públi-

cos importantes.

Cuando los individuos se enfrentan a situaciones de riesgo, 

son, por lo general, adversos a sufrir las consecuencias de los po-

sibles escenarios de resultados negativos, incluso cuando estos no 

tienen por qué implicar pérdidas absolutas sino simplemente me-

nores ganancias. Muchas decisiones económicas pueden implicar 

pérdidas relativas cuando las cosas van mal —por ejemplo, ganar 

menos que en otras alternativas más favorables—, pero solo en 

algunos de esos casos los resultados son tan negativos como para 

que haya pérdidas absolutas. La aversión a la pérdida es, por lo 

general, mucho mayor que la aversión al riesgo en general, según 

los resultados obtenidos por la literatura de economía experimen-

tal (Kahneman 2011). Esta aversión a la pérdida es la razón por la 

que estamos dispuestos a pagar primas de seguros relativamente 

elevadas en comparación con el valor esperado de esos escenarios 

más negativos. Por eso mismo, otorgamos valor a políticas públicas 

de protección social que cumplen la función de asegurarnos frente 

a circunstancias particularmente dañosas, como el desempleo, la 

enfermedad, o ante el riesgo de carecer de recursos para llevar 

una vida digna en la vejez. 

En las economías más afectadas por la crisis, sus consecuen-

cias —en desempleo y pérdidas de renta o riqueza— pueden 
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ser consideradas por muchos individuos como pérdidas abso-

lutas y, por eso, son valoradas como escenarios muy negativos 

que generan un gran rechazo. En esa situación es mucho más 

probable que se dude de las razones para confiar en las ventajas 

de pertenecer a esa sociedad y que se deterioren las expectati-

vas acerca de las oportunidades disfrutadas. Las consecuencias 

probables serán la percepción de un trato menos favorable, 

una menor disposición a cooperar en el ámbito económico y, 

quizá también, la caída de la confianza en las personas e insti-

tuciones públicas, sobre todo cuando estas no solo sorprenden 

a los ciudadanos con decisiones negativas, al revisar las políticas 

que forman parte de sus expectativas de recibir transferencias 

o servicios sociales, sino que son identificadas con conductas 

irresponsables o corruptas.

Estas implicaciones de la crisis pueden valorarse a partir de al-

gunas cifras sobre qué ha supuesto la misma en cada país. El grá-

fico 4.1 muestra la muy distinta intensidad de los shocks padecidos 

por las economías europeas en el quinquenio 2007-2012 en dos 

indicadores básicos de las circunstancias económicas negativas 

atravesadas por los ciudadanos de algunos de estos países en este 

período. El empeoramiento de la situación en términos de dos 

indicadores de los resultados económicos de los mercados —PIB 

per cápita y empleo— es bastante general, pero la magnitud del 

mismo es muy dispar e incluso hay algunas excepciones en cuan-

to al signo. Mientras que en Alemania o Austria el crecimiento 

del PIB per cápita y el empleo son bajos y en Francia y los Países 

Bajos ligeramente negativos, en las economías denominadas peri-
féricas que han concentrado los debates y tensiones durante estos 

años —España, Italia, Irlanda, Portugal, Grecia y Chipre— las 

caídas de la renta y la ocupación han sido sustanciales, superando 

en algunos casos las pérdidas acumuladas el 10%. 

Resulta obvio que en estos últimos países el ciudadano medio 

ha experimentado un serio oscurecimiento de las expectativas eco-

nómicas, pero la situación ha sido sin duda peor para los grupos 

más afectados por la caída de la renta media, que son sobre todo 

quienes han perdido el empleo. La información disponible indica 

que la desigualdad de rentas está aumentando durante la crisis, 

sobre todo por el empeoramiento de la situación de los individuos 
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GRÁFICO 4.1: Crecimiento acumulado del PIB per cápita y la ocupación. 
Comparación internacional, 2007-2012 
(porcentaje)

Fuente: Banco Mundial (2014) y elaboración propia.
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más afectados por la desocupación.31 El índice de Gini de los in-

gresos que proporcionan a las familias los mercados de factores 

muestra un aumento que refleja un incremento de la desigualdad 

en las rentas de mercado, aunque de muy distinta intensidad (grá-

fico 4.2). Mientras que en algunos países europeos la desigualdad 

aumentó significativamente —Francia, Dinamarca, España, Irlan-

da y Grecia— en otros lo hizo en mucha menor medida —Alema-

nia, Austria y países nórdicos— o incluso se redujo Países Bajos. 

Es preciso hacer dos advertencias acerca de la desigualdad. 

La primera es que puede haber empeorado en los últimos años 

—para los que todavía no se dispone de datos— en países en los 

que el avance de la recesión y el desempleo prosiguió y atravesaron 

una segunda recesión. La segunda es que el índice de Gini de los 

ingresos de mercado de las familias no tiene en cuenta las actua-

ciones compensatorias públicas, tanto monetarias como en especie 

—como la educación y la sanidad— que pueden afectar significa-

tivamente a su renta disponible ajustada. Los impuestos, las transfe-

rencias —pensiones y coberturas de desempleo— y el acceso a los 

31 En realidad, en la mayoría de los países se trata de una tendencia anterior 

a la crisis que se prolonga durante esta (v. OCDE 2013a). 

GRÁFICO 4.2: Variación de la desigualdad (índice de Gini en los ingresos de 
mercado y renta disponible), 2007-2011 

(puntos porcentuales)

Fuente: OCDE (2014).
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servicios públicos de forma gratuita suelen reducir la desigualdad 

real de manera significativa. Así ha sucedido también durante la 

crisis, pero no hasta el punto de eliminar el efecto del incremento 

de la desigualdad que se ha producido en las rentas de mercado. 

Por consiguiente, en algunos países la desigualdad ha aumentado 

durante la crisis, a pesar de las actuaciones compensatorias del 

sector público, al menos con los datos con los que se cuenta hasta 

el momento, que llegan hasta el 201132 (v. gráfico 4.2). 

Así pues, los datos indican que en estos años el sector público no 

ha dejado de contribuir a paliar las desigualdades pero no hasta el 

punto de evitar su crecimiento. Esta limitación de sus capacidades 

efectivas ha sido interpretada por muchos ciudadanos como un fra-

caso en su funcionamiento, pese a que las políticas de ingresos pú-

blicos y transferencias sociales han contribuido en la mayoría de los 

países a mitigar las caídas de la renta disponible, y en algunos de 

ellos han logrado evitarla por completo (gráfico 4.3). 

32 Los datos se refi eren a la renta disponible no ajustada, es decir, sin tener en 

cuenta los efectos redistributivos derivados de las transferencias en especie que 

se realizan a través de la prestación gratuita de servicios educativos y sanitarios.

GRÁFICO 4.3: Variación anual en la renta disponible de los hogares por componente 
del ingreso en los países de la OCDE, 2007-2011 

(porcentaje)

Fuente: OCDE (2014).
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Pese a lo anterior, la aplicación de programas de ajuste fiscal en 

los últimos años en bastantes países ha representado un cambio de 

expectativas respecto a lo que los Gobiernos exigían y ofrecían a los 

ciudadanos, pasando de un escenario de bajadas de impuestos y au-

mentos de prestaciones a otro de signo contrario en ambos terrenos. 

Las implicaciones de estos cambios sobre las expectativas del trato 

que cabe esperar de las políticas públicas han sido muy negativas. 

Pese a que las primeras evaluaciones de los ajustes fiscales indican 

que se han hecho en la mayoría de países de manera que no han 

contribuido a agravar los impactos sobre la desigualdad que la crisis 

estaba produciendo, no por ello han dejado de significar mayores 

impuestos o menores gastos que incidían en todos los grupos de ren-

ta (v. Fondo Monetario Internacional [FMI 2014a] gráficos 14 y 15). 

Los párrafos y gráficos anteriores constatan pues importantes 

pérdidas de renta y empleo y un aumento de la desigualdad en 

bastantes países, aunque de intensidad dispar, que en general solo 

ha sido paliada en parte por las actuaciones públicas, viéndose 

los Gobiernos obligados a realizar también ajustes. A estos shocks 
negativos cabe añadir otros también severos en algunos casos en 

la riqueza de las familias, al deteriorarse el valor de los activos 

mobiliarios e inmobiliarios.33 Así pues, en el ámbito económico los 

efectos negativos de la crisis sobre los recursos y oportunidades de 

muchas familias ofrecen pocas dudas, siendo de mucha intensidad 

sobre todo en los países en los que se observa un mayor deterioro 

del indicador de capital social construido a partir de tener en 

cuenta las variables económicas. 

El gráfico 4.4 muestra una síntesis del impacto diferencial 

acumulado del deterioro de las circunstancias económicas de 

muchos países, según el indicador económico de capital social 

presentado en el capítulo 2. La metodología en la que se basa 

computa entre las variables de las que depende el capital social 

el efecto de tres variables que hemos destacado para ilustrar la 

33 La evaluación de los patrimonios de los países, su evolución a lo largo 

del tiempo y su distribución está recibiendo una gran atención en los últimos 

años (véase, como ejemplo, Piketty [2012] y la bibliografía allí citada), pero no 

se dispone de información hasta el momento para valorar su trayectoria en los 

años de crisis en un número de países similar al que estamos considerando en 

las variables fl ujo. 
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importancia y diversidad de los shocks negativos sufridos por las 

economías: renta, empleo y desigualdad. Tres países de la peri-

feria europea —España, Irlanda y Grecia— se sitúan a la cabeza 

de los países de la OCDE en los retrocesos de este indicador de 

capital social en el período 2007-2011, con caídas acumuladas 

superiores al 40%. En el otro extremo de las variaciones, con 

incrementos de un 30% de su capital social aparece en cambio 

Alemania, confirmando el alcance de sus buenos resultados eco-

nómicos —en términos relativos, al menos— durante estos años. 

Así pues, en suma, puede decirse que la crisis económica ha 

representado pérdidas importantes para el ciudadano medio 

de algunos países que explican por qué se ha producido un 

deterioro significativo del capital social que se basa en las rela-

ciones económicas y una pérdida de confianza en la capacidad 

de esas economías de generar oportunidades de progreso mate-

rial. Estos impactos negativos, en cambio, han sido de magnitud 

mucho menor en otros países e incluso no han existido en abso-

luto en el caso de Alemania, Polonia o Países Bajos. Se trata de 

economías mucho menos sacudidas por la crisis y en las que el 

GRÁFICO 4.4: Variación acumulada del capital social per cápita. Selección de países, 
2007-2011 

(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.
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margen de maniobra de las autoridades para atender sus com-

promisos y salir al paso de los problemas ha sido muy superior 

durante estos años. 

4.2. Efecto sobre otras dimensiones del capital social 

Los datos y análisis presentados en el capítulo 3 indican que 

la evolución de distintos componentes del capital social, como la 

confianza en las instituciones o la participación social, se ha visto 

influida por el empeoramiento sustancial de las circunstancias 

económicas en los últimos años. Pero cada dimensión del capital 

social ha sufrido el impacto de la crisis de manera diferente y 

hemos comprobado que la evolución de cada variable también 

depende de factores no económicos, en particular de característi-

cas personales de los individuos, como el sexo, la edad, el estado 

civil, los años de estudios, la salud, la satisfacción con la vida o el 

lugar de residencia. Estas características pueden haber cambiado 

en estos años de manera positiva o negativa para el capital social, 

pero muchas de esas variables individuales son estructurales para 

el conjunto de la población de un país y no es probable que hayan 

cambiado significativamente en el período de crisis, relativamen-

te corto desde este punto de vista. En cambio, en el caso de las 

variables económicas los cambios que tienen lugar en estos años 

han sido más intensos, haciendo que su papel en la evolución 

de las dimensiones económicas del capital social haya sido más 

relevante, como ya hemos comprobado. Ahora queremos anali-

zar en qué medida los cambios en las circunstancias económicas 

individuales y colectivas que se han producido en estos años en 

algunos países para muchas personas han tenido efectos sobre 

otras dimensiones del capital social. 

En el capítulo 3 hemos constatado que el empeoramiento de 

la situación económica de una parte significativa de la población 

ha producido efectos en la confianza en las instituciones políticas 

y en la participación en algunas formas de acción colectiva. Estos 

efectos se han producido tanto en personas que han padecido 

personalmente pérdidas significativas de renta o empleo como 

en otras que no las han sufrido directamente pero que viven en 
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entornos que padecen la crisis con intensidad. La evidencia indi-

ca que estos efectos se han producido con distinta magnitud en 

los países, dependiendo de la gravedad de las pérdidas derivadas 

de la crisis en los mismos y de la dimensión del capital social que 

se contemple. 

La casuística de la evolución de los distintos países y dimensio-

nes es muy variada,34 pero, en general, son la confianza en el Par-

lamento y en los políticos las dimensiones de la confianza que más 

se han resentido durante la crisis, aunque en ambos casos la disper-

sión de resultados entre países aumenta en estos años. Esto último 

refleja el muy distinto impacto de la crisis en los países, pero apunta 

también rasgos institucionales idiosincráticos de los mismos, en dos 

sentidos: en primer lugar, la distinta capacidad de respuesta de las 

instituciones de cada país a los problemas, en parte condicionada 

por su situación financiera y la sostenibilidad de los compromisos 

del sector, pero también por otros factores; en este sentido, la crisis 

ha significado una caída de ingresos fiscales mucho mayor en unos 

países que en otros, por lo que los Gobiernos más afectados se han 

enfrentado al reconocimiento de déficits estructurales que otros no 

padecían; pero, en segundo lugar, la confianza en las instituciones 

se ha visto también afectada de manera diferencial entre países 

por rasgos estrictamente políticos de la gestión llevada a cabo en 

el pasado y en los años recientes que influyen en la calidad de la 

gobernanza de las instituciones y en la reputación del Gobierno y 

el Parlamento, como el liderazgo de los políticos, la corrupción, la 

transparencia y comunicación política, etc.35 

Cuando la acumulación de debilidades financieras se combina 

con una baja calidad institucional, aumenta la probabilidad de 

que el sector público asuma compromisos que resulten de difícil 

cumplimiento. En algunos países eso es lo que sucedió durante los 

años de expansión, disimulándose los riesgos por la buena marcha 

de la economía y las facilidades de financiación de los déficits. 

Al llegar la crisis, se materializaron bruscamente las restricciones 

(sudden stop) y los Gobiernos hubieron de hacer ajustes a la baja 

34 Los datos pueden consultarse en el apéndice A.4.
35 Véanse los indicadores sobre calidad institucional del banco de datos de 

Governance at a Glance (OCDE 2013b).
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en sus políticas de gasto, sufriendo los políticos y las instituciones 

públicas pérdidas de confianza directamente proporcionales a la 

intensidad de los problemas existentes en ese terreno.

Los paneles del gráfico 4.5 ofrecen evidencia de la importancia 

de ambos tipos de factores. En cuanto a la relación existente entre 

la variación de la confianza en las instituciones políticas y el em-

peoramiento de las finanzas públicas, se constata que la confianza 

en el Parlamento36 se ha deteriorado más en los países en los que 

el agravamiento de las dificultades financieras del sector público ha 

sido mayor, tanto si se considera el incremento del endeudamien-

to (panel a) como si se atiende a la variación de la prima de riesgo 

(panel b). En cuanto a la importancia de la calidad del gobierno de 

las instituciones, en el panel c se comprueba que la confianza en el 

Parlamento disminuye con el aumento de la corrupción.

En los paneles de este gráfico se comprueba que en la parte más 

problemática de los mismos aparecen sistemáticamente países de 

la periferia europea —como Irlanda, Portugal o España37— que 

se han encontrado en el ojo del huracán en los últimos años. En 

cambio, en el lado opuesto aparecen los países del centro y norte 

de Europa que suelen ponerse como ejemplos de calidad insti-

tucional y patrones de crecimiento más competitivos y estables. 

Dos ejemplos correspondientes a cada uno de los dos grupos son 

los casos de Alemania y España, ambos países europeos grandes 

pero en los que los efectos de la crisis han sido muy dispares y que 

merece comparar directamente.

El cuadro 4.1 ofrece los niveles correspondientes al 200638 y al 

2012 de las respuestas de la ESS a la batería de preguntas relacio-

nadas con el capital social. Los niveles de partida de los dos países 

no muestran una ventaja clara de ninguno de ellos en el conjunto 

de indicadores considerados, pero, en cambio, sí hay diferencias 

nítidas en la evolución de los mismos. Esta evolución refleja que el 

impacto de las negativas circunstancias económicas padecidas por 

España en algunas dimensiones no económicas del capital social 

36 Se elige esta dimensión de la confi anza para los gráfi cos, pero el análisis de 

la confi anza en el Gobierno arroja resultados con el mismo signo. 
37 Para Grecia no se dispone de datos de la ESS.
38 No existe dato para el 2007, por lo que se elige el año 2006, el anterior al 

comienzo de la crisis para captar la situación antes del deterioro.
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GRÁFICO 4.5: Confianza en el Parlamento, primas de riesgo y percepción 

de la corrupción, 2006-2012

Nota: Véase la equivalencia de las siglas en el gráfico 2.3.

Fuente: ESS (2014), Banco Central Europeo (2014), Eurostat (2014) y Eurobarómetro (2014).
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CUADRO 4.1: Evolución de las dimensiones del capital social: España vs. Alemania, 
2006 y 2012
(medias de las variables medidas en escalas 0-10 y porcentaje)

    2006 2012

Confianza en la gente en general

Alemania 4,87 5,01

España 5,16 5,16

Confianza en el Parlamento

Alemania 4,20 4,87

España 5,07 3,44

Confianza en el sistema legal

Alemania 5,54 5,97

España 5,06 3,66

Confianza en la policía

Alemania 6,57 6,93

España 6,06 5,87

Confianza en los políticos

Alemania 3,27 3,80

España 3,60 1,91

Frecuencia de relaciones con amigos, familiares y colegas

Alemania 4,70 4,82

España 5,51 5,22

Porcentaje de población que participa en asociaciones

Alemania 23,22 33,33

España 15,65 23,45

Porcentaje de población que firma peticiones

Alemania 30,14 35,69

España 25,42 35,24

Porcentaje de población que votó en las últimas elecciones

Alemania 81,70 83,83

España 82,37 78,60

Fuente: EES (2014) y elaboración propia.

es claramente negativo. Concretamente, desde el 2006 en España 

se ha deteriorado sensiblemente la confianza en el Parlamento, 

en el sistema legal, en los políticos y en la policía. Sin embargo, 

mientras tanto en Alemania mejoraba la confianza en las institu-

ciones en los cuatro casos. En España también se ha reducido en 

estos años la participación electoral —un indicador de desafec-
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ción institucional— y la frecuencia de las relaciones con amigos, 

familiares y colegas, un resultado quizá influido por el estado de 

ánimo colectivo y por la escasez de recursos en algunos casos. En 

estas dimensiones del capital social, sin embargo, de nuevo las 

variaciones son de signo contrario en Alemania. 

En contraste con toda esta batería de impactos negativos en el 

capital social de los años de crisis, es preciso recordar de nuevo 

que la confianza en la gente en general no ha variado —en Ale-

mania aumentó— y la participación en asociaciones y la firma de 

peticiones aumentaron —como en Alemania—. Es remarcable que 

la tendencia observada en el caso español a intensificar las dimen-

siones del capital social distintas de la confianza —participación en 

asociaciones y firma de peticiones— no es una tendencia general, 

ni puede ser considerada una pauta común entre los países en los 

que el deterioro de la confianza en las instituciones es mayor. De 

nuevo, en este sentido existe una abundante casuística.

Unos y otros indicadores apuntan que los individuos han revi-

sado en profundidad su disposición a confiar y cooperar a la luz 

de las experiencias de estos años, inclinándose por rebajarla en 

cuanto se refiere a las instituciones políticas y las personas que las 

encarnan en los países en los que las promesas se han visto incum-

plidas y las expectativas defraudadas. En cambio, la disposición a 

confiar o a cooperar entre la gente no se ha reducido, ni siquiera 

allí donde los problemas individuales y colectivos son mayores. 

Este resultado indica que la reconstrucción de las variantes de 

la confianza generalizada que se han deteriorado podrá seguir 

contando con una cierta disposición de la gente a confiar en los 

demás, pero que esta predisposición solo se trasladará a las insti-

tuciones si se apoya en otras prácticas de gobierno y/o en nuevas 

experiencias que confirmen que las promesas pueden cumplirse 

y, en efecto, se cumplen. 

4.3. Crisis y capital social en España

España es un país en el que, sin duda, la crisis económica ha im-

pactado con especial dureza, tanto en el ámbito privado como el 

público. La información presentada en los capítulos 2 y 3 referida 
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al caso español es más rica que la de otros países y puede ser com-

plementada con otros datos disponibles a fin de interpretar con 

mayor detalle la relación entre crisis y capital social. 

En términos de los indicadores de actividad y empleo, la eco-

nomía española experimentó un retroceso de la renta per cápita 

durante la Gran Recesión del 7,4% —que la situó en el 2013 en 

niveles del 2003— y una pérdida de empleo del 18%, que elevó la 

tasa de paro hasta el 26%. Estos porcentajes representan quiebras 

muy importantes en las oportunidades económicas y laborales del 

ciudadano medio español e implican un cambio drástico de ten-

dencia respecto a los progresos de la década precedente. En ella 

tuvieron lugar procesos de crecimiento de la renta y el empleo 

muy intensos que dibujaron un perfil de España como territorio 

de oportunidades y expectativas de mejora que en los años de 

crisis se ha visto bruscamente emborronado. Como veremos, las 

implicaciones de este shock económico negativo sobre el capital 

social han sido sustanciales, desde muchos puntos de vista. 

Es importante señalar que este cambio de escenario econó-

mico se produce tanto en el sector privado como en el público, 

repercutiendo directamente sobre la renta de las familias por 

ambas vías. En el gráfico 4.6 se puede observar que las rentas 

primarias de los hogares por habitante —obtenidas por la venta 

de los factores de producción, trabajo y capital, en los merca-

dos correspondientes— han caído casi un 20% en términos rea-

les desde el 2008, tras haber aumentado de manera continuada 

desde el 2000. La renta disponible —obtenida tras restar a las 

rentas primarias los impuestos directos a las familias y sumarles 

las transferencias monetarias (pensiones y seguros de desem-

pleo)— no cae tanto como la renta de mercado y confirma el 

papel compensador del sector público. Pero, a pesar del soste-

nimiento de las rentas disponibles que el Estado lleva a cabo y 

que financia en parte con déficit y endeudamiento, no se llega a 

evitar que la renta monetaria de las familias se reduzca en estos 

años. También sucede lo mismo cuando se tienen en cuenta las 

transferencias en especie realizadas por el sector público a los 

hogares —educación y sanidad— y se observa la evolución de la 

renta disponible ajustada: la crisis ha implicado una importante 

caída de la misma, de aproximadamente un 15%.
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Estos datos no dejan lugar a dudas sobre el retroceso de las 

rentas percibidas ni sobre un hecho relevante para la evolución 

del capital social, hasta cierto punto paradójico: el sector público 

no ha podido evitar la caída en los ingresos de los hogares ni los 

ajustes a la baja en algunas de sus actuaciones, pese a haber asu-

mido un papel creciente en la economía española en estos años, y 

en particular en la renta de los hogares. El resultado ha sido que, 

aunque el sector público ha frenado las caídas de renta privadas, 

no ha evitado la reducción de la renta de muchas familias y bue-

na parte de la población española ha percibido durante la crisis 

fallos en el funcionamiento de las garantías y coberturas que los 

Gobiernos se habían comprometido a ofrecer, algunas de ellas 

—como la atención a la dependencia— asumidas en los últimos 

años de expansión. 

Las fuertes caídas de ingresos fiscales en los primeros años de la 

crisis pusieron de relieve graves problemas de sostenibilidad de las 

finanzas públicas españolas y enfrentaron a todos los niveles de la 

administración a la necesidad de ajustar los gastos so pena de pa-

decer las consecuencias de un cierre de los mercados financieros. 

El Estado fue advertido de ello en el 2010 y hubo de dar un giro 

en su política económica y el cierre efectivamente se produjo en 

GRÁFICO 4.6: Evolución de las rentas de los hogares, 2000-2013
(euros del 2012 por habitante)

Fuente: Pérez et al. (2013).
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el 2011 para la mayoría de las comunidades autónomas, que no 

había reaccionado adecuadamente al cambio de escenario. Desde 

el 2010 hasta la actualidad, las sucesivas actualizaciones del Pro-

grama de Estabilidad han contemplado ajustes en prácticamente 

todos los compromisos de rentas y servicios públicos relevantes 

(desempleo, pensiones, sanidad, educación, dependencia, etc.). 

Muchos de esos ajustes han implicado una revisión a la baja de las 

expectativas acerca del trato que el ciudadano espera recibir del 

Estado, lo que ha tenido consecuencias sobre la confianza en las 

promesas de los políticos y las instituciones públicas. 

Una circunstancia que hay que tener en cuenta al valorar esta 

situación es que la caída de las rentas de mercado ha sido mayor 

en los hogares con menores niveles de renta, debido a que la 

causa más importante ha sido la destrucción de empleo no cua-

lificado. Por tanto, el primer impacto de la crisis ha sido más in-

tenso en los deciles de ingresos bajos, de modo que en estos años 

la desigualdad ha aumentado. Pero los hogares pertenecientes 

a los grupos de ingresos más bajos son los más dependientes de 

las políticas públicas y, a pesar del papel compensatorio de las 

mismas, sus revisiones es probable que incidan negativamen-

te sobre esos grupos de renta si no se toman las precauciones 

necesarias para evitarlo. En efecto, así parece haber sucedido 

según la información ofrecida por el FMI en su evaluación de 

los cambios en la renta disponible derivados de los ajustes fis-

cales llevados a cabo (gráfico 4.7). Las caídas de esta variable 

afectan a todos los grupos de renta y, aunque las consecuencias 

negativas parecen haber sido algo mayores para los deciles de 

ingresos mayores, también han sido significativas —de al menos 

un 5%— en los grupos de bajos ingresos. Por consiguiente, no es 

sorprendente que una mayoría de ciudadanos, y en particular los 

más afectados por la crisis, hayan percibido que los mecanismos 

de protección social no los ponían a cubierto de las pérdidas que 

estaban padeciendo.

A todos estos datos sobre la magnitud de la crisis económica 

en España —la magnitud de las caídas de la renta y el empleo, 

los ajustes en los programas de gastos públicos derivados de los 

problemas de sostenibilidad fiscal y el aumento de la desigual-

dad— cabe añadir otros que en este caso están disponibles sobre 
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las pérdidas de riqueza de los hogares, que también han sido 

sustanciales. En el gráfico 4.8 puede advertirse que el retroceso 

en el valor del patrimonio de las familias que se produce a par-

tir del 2007 es significativo (–19,3% hasta el 2013) y se deriva 

claramente de la evolución negativa de los precios del mercado 

inmobiliario. Las caídas acumuladas en el precio de la vivienda 

superan ya el –36% y, dado el elevado peso de la riqueza inmo-

biliaria en la riqueza total de las familias, explican la práctica 

totalidad del retroceso de esta última. 

En definitiva, muchos españoles han tenido que enfrentarse a 

escenarios de pérdidas reales importantes, que no habían previsto 

y que han puesto en cuestión los fundamentos de la confianza en 

las oportunidades que en la década pasada ofrecía la economía 

española. Durante la expansión de esos años las expectativas de 

progreso se fueron ampliando a mucha velocidad y para mucha 

gente, a la vista de unos buenos resultados que parecían ofrecer 

fundamento firme a las mismas y que, en parte, eran posibles por 

la abundancia de financiación para todos los agentes, públicos 

y privados. Pero la crisis financiera ha arrumbado ese escenario, 

GRÁFICO 4.7: Variaciones acumuladas en la renta disponible del hogar ante 
simulaciones del efecto de las medidas de saneamiento fiscal 
para España, 2008-2012
(porcentaje de la renta disponible del hogar)

Fuente: FMI (2014a).
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y la caída del crédito —de más del 20% desde el 2008 en el caso 

del sector privado no financiero— refleja con especial nitidez el 

sustancial cambio de perspectivas. 

Las consecuencias de todos estos cambios sobre los niveles de 

los distintos indicadores de capital social se sintetizan en el gráfi-

co 4.9, que recoge la variación acumulada durante la crisis de la 

medida de capital social basado en los indicadores económicos del 

capítulo 2 y de los índices derivados de la ESS analizados en el capí-

tulo 3. En la batería de indicadores presentada se advierte que las 

caídas de capital social en estos años son sustanciales en aquellas 

dimensiones del mismo que reflejan confianza en la economía y en 

las instituciones públicas. En cambio, no se aprecian retrocesos 

en la confianza en la gente en general, ni en los indicadores de 

participación en asociaciones y redes sociales.

Las caídas en la confianza en instituciones públicas sitúan 

estos indicadores de capital social actualmente en niveles muy 

bajos, especialmente en el caso de los políticos. Partiendo de 

unos niveles ya relativamente reducidos de este indicador antes 

de la crisis, el impacto negativo adicional derivado del empeo-

ramiento de las circunstancias económicas, tanto individuales 

como del entorno, lo ha conducido a niveles verdaderamente 

preocupantes. En el caso de la confianza en el Parlamento y el 

sistema legal también se ha producido un deterioro, pero su 

GRÁFICO 4.8: Riqueza de los hogares españoles como porcentaje del PIB, 
2000-2013

Fuente: Banco de España (2014).
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nivel de partida era superior y el actual sigue siendo mayor que 

el de la confianza en los políticos. En acusado contraste con lo 

anterior, dos indicadores relacionados con la participación so-

cial y la acción colectiva experimentan en estos años sustanciales 

aumentos.

Merece la pena señalar que, de manera análoga a lo que suce-

día a nivel internacional, dentro de España el impacto de la crisis 

ha sido diferente entre territorios. La razón es que las pérdidas 

económicas derivadas de la misma han sido de magnitud muy dis-

tinta en algunos casos, como puede observarse en el gráfico 4.10 

para las comunidades y en el gráfico  4.11 para las provincias. 

A nivel regional todas las comunidades han experimentado pér-

didas de renta por habitante, pero mientras que en el País Vasco, 

Castilla y León y Galicia el retroceso acumulado entre el 2007 y 

el 2012 se sitúa en torno al 2%, en las regiones mediterráneas 

—Illes Balears, Andalucía, la Región de Murcia y Comunitat Va-

lenciana— supera el 10%. En cuanto a las pérdidas de empleo, 

se han producido en todas las comunidades, pero mientras que 

en las del norte son de alrededor del 10% en las mediterráneas 

citadas, Extremadura y Canarias superan el 20%. 

GRÁFICO 4.9: Variación acumulada de los indicadores de capital social durante la crisis
(porcentaje)

Nota: Variación 2007-2012 para los indicadores económicos y 2006-2012 para los indicadores de la ESS.

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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GRÁFICO 4.10:  Crecimiento del PIB real per cápita y de la ocupación. 
Comunidades autónomas, 2007-2012 
(porcentaje)

Fuente: INE (2014a, 2014b) y elaboración propia.
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GRÁFICO 4.11:  Crecimiento del PIB real per cápita y de la ocupación. 
Provincias, 2007-2012 
(porcentaje)
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GRÁFICO 4.11 (cont.):  Crecimiento del PIB real per cápita y de la ocupación. 
Provincias, 2007-2012 
(porcentaje)

Fuente: INE (2014a, 2014b) y elaboración propia.
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Entre las provincias el abanico de impactos todavía es mayor: en 

el caso del PIB per cápita oscila entre valores positivos próximos 

al 5% en Zamora y Ourense y caídas del 21% en Almería; en el 

empleo, las caídas no llegan al 9% en Gipuzkoa, pero superan 

el 25% en Cádiz, Las Palmas, Málaga, Jaén, Granada y Almería.

Estas diferencias territoriales en el empeoramiento de las cir-

cunstancias económicas durante la crisis explican una parte de 

las diferencias regionales y provinciales en el deterioro del capital 

social observadas en el indicador económico desde el comienzo 

de la crisis que se muestra en el gráfico 4.12. En él se advierten 

caídas acumuladas generalizadas y muy intensas, comprendidas 

entre algo más del 40% en el País Vasco y mayores al 70% en La 

Rioja, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Canarias. Pero 

conviene recordar de nuevo que la traslación de los efectos de 

la crisis al capital social es compleja, como se ha señalado reite-

radamente y depende, entre otros factores, de la evolución de la 

desigualdad y del peso y papel del sector público.

En este sentido es preciso advertir que la desigualdad en las 

comunidades autónomas españolas es heterogénea y también 

que en España el sector público tiene una presencia territorial 

GRÁFICO 4.12: Variación acumulada del capital social per cápita, 2007-2012
(porcentaje)
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GRÁFICO 4.12 (cont.):  Variación acumulada del capital social per cápita, 2007-2012
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.
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muy dispar. Esto último no es consecuencia, como podría pensar-

se, de la descentralización llevada a cabo en las últimas décadas 

sino de trayectorias más antiguas que la descentralización ha he-

cho visibles pero no ha corregido. Se trata de una realidad difícil 

de explicar, pero lo relevante para el tema que ahora se analiza 

es que la mayor o menor intensidad de las actuaciones públicas 

entre los territorios no responde a una lógica redistributiva clara 

(v. Pérez et al. 2011; y Pérez y Cucarella 2013). 

Así, en comunidades con el mismo nivel de renta los recursos 

públicos son sustancialmente dispares y sucede que, mientras que 

en alguna de ellas el saldo fiscal de las actuaciones públicas es ní-

tidamente positivo, en otras es negativo (De la Fuente, Barberán 

y Uriel, 2014). En estas circunstancias, el margen de actuación de 

las administraciones para frenar el crecimiento de la desigualdad 

de las rentas de mercado ha sido distinto entre territorios. El gra-

fico 4.13 ofrece evidencia en este sentido, pues, mientras que en 

Extremadura el paso de la renta primaria a la renta disponible 

ajustada representa un volumen de recursos equivalente al 30% 

de la primera en Extremadura y del 20% o más en Principado 

de Asturias, Andalucía o Galicia, el porcentaje se reduce al 5% 

en Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra o Illes Balears, y es 

negativo en la Comunidad de Madrid.

4.4. Conclusiones

La evidencia acerca de las relaciones entre crisis económica y 

capital social proporciona elementos importantes para explicar 

lo sucedido en los últimos años en los países desarrollados, en 

particular en los europeos. El deterioro de las condiciones econó-

micas ha representado en la mayoría de estos países un empeora-

miento de las expectativas laborales y las oportunidades asociadas 

de todo tipo a la pertenencia a los mismos y se ha traducido en 

muchos de ellos en pérdidas de renta, riqueza y empleo y en la 

destrucción de parte del capital social acumulado. Estas pérdi-

das han sido más graves en países fuertemente afectados por la 

crisis, como los de la periferia de Europa y en particular España, 

mientras que han sido evitadas en algunos otros, como Alemania. 

crisis_economica.indb   144crisis_economica.indb   144 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



capital social y crisis económica: una interpretación  [ 145 ]

La pérdida de capital social se ha manifestado también en for-

ma de deterioro de la confianza en las instituciones públicas en 

algunos países. Este deterioro está directamente relacionado con 

las crisis fiscales que han padecido, que los han enfrentado a se-

veros problemas de sostenibilidad financiera y han obligado a sus 

Gobiernos a realizar ajustes, subir impuestos y revisar a la baja las 

prestaciones comprometidas con sus ciudadanos. Esta situación, 

al sumarse a las pérdidas de empleo, renta y riqueza de muchas 

familias, ha contribuido a deteriorar la confianza en el sector pú-

blico, en particular en legisladores y políticos. De este modo, los 

problemas económicos han impactado también sobre dimensiones 

del capital social situadas en otros planos, como el de la confianza 

institucional. 

Pueden encontrarse también razones para el deterioro de la 

confianza en el sector público en los limitados resultados en estos 

GRÁFICO 4.13: Porcentaje de redistribución en cada comunidad autónoma y renta 
per cápita, 2011
(incremento porcentual de la renta disponible ajustada sobre la renta 

primaria y euros per cápita)

Fuente: INE (2014) y elaboración propia.
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años de los mecanismos de protección social a la hora de paliar 

los efectos de la crisis sobre las familias en general y sobre los gru-

pos de población más débiles en particular. Esta percepción de la 

situación es compartida por muchos ciudadanos y recibe apoyo 

parcial de la evidencia empírica. Aunque las actuaciones públicas 

han frenado la pérdida de renta de las familias, no la han evitado 

y tampoco han impedido que las pérdidas fueran más acusadas 

entre los grupos de renta más bajos. Pese a que no se pueda negar 

que estos grupos sean durante la crisis los más beneficiados por las 

actuaciones compensatorias del sector público, no se ha evitado un 

aumento de la desigualdad y del riesgo de pobreza y exclusión. La 

consecuencia es una pérdida de credibilidad de las promesas de 

los políticos y un retroceso de la confianza en el funcionamiento 

de las instituciones públicas. 

Un aspecto relevante del análisis llevado a cabo es que, al 

tiempo que las dimensiones del capital social mencionadas 

padecen un fuerte deterioro en algunos países, otras como la 

confianza en la gente en general o el interés por participar 

colectivamente en la solución de algunos problemas no se re-

sienten del impacto de la crisis. En algunos países —como es 

el caso de España— se observa que el deterioro de las dimen-

siones económicas y políticas de la confianza va acompañado 

de un refuerzo de otros mecanismos de acción colectiva y coo-

peración —como la participación en asociaciones o la firma de 

peticiones—. Aunque esta tendencia no es generalizable a otras 

sociedades, se puede estar produciendo un efecto refugio por el 

que, en momentos de dificultades, se refuerzan determinados 

comportamientos cooperativos en los que la confianza perso-

nalizada está más presente, al tiempo que se deterioran ciertas 

dimensiones de la confianza generalizada. 

En España, un país en el que el impacto de la crisis ha sido 

muy fuerte, los procesos de destrucción de capital social en el 

ámbito económico e institucional también lo han sido. El resu-

men de la explicación sobre las relaciones entre crisis y capital 

social de los párrafos anteriores se adapta muy bien a la interpre-

tación de lo sucedido en estos años en nuestro país. Desde 2007 

hemos atravesado un período en el que hemos padecido dos in-

tensas recesiones, una enorme destrucción de empleo, un brusco 
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colapso del crédito, un fuerte crecimiento del endeudamiento 

público e importantes ajustes de gasto en servicios públicos fun-

damentales. 

Como consecuencia de todos estos acontecimientos, la base 

económica del capital social se ha deteriorado sustancialmente, 

oscureciéndose mucho las expectativas acerca de lo que España 

puede ofrecer a sus ciudadanos —en especial a los jóvenes— y 

empeorando sustancialmente la reputación de los políticos, los 

Gobiernos, las instituciones legislativas y las judiciales. Esta pér-

dida de confianza se deriva de su manifiesta incapacidad de cum-

plir las promesas realizadas pero también de que, en la búsqueda 

de las causas de esa imposibilidad, no solo se han identificado 

promesas aventuradas, de difícil cumplimiento, sino también 

múltiples casos de corrupción. El uso en beneficio privado de 

las instituciones, que fue ignorado o tolerado en otras circuns-

tancias, resulta ahora inadmisible cuando el Estado no puede 

cumplir aquello a lo que se comprometió. 

crisis_economica.indb   147crisis_economica.indb   147 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



crisis_economica.indb   148crisis_economica.indb   148 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



conclusiones y reflexiones finales  [ 149 ]

[ 149 ]

Conclusiones y reflexiones finales 

Este volumen ha aportado evidencia empírica de que la impor-

tancia del capital social en las sociedades avanzadas no es menor 

que la que muchos estudiosos de este concepto han destacado 

al analizar experiencias en las que el reto es el despegue del de-

sarrollo. Tras un largo período de crecimiento alentado por la 

confianza de los mercados financieros en la capacidad de las eco-

nomías avanzadas de sostener su expansión, pese a la pérdida de 

competitividad de buena parte de ellas, la crisis ha elevado los 

niveles de incertidumbre. Al hacerlo, ha quebrado las expectativas 

de muchos agentes de prosperar y ser tratados favorablemente, 

reduciendo su disposición a cooperar. 

En las actuales condiciones, el papel del capital social como 

lubricante de las relaciones sociales y económicas está siendo me-

nor que en los años de bonanza y se constata un incremento de 

los costes de transacción en el ámbito económico pero también 

en el político. El efecto de esta menor disposición a confiar y coo-

perar es negativo en múltiples ámbitos, económicos y políticos, 

reflejándose en los niveles de actividad, en los pobres resultados 

alcanzados y en las dificultades que padecen las instituciones. 

En estos años se comprueba con particular nitidez que el capital 

social no solo es un activo importante sino que presenta múltiples 

dimensiones que no se comportan de igual manera. Algunas de 

ellas —que tienen con frecuencia relación con la confianza gene-
ralizada en instituciones económicas o políticas— son más frági-

les y fluctúan con más intensidad a lo largo del ciclo económico 

que otras —por ejemplo, las relacionadas con la confianza perso-
nalizada— y también que otros activos tangibles. Así, la oleada de 

optimismo que acompañó a la intensa expansión de finales del 

siglo xx y principios del xxi en algunos países disparó los niveles 

de confianza económica y facilitó muchas decisiones de inversión y 

5.

crisis_economica.indb   149crisis_economica.indb   149 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 150 ]  crisis económica, confianza y capital social

crédito, pese a estar afectadas por la incertidumbre. Esas expectati-

vas, dominadas por una oleada de optimismo colectivo, ocultaron 

muchas debilidades existentes en los fundamentos de bastantes 

economías desarrolladas a ambos lados del Atlántico y, en parti-

cular, los riesgos derivados del complejo y desequilibrado proceso 

de construcción europea. Esos riesgos se han confirmado al llegar 

la crisis, poniendo de manifiesto la facilidad con la que ese tipo 

de capital intangible se puede perder y las complicaciones que se 

presentan para recuperarlo cuando se ha destruido.

En el capítulo 3 hemos comprobado que los resultados econó-

micos —y su fragilidad— no solo son relevantes para los aspectos 

del capital social más relacionados con las actividades producti-

vas sino también para la confianza en las instituciones públicas. 

Buena parte de sus actuaciones se dirigen a fines como la protec-

ción social o la igualdad de oportunidades para cuya consecución 

disponer de medios financieros es crucial. Por esa razón, dado 

que las dificultades económicas han supuesto, simultáneamente, 

una caída de los ingresos públicos y un refuerzo de las demandas 

dirigidas al sector público, los problemas financieros del sector 

público han golpeado con fuerza sobre esas otras dimensiones 

del capital social. 

La doble presión sobre ingresos y gastos ha obligado a recono-

cer que, en algunos países, los Gobiernos no estaban en condicio-

nes de cumplir sus promesas. Al no hacerlo, han defraudado las 

expectativas de los ciudadanos, la reputación de las instituciones 

se ha resentido y en algunos casos prácticamente se ha desploma-

do. En especial, esto ha sucedido cuando, en estas circunstancias 

financieras adversas, se han constatado además casos de mala ges-

tión o corrupción. Cuando esto ha sucedido, los ciudadanos han 

percibido como dos caras de la misma moneda la necesidad de 

soportar ajustes y la mala administración de los asuntos públicos. 

Aunque el origen de lo primero no fuera siempre la mala gestión, 

cuando la percepción ha sido esta, la disposición a cooperar en 

la resolución de los importantes problemas de acción colectiva 

existentes se ha resentido y, en ocasiones, se ha desvanecido. 

En lugar de la predisposición a compartir puntos de vista y 

cooperar, típica de los altos niveles de capital social, en estos años 

cobra fuerza la confrontación de soluciones muy distintas y difí-

crisis_economica.indb   150crisis_economica.indb   150 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



conclusiones y reflexiones finales  [ 151 ]

cilmente conciliables frente a las propuestas con inclinación al 

consenso. La razón es que la crisis ha supuesto un truncamiento 

—de manera radical en muchos casos— de las expectativas acumu-

ladas de recibir un buen trato en diferentes ámbitos de la actividad 

social, especialmente en las relaciones económicas —expectativas 

de empleo y mejoras de renta— y en los resultados de las políti-

cas públicas —expectativas de servicios públicos, prestaciones y 

pensiones. 

En ese contexto general de amplia caída del capital social en 

muchos países desarrollados, los datos permiten apreciar diferen-

cias relevantes entre países, o entre regiones dentro de un mismo 

país. Tienen su origen en sus patrones de crecimiento y competiti-

vidad —porque estos afectan a la sostenibilidad de sus trayectorias 

económicas— pero también en los modelos de gobernanza de sus 

instituciones —porque estos segundos afectan a los mecanismos 

de generación de promesas de sus responsables y a la asunción 

de compromisos sostenibles por los Gobiernos—. En estos años 

resulta más perceptible que no deberían ignorarse las interrelacio-

nes entre ambos asuntos, es decir, el paralelismo que puede existir 

entre la consistencia o inconsistencia de los patrones de compor-

tamiento político y económico. Al contrario, esas interrelaciones 

pueden ser relevantes y mostrar que es más difícil mejorar en uno 

de esos terrenos sin hacerlo en el otro.

Así, durante la crisis, países como Alemania han sido capaces 

de proseguir la acumulación de capital social y mejorar la con-

fianza en sus instituciones colectivas, gracias a sus mejores resul-

tados económicos y al buen funcionamiento de sus instituciones 

en estos años. Pero este mejor funcionamiento ha puesto de ma-

nifiesto la importancia de las diferencias con otros países como 

el nuestro en el gobierno de empresas e instituciones públicas, 

de la mayor transparencia y de la capacidad de llegar a acuerdos 

amplios para lograr mejoras en asuntos considerados básicos. En 

cambio, en otros países que, como España, han visto erosionado 

de modo sustancial su capital social, se ha puesto en cuestión no 

solo el patrón de crecimiento precedente sino la viabilidad de 

muchos elementos de sus políticas públicas y del diseño institu-

cional en el que se ha basado la arquitectura del país en las últi-

mas tres décadas. No es casualidad que en esa arquitectura haya 
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abundado el partidismo y escaseado el consenso y en ella haya 

perdurado un patrón de crecimiento —menos orientado hacia 

la competitividad que el alemán y menos sostenible que aquel— 

favorecido por un funcionamiento institucional que tolera —o 

propicia— la acumulación improductiva y actúa como caldo de 

cultivo de los buscadores de rentas a corto plazo y no de las me-

joras de productividad a largo plazo. 

Los datos confirman que en muchos países, en particular en 

los que el capital social se ha deteriorado más, las reducciones 

sustanciales en los aspectos del mismo ligados a las relaciones eco-

nómicas y a la confianza en los políticos, el Parlamento o el sistema 

legal, resultan compatibles con el mantenimiento de la confianza 

en la gente en general, así como un incremento de la participa-

ción voluntaria en asociaciones o redes sociales. El contraste entre 

estas distintas facetas del capital social puede interpretarse como 

un respaldo a la opinión de que la crisis no ha puesto en cuestión 

la disposición general de los individuos a cooperar, sino la solidez 

de determinados mecanismos económicos y políticos en los que 

se apoya la cooperación en algunas sociedades avanzadas actuales. 

Esto puede depender de las características básicas del mecanismo 

considerado pero también de la forma en la que se concreta su fun-

cionamiento en algunos países. En función de que la valoración 

sea una u otra, la recuperación del capital social puede plantearse 

de manera rupturista o reformista.

En efecto, el debate abierto en la actualidad en algunas so-

ciedades —como España— se refiere al alcance de los cambios 

que han de producirse para que la gente pueda volver a confiar 

en las oportunidades de participación de un sistema económico 

que mantiene en el desempleo de manera duradera a la cuarta 

parte de los que quieren trabajar y la mitad de los jóvenes. Y lo 

mismo se puede decir de unas instituciones públicas y los que 

las gobiernan —en buena medida colectivos profesionalizados, 

si se considera el tiempo que llevan muchos de sus miembros 

dedicados a estas actividades—, que hacen promesas en parte 

incumplibles para legitimarse y han conducido al sector público 

a unos niveles de endeudamiento difícilmente sostenibles. Las 

respuestas a estas preguntas se concretan en programas de actua-

ciones en el ámbito económico y también en el político que, en 
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buena medida, constituyen una confrontación de promesas, es 

decir, de propuestas acerca de cómo recuperar una trayectoria 

de progreso. 

La situación está resultando particularmente complicada en 

algunos casos porque nos encontramos atrapados en el círculo 

vicioso de la desconfianza. Sin confianza en las oportunidades deri-

vadas del buen funcionamiento de la economía o las instituciones, 

es más difícil superar los problemas y, por tanto, esperar mejoras 

en la disposición a cooperar de los individuos. Y, sin esta disposi-

ción, es más complicado alcanzar consensos sobre las soluciones a 

adoptar frente a asuntos tan importantes como el desempleo o la 

sostenibilidad del Estado de bienestar, y más difícil asumir costes 

a corto plazo para lograr beneficios futuros que no son seguros y 

requieren fiarse de terceros para su éxito. 

Pero las facetas del capital social más vinculadas a las relaciones 

económicas contribuyen al mejor funcionamiento de la economía 

al reducir los costes de transacción, de modo que su papel es clave 

para acelerar la recuperación de la confianza y difícil de sustituir. 

De hecho, aunque los datos indican que otras dimensiones del 

capital social se han comportado mejor en estos años, se trata 

de aspectos que solo pueden sustituir limitadamente el papel de 

las dimensiones que se han deteriorado. Por ejemplo, aunque las 

manifestaciones de solidaridad y cooperación individual desintere-

sada frente a la adversidad constituyen un elemento muy positivo 

de la respuesta social frente a la crisis, sin mejoras en los otros 

ámbitos de deterioro de la confianza señalados previamente, será 

difícil lograr que el capital social contribuya a lograr la tan deseada 

recuperación económica. Es posible que las aportaciones de los 

activos que reflejan solidaridad directa sean muy relevantes, pero 

las métricas que se contemplan habitualmente como indicadores 

básicos del bienestar social —la renta y su distribución, el empleo 

y la igualdad de oportunidades— no está muy claro cómo pueden 

mejorar significativamente gracias a ellos.

En buena medida, las conexiones entre ciclo económico y ca-

pital social se producen de manera que generan círculos virtuosos 

en las expansiones y círculos viciosos en las recesiones, y ahora nos 

encontramos en uno de estos últimos. Las sustanciales pérdidas 

registradas en el capital social que se han producido en estos años 
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en sociedades como la española lastran, por tanto, las posibilida-

des de salida de la crisis, pues el proceso de recuperación se ha 

de afrontar a partir de un nivel de este activo intangible inferior 

al alcanzado con anterioridad. Este retroceso del stock de capital 

social no se padece en otros activos, físicos o humanos, cuyo pro-

ceso de acumulación se ha frenado en estos años, pero cuyo stock 
no se ha reducido. En estos últimos activos el problema es volver 

a utilizar recursos y capacidades ociosas que siguen existiendo, 

mientras que en el capital social ha tenido lugar una destrucción 

que reclama nuevas inversiones. 

España, y en especial aquellos de sus territorios en los que la 

destrucción de capital social ha sido más intensa, deberían apren-

der la lección de los graves riesgos que representan patrones de 

crecimiento y de gestión de las instituciones como los seguidos 

en períodos anteriores. Parte de los daños actuales se derivan de 

algunos rasgos de las trayectorias precedentes, que indujeron una 

burbuja de confianza tan atractiva como peligrosa. Para evitarlos, 

en el futuro será necesario un patrón de acumulación de capital 

menos especulativo y más atento a la productividad y la competi-

tividad, y un funcionamiento de las políticas públicas más estable, 

sostenible financieramente y más transparente. 

El ritmo de la salida de la crisis y el vigor de nuestra recupe-

ración van a depender en buena medida de la capacidad de la 

sociedad de volver a acumular, pese a todas las dificultades, ese 

capital social perdido que facilitaría la cooperación y reduciría los 

efectos paralizantes de la incertidumbre. Cuanto más deprisa se 

recupere la confianza en esos ámbitos en los que se ha visto más 

seriamente comprometida —aquellos que tienen que ver con la 

actividad económica, las instituciones y la acción política—, más 

positivas serán las perspectivas. El ritmo de esa recuperación se 

verá favorecido por la vuelta al crecimiento y la creación de em-

pleo, claves para reducir la actual percepción de amplios grupos 

sociales de que el riesgo de exclusión laboral y social es elevado. 

Pero la recuperación del capital social también puede y debe ser 

impulsado mediante iniciativas de regeneración de lo público que 

permitan recuperar la confianza en las instituciones y en sus re-

presentantes. Son líneas por las que avanzar en esa dirección la 

prudencia en las promesas, la responsabilidad en el cumplimiento 
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de los compromisos, el esfuerzo por combatir los comportamien-

tos aprovechados y la erradicación de los casos de corrupción. 

La consolidación de las mejoras del capital social pasa, por 

tanto, por un patrón de crecimiento más estable, actitudes ejem-

plares en los ámbitos mencionados y reformas que favorezcan 

la transparencia y hagan creíble su mantenimiento en el futuro. 

Todos estos elementos son fundamentales para confiar y el avance 

en esa dirección es una tarea de todos, pero el papel de los res-

ponsables de las instituciones y las políticas públicas es esencial. 

Cuanto mayor sea el éxito en ese esfuerzo, más probable será vol-

ver pronto a una senda de crecimiento sostenido. A su vez, cuanto 

más se consolide y acelere la recuperación económica, más fácil 

resultará que se incremente la confianza y se acumule de nuevo 

capital social. De ser o no capaces de explotar las posibilidades 

de ese círculo virtuoso de modo más inteligente —es decir, más 

prudente pero más duradero que en el pasado—, dependerá en 

gran parte que el futuro se despeje pronto y veamos lo que nos 

espera con más claridad. 
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[ 159 ]

La medición económica del capital social: 

modelo teórico

Para el cálculo del capital social Pérez et al. (2005) formulan 

un modelo basado en dos criterios fundamentales: las relaciones 

económicas son el canal fundamental de generación del capital 

social y, en segundo lugar, este es el resultado de un proceso 

de acumulación de inversiones costosas que genera rendimien-

tos económicos. De acuerdo con este segundo criterio, como al 

valorar cualquier otro tipo de activo, calcular el capital social 

requiere modelizar la inversión en el mismo y realizar supuestos 

sobre los determinantes que efectúan los individuos cuando de-

ciden su inversión óptima (Glaeser, Laibson y Sacerdote 2002). 

Por tanto, hay que plasmar los supuestos sobre su rentabilidad 

esperada futura y los costes asociados a su inversión. 

Un individuo invertirá en capital social, incrementando el 

stock del mismo, si los pagos futuros que obtiene son mayores 

que los costes. Formalmente, el problema de maximización del 

individuo para alcanzar el nivel óptimo de inversión en capital 

social es descrito por la siguiente expresión de los beneficios o 

el rendimiento esperado π por los ocupados al confiar: 

       
[ ]

( ) ( )( )π
ρ∈

=

= − − − +
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0
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T
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donde k es el stock de capital físico por ocupado, r es la retribu-

ción al capital, G un índice de desigualdad, –w el salario y C(Is) los 

costes asociados a la inversión en capital social. ρ es un factor de 

A.1.

–w
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descuento y δ la tasa de supervivencia (el complementario de la 

tasa de depreciación) del capital social.

De acuerdo con la expresión (A.1.1) el individuo valora como 

rendimiento del capital social que representa participar en la vida 

económica de una sociedad el logro de unos ingresos futuros 

—debidamente actualizados por el factor de descuento ρ— por 

encima de la remuneración correspondiente a su aportación de 

factores productivos rk + –w; esa diferencia es pues la remuneración 

del capital social. Esta valoración se realiza desde el momento 

actual t hasta un período T asociado a su expectativa de perma-

nencia en la sociedad. Se considera, además, que estos ingresos 

que se asocian al capital social pueden estar condicionados para 

el individuo por lo desigual que es la distribución de la renta (G) 
entre individuos. Si la desigualdad percibida es elevada, se redu-

cirán los incentivos a confiar porque el riesgo para un individuo 

de quedar excluido es mayor. Por tanto, se corrigen los ingresos 

medios por un índice de desigualdad de Gini (G), calculando 

la renta que disfrutarían todos los individuos si no existiera de-

sigualdad: y(1 – G).
La generación de capital social también supone costes: los in-

dividuos tienen que dedicar tiempo a participar en las relaciones 

y redes sociales, caldo de cultivo de las relaciones de confianza y 

cooperación. Se supone que estos costes pueden expresarse me-

diante una función creciente y convexa C(Is) que indica coste en 

tiempo que hay que soportar para decidirse a llevar a cabo un 

volumen Is de inversión en capital social. Este coste tiene que ser 

valorado, además, por su coste de oportunidad que está determi-

nado por el salario –w. 

La ecuación (A.1.2) relaciona el flujo de inversión del capital 

social, que es lo que el individuo decide en cada período, con 

las inversiones en este activo acumuladas a lo largo del tiempo, 

el stock de capital social. El valor de este último en t depende 

del existente en el período anterior, de la tasa de supervivencia/

depreciación del mismo y la inversión en capital social en el 

período actual.

Como se ha comentado, la metodología descrita tiene como 

pilar la consideración explícita de los aspectos económicos del 

capital social. La primera consecuencia de esta perspectiva es 
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el supuesto de que el individuo asocia las mejoras materiales por 

encima de sus aportaciones de factores como rendimiento de 

su inversión en capital social. La otra cara de la moneda de este 

punto de vista es que, cuando los resultados no son los espera-

dos, las inversiones en capital social se considerarán fallidas y el 

activo se deteriorará, una perspectiva relevante en este período 

de crisis. Pero un segundo elemento de esta aproximación es el 

supuesto, ampliamente aceptado en buena parte de la literatura 

que se interesa en los efectos del capital social, de que el capital 

social es un activo productivo. Es decir, el capital social entra en 

el proceso productivo reduciendo la incertidumbre asociada a la 

cooperación y los costes de transacción, facilitando por esas vías 

las relaciones económicas. 

Desde el punto de vista del modelo teórico, esta naturaleza 

productiva del capital social tiene tres implicaciones. En primer 

lugar, hace que deba ser incluido en la función de producción 

agregada de la economía. Para ello, si se sigue el camino habitual, 

se puede suponer una tecnología de producción Cobb-Douglas 

con rendimientos constantes a escala en la que el capital social es 

un factor adicional. La función de producción en términos per 

cápita en un momento del tiempo t se puede escribir de acuerdo 

con la siguiente expresión:

 
β

α φ
β= t

t t t
t

KS
y A k h

L
  (A.1.3)

donde h es el stock de capital humano por ocupado, y α, φ y β las 

elasticidades renta del capital físico, del capital humano y del ca-

pital social, respectivamente. KS es el flujo de servicios del capital 

social agregado. 

La segunda implicación de considerar el capital social como 

activo productivo es que, a partir del stock agregado, se debe 

medir su contribución efectiva al proceso productivo. Este pro-

blema es similar al de determinar cuál es el grado de utilización 

del stock de capital físico disponible en una economía, una cues-

tión al que la respuesta convencional es estimarlo mediante el 

coste de uso. El grado de utilización del capital social presenta, 

no obstante, más dificultad porque su uso dependerá de la trans-

misión de sus efectos a través de una red social más o menos 

β

β
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amplia, que puede alcanzar a personas distantes con las que 

no existe necesariamente relación directa. A mayor amplitud y 

densidad de la red social, mayor será la reducción de los costes 

de transacción y el papel del capital social. El modelo propone 

un indicador, c, del grado de conexión de la red social, acota-

do entre cero y uno, de forma que a mayor c la aportación del 

capital social a la producción será mayor, gracias tanto a una 

mayor conexión de los participantes en la red social como a la 

fluidez de la información dentro de la misma. Por tanto, el flujo 

de servicios del capital social individual (fksi) vendrá dado por 

la siguiente expresión:

 fksi = ciksi 

 

 (A.1.4)

Por último, puesto que se está modelizando el capital social 

como una decisión individual, para estimar el capital social de 

la economía, hay que proceder a la agregación del correspon-

diente a los N individuos que participan en la red social. En el 

proceso de agregación se utiliza un índice de Törnqvist que 

agrega multiplicativamente los capitales sociales, utilizando 

como factores de ponderación el peso del valor de los servicios 

productivos del capital social de cada individuo (vi) en el total. 

Así, el flujo de servicios de capital social agregado viene dado 

por la ecuación (A.1.5):

 

 

1

i i

N
v v
i i

i

KS N c ks
=

= ∏   (A.1.5)

A partir de todo lo señalado, el problema de maximización 

del individuo se puede reescribir como indican las ecuaciones 

(A.1.1)-(A.1.5):

     

 

[ ]
( ) ( )( )

0,...,
0

1

1

1
(1 1
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. .  

it T
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T
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t
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N
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jt
t t t t t

t t

Max y G rk w C Is

s a ks ks Is

c ks
KS

y A k h A k h N
L L

β
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π
ρ
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=

+

=
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+

= +
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∏

  (A.1.6)

–w

β
β

β

β

β
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Las condiciones de primer orden para cada período t son:

      

 

( )
( ) ( )

( )
1

11
0 1 1

1
' 1

1 1

lT t N
ij

t it it l jt t l
l j jt l

w C Is G y v
ks

λδβ
ρ ρ

− −

+ ++ +
= = + +

= −
+ +

  (A.1.7)

donde 

 

jt
ij

it

Is

Is
λ

∂
=

∂  es la variación conjetural que mide la expectativa 

del individuo i acerca del cambio que se producirá en la deci-

sión de inversión en capital social de otro individuo j, ante cambios 

de su propia inversión en capital social. 

Esta condición implica que la inversión en ks se realiza hasta 

el punto en el que el valor presente descontado de los beneficios 

marginales de la inversión en una unidad adicional de capital so-

cial (parte derecha de la ecuación) sea igual al coste marginal de 

llevar a cabo esa inversión (parte izquierda).

Para simplificar el modelo, se supone adicionalmente que to-

dos los individuos son iguales en sus dotaciones de capital social 

(ksj = ks ∀ j), en los costes de uso que soportan (vj = 1/N ∀ j) y en 

la respuesta ante las variaciones del capital social de un individuo 

(λij = λ ∀ j ≠ i). En este caso —que corresponde a lo que se deno-

mina un agente representativo—, la condición de primer orden se 

puede expresar de la siguiente manera:

 ( ) ( )
1

11 ( 1)
' 1

1

T t

t
t it

it

N y
wC Is G

N ks

δ
ρλβ

ρ δ

−

−
++ −= −

+ −
  (A.1.8)

Utilizando las elasticidades renta de la función de producción, 

esta última expresión permite obtener el stock de capital social 

agregado de la economía y los factores de los que depende:

 ( ) ( )
( )

δ
ρβ λ

γ ρ δ

−

−
− +

= + −
+ −

*

1
1 1

1 ( 1)
' 1

T t

t
it

G
KS c N

C Is
  (A.1.9)

La ecuación (A.1.9) explicita sus factores determinantes y cons-

tituye la base para la estimación del stock de capital social. Según la 

misma, el capital social depende del coste de la inversión en capital 

–wt

–wt
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social, medido en tiempo de trabajo equivalente al esfuerzo que 

requiere la cooperación; de las elasticidades renta del capital so-

cial (β) y trabajo (γ); de la tasa de supervivencia del stock de capital 

social (δ); del horizonte temporal durante el cual los individuos 

esperan pertenecer a la comunidad (T – t); de la tasa de descuento 

a aplicar a las rentas futuras (ρ); del grado de conexión de la red 

social (c); de la desigualdad existente en la sociedad y, por último, 

de la variación en la inversión en capital social del resto de indi-

viduos ante los cambios en la inversión en capital social de uno 

de ellos (λ).
Dado que la expresión (A.1.9) depende de los parámetros de la 

función de producción, se puede suponer que estos son constantes 

a lo largo del tiempo y, si se utilizan proxies adecuadas para el resto 

de variables que intervienen en dicha ecuación, es posible cons-

truir los índices de volumen del capital social. Tomando el año b como 

base, el índice de volumen del capital social se puede expresar de 

la siguiente manera:

 
*

*

*
*100t

t

b

KS
IVKS

KS
=   (A.1.10)

Este índice toma el valor 100 para el año base para cada eco-

nomía analizada y no permite comparar las dotaciones de capital 

social per cápita entre ellas, pero sí su evolución. La comparación 

entre economías implica asumir que tienen los mismos parámetros 

β y γ de la función de producción, supuesto que parece arriesgado, 

especialmente cuando la metodología para la medición del capital 

social se aplica a distintos países, aunque también para distintas 

regiones dentro de un mismo país. 
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[ 165 ]

La medición económica del capital social: 

fuentes estadísticas y actualización 

de las series

Este apéndice actualiza las series de capital social elaboradas 

por el Ivie (Pérez et al. 2005; Pérez, Serrano y Fernández de 

Guevara 2008a, 2008b) siguiendo la metodología descrita en el 

apéndice A.1. Se actualizan los datos de los países de la OCDE 

hasta el año 2011 y de la desagregación territorial en España 

(comunidades autónomas y provincias) hasta el 2012. En este 

apéndice A.2 se detallan las variables y fuentes estadísticas utili-

zadas, así como los criterios para la elaboración de los distintos 

indicadores, prestándose especial atención a las novedades meto-

dológicas incorporadas con respecto a la versión anterior de las 

series. Al igual que se realizó en la primera actualización publica-

da en los documentos de trabajo de la Fundación BBVA, se han 

respetado las fuentes originales utilizadas en la primera versión 

de las series como criterio general, modificando solo aquellos 

datos que en su momento se estimaron por falta de información 

pública y ahora ya están disponibles. En el caso de que en alguna 

variable se hayan producido cambios metodológicos o cambios 

de base que signifiquen rupturas con las series empleadas en las 

anteriores versiones de la base de datos, se han tomado los datos 

utilizados con anterioridad como referencia y se han aplicado a 

los mismos las variaciones anuales obtenidas de la nueva informa-

ción disponible. De esta forma, se mantiene una comparabilidad 

casi perfecta con la anterior base, exceptuando aquellos datos 

que, como antes se indicaba, habían sido estimados por falta de 

datos oficiales.

A continuación se detallan las proxies utilizadas y la metodología 

para su cálculo en las series de capital social.

A.2.
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A.2.1. Grado de conexión de la red social, c

El grado de conexión de la red social es en esta metodología un 

elemento más que considerar al medir el capital social, en con-

traposición a la tesis de que lo considera un indicador directo de 

capital social. El grado de conexión se aproxima generalmente a 

partir del grado de densidad de las asociaciones voluntarias, de 

la densidad de las redes sociales o mediante la habitual pregunta 

sobre si se puede o no confiar en los demás. No obstante, debido a 

la imposibilidad de recopilar dicha información para un panel am-

plio de países durante un período temporal suficientemente largo, 

en Pérez et al. (2005) se utiliza la ratio créditos/PIB como medida 

del grado de conexión de la red, basándose en que la actividad 

crediticia es altamente intensiva en relaciones de confianza (Pérez 

y Fernández de Guevara 2006). Así pues, el grado de conexión de 

la red se aproxima mediante una ratio que compara el volumen 

de crédito concedido respecto al indicador más común de volu-

men de actividad económica realizada (PIB). Como tanto en la 

muestra de la OCDE como en la relativa a la economía española, 

la ratio créditos/PIB presta valores superiores a la unidad, se han 

reescalado las ratios créditos/PIB de cada país, comunidad autó-

noma o provincia, dividiéndolas por la máxima ratio observada a 

lo largo de los años de la muestra de cada serie.

Para los indicadores relativos a los países de la OCDE el cré-

dito se ha obtenido de la base de datos International Financial 
Statistics, del Fondo Monetario Internacional (FMI, serie Domestic 
Credit-Monetary Survey; códigos 32..ZF y 32..ZW). Los datos no 

disponibles debido a discontinuidades en las series de los países 

se han estimado aplicando al dato en niveles la tasa de variación 

de los dos años anteriores y posteriores a la ruptura de cada 

serie. Para los años previos a este ajuste se han preservado las 

tasas de variación, utilizando estas para ajustar los niveles. Los 

países y años en los que se han corregido los datos aparecen en 

el cuadro A.2.1.

En el caso de Luxemburgo, debido a la inexistencia de informa-

ción, los datos utilizados para el período 1978-2011 son los publica-

dos en los World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial. 
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Los años anteriores se obtienen a partir de las tasas de variación 

de las predicciones de un modelo de regresión exponencial, en el 

que el volumen de créditos depende de una constante y una ten-

dencia. Por último, los datos publicados por el FMI para Islandia 

en 2005 mostraban un aumento interanual del 61,2%, por lo que 

se ha utilizado información de los WDI (un aumento del 7,2% 

entre el 2004 y el 2005). El dato del 2011 de Nueva Zelanda, no 

disponible en las International Financial Statistics del FMI ni en el 

WDI, se ha estimado a partir de la variación interanual reportada 

por el Banco Central de Nueva Zelanda.

CUADRO A.2.1:  Ajustes realizados en la serie de crédito del FMI en las series 
temporales de los países de la OCDE 

País Año

Austria 1998

Bélgica 1970-1991 y 1998

Dinamarca 1970-1999 y 1999-2000

Francia 1970-1977, 1998

Grecia 1970-1977

Irlanda 1970-1981 y 1981-1994

Luxemburgo 1970-1977

México 1970-1996

Noruega 1970-1986 y 1987-1997

Nueva Zelanda 1970-1984 y 1985-1987

Países Bajos 1970-1987 y 1998

Polonia 1970-1982 y 1982-1989

Reino Unido 1970-1986

Suecia 1970-2000

Fuente: Elaboración propia.

En los datos de la economía española la información sobre 

el crédito se ha obtenido del Banco de España. Se ha utilizado 

la territorialización de la variable Crédito a AA. PP. y a otros sectores 
residentes (OSR). Total, que incluye a la totalidad de entidades de 

crédito. La suma de la desagregación territorial no coincide exac-

tamente con la serie total del balance agregado, por lo que se ha 

procedido a un leve ajuste de la información territorial, respetan-

do su estructura porcentual. 
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El cociente entre el crédito y el PIB toma valores entre 0 y 100, 

ya que, como se ha comentado anteriormente, ha sido dividido por 

el valor máximo y expresado en términos porcentuales. 

A.2.2.  Coste marginal de la inversión en capital social, 
C’(Is)

El coste marginal de la inversión en capital social se aproxima a 

partir del capital humano existente en la sociedad. Se considera 

que los sistemas educativos transmiten valores, normas y actitu-

des, generando externalidades positivas al resto de la población. 

Así, mayores niveles educativos de la población permiten acortar 

las diferencias en la forma de entender la vida y en las preferen-

cias sociales, lo que reduce el coste de la cooperación posterior 

entre las personas. Siguiendo esa lógica, el coste que representa 

apostar por invertir en capital social se mide por el porcentaje 

de la población con un nivel educativo bajo, eligiéndose como 

umbral los estudios medios. A mayor porcentaje de personas 

sin ese nivel de estudios, mayores costes de cooperación en una 

sociedad.

La información de los países de la OCDE proviene de la base de 

datos elaborada por Barro y Lee (2010). Los datos, de naturaleza 

quinquenal y disponibles para 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 

2000, 2005 y 2010, han sido interpolados teniendo en cuenta que 

se trata de una variable que no presenta oscilaciones bruscas. Sin 

embargo, algunos países han requerido un tratamiento específico. 

La serie de Estados Unidos presenta una discontinuidad entre los 

datos de 1975 y 1980, por lo cual se ha utilizado la información de 

la US Census Bureau. La base de datos no incluía información 

relativa a Luxemburgo, por lo que se ha optado por utilizar para 

este país los valores de los Países Bajos. Además, los años anteriores 

a 1991 para Alemania se han obtenido a partir de la información 

de la República Federal y la República Democrática.

La información del capital humano de la economía española 

procede de la actualización de las series elaboradas por la Funda-

ción Bancaja e Ivie (2013a) a partir de los datos contenidos en la 

Encuesta de Población Activa (EPA). 
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Este indicador de coste marginal de invertir en capital social 

—definido como la inversa del peso porcentual que la pobla-

ción con «al menos estudios medios» representa en el total de 

la población en edad de trabajar— toma, por definición, valores 

entre 0 y 100. 

A.2.3.  Tasa de depreciación d y la tasa de supervivencia 
δ del capital social

El capital físico pierde valor con el paso del tiempo, pero ello 

no tendría por qué ser necesariamente así en el caso del capital 

social. Ahora bien, Pérez et al. (2005) argumentan que el nivel 

de confianza y del capital social se deteriora como consecuen-

cia de acontecimientos en la vida de los individuos que influyen 

directamente en la perspectiva que estos tienen de lo que pueden 

esperar de vivir en esa sociedad. Como el enfoque de nuestra 

medida de capital social atiende sobre todo a lo económico, pa-

rece adecuado suponer que estar desempleado, especialmente 

durante un largo período, es una de las principales causas que 

pueden hacer que se pierda la confianza en la sociedad. La razón 

para ello es que la situación de desempleo excluye a las personas 

de su fuente básica de renta y de la principal forma de relación 

socioeconómica, la laboral. Por ello la tasa de paro puede con-

siderarse una buena aproximación a la tasa de depreciación del 

capital social.

Los datos de desempleo de los países de la OCDE han sido ob-

tenidos a partir del número de parados y de la cifra de población 

activa de la base de datos de la OCDE Labour Force Statistics (LFS). 

Los años para los que no existía información (especialmente en 

los años iniciales) han sido estimados aplicando las tasas de va-

riación de la tasa de paro publicada en la base de datos Economic 
Outlook (OCDE) a los datos disponibles de la LFS. El cuadro A.2.2 

resume para cada país los períodos en los que ha sido necesario 

estimar la tasa de paro. Para Alemania, tanto la serie de parados 

como la de población activa presentan una discontinuidad a par-

tir del año 1991 debido a la reunificación. Previo a dicho año 

únicamente se computaba la República Federal Alemana, mien-
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tras que a partir de ese año se computan las dos conjuntamente, 

siendo necesario un ajuste.

Dado que las series de la LFS han sufrido algunas revisiones 

metodológicas y sus datos no son exactamente comparables con los 

utilizados en las anteriores series de capital social, la información 

posterior al 2005 en esta última han sido calculados utilizando las 

variaciones anuales de cada país de la última versión de la LFS.

CUADRO A.2.2:  Ajustes realizados en la serie de parados y población activa 
para estimar la tasa de paro en las series temporales de los 
países de la OCDE

País Año

Bélgica 1970-1998 y 2000-2003

Estados Unidos 2003

Grecia 1970-1976, 2003

Países Bajos 1970-1974, 2003

Portugal 1970-1973

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los datos de la serie española, los datos de la tasa de 

paro por provincias y comunidades autónomas han sido obtenidos 

de la EPA del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A.2.4. Dimensión de la red social, N

En los supuestos ya presentados se considera que las relaciones 

económicas son la principal fuente de generación del capital social 

y los ocupados el colectivo que participa activamente en estas, por 

lo que el número de ocupados parece un indicador idóneo a la 

hora de aproximar el tamaño de la red social.

La fuente de datos y los criterios para completar la informa-

ción de los países de la OCDE son los mismos que en la depre-

ciación del stock de capital social, ya descritos. De nuevo ha sido 

necesario corregir la serie de Alemania por la unificación. De la 

misma forma, los datos posteriores a 2005 han sido calculados 

mediante la aplicación de tasas de variación para asegurar la 

homogeneidad entre ambas series.
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En el ámbito de la economía española, la información relativa 

al número de ocupados procede de nuevo del detalle territorial 

contenido en la EPA.

A.2.5. Índice de desigualdad de la renta, G

En el caso de los países de la OCDE la disponibilidad de infor-

mación comparable acerca de la distribución de la renta es muy 

escasa. Ello ha obligado a realizar numerosas estimaciones e inter-

polaciones para disponer de un panel de datos completo. El punto 

de partida han sido las estimaciones realizadas hasta el 2005 en 

la anterior versión de las series de capital social (Pérez, Serrano 

y Fernández de Guevara 2008b), que provenía de los índices de 

Gini publicados en la World Income Inequality Database, versión 2.0a 

(UNU-WIDER 2013), de las Naciones Unidas, construida a partir 

de una recopilación de resultados de diversos estudios relacionados 

sobre distribución de la renta. En Pérez, Serrano y Fernández de 

Guevara (2008b) se describe el proceso para estimar índices de des-

igualdad homogéneos para todos los países y todos los años hasta 

el 2005. Básicamente, los índices de desigualdad homogéneos se 

obtienen mediante un modelo de regresión en el que los índices de 

desigualdad de UNU-WIDER se hacen depender de una tendencia, 

el gasto público, la renta per cápita y la tasa de desempleo.

Los datos obtenidos por el procedimiento descrito en el apar-

tado anterior han sido completados a partir del 2005 con la Income
Inequality de la OCDE, Statistics on Income and Living Conditions 
(SILC) de Eurostat y con el sitio web The World Factbook del Central 

Intelligence Agency (en adelante CIA Factbook). La OCDE no ofre-

ce datos anualizados, sino referidos a «mediados de la década del 

2000» y a «finales de la década del 2000». Eurostat sí ofrece datos 

anualizados para los países miembros de la Unión Europea y, si bien 

la metodología es mucho más homogénea que en el caso de la base 

de datos de la OCDE, su comparabilidad con otras fuentes es tam-

bién dudosa. Por último, el CIA Factbook ofrece datos aislados para 

años sueltos, los cuales han sido utilizados para ajustar y afinar las 

tendencias en las interpolaciones de datos. El cuadro A.2.3 resume 

la fuente de datos disponibles para cada país a partir del 2005.
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CUADRO A.2.3:  Fuentes estadísticas utilizadas para la estimación 
de los índices de desigualdad, 2006-2011

País Fuente

Alemania Eurostat, OCDE

Australia CIA (2006), OCDE

Austria Eurostat, OCDE

Bélgica Eurostat, OCDE

Canadá CIA (2005), OCDE

Corea del Sur CIA (2010), OCDE

Dinamarca Eurostat, OCDE

Eslovaquia Eurostat, OCDE

España Eurostat, OCDE

Estados Unidos CIA (2007), OCDE

Finlandia Eurostat, OCDE

Francia Eurostat, OCDE

Grecia Eurostat, OCDE

Hungría Eurostat, OCDE

Irlanda Eurostat, OCDE

Islandia Eurostat, OCDE

Italia Eurostat, OCDE

Japón CIA (2008), OCDE

Luxemburgo Eurostat, OCDE

México CIA (2008), OCDE

Nueva Zelanda OCDE

Países Bajos Eurostat, OCDE

Polonia Eurostat, OCDE

Portugal Eurostat, OCDE

Reino Unido Eurostat, OCDE

República Checa Eurostat, OCDE

Suecia Eurostat, OCDE

Suiza Eurostat, OCDE

Turquía CIA (2010, 2011), OCDE

Fuente: Elaboración propia.

Los índices de Gini de la economía española se obtienen de la 

actualización de la base de datos de la Fundación Bancaja e Ivie 

(2013b) con información procedente de la Encuesta de Presupues-
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tos Familiares del INE. Los índices han sido elaborados por comu-

nidades autónomas, pero no es posible obtenerlos por provincias. 

Para subsanar este problema, en las comunidades autónomas plu-

riprovinciales se ha adoptado el criterio de imputar el mismo valor 

del índice de Gini a cada una de sus provincias.

A.2.6.  Horizonte temporal de pertenencia a la 
sociedad, T – t

El horizonte temporal de pertenencia del individuo a la socie-

dad en la que invierte recursos para generar capital social se ha 

calculado utilizando la esperanza de vida de la edad media de la 

población, es decir, los años de vida que le restan al individuo con 

la edad media de un país, comunidad autónoma o provincia.

En los datos de los países de la OCDE se han utilizado los datos 

de la esperanza de vida a los cuarenta años, disponible en la base 

de datos OCDE Statistics, sección Health, y las series de población de 

la sección Demography de la misma base de datos. Los indicadores 

finales han sido calculados aplicando tasas de variación sobre el 

valor del 2005 de la serie anterior (v. Pérez, Serrano y Fernández 

de Guevara 2008b).

En los datos de la economía española, el potencial de vida se 

obtiene hasta 2011 de la base de datos de Goerlich e Ivie (2013). 

No se dispone de información suficiente para calcular el valor 

del 2012, por lo que ha sido necesario estimarlo a partir de la 

evolución prevista de las variables que conforman el indicador. 

A.2.7.  Tasa de descuento temporal, ρ y grado de 
reciprocidad en la sociedad

Como en las anteriores ediciones de las series se supone una tasa 

social de descuento temporal constante e igual al 4%. Asimismo, 

se supone que el grado de reciprocidad en la sociedad (λ) es cons-

tante, por lo que podemos darle un valor arbitrario, por ejemplo, 

igual a uno.

crisis_economica.indb   173crisis_economica.indb   173 08/06/15   12:0208/06/15   12:02



[ 174 ]  crisis económica, confianza y capital social

A.2.8. Población

Para expresar el volumen de capital social en términos per cápita, 

se utiliza la población de cada país, o de las comunidades autó-

nomas y provincias. Para la muestra de los países de la OCDE se 

utilizan los datos de National Accounts publicados por esta institu-

ción, que presentan desde el año 1970 la evolución de la población 

para sus países miembros. Debido a la ausencia de información 

para algunos países durante los años 2010 y 2011, los datos para 

dicho período han sido calculados aplicando al año 2009 las tasas 

de crecimiento de la sección Demography de OCDE Statistics.
En los datos de la serie española se incorpora la información 

relativa a las Cifras de Población (a 1 de julio de cada año) pu-

blicada por el INE en su sitio web.
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[ 175 ]

Series de capital social

En el presente apéndice estadístico se incluyen las series esti-

madas del capital social en los países de la OCDE, España, sus 

comunidades autónomas y provincias. A la hora de analizar la 

información contenida en los cuadros, hay que tener en cuenta 

que los índices de capital social que se muestran no son agrega-

bles territorialmente. Esto es, las comunidades autónomas no se 

corresponden con la suma de las provincias y los datos nacionales 

no se corresponden con la suma de las comunidades autónomas. 

Esto es debido a que cada economía ha sido analizada a partir 

de sus datos medios no como agregación de las subeconomías 

que las conforman.

La información contenida en este apéndice está disponible en formato elec-

trónico. La petición de la información ha de realizarse a publicaciones@ivie.es.

A.3.
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[ 188 ]  crisis económica, confianza y capital social

CUADRO A.3.3:  Capital social en España, 1964-2012 
(1983 = 100) 

  Índice de volumen de capital social Índice de volumen de capital social
per cápita

1964 156,24 187,65

1965 182,41 216,74

1966 208,07 244,44

1967 219,41 254,63

1968 238,13 273,12

1969 266,01 302,12

1970 267,90 301,48

1971 271,44 302,44

1972 272,28 300,25

1973 287,80 314,19

1974 288,24 311,40

1975 257,23 274,79

1976 230,40 243,19

1977 220,51 229,91

1978 176,01 181,49

1979 152,15 155,55

1980 134,71 136,85

1981 118,34 119,54

1982 108,38 108,89

1983 100,00 100,00

1984 78,79 78,47

1985 73,39 72,83

1986 74,36 73,57

1987 86,54 85,40

1988 101,07 99,52

1989 124,92 122,77

1990 136,08 133,53

1991 141,20 138,24

1992 126,46 123,40

1993 100,89 98,14

1994 93,93 91,13

1995 100,82 97,59

1996 111,02 107,21

1997 132,17 127,30

1998 165,51 158,85

1999 217,37 207,55

2000 279,84 264,96

2001 375,85 351,87

2002 386,60 356,75

2003 437,74 397,29

2004 530,93 474,12

2005 776,69 682,28

2006 1.010,55 874,23

2007 1.182,38 1.004,52

2008 985,14 823,73

2009 652,31 541,44

2010 594,75 492,13

2011 524,87 433,81

2012 403,24 333,01

Fuente: Elaboración propia.
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Capital social en Europa a partir 

de la European Social Survey

CUADRO A.4.1:  Confianza media en la gente en general, 2002-2012
(escala de Likert de 0 a 10) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 4,74 4,85 4,87 5,03 4,76 5,01

Austria 5,18 5,29 5,18 – – –

Bélgica 4,96 4,84 5,02 5,15 5,09 5,11

Bulgaria – – 3,49 3,59 3,61 3,49

Chipre – – 4,23 4,43 3,78 3,65

Croacia – – – 4,38 4,68

Dinamarca 7,07 6,84 7,07 6,96 6,89 7,03

Eslovaquia – 4,15 4,41 4,17 4,51 3,85

Eslovenia 4,10 4,34 4,20 4,41 4,23 4,63

España 5,00 5,01 5,16 5,04 5,11 5,16

Estonia – 5,22 5,41 5,44 5,73 5,57

Finlandia 6,49 6,53 6,59 6,46 6,51 6,60

Francia 4,52 4,55 4,50 4,47 4,33

Hungría 4,20 4,18 4,40 4,18 4,52 4,84

Irlanda 5,49 5,94 5,47 5,53 5,25 5,21

Italia 4,62 4,30 – – – –

Luxemburgo 5,24 5,09 – – – –

Noruega 6,62 6,66 6,85 6,65 6,69 6,71

Países Bajos 5,76 5,85 5,81 6,01 6,08 5,98

Polonia 3,83 3,62 4,19 4,20 4,44 4,16

Portugal 4,15 3,98 4,09 3,85 3,79 3,75

Reino Unido – – – – 5,43 5,39

República Checa 4,42 4,30 – 4,78 4,57 4,52

Suecia 6,15 6,11 6,34 6,40 6,38 6,04

Total 4,78 4,76 4,90 4,90 4,93 5,08
Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.

A.4.
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CUADRO A.4.2:  Confianza media en el Parlamento, 2002-2012
(escala de Likert de 0 a 10) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 4,48 4,27 4,20 4,69 4,33 4,87

Austria 5,22 4,87 4,98 – – –

Bélgica 5,12 4,76 5,02 4,63 4,48 5,04

Bulgaria – – 2,29 1,97 2,66 2,26

Chipre – – 5,83 5,72 4,66 3,51

Croacia – – – 3,05 2,41 –

Dinamarca 6,28 6,34 6,46 6,53 5,86 6,15

Eslovaquia 3,16 4,30 4,11 3,27 3,14

Eslovenia 4,23 4,39 4,35 4,56 3,34 3,24

España 4,96 5,13 5,07 5,09 4,32 3,44

Estonia 4,25 4,70 4,01 4,39 4,11

Finlandia 5,82 6,06 6,04 6,04 5,40 5,95

Francia 4,52 4,34 4,37 4,58 4,18 –

Hungría 5,13 3,76 3,40 2,68 4,36 3,39

Irlanda 4,60 4,87 5,04 3,88 3,69 3,67

Italia 4,80 4,41 – – – –

Luxemburgo 5,78 5,80 – – – –

Noruega 5,73 5,45 5,68 5,80 6,05 6,28

Países Bajos 5,26 4,70 5,38 5,60 5,44 5,32

Polonia 3,57 2,46 2,78 3,14 3,55 3,06

Portugal 4,51 3,76 4,00 3,67 3,11 2,76

Reino Unido – – – – 4,23 4,36

República Checa 3,66 3,26 – 3,34 3,32 3,13

Suecia 6,02 5,42 5,69 5,78 6,32 6,00

Total 4,66 4,31 4,40 4,48 4,26 4,26

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.3:  Confianza media en el sistema legal, 2002-2012
(escala de Likert de 0 a 10) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 5,68 5,55 5,54 5,74 5,70 5,97

Austria 6,14 5,93 6,04 – – –

Bélgica 4,45 4,87 4,91 4,97 4,93 4,93

Bulgaria – – 2,51 2,31 2,69 2,34

Chipre – – 6,13 6,43 5,65 4,82

Croacia – – – 3,14 3,35 –

Dinamarca 7,18 7,27 7,47 7,32 7,38 7,71

Eslovaquia – 3,65 4,28 4,20 3,64 3,28

Eslovenia 4,39 3,96 4,18 4,33 3,42 3,37

España 4,37 4,74 5,06 4,27 4,44 3,66

Estonia – 4,93 5,29 5,00 5,32 5,15

Finlandia 6,77 6,92 7,07 7,13 6,95 7,05

Francia 4,86 4,80 4,92 5,09 4,97

Hungría 5,19 4,51 4,39 3,82 4,73 4,71

Irlanda 5,23 5,26 5,08 5,01 5,07 5,32

Italia 5,56 4,96 – – – –

Luxemburgo 6,34 6,15 – – – –

Noruega 6,35 6,36 6,58 6,78 6,90 7,22

Países Bajos 5,44 5,53 5,80 5,98 5,95 6,08

Polonia 3,74 3,06 3,88 3,95 4,37 3,73

Portugal 4,25 3,90 4,13 3,91 3,54 3,64

Reino Unido – – – – 5,35 5,62

República Checa 3,87 3,81 – 4,20 4,21 4,10

Suecia 6,14 5,82 6,07 6,12 6,55 6,33

Total 5,07 4,90 5,09 4,99 5,11 5,10

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.4:  Confianza media en las fuerzas del orden, 2002-2012
(escala de Likert de 0 a 10) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 6,74 6,51 6,57 6,83 6,85 6,93

Austria 6,48 6,22 6,29 – – –

Bélgica 5,69 5,78 5,95 5,98 6,01 6,13

Bulgaria – – 3,93 3,32 4,03 3,61

Chipre – – 5,67 6,02 5,53 4,86

Croacia – – – 4,33 4,51 –

Dinamarca 7,91 7,96 7,86 7,60 7,68 7,97

Eslovaquia – 4,47 4,78 4,78 4,47 4,14

Eslovenia 4,96 4,82 4,94 5,08 5,10 5,41

España 5,51 5,89 6,06 6,11 6,26 5,87

Estonia – 5,71 5,69 6,16 6,22 6,07

Finlandia 7,97 7,97 8,06 8,01 8,07 8,11

Francia 5,91 5,71 5,68 5,75 5,66 –

Hungría 5,00 5,24 5,12 4,36 5,20 5,37

Irlanda 6,56 6,65 6,25 6,58 6,51 6,72

Italia 6,62 6,29 – – – –

Luxemburgo 6,48 6,41 – – – –

Noruega 7,01 7,12 7,17 7,06 7,22 7,15

Países Bajos 5,83 5,98 6,21 6,38 6,28 6,42

Polonia 4,96 4,63 5,10 5,13 5,44 5,29

Portugal 5,07 5,16 5,27 5,46 5,14 5,51

Reino Unido – – – – 6,31 6,58

República Checa 5,02 4,26 – 4,79 4,98 5,11

Suecia 6,79 6,50 6,60 6,58 6,97 6,74

Total 6,05 5,91 5,98 5,98 6,13 6,26

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.5:  Confianza media en los representantes políticos, 2002-2012
(escala de Likert de 0 a 10)

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 3,55 3,20 3,27 3,53 3,38 3,80

Austria 3,62 3,32 3,35 – – –

Bélgica 4,43 4,29 4,40 4,08 3,87 4,32

Bulgaria – – 1,81 1,71 2,20 1,89

Chipre – – 4,40 4,61 3,68 2,64

Croacia – – – 2,11 1,71 –

Dinamarca 5,55 5,61 5,65 5,64 5,06 5,22

Eslovaquia – 2,58 3,65 3,71 2,86 2,84

Eslovenia 3,16 3,28 3,28 3,53 2,48 2,45

España 3,45 3,76 3,60 3,44 2,79 1,91

Estonia – 3,42 3,67 3,41 3,74 3,42

Finlandia 4,82 4,92 4,98 4,91 4,44 4,84

Francia 3,66 3,52 3,32 3,56 3,22 –

Hungría 4,00 2,82 2,61 2,02 3,21 3,40

Irlanda 3,89 4,04 3,99 3,18 3,13 3,18

Italia 3,70 3,28 – – – –

Luxemburgo 4,93 5,21 – – – –

Noruega 4,60 4,27 4,46 4,64 4,97 5,10

Países Bajos 4,91 4,71 5,08 5,25 5,29 5,13

Polonia 2,84 1,99 2,19 2,37 2,74 2,30

Portugal 2,86 2,21 2,69 2,57 2,18 1,94

Reino Unido – – – – 3,54 3,72

República Checa 3,21 2,78 – 2,75 2,62 2,57

Suecia 4,81 4,22 4,52 4,63 5,06 4,78

Total 3,69 3,40 3,44 3,48 3,35 3,37

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.6:  Frecuencia de la participación en actividades sociales 
con familiares, amigos y compañeros, 2002-2012
(de 0 [nunca] a 7 [todos los días]) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 4,83 4,72 4,70 4,75 4,88 4,82

Austria 5,13 5,15 5,34 – – –

Bélgica 5,19 5,19 5,20 5,18 5,23 5,05

Bulgaria – – 4,78 4,91 4,76 4,65

Chipre – – 4,32 4,36 4,31 4,42

Croacia – – – 5,60 5,22 –

Dinamarca 5,37 5,25 5,34 5,42 5,46 5,32

Eslovaquia 5,03 4,94 4,70 4,70 4,69

Eslovenia 4,65 4,62 4,55 4,53 4,67 4,70

España 5,35 5,41 5,51 5,46 5,33 5,22

Estonia 4,49 4,85 4,58 4,25 4,19

Finlandia 5,17 5,15 5,09 5,09 5,08 4,97

Francia 5,23 5,22 5,17 5,22 5,12 –

Hungría 3,86 3,82 3,79 3,80 3,68 3,37

Irlanda 5,07 4,75 4,88 4,88 4,60 4,53

Italia 4,80 5,01 – – – –

Luxemburgo 5,05 5,07 – – – –

Noruega 5,76 5,85 5,60 5,49 5,55 5,50

Países Bajos 5,28 5,30 5,48 5,42 5,40 5,43

Polonia 4,35 4,29 4,33 4,29 4,30 4,12

Portugal 5,56 5,88 6,17 5,49 5,77 5,75

Reino Unido – – – – 4,93 4,75

República Checa 4,43 4,24 – 4,75 4,65 4,72

Suecia 5,30 5,27 5,30 5,38 5,41 5,50

Total 4,97 4,97 5,02 4,99 4,97 4,84

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.7:  Porcentaje de población que ha realizado trabajo voluntario 
para alguna organización, 2002-2012

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 20,13 22,21 23,22 29,15 27,27 33,33

Austria 20,80 24,70 28,87 – – –

Bélgica 26,18 16,33 26,54 21,88 20,10 18,41

Bulgaria – – 0,98 2,26 1,73 1,64

Chipre – – 9,53 7,57 7,57 9,34

Croacia – – – 10,01 5,72 –

Dinamarca 17,83 25,06 26,07 25,28 25,83 25,59

Eslovaquia – 9,41 9,16 6,39 7,30 4,09

Eslovenia 2,57 2,06 3,25 2,02 2,46 2,74

España 18,63 18,80 15,65 10,74 18,84 23,45

Estonia – 3,56 5,07 6,21 6,25 5,65

Finlandia 31,84 31,95 34,41 34,66 39,80 37,19

Francia 18,13 17,23 15,44 15,78 16,48

Hungría 3,14 2,19 1,44 6,14 7,04 3,98

Irlanda 15,61 13,95 13,62 16,91 9,07 13,06

Italia 9,46 10,36 – – – –

Luxemburgo 18,78 27,49 – – – –

Noruega 28,38 25,25 27,35 28,06 28,93 32,10

Países Bajos 24,17 17,51 25,21 26,74 24,21 26,20

Polonia 6,36 6,05 4,89 7,04 7,72 7,77

Portugal 5,04 3,54 4,45 3,22 4,69 4,31

Reino Unido – – – – 6,94 8,40

República Checa 16,69 8,61 – 10,21 8,40 6,57

Suecia 25,81 25,42 27,62 27,55 29,39 35,48

Total 16,70 16,23 17,10 17,55 17,01 20,00

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.8:  Porcentaje de población que ha firmado alguna petición, 
2002-2012

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 31,69 34,14 30,14 32,93 32,56 35,69

Austria 29,22 25,68 22,28 – – –

Bélgica 36,51 22,66 31,00 28,70 21,17 21,01

Bulgaria – – 6,56 8,55 8,25 9,38

Chipre – – 10,75 7,45 8,87 11,57

Croacia – – – 24,92 25,61 –

Dinamarca 28,92 30,04 36,62 34,99 29,78 25,24

Eslovaquia – 27,82 20,49 23,40 25,42 20,54

Eslovenia 12,89 7,21 16,44 10,00 10,49 9,40

España 28,28 27,11 25,42 19,65 27,84 35,24

Estonia – 4,87 8,44 9,14 8,33 11,03

Finlandia 24,91 26,48 32,67 32,83 28,02 24,52

Francia 35,46 32,57 34,56 34,69 30,35 –

Hungría 4,79 7,10 6,42 7,95 3,16 3,25

Irlanda 31,10 25,16 26,55 24,98 17,10 25,08

Italia 21,26 13,84 – – – –

Luxemburgo 33,02 24,39 – – – –

Noruega 37,87 38,95 38,28 38,02 36,50 35,70

Países Bajos 23,18 23,97 21,10 23,81 27,30 22,09

Polonia 8,12 10,25 6,28 8,96 12,08 11,94

Portugal 8,82 5,39 5,99 5,96 5,70 8,53

Reino Unido – – – – 31,53 35,71

República Checa 16,34 14,64 – 16,35 17,97 21,16

Suecia 42,66 49,66 45,65 47,37 38,49 44,71

Total 26,31 25,38 25,52 25,67 26,61 28,52

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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CUADRO A.4.9:  Porcentaje de población que ha votado en las últimas 
elecciones, 2002-2012

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Alemania 87,44 83,12 81,70 85,49 84,20 83,83

Austria 90,25 82,79 88,32 – – –

Bélgica 88,00 91,95 93,53 92,72 89,08 89,83

Bulgaria – – 74,81 77,82 85,61 78,81

Chipre – – 94,97 96,27 88,76 85,27

Croacia – – – 83,37 78,14 –

Dinamarca 94,98 93,69 93,93 94,91 91,81 94,41

Eslovaquia – 76,74 70,82 80,15 77,52 77,17

Eslovenia 82,37 74,31 80,76 77,60 78,35 80,43

España 81,32 84,64 82,37 86,65 84,92 78,60

Estonia – 63,02 62,88 68,88 73,55 72,04

Finlandia 82,79 80,38 84,85 84,93 81,42 86,30

Francia 75,54 79,17 78,58 77,95 73,29

Hungría 84,79 80,48 81,48 84,64 76,48 75,49

Irlanda 79,37 83,83 76,98 80,18 73,26 76,06

Italia 89,69 89,11 – – – –

Luxemburgo 71,13 77,43 – – – –

Noruega 85,19 86,10 86,21 86,25 87,33 87,05

Países Bajos 87,73 83,80 85,68 87,40 85,50 84,86

Polonia 69,51 69,12 70,68 76,77 77,47 73,23

Portugal 77,09 77,82 81,65 82,21 83,32 76,37

Reino Unido – – – – 75,52 74,72

República Checa 69,49 63,03 – 61,56 67,27 69,04

Suecia 88,61 90,18 90,43 91,85 95,02 92,13

Total 82,00 81,45 80,89 82,54 80,26 79,86

Fuente: ESS (2014) y elaboración propia.
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El funcionamiento de nuestras sociedades y sus economías depende de factores 
tangibles e instituciones formales, pero también de dimensiones informales que 
actúan a modo de catalizador para que la cooperación entre individuos se imponga 
como estrategia dominante y la vida en común prospere. El objetivo de este libro es 
examinar el capital social como vector dominante en este plano de los intangibles. 
Su mérito e interés es triple: integra la aproximación económica al análisis de los 
determinantes del capital social con la propia de otras ciencias sociales, como la 
sociología y la ciencia política; sitúa a España y a sus comunidades autónomas en 
el contexto internacional; y analiza el impacto sobre el mismo de la profunda crisis 
que nos ha golpeado en los últimos años. Sin duda, está llamada a ser una obra de 
referencia en la literatura sobre el capital social.

Santiago Lago Peñas
Director de Governance and Economics research Network  

Universidad de Vigo

Aunque no aparezca explícitamente en las estadísticas oficiales sobre la renta 
y el capital de los países, el stock de capital social es una clave fundamental 
para el desarrollo económico y el verdadero nivel de bienestar de cualquier país. 
En esta monografía, los autores hacen buen uso de su gran trayectoria en el es-
tudio del capital social para ofrecernos un impresionante análisis de los cambios 
en el stock de capital social en la OCDE, en España y en sus comunidades autó-
nomas y provincias, asociados con la Gran Recesión que aún seguimos viviendo. 
Esta obra será de gran utilidad para no iniciados y para expertos deseosos de 
mejorar su conocimiento sobre los determinantes del capital social y cómo estos 
operan en situaciones económicas de crisis.

Jorge Martínez-Vázquez
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Este excelente trabajo es una llamada de atención sobre la importancia que ha 
tenido la crisis en la destrucción del capital social y sus efectos a largo plazo. La 
crisis económica, además de sus consecuencias más obvias, está erosionando 
un capital intangible pero crucial: la confianza en los agentes económicos e 
instituciones. Es bien conocido que existe una alta correlación entre pobreza 
y falta de confianza en las instituciones. Los autores del estudio alertan sobre 
esas potenciales consecuencias de la crisis a largo plazo, que van más allá de las 
estrictamente económicas. La destrucción de la confianza ha sido rápida, y no 
está nada claro cómo recuperarla en el futuro. Conocemos, al menos en algunos 
casos, los motivos que explican que los ciudadanos de determinados países ten-
gan bajos niveles de confianza institucional, pero sabemos muy poco sobre cómo 
promover la acumulación de capital social. Los autores del estudio proponen 
ideas para fomentar la recuperación del capital social perdido durante la crisis. 
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La crisis económica ha supuesto un punto 
de inflexión en las trayectorias de mejora de 
numerosos países e individuos que han sufrido 
en estos años importantes pérdidas económicas 
y de empleo. En muchos casos en los que las 
expectativas favorables se han truncado la 
confianza en las instituciones se ha reducido. 

Este estudio analiza las consecuencias que la 
crisis está teniendo sobre distintas dimensiones 
del capital social, proponiendo una visión 
multidimensional de este concepto. Por una parte, 
analiza su vertiente económica con la metodología 
elaborada por los autores, actualizando las series 
de capital social Fundación BBVA-Ivie para los 
países de la OCDE, España, sus comunidades 
autónomas y provincias. Por otra, considera la 
participación cívica, la confianza en personas  
e instituciones y la densidad de las redes sociales, 
analizando los cambios en estas dimensiones del 
capital social con datos del Eurobarómetro.

El volumen muestra que los resultados económicos 
influyen en muchas dimensiones de capital social, 
las relacionadas con el nivel de actividad y otras 
como la confianza en las instituciones públicas. 
Al defraudarse las expectativas de mejora material 
como consecuencia de la crisis, la reputación 
de las instituciones públicas se ha resentido y la 
disposición a cooperar se ha reducido. En cambio, 
otras dimensiones del capital social, como la 
confianza interpersonal, la participación cívica o la 
densidad de las redes sociales han resistido mejor.

Esta publicación continúa la línea de 
investigación del Ivie y la Fundación BBVA 
dedicada al estudio del papel de los activos 
inmateriales en el desarrollo socioeconómico. El 
público en general, estudiosos de la economía, 
sociólogos y politólogos encontrará en ella un 
análisis riguroso de efectos de la crisis distintos 
de los frecuentemente analizados, pero muy 
relevantes para comprender la profundidad de  
la misma y los obstáculos a los que se enfrenta la 
recuperación.
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