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Gestión del conflicto trabajo-cuidados en el ámbito 
científico-académico: un estudio cualitativo sobre las 

experiencias de mujeres investigadoras en España

Managing the Work-Care Conflict in the Scientific-Academic Field: A 
Qualitative Study on the Experiences of Women Researchers in Spain 

Verna Alcalde-González y Simone Belli
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Resumen
En este artículo analizamos las experiencias de maternidad y 
cuidados de mujeres investigadoras en España con el fin de 
comprender el modo en que gestionan el conflicto trabajo-cuidados 
en el ámbito científico-académico y caracterizar sus implicaciones 
laborales y psicosociales. Para ello, realizamos 30 entrevistas 
semiestructuradas a investigadoras de todos los niveles de la carrera 
académica adscritas a 23 centros de investigación y/o universidades 
españolas. Los resultados muestran que las madres académicas 
experimentan sobrecarga, estrés y culpabilidad ante el doble 
mandato de ser «buenas madres» y «buenas profesionales». También 
indican que se ven forzadas a sacrificar el cuidado de sí mismas para 
atender más holgadamente sus responsabilidades profesionales y 
domésticas, y a elegir entre dos males menores: postergar/renunciar 
a la maternidad o rebajar sus ambiciones profesionales.

Key words
Academy
• Science
• Care
• Gender Inequality
• Research
• Mother
• Maternity
• Work

Abstract
In this article we analyse the motherhood and care experiences of 
female researchers in Spain in order to understand the way in which 
they manage the work-care conflict in the scientific-academic field 
and to characterise its labour and psychosocial implications. To do 
this, we conducted 30 semi-structured interviews with researchers 
at all levels of the academic career affiliated to 23 Spanish research 
centres and/or universities. The results show that academic mothers 
experience overload, stress and guilt before the double mandate of 
being “good mothers” and “good professionals”. The results also 
indicate that they feel forced to sacrifice self-care to more comfortably 
meet their professional and domestic responsibilities, and to choose 
between two lesser evils: postponing or giving up motherhood or 
lowering their professional ambitions.
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IntroduccIón1

La brecha de género en el ámbito científico-
académico es un problema global que ad-
quiere un cariz más o menos dramático en 
función de la región-global, país y/o área 
de especialización bajo escrutinio (Huyer, 
2015). En Europa, a pesar de la creciente 
presencia de mujeres en los diferentes nive-
les de la carrera académica, el fenómeno de 
la «fuga de tuberías» persiste: las mujeres 
son mayoría en relación con el número total 
de estudiantes y titulados de grado y máster 
y la mitad de los estudiantes de doctorado, 
pero siguen siendo minoría entre el personal 
docente e investigador (en adelante, PDI), 
especialmente en las disciplinas STEM y en 
los puestos de responsabilidad, liderazgo y 
prestigio (Comisión  Europea, 2021).

Aunque arroje cifras por encima de la me-
dia europea (Unidad de Mujeres y Ciencia, 
2023), la academia española no es ajena a 
este problema. En España, hay cierta pari-
dad de género en las categorías inferiores e 
intermedias (PDI laboral), pero las mujeres si-
guen en minoría en las categorías de PDI fun-
cionario, sobre todo en la de catedrático/a 
(Conesa- Carpintero y  González-Ramos, 
2018b; Montes- López y Gallego-Morón, 
2017). Los hombres son más citados y se 
desempeñan más en puestos de liderazgo 
científico, por ejemplo, como investigado-
res principales, en tanto que las mujeres 
se involucran más en la producción de ar-
tículos y la coordinación de monográficos 
(Segarra-Saavedra,  Tur-Viñes e Hidalgo-Mari, 
2020; Tomàs-Folch y Mentado-Labao, 2013). 
Cuando acceden a puestos de alta dirección 
y liderazgo, las mujeres suelen desempeñar 
funciones de institutional housekeeping, ta-
les como la atención a los estudiantes y otras 
tareas de carácter administrativo, social y 
cultural, mientras que permanecen infrarre-

1 Este estudio ha sido financiado por la Comunidad 
de Madrid en el marco de la convocatoria de Talento 
5.º año 2018 (número de ayuda 2022-5A/SOC-24224).

presentadas en las áreas de poder estraté-
gico (Castaño, Vázquez-Cupeiro y Martínez- 
Campos, 2019). Por otro lado, se han 
detectado sesgos de género en los procesos 
de evaluación de la investigación (Lara, 2007; 
López-Díaz y Pereira, 2021) y en la concesión 
de premios científicos (González-Orta, 2015).

No existe consenso sobre las causas de 
la brecha de género en el ámbito científico-
académico. Mientras unos expertos seña-
lan como causa principal la discriminación 
contra las mujeres en los procesos de ac-
ceso, promoción, publicación y financiación 
(p.  ej., Benschop y Brouns, 2003; Settles 
et al., 2006), otros apuntan a las diferencias 
de género con respecto a las preferencias 
profesionales y los estilos de vida que llevan 
a mujeres y hombres a asignar recursos y 
tiempo de manera distinta a diferentes áreas 
de la vida (p. ej., Ceci et al., 2014;  Sieverding 
et  al., 2018). Sea como fuere, la dificultad 
para conciliar vida y trabajo en el ámbito cien-
tífico-académico parece ser un factor muy re-
levante. La conciliación se torna harto compli-
cada para las mujeres, especialmente cuando 
son madres (Fothergill y  Feltey, 2003), pues 
son quienes se encargan de la mayor parte 
de los cuidados no remunerados (European 
Institute for Gender  Equality, 2020; Jolly et al., 
2014; Rhoads y Rhoads, 2012). Tan es así 
que algunas autoras hablan de «penalización 
de la maternidad».

En este artículo analizamos las experien-
cias en torno a la maternidad y los cuidados 
de mujeres investigadoras en España con 
el fin de comprender el modo en que ges-
tionan el conflicto trabajo-cuidados2 en el 
ámbito científico-académico y escrutar sus 

2 Conviene hacer una precisión sobre el uso de los tér-
minos «trabajo» y «cuidados» en este artículo. Sin me-
noscabo de los enfoques feministas que consideran la 
maternidad y las tareas de cuidado como un tipo de 
trabajo, aquí el término «trabajo» hace referencia al tra-
bajo (productivo) remunerado realizado en el ámbito 
científico-académico, es decir, al empleo, mientras que 
el término «cuidados» hace referencia al trabajo (repro-
ductivo) no remunerado realizado en el ámbito domés-
tico.
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implicaciones laborales y psicosociales. El 
artículo se estructura de la siguiente ma-
nera: comenzamos con una revisión de la 
bibliografía sobre la situación de desventaja 
de las madres en el ámbito científico-aca-
démico; después, focalizamos en la acade-
mia española exponiendo los avances ex-
perimentados en materia de conciliación y 
los problemas aún vigentes e introducimos 
la aportación de nuestro estudio en relación 
con la bibliografía revisada; seguidamente, 
detallamos la metodología utilizada y ana-
lizamos los resultados; por último, somete-
mos los resultados a discusión y plantea-
mos las conclusiones.

La penaLIzacIón 
de La maternIdad en eL ámbIto 
cIentífIco-académIco

La mayoría de las mujeres opina que la ma-
ternidad tiene un impacto negativo en su 
carrera académica, mientras que una mi-
noría de hombres se expresa en los mis-
mos términos respecto de su paternidad 
(Gallardo, 2021; Society of Spanish Resear-
chers in the United Kingdom, 2018). Pero, 
más allá de las percepciones subjetivas del 
PDI, ¿están las madres en situación de des-
ventaja en la academia? Por ejemplo, ¿son 
menos productivas las mujeres investiga-
doras con hijos que los hombres o las mu-
jeres sin hijos? Los resultados sobre la re-
lación entre maternidad y productividad 
académica no son concluyentes. Si bien al-
gunos estudios afirman que la maternidad 
tiene una influencia negativa en la produc-
tividad, otros análisis muestran efectos muy 
moderados, asociados a la edad en la que 
se es madre, el estado civil y la cantidad y 
edad de los hijos, o no hallan efecto alguno 
(p. ej., Hunter y Leahey, 2010; Joecks, Pull 
y Backer-Gellner, 2014; Krapf, Ursprung 
y Zimmermann, 2017; Lutter y Schröder, 
2020; Morgan et al., 2021). La pandemia de 
COVID-19 ha reavivado el debate acerca de 

la maternidad, los cuidados y la productivi-
dad, tras comprobarse que la producción 
de las mujeres, especialmente las madres 
con hijos en edad escolar, decayó sus-
tancialmente en este periodo (Myers et  al., 
2020).

Estudios recientes circunscriben la «pe-
nalización de la maternidad» a la etapa pos-
doctoral después de constatar que los hi-
jos dificultan el progreso profesional de las 
mujeres durante los años posteriores a la 
obtención del doctorado, pero no ejercen 
un efecto similar en etapas ulteriores de la 
carrera académica (Habicht, 2022; Lutter, 
 Habicht y Schröder, 2022; Schröder, Lutter 
y Habicht, 2021). Las ambiciones profesio-
nales y los deseos vinculados a la vida per-
sonal chocan con más claridad en la etapa 
posdoctoral, ya que son años de gran exi-
gencia productiva, movilidad e inestabilidad 
laboral y, al mismo tiempo, cuando las mu-
jeres suelen tomar la decisión de tener des-
cendencia (Ysseldyk et  al., 2019). En esta 
etapa se espera que el PDI acumule gran 
cantidad de méritos —publicaciones, pre-
sentaciones en congresos, participación en 
proyectos de investigación, estancias en 
el extranjero, horas de docencia…— con 
vistas a competir por los puestos que per-
miten estabilizarse en la academia, de tal 
modo que las mujeres encuentran serios 
problemas, especialmente en los primeros 
años de maternidad, para conciliar los al-
tos estándares de desempeño académico 
con las demandas de cuidado de sus hi-
jos (Lynn, Howells y Stein, 2018; Nikunen, 
2012; Rhoads y Rhoads, 2012). Esto, ade-
más de repercutir de forma negativa en sus 
posibilidades de progreso profesional (Cech 
y Blair-Loy, 2019; Lynn, Howells y Stein, 
2018), tiene efectos nocivos para su salud 
mental (Ysseldyk et al., 2019).

Las mujeres enfrentan una organización 
y una cultura académica hostil que les su-
giere que la maternidad no es compatible 
con una carrera exitosa (Gabriel et al., 2023; 
Huppatz, Sang y Napier, 2019; Minnotte, 
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2021; Shauman et al., 2018). No es extraño, 
por tanto, que muchas mujeres investiga-
doras, agobiadas por la culpa de no aten-
der adecuadamente al doble mandato de 
ser «buenas madres» y «buenas académi-
cas» (Fothergill y Feltey, 2003), se vean em-
pujadas a elegir entre maternidad y trabajo. 
Priorizar el trabajo suele estar relacionado 
con la decisión de no ser madre o pospo-
nerlo hasta estabilizar la carrera académica, 
con los riesgos que ello conlleva; en cam-
bio, priorizar la maternidad suele traducirse 
en una moderación de las aspiraciones y la 
adopción de un perfil profesional modesto, 
la interrupción temporal de la carrera o, en 
último término, el abandono de la acade-
mia (p. ej., Armenti, 2004; Cech y Blair-Loy, 
2019; Lynn, Howells y Stein, 2018; Mason, 
Wolfinger y Goulden, 2013).

Género, cuIdados y concILIacIón 
en La academIa españoLa

En las dos últimas décadas se han produ-
cido notables avances en materia de con-
ciliación en los centros de investigación y 
universidades públicas españolas. La insti-
tucionalización de las políticas de igualdad 
de género, fundamentalmente mediante la 
creación de unidades, observatorios y ofici-
nas de igualdad y la elaboración de planes, 
diagnósticos y protocolos (Pastor- Gosálbez 
y Acosta-Sarmiento, 2016; Pastor et  al., 
2015), ha ido consolidando un marco insti-
tucional y normativo3 que articula los dere-
chos básicos para la conciliación de la vida 

3 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica  6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

laboral, personal y familiar del PDI (Alonso-
Álvarez y Diz-Otero, 2022). En la actualidad, 
los centros de investigación y universidades 
españolas contemplan un amplio abanico 
de medidas en relación con la conciliación, 
tales como la no discriminación por razón 
de maternidad o embarazo; los permisos 
remunerados de maternidad/paternidad, 
lactancia y acogimiento; la incorporación de 
cláusulas que, en los procesos de acceso y 
promoción del PDI, tienen en cuenta las in-
terrupciones de la carrera profesional por 
razones de maternidad/paternidad y/o cui-
dado de hijos o familiares dependientes; la 
ampliación de los contratos predoctorales 
y posdoctorales por un periodo de tiempo 
igual al de la duración de la baja de mater-
nidad o paternidad y la flexibilización de las 
condiciones laborales mediante reducción 
de jornada y mecanismos de elección de 
horarios (Alonso, Diz y Lois, 2016; Alonso-
Álvarez y Diz-Otero, 2022).

A pesar de los avances experimenta-
dos, las políticas de igualdad de género y 
las medidas de conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar se están mostrando 
menos efectivas de lo esperado. Según di-
versas investigaciones realizadas bajo la 
óptica del institucionalismo feminista, ello 
se debe a que enfrentan un conjunto de 
resistencias a nivel institucional e indivi-
dual, de carácter explícito e implícito, que 
toman la forma de negativa a asumir res-
ponsabilidades, trivialización de las políti-
cas de igualdad de género o negación de la 
necesidad de cambio y dificultan conside-
rablemente su aplicación práctica (Alonso- 
Álvarez y Diz-Otero, 2022; Castaño-Collado 
y Vázquez-Cupeiro, 2023; González-Ramos 
et  al., 2020;  Tildesley, Lombardo y Verge, 
2022; Verge, Ferrer-Fons y González, 2018). 
Dadas las limitaciones técnicas —falta de 
recursos— y políticas —ausencia de poder 
dentro de las estructuras universitarias— 
que afrontan las unidades de igualdad, los 
planes de igualdad y las medidas de con-
ciliación resultan herramientas valiosas, 
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pero insuficientes, para alcanzar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres (Castaño-
Collado y  Vázquez-Cupeiro, 2023; Pastor- 
Gosálbez et  al., 2020; Pastor- Gosálbez y 
Acosta- Sarmiento, 2016).

A esto hay que sumarle los obstáculos 
que interpone el actual sistema de produc-
ción del conocimiento, caracterizado por la 
lógica cuantificadora de la actividad cien-
tífica según indicadores estandarizados, la 
hipercompetencia entre los trabajadores 
de la ciencia y la creciente precariedad la-
boral del PDI a resultas de la implemen-
tación de políticas de austeridad y prác-
ticas neogerencialistas de gestión de los 
recursos humanos (Conesa-Carpintero y 
 González-Ramos, 2018b; González- Ramos 
et  al., 2016; Pastor-Gosálbez y Acosta- 
Sarmiento, 2016). Estas condiciones de tra-
bajo, que sobre el papel afectan por igual a 
todo el PDI, conforman en realidad un te-
rreno de juego desnivelado para las acadé-
micas con responsabilidades de cuidado, 
quienes se ven en la necesidad de demos-
trar que la vida personal y familiar no son un 
obstáculo para construir una carrera exitosa 
(Conesa-Carpintero y González- Ramos, 
2018a; González-Ramos et al., 2016).

No obstante, también existen oportu-
nidades para las estrategias de contrarre-
sistencia feminista que buscan impulsar un 
cambio institucional de género  (Tildesley, 
Lombardo y Verge, 2022; Verge, 2021; 
Verge, Ferrer-Fons y González, 2018). Todo 
indica que, para acabar con las discrimina-
ciones por razón de género, hay que ir más 
allá de los planes de igualdad y las medidas 
de conciliación dirigidas a fomentar la pro-
moción de las mujeres en una «academia 
androcéntrica», basada en el ideal de cien-
tífico sin responsabilidades de cuidado, y 
acometer cambios que afecten a la manera 
de funcionar de las instituciones científicas 
y académicas partiendo de las múltiples 
desigualdades de género en los ámbitos la-
boral, familiar y social (Conesa-Carpintero y 
González-Ramos, 2018a; Pastor- Gosálbez 

et  al., 2020; Pastor-Gosálbez y Acosta- 
Sarmiento, 2016).

Como puede apreciarse, la bibliogra-
fía española se centra mayoritariamente en 
la dimensión institucional, mientras que es-
casean las investigaciones sobre experien-
cias de mujeres académicas con respon-
sabilidades de cuidado (Alonso-Álvarez y 
Diz-Otero, 2022). Dentro de esta segunda 
línea de investigación, destacan algunos 
estudios de corte cualitativo en los que se 
denuncia la ausencia de corresponsabili-
dad de los hombres en el ámbito familiar y 
la escasez de apoyos institucionales en ma-
teria de conciliación como principales cau-
sas de la desigual posición de las muje-
res en la universidad (Montes-López, 2017; 
Montes-López y Rasskin-Gutman, 2019). 
También despunta el estudio cuantitativo 
de Gallardo (2021) sobre las percepciones 
de madres académicas de la Universidad 
de Murcia acerca de la influencia de la ma-
ternidad en su carrera profesional. Nuestro 
artículo se inscribe en esta línea de investi-
gación enfocada en las experiencias de mu-
jeres académicas con responsabilidades de 
cuidado, pero introduce dos aportaciones: 
por un lado, centramos nuestra atención 
en la gestión personal del conflicto trabajo-
cuidados y sus consecuencias laborales 
y psicosociales; por otro lado, ampliamos 
el rango geográfico y el estatus sociolabo-
ral de las participantes, dado que analiza-
mos entrevistas a investigadoras adscritas 
a 23  centros de investigación y/o universi-
dades españolas en todos los niveles de la 
carrera académica e incluimos tanto a ma-
dres como a mujeres sin hijos.

metodoLoGía

En este artículo indagamos en las expe-
riencias de maternidad y cuidados de mu-
jeres investigadoras en España con el fin 
de comprender el modo en que gestionan 
el conflicto trabajo-cuidados en el ámbito 
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científico-académico y sus implicaciones 
laborales y psicosociales. Para ello, anali-
zamos el corpus de datos generados en el 
marco del proyecto de investigación «Inno-
vation, decision making and leadership in 
science: How researchers work together» 
(2018-T1/SOC-10409, Atracción de Talento 
Modalidad 1 de la Comunidad de Madrid)4. 
Este proyecto examina los mecanismos in-
ternos que operan en los grupos de inves-
tigación científica con el objetivo de identi-
ficar patrones y estrategias de colaboración 
que promueven la innovación y la excelen-
cia en un sentido amplio. Además, estudia 
las transformaciones producidas por las 
nuevas tecnologías en las formas de cola-
boración, la comunicación y las redes afec-
tivas en el ámbito científico.

El trabajo de campo se llevó a cabo en-
tre diciembre de 2019 y marzo de 2023, 
y consistió en la realización de 10  sesio-
nes de observación participante (70  horas 
aproximadamente) en contextos de trabajo 
de los grupos de investigación, tales como 
reuniones, seminarios, laboratorios y des-
cansos, y 58  entrevistas semiestructura-
das distribuidas en tres fases. El método de 
contacto con las personas participantes fue 
el correo electrónico, a través del cual se 
les presentó formalmente la investigación. 
En la primera fase se realizaron 20 entrevis-
tas a integrantes de grupos de investigación 
con proyectos financiados por el European 
Research Council en los últimos cinco años; 
es decir, grupos prestigiosos y de alto ren-
dimiento que son una referencia normativa 
—modelos a seguir— en el ámbito cientí-
fico. En esta fase también se entrevistó a un 
especialista en colaboración científica, un 
miembro de un grupo con menos recursos 
y una investigadora que ocupaba un puesto 
relevante en el European Research Council. 
En la segunda fase se llevaron a cabo otras 
25  entrevistas a investigadoras principales 

4 La primera fase de la investigación estuvo a cargo de 
Carlos López-Carrasco y Marta Romero-Delgado.

de proyectos financiados por el European 
Research Council, por un lado, y a investi-
gadoras y académicas del área de las cien-
cias sociales, por otro. En la tercera y última 
fase se hicieron 10 entrevistas más a inves-
tigadores e investigadoras predoctorales.

Las entrevistas de la primera y tercera 
fase están centradas en los patrones y es-
trategias de colaboración en los grupos de 
investigación científica. Por tanto, el guion 
de entrevista cubre temas como el papel 
de la colaboración en el trabajo de inves-
tigación, los elementos que componen las 
prácticas colaborativas, los factores que 
promueven o dificultan la colaboración, las 
estrategias desarrolladas para fomentar una 
colaboración eficiente y el bienestar psicoe-
mocional en relación con la colaboración 
científica. Sin embargo, las entrevistas de la 
segunda fase ponen el foco en la brecha de 
género en el ámbito científico-académico. 
De este modo, el guion de entrevista varía 
significativamente, abarcando temas como 
la socialización de género, la experiencia de 
trato desigual con respecto a los hombres, 
la brecha de género en los escalafones al-
tos de la jerarquía académica, el liderazgo 
científico femenino, la influencia de la ma-
ternidad y los cuidados en la carrera profe-
sional, la organización de la academia y los 
efectos psicológicos, laborales y sociales 
en las investigadoras.

Dado que en este artículo indagamos en 
las experiencias de maternidad y cuidados 
de mujeres investigadoras en España, nos 
servimos de las 25 entrevistas de la segunda 
fase y de otras 5 entrevistas del corpus que 
inciden en estas experiencias. Así, de las 
58  entrevistas semiestructuradas del pro-
yecto, analizamos 30 entrevistas en total, to-
das ellas a mujeres investigadoras. Entre las 
mujeres entrevistadas, las hay que tienen hi-
jos (22) y las hay que no (8). Dos razones jus-
tifican la inclusión de investigadoras que no 
son madres en el estudio: 1)  la perspectiva 
de las que quieren ser madres y de las que 
han elegido no serlo es igualmente relevante 
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para analizar el conflicto trabajo-cuidados 
en la academia y 2)  los cuidados no se cir-
cunscriben al cuidado de los hijos. Como se 
aprecia en la tabla 1, intentamos cubrir todas 
las categorías laborales del PDI en el ámbito 
científico-académico español, tanto en la 
universidad —catedrática (4  entrevistadas), 
profesora titular (2), profesora contratada 
doctora (2), profesora ayudante doctora  (4), 
investigadora posdoctoral (5) e investigadora 
predoctoral (4)— como en el Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas (en ade-
lante, CSIC) —profesora de investigación 
(4 entrevistadas), científica titular  (2), investi-
gadora científica (1) e investigadora Ramón 
y Cajal (1)—. Además, incluimos a una ex-
investigadora. También cubrimos todas las 
áreas científicas, aunque se aprecia un claro 
desequilibrio en favor de las ciencias socia-
les (14 entrevistadas) y las ciencias natura-
les  (11) y en detrimento de las humanida-
des (3) y las ingenierías (2).

TABLA 1. Perfil de las investigadoras entrevistadas

Id. Categoría laboral PDI Área científica

E1 Catedrática Ciencias naturales
E2 Investigadora predoctoral Ciencias naturales
E3 Investigadora predoctoral Ciencias naturales
E4 Investigadora posdoctoral Humanidades
E5 Investigadora posdoctoral Humanidades
E6 Catedrática Ciencias sociales
E7 Catedrática Ciencias sociales
E8 Prof. titular Ciencias sociales
E9 Prof. ayudante doctora Ciencias sociales
E10 Prof. ayudante doctora Ciencias sociales
E11 Investigadora posdoctoral Ciencias sociales
E12 Catedrática Ciencias sociales
E13 Prof. contratada doctora Ciencias sociales
E14 Profesora de secundaria (exinvestigadora) Ingenierías
E15 Prof. contratada doctora Ciencias sociales
E16 Prof. ayudante doctora Ciencias sociales
E17 Investigadora predoctoral Ciencias sociales
E18 Científica titular (CSIC) Ciencias naturales
E19 Investigadora posdoctoral (CSIC) Ciencias naturales
E20 Prof. de investigación (CSIC) Ciencias naturales
E21 Científica titular (CSIC) Ingenierías
E22 Prof. ayudante doctora Ciencias sociales
E23 Investigadora predoctoral Ciencias sociales
E24 Investigadora posdoctoral Ciencias sociales
E25 Investigadora Ramón y Cajal (CSIC) Ciencias naturales
E26 Prof. de investigación (CSIC) Humanidades
E27 Investigadora científica (CSIC) Ciencias naturales
E28 Prof. titular Ciencias naturales
E29 Prof. de investigación (CSIC) Ciencias naturales
E30 Prof. de investigación (CSIC) Ciencias naturales

Fuente: Elaboración propia.
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En el momento de realización de las en-
trevistas, las investigadoras estaban adscri-
tas a 23 centros de investigación y/o univer-
sidades españolas: 1)  Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares, 2)  Cen-
tro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas, 3) Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 4)  Instituto de Agricultura Sos-
tenible, 5)  Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos, 6)  Instituto de Cien-
cia de Materiales de Barcelona, 7)  Instituto 
de Microelectrónica de Barcelona, 8)  Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria, 9)  Instituto de 
Nanociencia y Materiales de Aragón, 10) Ins-
tituto de Neurociencias, 11)  Instituto de 
Productos Lácteos, 12)  Instituto Ramón y 
Cajal de Investigación Sanitaria, 13) Univer-
sidad de Alcalá de Henares, 14)  Universi-
dad Autónoma de Barcelona, 15)  Universi-
dad Autónoma de Madrid, 16)  Universidad 
de  Barcelona, 17) Universidad Carlos  III de 
Madrid, 18)  Universidad Complutense de 
Madrid, 19) Universidad Miguel Hernández, 
20)  Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 21) Universidad Rey Juan Carlos, 
22) Universidad de Santiago de Compostela 
y 23) Universidad de Zaragoza. Para prote-
ger la identidad de las entrevistadas, no re-
lacionamos estas instituciones en la tabla 1.

Todas las participantes fueron informa-
das del uso confidencial de los datos y 
mostraron su consentimiento a que estos 
fueran grabados y analizados. Las entrevis-
tas fueron grabadas, transcritas verbatim y 
sometidas a un análisis discursivo en torno 
a las experiencias de maternidad y cuida-
dos de mujeres investigadoras a partir del 
siguiente conjunto de códigos:

1. Tipo de cuidados.

1.1. Cuidado de hijos.

1.2. Cuidado de adultos.

2. Repercusión en la carrera profesional.

2.1. Sobrecarga de trabajo.

2.2. Impacto en la productividad.

2.3. Impacto en la colaboración.

2.4. Problemas en la contratación.

2.5. Desigualdad en la evaluación.

2.6. Carrera ralentizada o truncada.

3. Gestión del conflicto.

3.1. Emociones.

3.2. Apoyo familiar.

3.3. Implicación de la pareja.

3.4. Organización del trabajo.

3.5.  Contratación de un profesional de 
los cuidados.

3.6. Priorizar la carrera o la maternidad.

4. Propuestas de cambio.

4.1. Componente generacional.

4.2. Concienciación institucional.

4.3. Medidas de igualdad y conciliación.

4.4.  Modificación de los sistemas de 
evaluación.

4.5.  Equiparación de la carga de cuida-
dos.

Concebimos el análisis del discurso 
como una práctica que consiste en desen-
trañar los modos en que los discursos, en 
cuanto prácticas sociales constituyentes y 
regulativas, mantienen o promueven ciertas 
relaciones sociales (Íñiguez-Rueda, 2003: 
99). En este sentido, mediante este análisis 
tratamos de comprender el modo en que 
las investigadoras gestionan el conflicto tra-
bajo-cuidados e interpretar en qué medida 
los discursos de las entrevistadas confron-
tan una cultura y una organización del tra-
bajo académico que dificultan, ralentizan 
y/o interrumpen sus carreras profesionales.

resuLtados

Compatibilizar los cuidados con el trabajo 
remunerado no es tarea fácil para las ma-
dres académicas. Supone un esfuerzo adi-
cional que, según las participantes, no está 
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suficientemente reconocido en el ámbito 
laboral, donde tradicionalmente se da por 
descontado que son las mujeres las que 
han de sacrificarse por la familia. A conti-
nuación, presentamos los resultados del 
análisis de las entrevistas divididos en dos 
apartados que versan sobre 1)  las conse-
cuencias emocionales del doble mandato 
(ser buena madre y buena profesional) en 
las madres académicas y 2)  la gestión del 
tiempo como bien escaso y sus efectos en 
la vida personal, familiar y profesional.

Ser buenas madres y buenas científicas: 
sobrecarga, autoexigencia, estrés 
y culpabilidad

Muchas de las entrevistadas indican que 
sus parejas masculinas muestran un com-
promiso más o menos aceptable en lo que 
respecta a la crianza de los hijos y las ta-
reas domésticas. Sin embargo, de los tes-
timonios de las participantes se infiere que 
aún queda camino por recorrer. Son las 
mujeres las que siguen asumiendo la mayor 
parte de las tareas de cuidado y del hogar, 
aun en las unidades familiares en las que 
los varones están concienciados del pro-
blema, tal y como puso en evidencia la re-
ciente pandemia de COVID-19:

Incluso en esas circunstancias, el grueso de la 
pandemia en casa… nos lo hemos comido no-
sotras más. Yo me considero una enorme afortu-
nada en casa porque en principio compartimos 
la mayor parte de las tareas, ¿no? Pero, claro, el 
grueso, todo lo que tiene que ver con el cuidar, 
por ejemplo, de que los hijos hagan los deberes, 
todo lo que tiene que ver con los espacios de la 
socialización, de la escucha, al margen de las la-
bores de casa […] Básicamente son las mujeres 
las que lo han abordado (E8).

La mayoría de las entrevistadas también 
se lamenta de que siguen siendo ellas quie-
nes solicitan mayoritariamente los permisos 
de maternidad o reducen su jornada para 
atender a sus hijos, mientras que los casos 
de hombres son mucho más escasos.

La red de apoyo familiar, encarnada en 
la figura de los abuelos y, particularmente, 
en la abuela, es un factor clave en la ges-
tión del conflicto trabajo-cuidados. Las en-
trevistadas ponen repetidamente en valor la 
ayuda de los abuelos, sin cuyo apoyo emo-
cional y material sería más difícil acumular 
méritos de docencia e investigación y, a la 
postre, progresar en la carrera académica:

Mi marido trabaja fuera semana sí, semana no. 
Entonces, yo, digamos, la mitad del mes soy ma-
dre soltera. Entonces, claro, ahí estoy muy ven-
dida […] Entonces ella [su madre] me ha dicho: 
«venga, yo te echo una mano, tráeme a Sara5 
y haces la conferencia» o «trae a Sara y vas a 
esa reunión» […] Y es verdad que ellas tienen un 
vínculo muy bonito como efecto secundario, pero 
yo reconozco que ella ha sido fundamental en 
todo (E9).

Cuando la red de apoyo familiar no al-
canza para cubrir las necesidades de cui-
dado de los niños y/o familiares adultos 
dependientes, algunas parejas optan por 
«subarrendar cuidados» (E22), es decir, 
contratan a una persona para que se ocupe 
de estos menesteres. Esta es una opera-
ción, empero, que no todas las familias 
pueden permitirse, mucho menos dada la 
precariedad y los salarios ajustados de los 
primeros estadios de la carrera académica. 

No nos podemos permitir el lujo […] Como en 
otros trabajos donde, supercontentos, ganan mu-
chísimo dinero y deciden contratar a una persona 
que cuide al niño. No nos lo podemos permitir. Al 
final todo está ligado a la precariedad (E25).

En general, las participantes caracte-
rizan el embarazo y el permiso de mater-
nidad como dos etapas emocionalmente 
estresantes. En contra de lo que pudiera 
parecer, el permiso de maternidad no suele 
traducirse en un periodo de desconexión 
laboral para las madres académicas, dado 
que se ven forzadas a permanecer pendien-
tes del trabajo para no perder tracción en 

5 Nombre modificado por razones de privacidad.
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la carrera académica —«tenía que seguir 
haciendo currículum» (E26)— y/o no afec-
tar negativamente el flujo de trabajo, sobre 
todo cuando están a cargo de un equipo. 
En realidad, un buen número de ellas con-
fiesa que siguió trabajando durante su per-
miso de maternidad:

Te pasas tu baja de maternidad pensando en todo 
lo que tienes que escribir y que no has escrito, y 
en el libro que has dejado a medias y en el pro-
yecto de investigación… Nadie te está diciendo 
nada, pero todo el mundo espera en el fondo que 
estés trabajando en casa. Incluida tú […] La baja 
de maternidad se convierte en una cosa muy an-
gustiosa porque tú no cierras el bolígrafo un día y 
vuelves cuatro meses más tarde y está todo igual. 
Tienes que seguir. Estás en tu casa, pero es como 
si estuvieras teletrabajando (E26).

Después del permiso de maternidad, 
una vez reincorporadas al trabajo, los altos 
niveles de estrés continúan: «Me pasaba 
horas sacándome leche para poder dejar le-
che preparada, volvía corriendo porque se 
me pasaba la hora y era una angustia es-
tupenda» (E26). Para lidiar con esta situa-
ción, algunas optan por reincorporarse al 
trabajo a jornada parcial, lo cual les permite 
atender las necesidades de cuidado de sus 
hijos con mayor holgura. La reducción de 
jornada, no obstante, es una elección infre-
cuente, al menos entre las entrevistadas6, 
ya que la mayoría de ellas prefiere continuar 
a jornada completa y seguir acumulando 
méritos sin bajar demasiado el ritmo a fin de 
alcanzar cuanto antes los indicadores míni-
mos que permiten competir por los pues-
tos de mayor estabilidad: «cuando yo me 
quiera presentar a las oposiciones de titular, 
me piden unas horas de docencia; si yo me 
pido cinco años de reducción de jornada, 
no puedo ser titular» (E24). En cualquier 
caso, ni siquiera la jornada parcial sirve en 
muchos casos para resolver las tensiones 
entre la vida profesional y la vida familiar. 

6 De las 22 madres participantes en el estudio, solo 3 
redujeron la jornada tras el permiso de maternidad.

Más aún, no es raro que una excesiva au-
toexigencia en el ámbito laboral, espoleada 
por la necesidad de mantener el ritmo de 
producción, desemboque en situaciones 
lindantes con la autoexplotación:

Para poder combinarlo tienes que acostumbrarte 
a trabajar muy rápido, ¿no? A usar el tiempo 
de una forma muy… muy ajustada, que real-
mente hace que tus jornadas se intensifiquen […] 
Cuando yo estaba en el trabajo tenía que ser ope-
rativa 100  % y, de hecho, era hiperproductiva, 
pero luego salía de trabajar y tenía que ser hipe-
ractiva también con mi hijo (E7).

Como se aprecia en la cita anterior, esta 
autoexigencia no solo se da en el ámbito 
profesional, sino también en el ámbito do-
méstico y, además, suele estar ligada a un 
sentimiento de culpa. Los datos de las en-
trevistas indican que las madres académi-
cas se sienten a menudo culpables por no 
cumplir con lo que se espera de ellas en 
ninguna de las dos esferas, ni en casa ni en 
el trabajo, esto es, por no satisfacer el es-
tándar de lo que se considera una «buena 
madre» y una «buena profesional»:

Yo me iba del trabajo diciendo: «me voy dema-
siado [pronto]… no he acabado, tenía haber dado 
más de mí hoy». ¿Vale? Llegaba a casa y decía: 
«mierda, tendría que haberme ido antes [del tra-
bajo], no tengo tiempo de…». O sea, era culpabili-
dad en el trabajo y culpabilidad en la familia, ¿no? 
Siempre (E29).

Las fuentes de este malestar culpable 
son principalmente dos. De un lado, sien-
ten que en el entorno de trabajo se las juzga 
como profesionales deficitarias: «dan por 
hecho que tu trabajo va a ser de peor ca-
lidad o no vas a llegar por tener [un hijo]» 
(E5). De otro lado, experimentan presión por 
parte de la familia para comportarse como 
lo haría una madre tradicional. Así lo ex-
presa esta participante que, con oportuni-
dad de un viaje de trabajo cuando sus hi-
jos eran pequeños, recibió comentarios de 
familiares «que me cabrearon muchísimo… 
“¿te vas a ir lejos y dejas a tus hijos?” […] 
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esos comentarios al principio te hacen sen-
tir culpable de algún modo» (E27). Según 
la interpretación de algunas entrevista-
das, este malestar culpable es asimismo un 
daño autoinfligido producto de la introyec-
ción de expectativas sociales irrealizables 
tanto en lo personal-familiar como en lo 
profesional: «nadie me estaba diciendo en 
el trabajo que yo no estaba rindiendo, na-
die me estaba diciendo en la familia que yo 
no estaba rindiendo, sino que yo me estaba 
autoexigiendo» (E29). Vemos así cómo au-
toexigencia y culpa aparecen fuertemente 
entrelazadas; cómo ese sentirse permanen-
temente en falta está ligado con el impera-
tivo de demostrar que una está a la altura y, 
sin embargo, nunca termina de conseguirlo.

¿Priorizar la carrera profesional o la vida 
familiar?: el tiempo como bien escaso

Todas las participantes con hijos inciden 
en la importancia de una buena gestión del 
tiempo para conciliar vida familiar y trabajo. 
Las madres académicas son conscientes 
de que, para «seguir rindiendo al mismo 
ritmo» (E5), han de ser más eficientes en 
la inversión de tiempo y energía. Habitual-
mente, esto implica una reorganización de 
la jornada de trabajo en función del hora-
rio de sus hijos, aprovechando las horas 
de sueño, guardería/escuela y actividades 
extraescolares de los niños para sacar tra-
bajo adelante: «cuando te queda un espa-
cio disponible es después de que los niños 
se duerman […] las noches y las mañanas 
eran… mi momento de trabajo a saco» (E5).

El lamento por la escasez de tiempo es 
recurrente en todas las entrevistas. Muy po-
cas son las madres entrevistadas que no 
confiesan haber sacrificado horas de des-
canso o de ocio para lograr un cierto equili-
brio, siempre inestable, entre su vida laboral 
y familiar. Así, cediendo ante las crecientes 
responsabilidades del ámbito profesional 
y del ámbito doméstico, muchas relegan el 

cuidado de sí mismas, las aficiones y las rela-
ciones sociales a un segundo plano, cuando 
no los reducen a su mínima expresión:

Yo tenía que estar satisfecha conmigo misma en 
el trabajo y con la familia y la única forma de ha-
cerlo era eliminar mi tiempo personal; o sea, mis 
horas de gimnasio, mis horas de amigas, mis ho-
ras de cine, ¿no? O mis horas de lectura… o de 
otras cosas que no fueran el trabajo (E29).

Aun sacrificando la esfera de lo perso-
nal, el tiempo continúa siendo un bien es-
caso para las madres académicas: 

Me falta tiempo porque quiero llevar mis hijos al 
cole, acompañar a mis hijos, traerles del cole… 
luego llega la hora de la cena y a las diez ya no 
soy persona, y, entonces, enganchamos otro día 
(E27).

Por si fuera poco, se trata de un pro-
blema que no se soluciona cuando los ni-
ños ya están criados, pues renovadas de-
mandas de cuidado, como el cuidado de 
los padres ancianos, y exigencias labora-
les emergen a medida que las mujeres se 
adentran en la edad madura y avanzan en la 
jerarquía académica:

Todo el tiempo tienes que estar produciendo por-
que, si no, te vas a quedar atrás; aunque tengas 
tu plaza, aunque te dé la seguridad tu plaza, esto 
es una competición a largo plazo (E22).

Incluso se dan casos en que ambos ti-
pos de cuidado, el de los hijos y el de los 
adultos dependientes, se solapan: «como 
tenemos hijos cada vez más tarde, hay mo-
mentos en que estamos cuidando hijos y, a 
la vez, estamos cuidando ancianos» (E26).

Así las cosas, la gestión del conflicto 
trabajo-cuidados suele resolverse por dos 
caminos: priorizar la carrera profesional o 
priorizar la vida familiar. Ambas opciones 
tienen sus consecuencias. Anteponer la ca-
rrera académica implica reducir, en ocasio-
nes drásticamente, el tiempo compartido 
con los hijos:

Cuando empiezo la etapa de clases no lo veo […] 
Los lunes no lo veo… los martes no lo veo… los 
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miércoles lo veo, pero en medio de un estado de 
angustia porque los jueves tengo seis horas de 
clase seguidas. Entonces… cuando llego [a casa] 
tampoco; es como si no lo viera porque llego des-
pués de seis horas y es como que te veo pero no 
te miro, ¿sabes? (E10).

En otros casos, anteponer la carrera 
académica implica postergar la materni-
dad hasta lograr cierta estabilidad laboral, 
siendo madre a una edad bastante avan-
zada, o renunciar directamente a la mater-
nidad:

Mi directora de tesis tenía como ocho años más 
que yo, o sea, tradicionalmente estaría dentro de 
la edad en la que tener hijos. Pues, yo tenía 26 
y ella pues, no sé, 34 o así. Y ella me decía: «yo 
no he tenido hijos ni los voy a tener porque no sé 
en qué parte de mi agenda los puedo meter». Y 
la otra doctoranda también decía lo mismo: «no, 
es que no me caben en mi agenda, ¿dónde los 
meto?» […] Veo compañeras más mayores que yo 
con un ritmo de vida que tienen que trabajar alre-
dedor de los horarios de sus hijos… Y, madre mía, 
yo no sé si eso lo quiero para mí. Yo no me ima-
gino trabajando un viernes a las dos de la madru-
gada porque es cuando mi hija está dormida. Te 
lleva a pensar: «uy, hijos, no sé» (E24).

Postergar la maternidad en los compa-
ses iniciales de la carrera académica es una 
decisión habitual: «con treinta años a lo me-
jor piensas que te queda un poco y lo pos-
pones de una manera natural, sin mucho 
drama» (E15). Pero lo que en los albores de 
la treintena parece no revestir mayor grave-
dad, comienza a pesar en el ánimo de algu-
nas mujeres a medida que se aproxima la 
cuarentena: «no me queda nada para cum-
plir 40 años y sí que el ser madre era uno 
de mis proyectos vitales, pero no el cen-
tro de mi vida… pero es una cosa que me 
hubiera gustado hacer y siento un poco de 
pesar» (E15).

Por otro lado, priorizar la vida familiar 
también lleva aparejadas determinadas 
consecuencias. La más contundente su-
pone abandonar la carrera académica y 
buscar un empleo que permita una mejor 

conciliación. Por contra, las madres que de-
ciden perseverar en la academia tienden a 
menudo a rebajar sus aspiraciones profe-
sionales para compaginar mejor el trabajo 
con los cuidados en el hogar: «optan por 
quedarse en la ciencia en escalafones ba-
jos, ayudantes de investigación, posdocs u 
opositando para técnicos del CSIC y tener 
familia» (E3). Todo ello se traduce en un re-
pliegue o retirada de las mujeres que puede 
darse en la forma de abandono de la aca-
demia o adopción de un perfil profesional 
medio-bajo. El primer momento de este re-
pliegue es la etapa posdoctoral, durante los 
años posteriores a la obtención del docto-
rado, periodo que muchas entrevistadas 
coinciden en señalar como parteaguas de la 
carrera académica femenina. Así lo expresa 
esta investigadora predoctoral:

Las mujeres solemos quedarnos en el escalafón 
posdoc; es difícil que lleguemos a investigado-
res principales. Yo lo asocio esto a que es muy 
difícil conciliar vida familiar con carrera científica. 
Porque aquí en España, para continuar la carrera 
científica, hay una serie de pasos que son impres-
cindibles. Uno de ellos es irte al extranjero un mí-
nimo de años a trabajar […] Voy a hacer 30 en un 
mes y estoy a media tesis. Cuando yo quiera aca-
bar la tesis, o sea, me va a pillar justo el momento 
en el que yo me podría plantear tener hijos con la 
búsqueda de posdoc y con el momento en el que 
tu carrera se escinde y dices: «Tengo que deci-
dir» (E3).

El segundo momento de repliegue pa-
rece suceder durante la madurez profesio-
nal, cuando se experimenta «una bajada de 
energía que yo creo que viene del cansan-
cio, de la saturación, de decir: “mira, soy 
profesora titular, me planto ya”» (E9). Se-
gún varias de las participantes, este replie-
gue o retirada afecta singularmente a la im-
plicación de las mujeres en las actividades 
de investigación. En su opinión, una canti-
dad considerable de mujeres deja «de hacer 
ciencia, de investigar, de producir, de pe-
lear» (E9) y tiende a refugiarse en la docen-
cia, una actividad menos competitiva y me-
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nos exigente en cuanto a la dedicación de 
horas. «Son muy buenas profes, pero cui-
dan a sus hijos y son profes, profes y ma-
dres docentes, pero no investigadoras» (E9).

dIscusIón y concLusIón

Nuestros resultados muestran que las ma-
dres académicas experimentan sobrecarga, 
estrés y culpabilidad ante el doble mandato 
de ser «buenas madres» y «buenas profesio-
nales». En línea con los hallazgos de inves-
tigaciones realizadas en España y Estados 
Unidos, las participantes en este estudio de-
claran que se hacen cargo de la mayor parte 
de las tareas de cuidado, incluso en aque-
llas unidades familiares en las que los va-
rones creen en una distribución de roles no 
tradicional (Jolly et al., 2014; Montes-López, 
2017; Montes- López y Rasskin-Gutman, 
2019; Rhoads y  Rhoads, 2012). Entre las en-
trevistadas, bastantes confiesan que siguie-
ron trabajando durante el permiso de mater-
nidad y pocas redujeron su jornada laboral 
por miedo a perder tracción en la carrera 
académica y/o afectar negativamente el flujo 
de trabajo, como han demostrado Shauman 
et al. (2018) y Huppatz, Sang y Napier (2019) 
en otros contextos.

Nuestros resultados también indican que 
las madres académicas se ven forzadas a 
sacrificar el cuidado de sí mismas para aten-
der más holgadamente sus responsabilida-
des profesionales y domésticas, y a elegir 
entre dos males menores: postergar/renun-
ciar a la maternidad o rebajar sus ambicio-
nes profesionales. Al igual que en otros aná-
lisis (Armenti, 2004; Lynn, Howells y Stein, 
2018), observamos que las mujeres aca-
démicas tienden a retrasar la maternidad 
hasta estabilizar su carrera profesional. Y 
en línea con estudios anteriores  (Habicht, 
2022; Lutter, Habicht y Schröder, 2022; 
 Schröder, Lutter y Habicht, 2021; Ysseldyk 
et  al., 2019), la etapa posdoctoral aparece 
en las entrevistas como una fase crítica: un 

periodo de gran exigencia productiva e ines-
tabilidad laboral que suele coincidir con los 
primeros años de maternidad y que muchas 
participantes señalan como auténtico par-
teaguas de la carrera académica femenina.

En el estudio de Gallardo (2021) con ma-
dres académicas de la Universidad de Mur-
cia, la mayoría de estas (63  %) manifiesta 
que la maternidad las ha llevado a minorar 
su implicación en actividades de investiga-
ción y centrarse en la docencia. Este dato 
está en consonancia con la preocupación 
de algunas entrevistadas en este artículo 
por el repliegue femenino derivado del con-
flicto trabajo-cuidados en la academia que, 
a su parecer, vacía de mujeres el campo 
de la investigación. Futuros estudios de ca-
rácter estadístico y con mayor alcance per-
mitirán comprobar si se trata de una ten-
dencia significativa y generalizada y si está 
relacionada con la maternidad y otras res-
ponsabilidades de cuidado. Por otra parte, 
las quejas de las entrevistadas por el exi-
guo número de hombres que se acogen a 
las medidas de conciliación se compadecen 
con los datos ofrecidos por Alonso- Álvarez 
y Diz-Otero (2022) sobre la Universidad de 
Santiago de Compostela, donde dichas me-
didas son utilizadas casi exclusivamente 
por mujeres: los hombres solo represen-
tan el 12 % de las personas solicitantes de 
permisos, son el 9 % de los solicitantes del 
permiso de lactancia y el 0 % en lo tocante 
a la reducción de jornada.

En las dos últimas décadas se han pro-
ducido notables avances en materia de 
conciliación en el ámbito científico-acadé-
mico español, sin embargo, existen nume-
rosas resistencias institucionales e indivi-
duales que dificultan su aplicación y limitan 
su efectividad (Alonso-Álvarez y Diz-Otero, 
2022; Castaño-Collado y Vázquez- Cupeiro, 
2023; González-Ramos et  al., 2020; 
 Tildesley, Lombardo y Verge, 2022; Verge, 
Ferrer-Fons y González, 2018). Por ello, si 
bien estamos de acuerdo con Gabriel et al. 
(2023) en que es necesario apoyar a las mu-
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jeres durante la maternidad para retener 
talento en el ámbito científico-académico, 
coincidimos también con Pastor-Gosálbez 
et  al. (2020) en que los planes de igualdad 
y las medidas de conciliación resultan me-
dios insuficientes para alcanzar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. Por tanto, 
para acabar con las discriminaciones por ra-
zón de género, necesitamos transformar no 
solo la manera de funcionar de las institucio-
nes científicas y académicas, sino también 
el sistema de producción del conocimiento, 
caracterizado por una hipercompetencia y 
una precarización al alza que perpetúan el 
conflicto trabajo-cuidados y dificultan, ra-
lentizan y/o interrumpen la carrera profe-
sional de las mujeres  (Conesa-Carpintero y 
 González-Ramos, 2018a;  Pastor-Gosálbez 
et  al., 2020;  Pastor-Gosálbez y Acosta- 
Sarmiento, 2016).

La limitación principal de este estudio 
es que sus resultados no pueden genera-
lizarse porque no son representativos de 
las experiencias de todas las mujeres que 
trabajan en el ámbito científico-académico 
español. Esto no estaba entre nuestros ob-
jetivos y requeriría de otra metodología y 
diseño de investigación. Por lo que res-
pecta a las líneas de investigación futura, 
un estudio similar desde el punto de vista 
de los hombres (con hijos y sin hijos) nos 
permitiría comparar sus experiencias e in-
terpretaciones con las de las mujeres. De 
igual modo, no carecería de interés dedicar 
próximos esfuerzos a ahondar en el con-
flicto trabajo-cuidados en la academia, más 
allá del cuidado de los hijos, desde las ex-
periencias de cuidado de personas adultas 
dependientes.
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Resumen
Este articulo busca conocer si existen diferencias en la persistencia 
entre estudiantado becado y no becado, y analizar los factores 
asociados a la persistencia del estudiantado becado. Se ha analizado 
la cohorte de estudiantado becado de acceso a los Grados de la 
Universidad de Barcelona en el curso 2011-2012, conformada por 
2613 estudiantes, afectada por la reforma de becas 2013 y última 
que permite también analizar la persistencia del estudiantado con 
beca salario. Las técnicas bivariadas muestran que el estudiantado 
becado persiste más que el no becado. Además, el modelo de 
regresión logística binaria indica que las variables académicas son 
las que contribuyen a explicar la persistencia, con mayor peso en 
el estudiantado con beca salario. Así, la igualdad de oportunidades 
educativas sigue siendo un reto para la política universitaria.
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Abstract
This article seeks to determine whether there are differences in 
persistence between students with and without scholarships and 
analyse the factors associated with the persistence of students with 
scholarships. The cohort of students with scholarships for access to the 
University of Barcelona in the academic year 2011-2012 were analysed. 
This cohort consisted of 2613 students, and is the last one that can 
be analysed to establish the persistence of students with income-
related scholarships, as it was affected by the 2013 scholarship reform. 
Bivariate techniques showed that students with scholarships have 
greater persistence than students without scholarships. In addition, the 
binary logistic regression model indicated that the academic variables 
were the ones that contributed to explaining persistence, as they 
played a stronger role in students with scholarships. Ensuring equal 
educational opportunities thus remains a challenge for university policy.
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IntroduccIón

El estudio de la persistencia en las enseñan-
zas universitarias es un fenómeno amplia-
mente analizado en la investigación en cien-
cias sociales, dado su relevante impacto tanto 
en la situación personal del estudiantado y 
sus familias como a nivel institucional y de 
la propia sociedad. Muchas son las inves-
tigaciones que han abordado el análisis de 
este fenómeno  (Álvarez-Pérez et  al., 2006; 
 Braxton,  Sullivan y  Johnson, 1997; Fernández- 
Mellizo, 2022; Ferrão y  Almeida, 2018; Freixa- 
Niella, Llanes- Ordóñez y  Venceslao-Pueyo, 
2018;  López-Aguilar,  Álvarez-Pérez y Ravelo- 
González, 2022;  Munizaga,  Cifuentes y 
Beltrán, 2018;  Pascarella, Duby e  Iverson, 
1983;  Rodríguez-Muñiz et  al., 2019; 
 Torrado-Fonseca y Figuera-Gazo, 2019; 
Yorke, 1999). Si bien, su estudio no está tan 
extendido en colectivos que necesitan de una 
beca para acceder y permanecer en la educa-
ción superior universitaria. 

En el contexto español, las sucesivas cri-
sis han comportado una racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo que ha 
conducido, a su vez, a un endurecimiento 
de las condiciones académicas para acce-
der y continuar en la condición de becado, 
haciendo más difícil la permanencia en el 
estatus de becado a colectivos que nece-
sitan de la ayuda económica para progre-
sar y culminar los estudios universitarios 
(Elias y Daza, 2014;  Fernández-Mellizo, 2022; 
 Hernández-Armenteros y Pérez- García, 2019; 
Langa-Rosado, 2019, 2020a, 2020b; Langa-
Rosado, Torrents y Troiano, 2019; Langa- 
Rosado y Río-Ruiz, 2013; Martí-Sempere y 
Ródenas-Calatayud, 2022; Río-Ruiz, 2014). 

En las últimas décadas se ha producido 
una expansión en el acceso a la educación 
superior a nivel general que ha facilitado, 
por otra parte, la participación de secto-
res socioeconómicos infrarrepresentados. 
Si bien, la ampliación en el acceso continúa 
siendo superior para los sectores socia-
les más favorecidos (Ariño-Villarroya et  al., 

2019; Ferreyra et al., 2017; Herrera-Cuesta, 
2019; Sánchez-Gelabert et  al., 2019). Ade-
más, estudios recientes encuentran que en 
los últimos años se está incrementando la 
inequidad en la universidad (Ariño-Villarroya 
et al., 2022). 

Algunas investigaciones señalan que, 
a pesar de la citada expansión, las tasas 
de persistencia han permanecido práctica-
mente inalterables (Cabrera, Pérez-Mejías 
y López-Fernández, 2014). En España, los 
sucesivos informes del Ministerio de Educa-
ción arrojan información sobre el abandono 
de los estudios, contraparte de la persis-
tencia, enfatizando la importancia del pro-
blema, mayor aun cuando afecta a estu-
diantes que reciben apoyo financiero. Así, 
un 18,2 % (18,4 % en universidades públi-
cas y 11,8 % en universidades privadas) de 
la cohorte de acceso a nivel estatal 2011-
2012 del estudiantado universitario becado 
abandonó los estudios en el Sistema Uni-
versitario Español (SUE), siendo por ramas 
de enseñanza del 24,4 % en Ingeniería y Ar-
quitectura, 22 % en Ciencias, 20,9 % en Ar-
tes y Humanidades, 16,7 % en Ciencias So-
ciales y Jurídicas y 12,4 % en Ciencias de 
la Salud y, respecto de las notas de acceso, 
aquellos que acceden con una nota entre 5 
y 5,5 abandonan en un 25,7 %, situándose 
el extremo contrario entre aquellos que ac-
ceden con notas más elevadas (10-14) en 
un 8,1 % (MECD, 2016). Estos datos se ali-
nean con la existencia de patrones diferen-
ciales según área de conocimiento y tipo 
de universidad (Torrado-Fonseca y Figuera-
Gazo, 2019). 

El estudio de la persistencia no re-
sulta tarea fácil debido tanto a la diver-
sidad terminológica con la que, a veces, 
se aborda en la literatura como a la mul-
tiplicidad de factores que influyen en la 
misma.  Bourdages (1996) pone el acento 
en el interés de estudiar este fenómeno 
desde el enfoque de persistir en la univer-
sidad, más que desde la perspectiva de 
abandonar la misma. Por otro lado, mien-
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tras que algunas investigaciones parten 
del enfoque de la persistencia como la for-
malización de la matrícula en el curso si-
guiente  (Munizaga, Cifuentes y Beltrán, 
2018; Torrado- Fonseca, 2012), otras insis-
ten en la importancia de considerar el con-
junto de la trayectoria académica y la gra-
duación (Borgen y Borgen, 2016; Fonseca y 
García, 2016; Tinto, 2012).

Esta dificultad de definición del con-
cepto y de su operacionalización es se-
ñalada por Munizaga, Cifuentes y Beltrán 
(2018) en su revisión sistemática de la re-
tención y el abandono en la educación su-
perior universitaria en América Latina y el 
Caribe, donde revisan 81  investigaciones. 
En cuanto a la denominación del fenómeno, 
ponen de relieve que va desde la deser-
ción o abandono hasta la retención o per-
manencia en la universidad. Respecto de 
su naturaleza, destacan su carácter multi-
causal (variables que influyen en la misma: 
individuales, académicas, institucionales, 
económicas y culturales), su complejidad 
(diversidad de enfoques teóricos para la 
comprensión del fenómeno: psicológicos, 
sociológicos, económicos, organizaciona-
les e interaccionistas) y su dinamismo (en 
función del momento y programas de estu-
dios). Lo cierto es que son muchas las in-
vestigaciones que ponen el acento en la 
complejidad del fenómeno caracterizado por 
su multidimensionalidad e influenciado tam-
bién por el momento en que este tiene lu-
gar (Álvarez-Pérez et al., 2006;  Figuera-Gazo 
y Torrado- Fonseca, 2023; Freixa-Niella, 
 Llanes-Ordóñez y  Venceslao-Pueyo, 2018; 
Torrado-Fonseca, 2012;  Torrado-Fonseca y 
Figuera-Gazo, 2019). 

Cabrera, Pérez-Mejías y López- Fernández 
(2014), analizando los factores que influyen en 
la retención, destacan que estos no se man-
tienen de forma permanente, sino que pue-
den evolucionar a lo largo del tiempo, po-
niendo de ejemplo la evolución de la teoría de 
Tinto centrada inicialmente en la experiencia 
individual del estudiantado y otorgando pos-

teriormente un mayor papel a la institución 
universitaria. Por su parte, destaca la diferen-
cia entre las variables de integración social y 
académica, que Tinto señala como críticas 
para la permanencia, y el peso de los factores 
externos, como el exceso de horas de trabajo 
o la falta de apoyo familiar, señalados por 
Bean y Metzner, que pueden no ser contra-
rrestados por el apoyo de la institución y faci-
litar la deserción.

Por su parte, Munizaga, Cifuentes y 
 Beltrán (2018) encuentran que son los fac-
tores individuales (motivación, adaptación 
y orientación vocacional) los que más peso 
tienen en la persistencia, seguidos de los 
factores académicos, proponiendo que es-
tos pueden llegar a ser clasificados den-
tro de los individuales. En la misma línea de 
la importancia de los factores personales, 
en concreto, de la motivación intrínseca, 
se sitúan Llanes-Ordóñez, Méndez-Ulrich 
y Montané-López (2021), Torrado-Fonseca 
y Figuera-Gazo (2019) y Urbina y Ovalles 
(2016). Álvarez-Pérez y Llanes-Ordóñez 
(2023) destacan la importancia de la adap-
tabilidad y la satisfacción con la carrera 
como ejes centrales de la persistencia en la 
universidad. A su vez, Tinto (2017) señala la 
autoeficacia como factor clave, sin olvidar 
que las cuestiones económicas tienen tam-
bién un peso relevante. 

Acevedo (2020) señala el bajo desem-
peño académico como la antesala del aban-
dono de los estudios universitarios, aunque 
en su estudio pone de relieve cómo afectan 
contextos socioeconómicos desfavorables y 
la baja oferta formativa, que conduce a elec-
ciones que pueden no ser de preferencia, lo 
que influye en una baja motivación y el aban-
dono. Los factores académicos han sido se-
ñalados por multitud de investigaciones como 
determinantes de la persistencia académica, 
considerando también la gran complejidad 
en su operacionalización centrada, en mul-
titud de ocasiones, en la evaluación de los 
aprendizajes mediante las cualificaciones. En 
este sentido, algunas investigaciones seña-
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lan la importancia del rendimiento académico 
para evitar el abandono y favorecer la persis-
tencia académica (Fernández- Mellizo, 2022; 
 Fernández-Mellizo y Constante- Amores, 
2020; López- Aguilar, Álvarez- Pérez y Ravelo-
González, 2022; Thuy, Kaur y Busthami, 2017; 
Tuero et  al., 2018). Otras inciden en la im-
portancia de la transición a los estudios su-
periores universitarios y el primer año de ca-
rrera como momento especialmente crítico 
para la persistencia (Fernández-Mellizo, 2022; 
 Figuera-Gazo y Torrado-Fonseca, 2015, 
2023;  Rodríguez-Muñiz et al., 2019), aunque 
también debe considerarse el abandono tar-
dío, que parece tener causas diferentes al 
del primer año, más relacionadas con facto-
res externos como la necesidad de trabajar o 
problemas económicos (Torrado-Fonseca y 
 Figuera-Gazo, 2019). 

Respecto a l  ámbito d isc ip l inar , 
 Fernández- Martín et al. (2019) encuentran evi-
dencia sobre una relación significativa con 
el abandono o persistencia, de manera que 
el área de ingeniería muestra menor deser-
ción, de primer ingreso y avanzada, que el 
área de educación, pero mayor deserción 
que el área económica. Estos mismos auto-
res concluyen que un mejor desempeño en 
su formación básica y en la universidad hace 
que las probabilidades de abandono se re-
duzcan.  Fernández-Mellizo (2022) señala el 
área de artes y humanidades como el de ma-
yor deserción. Otras investigaciones ponen el 
acento en las elecciones de titulaciones me-
nos arriesgadas por parte del estudiantado 
de origen social menos favorecido con la fi-
nalidad de garantizarse el éxito educativo y, 
en caso de ser beneficiario de una beca, el 
mantenimiento de la misma ante la situación 
de una mayor presión por la necesidad del 
cumplimiento de los requerimientos académi-
cos (Fernández-Mellizo, 2022; Langa-Rosado, 
2020a; Langa-Rosado, Torrents y Troiano, 
2019).

Entre los factores demográficos, la edad 
ha sido señalada como un factor relevante 
para la persistencia, existiendo un cierto 

consenso de que a mayor edad menor es la 
permanencia en la universidad y, por ende, 
mayor la deserción (Fernández-Martín et al., 
2019; Fernández-Mellizo, 2022). Por lo que 
respecta al sexo, los resultados no son con-
cluyentes. Berlanga-Silvente, Figuera-Gazo 
y Pons-Fanals (2018), en su estudio de la 
cohorte de acceso de estudiantado con 
beca salario 2009-2010, encuentran que 
las mujeres persisten más que los hom-
bres. Otros autores llegan a la conclusión 
de que son los hombres quienes presentan 
una mayor persistencia (González-Catalán 
y Arismendi-Vera, 2018). Fernández-Martín 
et al. (2019) encuentran que la misma resi-
dencia en periodo lectivo y no lectivo mues-
tra una menor deserción. 

Las variables socioeconómicas son con-
sideradas como un factor clave en el lo-
gro educativo y, por ende, en la persis-
tencia (Bourdieu y Passeron, 2009; Breen 
y  Jonsson, 2005; Cervini, 2002; Martínez- 
García, 2013). Ferreyra et  al. (2017) enfa-
tizan la importancia de favorecer las tra-
yectorias educativas del estudiantado que, 
teniendo potencial para culminar con éxito 
sus estudios, se encuentra con obstáculos 
socioeconómicos para financiarlos. No fa-
cilitar su participación en la universidad su-
pone una pérdida de talento que incide no 
solo en la equidad, sino también en la efi-
ciencia, dada la importancia de la educa-
ción superior para el beneficio del conjunto 
de la sociedad. 

Diversas investigaciones muestran la 
existencia de evidencias sobre la influen-
cia del background familiar, nivel educativo, 
ocupacional o de ingresos, en el desempeño 
educativo (Abera, 2018;  Cabrera et al., 2012; 
 Cabrera, Pérez-Mejías y López- Fernández, 
2014; Chong, 2017; Coschiza et  al., 2016). 
Otras investigaciones ponen el acento en 
la distribución desigual en las titulaciones 
de las diferentes áreas de conocimiento se-
gún el origen social (Ariño-Villarroya, 2014; 
Ayalon,  Mcdossi y Yogev, 2023; Breen y 
Goldthorpe, 1997;  Kloosterman et al., 2009; 
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Reimer y  Pollak, 2010; Langa-Rosado, 
2020a, 2020b; Langa-Rosado, Torrents y 
Troiano, 2019;  Ortiz-Gervasi, 2022; Troiano 
y Elias, 2014; Troiano et  al., 2017; Zarifa, 
2012). 

Son numerosas las investigaciones que 
analizan la persistencia académica o su con-
traparte, el abandono, del estudiantado uni-
versitario en general y los factores de carác-
ter multidimensional que en ella influyen. Pero 
lo hacen, en menor medida, en colectivos 
con diferentes vulnerabilidades. Así, no son 
tan frecuentes los estudios que analizan el 
desempeño educativo del estudiantado nece-
sitado de una beca para desarrollar su trayec-
toria universitaria, menos aún si transitan en 
períodos de cambios normativos, que modi-
fican sus condiciones de permanencia; y que 
ayudan a la comprensión del papel que estas 
pueden jugar no solo para la ampliación de la 
participación en la educación superior de es-
tudiantes socialmente más desfavorecidos, 
cuestión harto relevante, sino también para 
la continuidad de sus estudios y graduación 
(Reed y Hurd, 2016). En este sentido, la pre-
sente investigación va más allá al incorporar 
una perspectiva de equidad social analizando 
una cohorte becada, caracterizada por una 
mayor vulnerabilidad socioeconómica. Ade-
más, incorporando también una mirada sobre 
el estudiantado con beca salario (nivel más 
bajo de renta) y, por ende, susceptible de una 
mayor precariedad. La discusión en relación 
con la función de las becas en la equidad es 
un tema de largo recorrido y requiere de es-
tudios longitudinales y contextualizados, que 
permitan analizar las trayectorias educativas 
de aquel estudiantado con mayores dificulta-
des socioeconómicas para acceder, perma-
necer y culminar sus estudios en la universi-
dad. 

En este contexto, considerando el rele-
vante papel de las becas en la igualdad de 
oportunidades por origen socioeconómico 
(Fernández-Mellizo, 2022; Langa-Rosado, 
2020a, 2020b; Martí-Sempere y Ródenas-
Calatayud, 2022; Ortiz-Gervasi, 2022; Yang 

y Mao, 2021), resulta adecuado analizar qué 
factores son determinantes en la persistencia 
del estudiantado universitario becado en aras 
de diseñar políticas públicas que favorezcan 
no solo el acceso, sino también la permanen-
cia en la universidad de sectores vulnerables 
como consecuencia de su origen social, nece-
sitados de una ayuda financiera para estudiar. 

Método

Objetivos

Este trabajo se centra en un doble objetivo. 
En primer lugar, busca conocer si se dan di-
ferencias en la persistencia académica entre 
el estudiantado becado y aquel que pierde di-
cha condición en el curso académico 2012-
2013, inmediatamente después, en el curso 
siguiente al de acceso de la cohorte analizada 
(2011-2012). En segundo lugar, pretende 
identificar los factores de mayor incidencia de 
la persistencia académica y la probabilidad de 
persistir del estudiantado universitario becado 
que accede a la Universidad de Barcelona 
(UB) en el primer año de los estudios univer-
sitarios. Para alcanzar este segundo objetivo 
partimos de la hipótesis de que las variables 
demográficas, socioeconómicas y académi-
cas influyen en la persistencia en los estudios 
del estudiantado universitario becado. 

Participantes

La población de estudio está constituida por 
la cohorte del estudiantado becado que ac-
cedió a la UB en el curso académico 2011-
2012, conformada por 2613 estudiantes 
(24 % de los 11 014 estudiantes de nuevo 
acceso), que accedieron a 58 grados de las 
cinco ramas de conocimiento: artes y huma-
nidades, ciencias sociales y jurídicas, cien-
cias, ciencias de la salud e ingeniería y arqui-
tectura. La selección de esta cohorte viene 
dada porque su trayectoria tiene lugar du-
rante el periodo de reforma del sistema de 
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becas y ayudas al estudio a partir del curso 
académico 2012-2013 y, por tanto, debe 
adaptarse a un contexto diferente respecto 
del existente en su momento de acceso, que 
supone un endurecimiento de las condiciones 
para acceder y permanecer en la condición 
de becado, lo que podría derivar en una ma-
yor dificultad para la persistencia en los estu-
dios universitarios. Además, es la última co-
horte que permite analizar la persistencia del 
estudiantado con beca salario en el siguiente 
curso académico (2012-2013) al de acceso. 
Dicha modalidad de ayuda queda suprimida 
en el curso académico 2013-2014, con mo-
tivo de la culminación de la reforma del sis-
tema, siendo sustituida por una beca ligada 
a la renta de menor cuantía y cobertura del 
coste de oportunidad (salarios que se dejan 
de percibir por la dedicación a tiempo com-
pleto y exclusivo al estudio). Así, el porcentaje 
de estudiantado becado de la cohorte que 
pudo acceder a la ayuda de mayor cuantía, 
la beca salario, correspondiente al umbral de 
renta 1 y, por tanto, a las familias socialmente 
más desfavorecidas, solamente representó 
un 6 % (636 estudiantes) respecto del total de 
estudiantes de nuevo acceso y un 24 % res-
pecto del estudiantado becado. La base de 
datos para el análisis ha sido proporcionada 
por los Servicios de Planificación Académico-
docente y de Becas y Ayudas, recogida por el 
Observatorio del Estudiante de la UB. 

En el período 2010-2020, la educación 
superior experimenta una evolución posi-
tiva, reflejada en el aumento de la pobla-
ción universitaria, estabilidad y expansión 
de la matrícula de Grado y Máster respec-
tivamente, incremento de las tasas de ren-
dimiento, mejora en la equidad digital deri-
vada del refuerzo de estructuras informáticas 
como consecuencia de la  COVID-19 o crea-
ción de empleos de nivel universitario. Sin 
embargo, la financiación universitaria man-
tiene su debilidad estructural, arrastrando los 
efectos de las políticas de austeridad deriva-
das de la crisis. Ello se ve claramente en la 
política de becas  (Hernández-Armenteros y 

Pérez- García, 2021). Si bien, durante el pe-
riodo 2009-2011 se hace un esfuerzo por 
incrementar el presupuesto destinado a be-
cas, las políticas de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo se ponen de 
manifiesto en la reforma del sistema de be-
cas de 2013. En 2020, a pesar de las mo-
dificaciones del sistema introducidas en pro 
de una mayor equidad (rebaja del umbral de 
renta hasta el límite de la pobreza, modu-
lación de los requerimientos académicos y 
leve incremento de los importes de las ayu-
das), persisten debilidades relacionadas con 
la cobertura de los costes directos, indirec-
tos y de oportunidad. El incremento presu-
puestario de 2023 destinado a becas abre 
un nuevo horizonte de esperanza hacia mo-
delos que pongan el acento en la importan-
cia de las becas para favorecer la persisten-
cia de todos los grupos sociales y, por ende, 
la igualdad de oportunidades educativas.

Procedimiento

En nuestro estudio entendemos la tasa de per-
sistencia académica como el porcentaje de es-
tudiantes de la cohorte analizada que vuelve 
a formalizar la matrícula en el siguiente curso 
académico, de acuerdo con los estándares de 
calidad en la educación superior, en línea con 
lo señalado por Torrado-Fonseca (2012). 

Este trabajo se enmarca en una investi-
gación de carácter más amplio de naturaleza 
cuantitativa, ex post facto, explicativa y longi-
tudinal donde se analizan los datos institucio-
nales del estudiantado becado que accede a 
la UB en el curso 2011-2012, instrumento de 
análisis, que integra información demográfica, 
socioeconómica y académica, a través del 
cual se hace un seguimiento longitudinal de 
las trayectorias del estudiantado universitario 
becado durante cuatro cursos académicos.

Para el análisis de datos se ha utilizado 
el paquete estadístico SSPS Statistics (ver-
sión 25). En el estudio se han realizado aná-
lisis descriptivos univariados de las variables 
implicadas, descriptivos bivariados para de-
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tectar la relación entre las variables y pruebas 
no paramétricas (Chi-Cuadrado) para identi-
ficar las diferencias en la persistencia acadé-
mica y pruebas simétricas para identificar su 
grado de asociación en el primer año de es-
tudios entre los dos subgrupos de población: 
estudiantado becado y aquel que pierde esta 
condición. Además, se ha llevado a cabo un 
modelo de regresión logística: 

El objetivo del análisis es poder efectuar predic-
ciones del comportamiento, esto es, estimar las 
probabilidades de un suceso definido por la varia-
ble dependiente en función de un conjunto de va-
riables predictoras o de pronóstico (López-Roldán 
y Fachelli, 2015: 5). 

Previamente a la aplicación del modelo, 
se han realizado análisis correlacionales para 
explorar la influencia de las variables inde-
pendientes en el fenómeno de la persistencia 

académica, tras haberse efectuado a priori un 
proceso de tipificación a z, dado que las va-
riables analizadas son de tipo nominal, ordinal 
y de escala. Posteriormente, se ha utilizado la 
técnica de regresión logística binaria para de-
tectar cuáles de las variables que resultaron 
significativas en el análisis correlacional pue-
den considerarse como predictores de la per-
sistencia académica de la cohorte de estu-
diantado becado analizada.

La variable dependiente es la persis-
tencia académica que tiene una naturaleza 
cualitativa nominal dicotómica (1 = persiste 
y 0 = no persiste). Se considera que el es-
tudiante persiste si continúa matriculándose 
en el siguiente curso académico y que no lo 
hace si no se matricula en el mismo. La ta-
bla  1 recoge las variables independientes 
incluidas en el estudio (18).

TABLA 1. Variables independientes

Dimensiones Variables Codificación

Edad Edad

Sexo
1 = Mujer
2 = Hombre

Demográficas Nacionalidad
1 = España
2 = Otras

Estado civil 

0 = Sin información
1 = Soltero/a
2 = Casado/a - convivencia
3 = Otros

Socioeconómicas
Estudios del padre
Estudios de la madre

1 = Sin estudios
2 = Primarios
3 = EGB / FP1
4 = Bachillerato / FP2
5 = Diplomatura / Ingeniería técnica
6 = Doctorado, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería
En blanco = Otros

Fuentes de financiación

1 = Ayudas institucionales
2 = Trabajo propio
3 = Ayudas de los padres 
4 = Trabajo del cónyuge 
5 = Ayudas de otras personas
6 = Otros
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TABLA 1. Variables independientes (Continuación)

Dimensiones Variables Codificación

Vía de acceso

1 = Vía 0: Bachillerato / COU con PAU 
2 = Vía 2: Diplomado, licenciado 
3 = Vía 4: FP2, CFGS 
4 = Vía 7: Universitarios Bachillerato / COU con PAU 
5 = Vía 8: Universitarios FP2, CFGS 
6 = Vía 9: Mayores de 25 años 
7 = 11: Sin informar

Nota de PAU Nota de acceso

Año de PAU Año de pruebas de acceso

Orden de preferencia 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª

Centro de educación secundaria 
1 = Público
2 = Privado
3 = Concertado

Académicas Orientación 

1 = Profesorado de secundaria
2 = Visita profesorado universitario al centro de secundaria
3 = Salón de la Enseñanza
4 = Personas que han hecho estos estudios
5 = Otros
6 = Amistades
7 = Entorno familiar
8 = Web / Guía de la enseñanza superior
9 = Salidas profesionales
10 = Iniciativa propia

Aspectos

1 = Nota de corte
2 = Duración de los estudios
3 = Facilidad o dificultad del estudio
4 = Proximidad al domicilio familiar
5 = Expectativas profesionales
6 = Otros

Asignaturas matriculadas  
presentadas aprobadas

Número medio

Media de las asignaturas  
presentadas

Nota media

Grado Estudios de grado

Área de conocimiento

1 = Artes y humanidades
2 = Ciencias sociales y jurídicas
3 = Ciencias
4 = Ciencias de la salud 
5 = Ingeniería y arquitectura

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos. 
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resultados

El perfil del estudiantado becado

El estudiantado becado de la cohorte 
2011-2012 se caracteriza mayoritariamente 
por acceder con una edad inferior o igual a 
20 años, ser mujer, soltera y de nacionali-
dad española, que accede a los estudios 
de su primera preferencia, procediendo de 
un background sociofamiliar en cuanto a la 
ocupación profesional de sus padres y ma-
dres de nivel cualificado en el sector servi-
cios y en cuanto al nivel educativo de los 
progenitores, de estudios de Enseñanza 
General Básica (EGB) o Formación Profe-
sional de primer grado (FP1). Acceden ma-
yoritariamente a través de la vía de bachi-
llerato o COU con PAU, habiendo realizado 
las pruebas de acceso en el año 2011, con 
una nota media de PAU de 7 y viniendo 
de centros públicos en caso del acceso 
a través del bachillerato, siendo sus pro-
cesos de orientación a nivel propio e indi-
vidual, de carácter vocacional, y estando 
motivados en la elección de los estudios 
preferentemente por las expectativas pro-
fesionales. A su vez, se matricula mayori-
tariamente en estudios del área de cono-
cimiento de ciencias sociales y jurídicas, y 
la enseñanza de mayor peso en la que ma-
triculan es ADE. Principalmente, reside en 
 Barcelona, no trabaja y requiere de finan-

ciación de los padres para realizar los es-
tudios. 

La persistencia del estudiantado becado 
versus el estudiantado no becado

De los 2613 estudiantes de la cohorte del 
estudiantado becado 2011-2012, 2226 vol-
vieron a matricular en el curso académico 
2012-2013, un 85,2 % de la cohorte, mien-
tras que 387 no lo hicieron, suponiendo un 
14,8 % el estudiantado becado que no ma-
triculó en el curso siguiente al de acceso de 
la cohorte estudiada.

Partiendo de la definición del indicador 
relativo a la persistencia, presentamos los 
resultados obtenidos en las tablas de con-
tingencia elaboradas para observar si existe 
asociación entre la condición de becado/a 
y la persistencia académica en el curso si-
guiente al de acceso de la cohorte. Para ave-
riguar si los resultados observados en las ta-
blas de contingencia son estadísticamente 
significativos, hemos aplicado la prueba no 
paramétrica de Chi-cuadrado. Los resulta-
dos apuntan a la existencia de diferencias 
significativas en la persistencia académica 
entre el estudiantado que permanece be-
cado y el que pierde esta condición. La apli-
cación de la medida simétrica del coeficiente 
V. de Cramer nos indica un grado medio de 
asociación entre ambas variables (0,442).

TABLA 2.  Tasa de persistencia y no persistencia según la condición de becado/a o no becado/a en el curso 
académico 2012-2013

Curso académico 2012-2013 Persistencia académica Becado/a No becado/a Total

Sí persiste
54,7 %
(1.430)

30,5 %
(796)

85,2 %
(2.226)

No persiste
0,3 %

(9)
14,5 %

378
14,8 %
(387)

(χ2 = 510,789, p ≤ 0,001)

Fuente: Elaboración propia. 
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Determinantes de la persistencia 
del estudiantado becado

Iniciamos nuestro análisis del modelo de re-
gresión seleccionando, en primer lugar, la 
variable dependiente, la persistencia aca-
démica, codificada, como se ha especifi-
cado, con «1» si el estudiantado persiste 
y con «0» si no lo hace y, en segundo lu-
gar, tomando en consideración el conjunto 

de variables que contiene la base de datos 
correspondientes al perfil demográfico, so-
cioeconómico y académico de la cohorte 
del estudiantado becado analizada. 

En relación con los análisis correlaciona-
les, para el curso académico 2012-2013, y, 
en general, en sintonía con la literatura aca-
démica, diez son las variables que han re-
sultado significativas (véase tabla 3).

TABLA 3. Variables significativas del análisis de correlación bivariada

Correlación Significación N

Edad –0,115 0,000 2.613
Sexo –0,058 0,003 2.613
Vía de acceso –0,060 0,002 2.613
Nota de PAU 0,113 0,000 2.509
Año de PAU 0,059 0,002 2.613
Orden de preferencia –0,059 0,003 2.613
Asignaturas aprobadas 0,596 0,000 2.613
Media asignaturas presentadas 0,354 0,000 2.613
Grado 0,046 0,018 2.613
Área de conocimiento 0,080 0,000 2.613

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de Chi-cuadrado mues-
tra que las variables introducidas en el mo-
delo mejoran el ajuste de forma significativa 
(p = 0,000).

El modelo de regresión binaria logit 
completo, incluyendo todos los predicto-
res estadísticamente significativos, χ2 =  (10, 
N = 2509) = 861,929, p ≤ 0,001, indica que 
el modelo es capaz de distinguir en un 
96,4  % a aquel estudiantado becado que 
persiste en los estudios universitarios. Por 
su parte, el modelo ajustado explica en-
tre el 29,1 % (R2 Cox & Snell) y el 51,8 % 
(R2  Nagelkerke) de la varianza, clasificando 
correctamente el 90,4  % de los casos. La 
prueba de Hosmer y Lemeshow nos in-
dica un correcto ajuste global del modelo 
(sig. 0,299), ya que la significación es ≥ 0,05. 

Tal y como se muestra en la tabla 4, seis 
de las diez variables contribuyen significa-

tivamente al modelo (vía de acceso, nota 
de PAU, orden de preferencia, asignaturas 
matriculadas presentadas aprobadas, me-
dia de las asignaturas presentadas y área 
de conocimiento). Cabe señalar que, res-
pecto a la nota de acceso, a diferencia del 
consenso generalizado, en nuestro estu-
dio, a menor nota de PAU se constata una 
mayor persistencia. Así, en esta misma ta-
bla observamos que el predictor más fuerte 
de la persistencia del estudiantado becado 
en los estudios universitarios es el rendi-
miento académico (asignaturas matricula-
das presentadas aprobadas con una odd 
ratio de  5,126 y media de las asignaturas 
presentadas con una odd ratio de  1,714), 
lo que significa que el estudiantado be-
cado con mejor rendimiento académico 
tiene mayores probabilidades de persistir 
en los estudios universitarios. El área de co-
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nocimiento con una odd ratio de  1,551 es 
la siguiente variable con mayor capacidad 

predictiva para la persistencia académica 
en el curso académico 2012-2013. 

TABLA 4. Variables predictivas de la persistencia académica. Curso académico 2012-2013

B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Vía acceso 0,256 0,113   5,089 1 0,024  1,291
Nota PAU –0,375 0,098  14,559 1 0,000  0,687
Orden preferencia –0,158 0,068   5,450 1 0,020  0,984
Asignaturas matriculadas presentadas aprobadas 1,634 0,090 331,882 1 0,000  5,126
Media asignaturas presentadas 0,539 0,102  27,965 1 0,000  1,714
Área de conocimiento 0,439 0,084  27,168 1 0,000  1,551
Constante 2,820 0,110 651,573 1 0,000 16,779

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los resultados de la regresión 
logística binaria de la tabla 4 procedemos a 
calcular la probabilidad de que un estudiante 
becado de la cohorte de acceso del curso 
académico 2011-2012 persista en el curso 
académico 2012-2013, mediante la primera 
ecuación del modelo de regresión logit:

Y =  2,820 + 0,256* (vía de acceso) – 0,375* 
(nota de acceso) – 0,158* (orden de pre-
ferencia)  +  1,634* (asignaturas presen-
tadas aprobadas) + 0,539* (media asig-
naturas presentadas)  +  0,439* (área de 
conocimiento)

La ecuación anterior permite hacer el 
cálculo de la probabilidad de que persista 
en el curso académico 2012-2013 un estu-
diante becado de la cohorte de 2011-2012 
que accedió por la vía de acceso de Bachi-
llerato COU con PAU, con un 7 de nota de 
acceso, en primera preferencia, con 7 asig-
naturas matriculadas presentadas aproba-
das, con una nota media de  7 y de cien-
cias sociales y jurídicas, cuyo resultado, 
teniendo en cuenta los valores de las varia-
bles tipificadas, exponemos a continuación: 

Y =  2,820 + 0,256* (–0,666) – 0,375* (0,016) – 
0,158* (–0,335) + 1,634* (–0,238) + 0,539* 
(0,336) + 0,439* (–0,298) = 2,36

En consecuencia, la probabilidad de que 
un estudiante becado persista en el curso 
académico 2012-2013 con las caracterís-
ticas que se han definido anteriormente es 
de un 91  %, tal y como resulta de la se-
gunda ecuación:

P(persistencia) = 1
1+ e Y = 1

1+ e 2,36 = 0,91

Siguiendo la misma estrategia de aná-
lisis, para el caso del estudiantado be-
cado de menor nivel de renta (umbral  1) 
y, por ende, beneficiario de beca salario 
(N = 615), el modelo de regresión logit lle-
vado a cabo con las variables significati-
vas de las correlaciones, a su vez, en sinto-
nía en gran medida con la literatura, (edad, 
sexo, estado civil, vía de acceso, nota de 
PAU, asignaturas matriculadas aprobadas 
y media de las asignaturas presentadas) 
solo dos variables han dado significati-
vas: sexo (sig. 0,008; OR 0,657) y asigna-
turas matriculadas presentadas aprobadas 
(sig. < 0,001; OR 6,260), siendo esta última 
la de mayor valor predictivo de la persis-
tencia académica.
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TABLA 5. Variables predictivas de la persistencia académica (beca salario). Curso académico 2012-2013

B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Sexo –0,421 0,160   6,941 1 0,008  0,657
Asignaturas matriculadas presentadas aprobadas 1,834 0,195  88,533 1 0,000  6,260
Constante 3,021 0,237 161,951 1 0,000 20,502

Fuente: Elaboración propia.

dIscusIón y conclusIones

El primer objetivo de este trabajo ha bus-
cado conocer si se dan diferencias en la 
persistencia académica entre el estudian-
tado becado y aquel que pierde dicha con-
dición en el curso académico inmediata-
mente siguiente (2012-2013) al curso de 
acceso de la cohorte analizada (2011-2012). 
En primer lugar, los resultados muestran 
que la persistencia académica es superior 
en el estudiantado que permanece becado. 
Dichos resultados, aun requiriendo de ma-
yor profundización mediante otro tipo de 
análisis, nos permiten poner el énfasis en 
la importancia de las becas como un buen 
instrumento para favorecer las trayecto-
rias educativas del estudiantado que re-
quiere de una ayuda financiera para realizar 
sus estudios en la universidad y se sitúan 
en la línea de los informes periódicos del 
 Ministerio de Educación (MECD, 2015). 

En segundo lugar, esta investigación 
pretende identificar los factores de mayor 
incidencia de la persistencia académica y la 
probabilidad de persistir en el primer año de 
estudios del estudiantado universitario be-
cado que accede a la UB. Para ello, se han 
realizado análisis correlacionales para ex-
plorar la influencia de las variables indepen-
dientes en el fenómeno de la persistencia 
académica. Posteriormente, se ha utilizado 
la técnica de regresión logística binaria para 
detectar cuáles de las variables que resulta-
ron significativas en el análisis correlacional 
pueden considerarse como predictores de 
la persistencia académica de la cohorte de 
estudiantado becado analizada. 

Las variables que han resultado signifi-
cativas como predictores de la persistencia 
han sido: la vía de acceso, la nota de PAU, 
el orden de preferencia, las asignaturas ma-
triculadas presentadas aprobadas, la media 
de las asignaturas presentadas y el área de 
conocimiento. 

Si bien, los determinantes que se han 
identificado como más relevantes han sido, 
en primer lugar, las variables relacionadas 
con el rendimiento académico: las asignatu-
ras matriculadas presentadas aprobadas y 
la media de las asignaturas presentadas, re-
sultados que se sitúan en sintonía con otras 
investigaciones (Berlanga-Silvente, Figuera-
Gazo y Pons-Fanals, 2018; Fernández- 
Mellizo, 2022; Tuero et  al., 2018) y, en 
segundo lugar, el área de conocimiento. Di-
chos resultados nos permiten afirmar que 
a mejor rendimiento académico mayor es 
la probabilidad de persistir, lo cual para el 
caso de la condición de becado es necesario 
para el mantenimiento de dicha condición, 
lo que denota un mayor compromiso con 
la actividad académica (Berlanga-Silvente, 
 Figuera-Gazo y Pons-Fanals, 2018). Si bien, 
es un resultado sobre el que hay que poner 
el acento, en especial, cuando las exigen-
cias sobre los requerimientos académicos 
se acentúan ocasionando una situación de 
mayor desigualdad de oportunidades en co-
lectivos necesitados de ayudas económicas 
para estudiar, que se ven abocados a una 
mayor presión por el desempeño académico 
para acceder, transitar y culminar sus estu-
dios (Langa-Rosado, 2020a, 2020b). 

En relación con el rendimiento acadé-
mico del estudiantado becado, hay que 
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considerar que la reforma del sistema de 
becas de 2013, iniciada en 2012, elevó la 
exigencia de dicho rendimiento para el ac-
ceso y la permanencia en la condición de 
becado. Por ello, nuestros resultados son 
especialmente relevantes, dada la impor-
tancia que dicha variable tiene para la con-
tinuidad de los estudios. Igualmente, hay 
que tener en cuenta la mayor presión por 
el cumplimiento del requerimiento acadé-
mico ejercida sobre colectivos con ma-
yor vulnerabilidad desde el punto de vista 
de sus condiciones socioeconómicas y, en 
el caso del estudiantado becado, en es-
pecial, aquel que disfruta de la beca sa-
lario. En este último caso, la variable de 
mayor peso predictivo de la persistencia 
académica también es las asignaturas su-
peradas, siendo esta, precisamente, en la 
que pone mayor énfasis la reforma del sis-
tema de becas y, por ende, ocasiona una 
mayor presión por el logro educativo en 
el perfil de becado, en general, y, en par-
ticular, en aquel más vulnerable por ori-
gen social (Berlanga- Silvente, Figuera-Gazo 
y Pons-Fanals, 2018;  Fernández-Mellizo, 
2022; Langa- Rosado, 2020a, 2020b). 

La importancia de las becas para la per-
sistencia académica y la graduación ha 
sido constatada por multitud de investi-
gaciones (Alarcón-Valenzuela et  al., 2018; 
Berlanga-Silvente, Figuera-Gazo y Pons- 
Fanals, 2018; Bettinger et al., 2016;  Cabrera 
et  al., 2012; Castleman y Long, 2016; 
 Fernández-Mellizo, 2022; Langa-Rosado, 
2020a, 2020b; Yang y Mao, 2021), contribu-
yendo a la mejora de la calidad, eficiencia 
y equidad del sistema de educación supe-
rior. Los resultados de este análisis llaman 
la atención sobre la necesidad de impulsar 
una política de becas que promueva la re-
ducción de desigualdades y redunde en fa-
vorecer la igualdad de oportunidades edu-
cativas y, por ende, facilitar el acceso, el 
progreso y los resultados en la educación 
superior universitaria de estudiantado pro-
cedente de un origen social más desfavore-

cido, como es el caso del estudiantado que 
necesita de ayuda financiera para cursar 
estudios en la universidad. 

Además, el área de conocimiento 
se perfila como un determinante rele-
vante para persistir en los estudios uni-
versitarios, en concordancia con otras in-
vestigaciones (Fernández-Martín et  al., 
2019;  Fernández-Mellizo, 2022). El per-
fil de la cohorte analizada, en línea con 
otras investigaciones (Elias y Daza, 2014; 
 Fernández-Mellizo, 2022; Langa-Rosado, 
2020a, 2020b; Langa-Rosado, Torrents y 
Troiano, 2019; Langa-Rosado y Río-Ruiz, 
2013; Río-Ruiz, 2014), pone de relieve cómo 
el estudiantado becado se concentra en 
estudios correspondientes a áreas de co-
nocimiento de menor riesgo y, en conse-
cuencia, de menor prestigio y posterior lo-
gro social. Muchas son las investigaciones 
que ponen el acento en la estratificación in-
terna que puede derivar de las diferencias 
en la elección de estudios universitarios en 
función de las condiciones socioeconómi-
cas del estudiantado (Ariño-Villarroya, 2014; 
Ayalon,  Mcdossi y Yogev, 2023; Breen y 
Goldthorpe, 1997; Fernández- Mellizo, 2022; 
Kloosterman et  al., 2009;  Reimer y  Pollak, 
2010; Langa-Rosado, 2020a, 2020b; Langa-
Rosado,  Torrents y Troiano, 2019; Ortiz- 
Gervasi, 2022; Troiano y Elias, 2014; Troiano 
et al., 2017; Zarifa, 2012). En esta dirección 
se pronuncia Acevedo (2020) cuando señala 
que dicha situación económica puede de-
terminar elecciones educativas no de prefe-
rencia con las consiguientes consecuencias 
para la baja motivación y el abandono. Este 
aspecto de gran relevancia para la igualdad 
de oportunidades educativas es, si cabe, 
mayor en el caso del estudiantado becado.

A la vista de los resultados obtenidos, 
se recomienda poner el acento en acciones 
institucionales de orientación que fortalez-
can el apoyo para el éxito académico y las 
elecciones educativas del estudiantado con 
necesidad de ayuda financiera para cursar 
y completar sus estudios en la universidad.
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Por último, hay que señalar que una limi-
tación de este trabajo es que se centra úni-
camente en una cohorte de estudiantado 
becado de una universidad, aunque dado el 
importante número de estudiantado becado 
que accede a la UB los resultados podrían 
ser extrapolables.

Estudios futuros sobre la realidad del 
estudiantado becado y su logro educativo 
desde la perspectiva de la graduación po-
drían aportar información de relevancia para 
el diseño de la política de becas y su papel 
en la persistencia académica del estudian-
tado becado.
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Resumen
El artículo comienza mostrando el interés que Max Weber tuvo por 
Las almas del pueblo negro de Du Bois y lo contrasta con la práctica 
ignorancia del conjunto de la obra de Du Bois en la sociología en 
español. A continuación, tras exponer la concepción de Du Bois de 
la «cuestión negra» como una «cuestión social» (al modo que Marx 
hizo con la «cuestión judía»), se muestra la nueva filosofía política 
que formula Du Bois, elevando a las masas negras a la condición de 
«pueblo negro» y con la que exige para ellos la completa igualdad 
con los blancos porque tienen una «identidad política compartida». 
El texto termina exponiendo la retórica que Du Bois despliega 
apelando a patrones de pensamiento y emoción de los negros y 
blancos americanos.
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Abstract
This article begins by showing Max Weber’s interest in Du Bois’s 
The Souls of Black Folk and comparing it with the virtual ignorance 
of Du Bois’s work as a whole in the sociology scholarship 
produced in Spanish. It then describes Du Bois’s conception of 
the then-called “Negro problem” as a “social problem” (as Marx 
did with the “Jewish problem”), and is followed by an outline 
of Du Bois’s new political philosophy, which elevated the black 
masses to the status of “black people” and demanded that 
they ought to be full equal to white people because they have a 
“shared political identity”. The text ends by discussing the rhetoric 
deployed by Du Bois by appealing to black and white American 
patterns of thought and emotion.
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IntroduccIón

¿Qué vio Max Weber en Las almas del pue-
blo negro en 1904 y sobre lo que la sociolo-
gía en español aún no ha reflexionado 120 
años después?

William Edward Burghardt Du Bois 
(1868-1963) publicó Las almas del pueblo 
negro1 (en adelante, Las almas) en 1903 
cuando tenía 35 años. El carácter innova-
dor (y transformador) de este libro fue com-
prendido desde el inicio e hizo de su au-
tor el referente de los negros que luchaban 
contra la segregación y por la igualdad. 
Las almas fue, por decirlo con Lewis (1993: 
277), «un manifiesto electrizante que movi-
lizó a la gente en una lucha amarga y pro-
longada para ganar un lugar en la historia». 
Con cierta lógica, Las almas fue acogido 
con temor en el sur segregado. Un crítico 
anónimo escribió que «es peligroso que el 
negro lea este libro, porque solo despertará 
descontento y odio racial» (citado por Gates 
y Oliver, 1999: xvi).

La valoración actual de Las almas se 
puede sintetizar con Rampersad (1993: 
xxxii): 

Por la fuerza de su imaginación creadora de mi-
tos, Du Bois les enseñó (a los afroamericanos) 
cómo pensar en sí mismos y cómo celebrarse a 
sí mismos […] Si toda la literatura de una nación 
puede surgir de un libro, como insinuó Hemin-
gway sobre Las aventuras de Huckleberry Finn 
(de Mark Twain), entonces se puede decir con la 
misma precisión que toda la literatura afroame-
ricana de naturaleza creativa ha procedido de la 
presentación comprensiva que hace Du Bois so-
bre la naturaleza de la personas en Las almas.

En otro lugar (Cachón, 2023), se ha exa-
minado el contexto histórico en que apa-
reció Las almas en 1903 y el contenido de 
sus 14  capítulos leídos como una especie 
de «arte de la fuga» que van reproduciendo 

1 Sobre las traducciones al español de Las almas, pueden 
verse las observaciones críticas en Cachón (2023: 80). 

en variaciones distintas el tema central ex-
puesto por Du Bois: las luchas del pueblo 
negro por conseguir la libertad y la igual-
dad. Este artículo pretende poner de relieve 
la actualidad de la obra de Du Bois y en 
concreto la de Las almas cuando se cum-
plen 120 años de su aparición. Para ello se 
analizará la opinión que tuvo Weber del li-
bro en 1904 y la práctica ignorancia de la 
obra de Du Bois en la sociología en espa-
ñol hoy. Luego se examinará uno de los 
aspectos que llamó la atención de Weber: 
la nueva filosofía política que Du Bois pre-
senta en Las almas. Antes se expondrá su 
visión del «problema negro» como «cues-
tión social» y seguirá un examen de la re-
tórica dialógica que Du Bois despliega para 
potenciar la agencia de los lectores negros 
y blancos en Las almas.

Weber descubrIó a du boIs 
en 1904

Max Weber (1864-1920) viajó a Estados 
Unidos en 1904 para asistir al Congreso In-
ternacional de Artes y Ciencias que se ce-
lebró durante la Exposición Universal en 
St. Louis, Misuri. Era un momento de gran-
des cambios sociales e intelectuales. En 
aquel congreso participarán, entre otros, 
los sociólogos alemanes Troeltsch, Tönnies 
y Sombart, además de Weber. Mientras 
tanto, en la Exposición Universal hubo una 
muestra obscena de antropología pseu-
docientífica que «exhibió» a Ota Benga 
y otros ocho jóvenes negros capturados 
unos meses antes en el entonces Congo 
belga como si fueran especies subhuma-
nas. En aquel viaje hubo dos académicos 
que impresionaron a Weber: uno fue Wi-
lliam  James, profesor de Harvard que ha-
bía publicado en 1890 Principles of Psycho-
logy. La otra figura que llamó su atención 
fue un joven profesor negro de una univer-
sidad (negra) del sur de Estados Unidos 
(Atlanta) que también asistió al Congreso: 
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W.E.B. Du Bois. Weber tuvo con el primero 
una larga conversación donde es fácil ima-
ginar que hablaron del libro de James Va-
rieties of Religious Expericies que Weber 
cita (críticamente) en la segunda parte de 
La ética protestante y el desarrollo del ca-
pitalismo (Weber, 2003 [1904-1905]: 186). 
Con el segundo solo compartió un desa-
yuno ya que Weber no pudo desplazarse a 
la Universidad de Atlanta como tenía pre-
visto (Scaff, 2011: 76 y 137); seguro que 
ambos conversaron sobre los profesores 
que compartieron a principios de la década 
de 1890 en Berlín. Tanto le impresionó Du 
Bois a  Weber que le encargó un artículo 
para la revista Archiv Sozialwissenscht und 
Sozialpolitik (en adelante, Archiv) que se pu-
blicó en 1906 con el título «Die Negerfrage 
in den Vereinigten Staaten» (Du Bois, 2006 
[1906]). Es fácil que fuera durante ese de-
sayuno cuando Du Bois regalara a Weber 
un ejemplar de Las almas, publicado el año 
anterior (Du Bois, 1999 [1903]). En noviem-
bre de 1904, antes de volver a Alemania, 
Weber escribió a Du Bois diciéndole, sor-
prendentemente, que «estaba completa-
mente convencido de que el problema de 
la “línea de color” será el problema por ex-
celencia del tiempo por venir, aquí y en to-
das partes del mundo», haciendo suya así 
una idea que Du Bois había enunciado por 
primera vez en el primer Congreso Panafri-
cano (Londres, 1900) y que luego repite en 
Las almas. Unos meses después, ya desde 
Heidelberg,  Weber le escribe de nuevo en 
marzo de 1905: 

Su espléndido libro: «The Souls of Black Folk» de-
bería ser traducido al alemán. No sé si alguien ya 
se ha comprometido a hacer una traducción, si 
no, estoy autorizado a pedirle su autorización de 
parte de la Sra. Elisabeth Jaffé von Richthofen, 
una académica y amiga mía [...]. Me gustaría es-
cribir una breve introducción sobre la cuestión de 
los negros y la literatura y le agradecería mucho 
su colaboración si me envía alguna información 
sobre su vida [...] por supuesto solo si usted da 
su autorización (cursivas en el original) (Aptheker, 
1976: 106-107).

La correspondencia entre ambos se in-
terrumpió en mayo de 1905. Las almas no 
se publicó (entonces) en alemán y Weber 
y Du Bois nunca retomaron contacto. Pero 
 Weber no olvidó al profesor negro de la Uni-
versidad de Atlanta: cinco años después, en 
la discusión que mantuvo con el eugenista 
Dr. Ploetz durante la primera reunión de la 
Sociedad Alemana de Sociología en 1910, 
Weber mostró en público su admiración por 
Du Bois asegurando enfáticamente que «el 
sociólogo académico más importante en el 
sur de Estados Unidos, con quien no hay 
ningún sociólogo blanco que pueda compa-
rarse, es un negro, Burckhardt (sic) Du Bois» 
(Nelson y Gittleman, 1973: 312). 

Weber estaba en un momento clave 
de su vida: acababa de publicar en Archiv 
(marzo de 1904) «La objetividad del conoci-
miento en las ciencias y las políticas socia-
les» (Weber, 1971 [1904]) donde presentó 
el concepto de los «tipos ideales»; antes de 
salir para Estados Unidos había entregado 
la primera parte de La ética (Archiv, noviem-
bre de 1904); y al volver a Heidelberg ter-
minó de escribir la segunda parte (Archiv, 
junio de 1905) con numerosas referencias a 
Estados Unidos. 

Aunque numerosos investigadores han 
estudiado las posibles influencias entre 
ellos y se han aducido como motivos para 
que dejaran de escribirse que Weber se 
volcó en el estudio de la Revolución rusa 
desde 1905 y Du Bois en el activismo an-
tirracista con la creación del Movimiento 
 Niágara (que daría origen a la NAACP, Na-
tional Association for the Advancement of 
the Colored People), hay razones más pro-
fundas para comprender esa separación. 
Como explica McAuley (2019: 2), sus dife-
rencias respecto a la formación y el funcio-
namiento del capitalismo eran notables: 

Mientras que Weber minimizaba el papel del tra-
bajo negro no libre (es decir, forzado) en la historia 
y el mantenimiento del capitalismo occidental, Du 
Bois lo veía como algo fundamental. Y […] mien-
tras Du Bois era un oponente muy activo contra 
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el imperialismo europeo y todas las expresiones 
de supremacía racial, Weber era un firme defensor 
del imperialismo alemán ultramarino. 

McAuley (ibid.: 8) señala que ambos 
eran conscientes de esas diferencias, a pe-
sar del tono (siempre amable) y del conte-
nido (positivo de Weber hacia Du Bois) de 
sus cartas. Pero McAuley resume su visión 
sobre la opinión que atribuye a Weber so-
bre Las almas diciendo: 

[…] por mucho que Weber encontrara el libro Las 
almas digno de elogio y merecedor de una tra-
ducción al alemán, debe haber encontrado cier-
tos aspectos cuestionables, si no desagradables 
[…]. A la luz de sus exploraciones académicas 
antes, durante y después de la época en que su-
puestamente leyó la obra de Du Bois, Weber pro-
bablemente encontró objetables tres de las afir-
maciones del académico negro estadounidense: 
su afirmación de que el «problema del siglo  xx 
es el problema de la línea del color», a pesar del 
acuerdo explícito que Weber había pronunciado 
con el argumento de Du Bois; sus conceptos de la 
doble conciencia y el velo; y su lista de contribu-
ciones específicamente negras a la sociedad es-
tadounidense (McAuley, 2019: 19) (cursivas aña-
didas). 

Con esta argumentación de McAuley se 
hace difícil leer la correspondencia entre 
Heidelberg y Atlanta y la idea de Weber, no 
solo de facilitar la traducción de Las almas 
al alemán, sino de escribir él mismo una in-
troducción. Porque cuesta pensar que pro-
yectara firmar una crítica a Du Bois.

Pero ¿qué pudo impresionar tanto a 
 Weber para reaccionar como lo hizo ante 
la lectura de Las almas? El mismo McAuley 
señala, lo que contradice la duda que intro-
duce sobre si Weber «supuestamente leyó la 
obra de Du Bois», varios aspectos que pu-
dieron llamar la atención de Weber al leer 
(realmente) Las almas mientras terminaba 
La ética en 1905: la versatilidad intelectual 
de Du Bois entre la historia, la sociología y 
la política; el enfoque próximo a lo que el 
mismo Weber calificaría como verstehen de 
los fenómenos sociales, y otros aspectos 

concretos que señala McAuley y que con-
tribuyen a cuestionar que este autor ponga 
en duda que Weber leyera realmente Las al-
mas. Entre ellos la concepción del liderazgo 
que Du Bois atribuye al talented tenth y a la 
presentación implícita de sí mismo como un 
líder carismático, algo tan querido por We-
ber que en «La política como vocación» dirá 
que «lo característico de Occidente es […] el 
caudillaje político» (Weber, 1967 [1920]: 87). 

Pero se puede decir que hay otros as-
pectos que tuvieron que llamar la aten-
ción del Weber que acababa de publicar en 
1904 su texto sobre los «tipos ideales». Sin 
conocer ese artículo de Weber, en el capí-
tulo décimo de Las almas, «De la fe de los 
antepasados» (publicado originalmente en 
1900), donde analiza la importancia de la 
religión para los negros en Estados Unidos 
(un tema ya de por sí de gran interés para 
Weber, especialmente en 1905), Du Bois 
contrasta la religión de los negros en el sur 
con los del norte de Estados Unidos y dice: 

Entre estos dos tipos extremos de actitud ética que 
he tratado de exponer fluctúa la masa de millones 
de negros, en el Norte y en el Sur, y su vida y su 
actividad religiosa participan de este conflicto so-
cial (Du Bois, 2020 [1903]: 191) (cursivas añadidas).

Esta referencia a extreme types of ethical 
attitude (Du Bois, 1999 [1903]: 174) no coin-
cide estrictamente con la definición de «ti-
pos ideales» de Weber (1971 [1904]: 60-61) 
pero se acerca mucho y tuvo que impactar 
a Weber, sobre todo porque, además de ha-
blar de tipos extremos (o ideales), está con-
trastando «actitudes éticas». Además, hay 
partes de Las almas cuyo tono y algunos as-
pectos de fondo resultan muy «weberianos», 
sobre todo del Weber de La ética.

En 1920 Weber escribió la Introducción 
a los Ensayos de sociología de la religión. 
Ahí explicita la pregunta de investigación a 
la que responde gran parte de su obra: 

¿Qué serie de circunstancias han llevado a que 
precisamente en el suelo de Occidente, y solo 
aquí, se hayan dado ciertas manifestaciones cul-
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turales, mismas que —al menos tal como solemos 
representárnoslas— se encuentran en una direc-
ción evolutiva de alcance y validez universales? 
(Weber, 2003 [1904-1905]: 53). 

La respuesta de Du Bois a esta pregunta 
seria (fue) muy diferente a la que ofrece 
 Weber. Pero mucho antes Du Bois (ibid.: 
242) se había preguntado en las últimas pá-
ginas de Las almas: «¿Por qué la civilización 
ha florecido en Europa, mientras que en 
África apenas ha prendido para brillar bre-
vemente y luego apagarse?». 

A pesar de las diferencias tan nota-
bles de perspectiva entre ellos y de que se 
puede aceptar que «Weber estaba en desa-
cuerdo con Du Bois en un número esencial 
de puntos» (McAuley, 2019: 23), creo que 
Weber supo apreciar muchos aspectos de 
Las almas, unos por la resonancia que po-
día sentir de su propio trabajo y por el estilo 
de escritura en varios pasajes de La ética y 
Las almas, y otros por comprender la nove-
dad radical que suponía Las almas y el mé-
todo de composición del libro. Por eso creo 
que la afirmación de Weber de que Las al-
mas era una «magnífica obra» no era un jui-
cio precipitado ni obligado (respecto a un 
profesor negro del sur de Estados Unidos 
casi desconocido), sino el resultado sincero 
del impacto que le había producido su lec-
tura. Y creo que se puede argumentar que 
esa valoración derivaba, por una parte, del 
asombro que le produjo la nueva filosofía 
política emancipatoria que formula Du Bois 
(y de la retórica y el lenguaje que la acom-
paña); y, por otra, del tipo de análisis socio-
lógico e histórico con que Du Bois presenta 
«el problema negro» en Las almas. 

La socIoLogía en españoL Ignora 
a du boIs en 2023

Frente a esta apreciación de Weber por la 
obra de Du Bois a principio del siglo xx, en 
2023 Du Bois sigue siendo un autor prác-
ticamente desconocido en la literatura so-

ciológica, politológica, histórica y literaria 
en español. Tan desconocido es que un 
análisis bibliométrico de la base de datos 
SCOPUS llevado a cabo en marzo de 20232 
muestra que solo hay 23  artículos en re-
vistas académicas en español que citen a 
Du Bois. Analizados cada uno de esos tex-
tos, se puede señalar que uno es una crí-
tica de la edición española de Las almas; 
cuatro aparecen porque Du Bois está en 
un título de la bibliografía, pero sin que en 
el texto haya referencias a él; trece hacen 
una cita general sobre Du Bois (casi to-
dos a alguna de las frases más célebres 
de Las almas). Solo en tres aparece citado 
Du Bois como un argumento relevante y 
solo en otros dos artículos se analizan a 
fondo los planteamientos de Du Bois: es-
tos últimos son los artículos del italiano 
 Sandro  Medrazza (2014) y de la portorri-
queña  Melody  Fonseca (2017). Aunque lo 
detecte la base de datos de SCOPUS como 
revista española, el texto de Medrazza, un 
profundo trabajo sobre la relación entre 
los planteamientos de Du Bois y de Frantz 
 Fanon, está publicado en español en la re-
vista italiana Confluenze. Y aunque no apa-
rezca en  SCOPUS, el mismo autor tiene 
otro artículo en español en la revista ar-
gentina Prismas donde analiza en profun-
didad otros aspectos del pensamiento de 
Du Bois (Medrazza, 2008). Lo mismo hace 
Fonseca (2017) al analizar la cuestión racial 
en Estados Unidos en el siglo  xix en la re-
vista mexicana Norteamérica. Hay otro ar-
tículo importante en español no incluido en 
SCOPUS. Es del argentino-estadounidense 
José Itzigsohn (2021) en la revista argen-
tina Nueva Sociedad con el título «¿Por qué 
leer a W.E.B. Du Bois en América Latina?». 
En resumen, hay solo cuatro artículos pu-
blicados en español que analizan en pro-
fundidad algún aspecto del pensamiento 
de Du Bois: dos del italiano Medrazza, uno 

2 Debo agradecer a Carmen Santa-Isabel esta explora-
ción de la base de datos SCOPUS.



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 39-54

44 Las almas del pueblo negro de Du Bois 120 años después: una filosofía política emancipadora

de la portorriqueña Fonseca y otro del ar-
gentino-estadounidense Itzigsohn. Si se 
tiene en cuenta que hay centenares de ar-
tículos y decenas de libros en inglés dedi-
cados a analizar la obra de Du Bois y sus 
aportaciones a la sociología, el contraste 
con este erial en español no puede ser más 
sorprendente (y decepcionante). La obra de 
Du  Bois, especialmente Las almas, nunca 
ha desaparecido de los catálogos edito-
riales y de las librerías estadounidenses, 
pero tuvo un renacimiento notable en medio 
de las revueltas antirracistas que siguieron 
al linchamiento de George Floyd en 2020 
 (Cachón, 2021).

Hay otras dos citas de Du Bois en re-
vistas académicas en español que no apa-
rece en SCOPUS y que son significativas 
aunque le citen de modo marginal. La pri-
mera es en un artículo de Fraga-Iribarne 
de 1950 titulado «Razas y racismo» donde 
hace una cita literal de Dubois (sic), pero sin 
decir de qué trabajo se trata. Es posible que 
esta sea la primera vez que se ha citado a 
Du  Bois en español. La segunda es en un 
artículo de Campo y Díaz-Nicolás (1961) ti-
tulado «El negro americano». La relevancia 
de esta deriva del hecho de que citan un 
texto de Du Bois que se había publicado en 
español en 1950 y que es la primera traduc-
ción de Du Bois al español. Se trata de un 
folleto (de ocho páginas) titulado «Informe 
sobre las mejoras para los negros desde 
1900» que recoge un artículo que Du  Bois 
publicó en el New York Times Magazine el 
21 de noviembre de 1948 titulado «The Ne-
gro Since 1900: A Progress Report»3. 

3 El folleto fue publicado por la Casa Americana, que 
dependía de la Embajada de Estados Unidos en  Madrid 
(dirigida entonces por un encargado de negocios). El 
director de la biblioteca de la Casa Americana firma 
una «Presentación» con las siglas W. C. H. (William C. 
 Haygood) y justifica su publicación porque en los paí-
ses comunistas se deforma «el problema americano de 
la raza». Lo hace con el texto de un autor negro (como 
argumento de autoridad) al que, paradójicamente, el 
gobierno de los Estados Unidos comienza a perse-
guir esos años acusándolo de comunista y de activi-

eL «probLema negro» como 
«cuestIón socIaL» 

Du Bois comienza Las almas con una pre-
gunta: «Entre el otro mundo y yo siempre 
se alza una pregunta sin formular […] ¿Qué 
se siente cuando se es un problema?» (Du 
Bois, 2020 [1903]: 11). Es una manera de 
presentar la cuestión de lo que entonces 
se conocía como «el problema negro». Con 
ese título apareció el mismo año de la pu-
blicación de Las almas un libro donde escri-
bían los afroamericanos más influyentes del 
momento, Washington, Chestnutt y Du Bois 
entre otros (Washington et al., 2003 [1903]). 
El artículo que Du Bois (2006 [1906]) pu-
blica en Archiv a petición de Weber se titula 
«Die Negerfrage in den Vereinigten Staaten/
La cuestión negra en Estados Unidos». «La 
cuestión negra» es el objeto fundamental de 
estudio y de activismo de Du Bois a lo largo 
de toda su vida; el resto de las cuestiones 
que aborda, como académico y activista, 
lo hace siempre en relación con este pro-
blema social.

La llamada «la cuestión social» era el 
tema dominante en la esfera pública a finales 
del siglo xix. Es el problema que está en la 
base del nacimiento mismo de la sociología 
y de los movimientos modernos de reforma 
social. Era claramente el problema central 
para la escuela histórica de economistas 
en la que Du Bois se formó en  Berlín entre 
1892-1893, y lo era sobre todo para Gustav 
von Schmoller. La influencia de  Schmoller 
es notoria en la obra temprana de Du Bois 
como se ve cuando define «los mejores mé-
todos sociológicos disponibles» que va a 
aplicar en su investigación sobre The Phila-
delphia Negro. En el capítulo final aparece la 

dades antiamericanas. Es paradójico, además, porque 
Du Bois, aunque habla de algunos avances que se han 
producido en la situación de los negros, denuncia lo 
que queda por hacer hasta conseguir la igualdad, por-
que «el negro está empeñado en una lenta y decidida 
batalla […] el negro no está satisfecho, pero sí se siente 
estimulado» (Du Bois, 1950 [1948]: 7).
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«cuestión social» específica de los negros en 
Estados Unidos y se pregunta «¿Cuál es el 
problema negro?»; tras señalar una «combi-
nación de problemas sociales», se hace «la 
pregunta de las preguntas: después de todo, 
¿quiénes son los hombres?» (Du Bois, 2007 
[1899]: 268). También ahí resuena  Schmoller 
y su mezcla de teoría y práctica, de inves-
tigación y fomento de reformas sociales. 
 Appiah (2014: 37) señala que las afinidades 
de la cuestión social y la cuestión negra eran 
evidentes. Como lo fue para la «cuestión ju-
día» abordada por Marx en su polémica con 
Bauer donde se plantearon dos aspectos 
que serán también el centro de la «cuestión 
negra»: los derechos civiles de un grupo, y 
si ese grupo puede ser definido en térmi-
nos «nacionales» (Marx y Bauer, 2009 [1843-
1844]). El modo de abordar la cuestión so-
cial por parte de la escuela histórica alemana 
proporcionó a Du Bois el modelo para plan-
tearse «el problema negro», donde los con-
flictos se amplifican cuando las diferencias 
raciales coexisten y se entrelazan con dife-
rencias de clase. Pero hay un énfasis en «la 
pregunta de (todas) las preguntas», traduci-
ble por «¿son los negros seres humanos, y 
por tanto, sujetos de los mismos derechos 
que todas las personas?».

Para responder a ella Du Bois pasa (sin 
abandonarlo) del geschehen, del empirismo 
de Schmoller, la disciplina de los hechos, 
a la disciplina de la experiencia, al verste-
hen de Wilhelm Dilthey (con quien había to-
mado un seminario en 1893). Si Dilthey se-
ñalaba que para comprender por qué César 
cruzó el Rubicón, teníamos que preguntar-
nos ¿cómo se sentía ser César? (Appiah, 
2014: 82), Du Bois cree que para compren-
der «la cuestión negra» en Estados Unidos 
no basta con la (necesaria) exposición de 
datos empíricos, sino que hay que plan-
tearse «una pregunta que nunca se había 
planteado hasta entonces» (ibid.): ¿qué se 
siente cuando se es un problema?

Para Basevich (2021: 195) el origen del 
llamado «problema negro» es «la forma en 

que los blancos perciben a los afroameri-
canos, es decir, cómo tergiversan y des-
valorizan a los negros como grupo racial». 
Pero no solo se trata de cómo los perci-
ben, sino de cómo los han tratado históri-
camente: 250 años de esclavitud y 100 de 
segregación racial (formal) son la base de la 
construcción social del «problema negro». 
Y la propaganda supremacista blanca que 
ha querido ir construyendo una percepción 
de los negros como salvajes, inferiores, in-
frahumanos, bestias. Así lo hicieron en re-
presentaciones literarias de gran éxito como 
The Leopard’s Spots de Thomas Dixon pu-
blicada en 1902 y su secuela The Clansman, 
base de la película The Birth of the Nation 
de Griffith de 1915. Y también en ensayos 
que reformulaban el supremacismo blanco 
tras el final la Reconstrucción que siguió a 
la Guerra Civil. Una muestra es el superven-
tas de Charles Caroll de título contundente: 
Mystery Solved: The Negro is a Beast, publi-
cado en 1900. Frente a estas novelas y en-
sayos de gran éxito aparece la obra de Du 
Bois. Como un rayo fulminante, y esplendo-
roso a la vez, en aquella atmósfera.

En 1903, Las almas ofrece a los negros 
estadounidenses (y al conjunto de las po-
blaciones negras del mundo) una nueva fi-
losofía para la emancipación y la igualdad, 
y un nuevo lenguaje para abordar al «pro-
blema negro» en el contexto de la segre-
gación racial del Jim Crow. La respuesta 
que Du Bois ofrece a la pregunta «¿qué se 
siente cuando se es un problema?» analiza 
(y desnuda y denuncia) la organización so-
cial y política del supremacismo blanco, y la 
naturaleza y los efectos de la ideología ra-
cista, y anuncia las posibilidades de eman-
cipación de los negros.

La fILosofía poLítIca de 
Las aLmas deL puebLo negro

Tras preguntarse «¿qué se siente cuando 
se es un problema?», Du Bois pasa a con-
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testar otra cuestión que ya había formulado 
en 1899, entonces retóricamente, en The 
Philadelphia Negro (1899: 268): «¿qué po-
demos hacer?». Por eso Gooding-Williams 
(2009: 1) señala que la contribución que Du 
Bois hace a la filosofía política moderna se 
debe a que contesta a la pregunta: «¿Qué 
tipo de política deben llevar a cabo los afro-
americanos para contrarrestar la suprema-
cía blanca?». 

El mensaje de Du Bois es radical: los ne-
gros son seres humanos y deben tener los 
mismos derechos que los blancos y, como 
dirán medio siglo después Martin Luther 
King Jr. y el movimiento de los derechos ci-
viles, esos derechos les deben ser recono-
cidos «ahora». Con razón Du Bois puede 
ser considerado el padre del movimiento 
de los derechos civiles. Para él, no hay lu-
gar para el compromiso ni tiempo para la 
dilación. Los negros deben seguir luchando 
para que se les reconozcan como personas 
incluidas plenamente en el We the people 
con el que comienza la Constitución de 
 Estados Unidos y que están amparados 
por la máxima jeffersoniana, fundacional del 
igualitarismo revolucionario americano e in-
cluida en la Declaración de Independencia: 

Sostenemos como evidentes estas verdades: que 
todos los hombres han sido creados iguales; que 
están dotados por su Creador de ciertos derechos 
inherentes e inalienables; (y) que entre estos están 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

Simbólicamente, Du Bois recoge esta 
declaración igualitarista al final del capí-
tulo  III de Las almas, en el que presenta 
su crítica al gradualismo de Booker 
 Washington. Es el mismo capítulo donde 
formula sus tres reivindicaciones básicas: 
derecho de voto, igualdad civil y derecho a 
la educación (Du Bois, 2020 [1903]: 59). 

En el Capítulo XIII, el único de ficción 
(una ficción muy realista) de Las almas, el 
juez blanco le dice al John negro que ha 
vuelto al pueblo sureño después de edu-
carse en el Norte: 

[…] Sabes que soy amigo de tu gente […] simpa-
tizo con sus aspiraciones razonables, pero ambos 
sabemos, John, que en este país el Negro tiene 
que permanecer subordinado y que no puede es-
perar ser igual que los hombres blancos. Si se 
mantiene en el lugar que le corresponde, tu gente 
puede ser honesta y respetuosa […] Pero en 
cuanto quieren trastocar la naturaleza y dirigir a los 
hombres blancos, casarse con mujeres blancas y 
sentarse sin más en mi sala de reuniones, enton-
ces, ¡por Dios santo!, habrá que tenerlos someti-
dos a cualquier precio, y si hace falta, lincharemos 
a todos los niggers del país. […] Yo conocía a tu 
padre, John, era propiedad de mi padre y era un 
buen Nigger. […] ¿vas a ser como él o vas a tratar 
de meterle en la cabeza a esa gente todas esas 
ideas locas sobre la insurrección y la igualdad para 
convertirlos en hombres airados e infelices? (ibid.: 
225) (cursivas añadidas y traducción revisada). 

Du Bois, responde con rotundidad en 
Las almas por su alter ego, ese John negro 
al que el juez increpa: sí, pondré en las ca-
bezas de mi pueblo negro ideas locas de re-
belión, ideas que producirán descontento e 
infelicidad con la situación de opresión y se-
gregación a las que mi pueblo se ve some-
tido, ideas que le ayudarán en su proceso de 
«autorrealización» y le estimularán a seguir 
luchando por la libertad, la igualdad racial y 
la justicia social, ideas emancipadoras.

Du Bois conoce la situación en la que 
vive la mayoría de la población negra ame-
ricana, especialmente la sureña. Es útil des-
tacar, como han hecho Rogers (2012) y 
Basevich (2021), la distinción entre la des-
cripción de la situación de las «masas» ne-
gras y el impulso de las aspiraciones del 
«pueblo» negro. De nuevo se pone de ma-
nifiesto la influencia de Schmoller, porque 
la cuestión social (o racial) tiene que ver 
con una concepción compartida por am-
bos de los pobres (y los negros) como una 
masa inculta, o como dice Du Bois (2020 
[1903]: 59), «el bajo nivel social de la ma-
yor parte de la raza». Se podrían represen-
tar esas masas de negros como «apáticos» 
y «holgazanes» (ibid.: 143) y por ello nece-
sitan una supervisión fuerte; como «igno-
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rantes» (ibid.: 137) y por ello son incapa-
ces de entender lo que el negro John dice a 
su retorno: «pocos habían comprendido lo 
que había dicho, pues hablaba una lengua 
desconocida» (ibid.: 223); con un nivel de 
delincuencia que había aumentado desde 
la Guerra Civil (ibid.: 166) y por eso «cuen-
tan con su porcentaje de bribones y pillos» 
(ibid.: 138). Pero, lejos de una presentación 
despectiva, Du Bois apunta: «¿Holgazanes? 
[…]: no son vagos; al día siguiente se le-
vantan con el sol, trabajan duro cuando lo 
hacen y realizan su tarea con gusto» (ibid.: 
147); recuerda «la atmósfera de exaltación 
que poseía a las gentes de aquel pueblo 
negro» (ibid.: 178) que se encontró cuando 
fue a trabajar como maestro a una escuela 
sureña, y pone de relieve que al intentar 
comprender las condiciones de vida de 
un grupo social «a menudo olvidamos que 
cada unidad en esa totalidad representa 
un alma humana, […] (que) ama y odia, tra-
baja y se agota, ríe a carcajadas y llora con 
amargura […] del mismo modo que lo ha-
cemos usted y yo» (ibid.: 138): las unidades 
del geschehen frente al verstehen de la per-
sona negra en su totalidad. 

Du Bois señala que «las causas funda-
mentales de esta situación son complica-
das pero discernibles» (ibid.:143): «la mal-
dad de la esclavitud» (ibid.: 35), porque 
«ningún pueblo a una generación de distan-
cia de la esclavitud puede escapar a ciertas 
torpezas en el comportamiento y a cierta 
falta de tacto, a pesar de la mejor de las 
instrucciones» (ibid.: 103). La esclavitud no 
solo es la causa fundamental de la situación 
social de los negros, sino que «la esclavitud 
era, de hecho, la suma de todas las vilezas, 
la causa de todas las calamidades, la raíz 
de todo prejuicio» (ibid.: 15). Por eso: 

Cuando ustedes atribuyen a esta raza el delito 
como rasgo distintivo, ellos responden que la es-
clavitud fue el delito capital […] que el color y la 
raza no son delitos; sin embargo, son los que en 
esta nación reciben la condena más constante» 
(ibid.: 106). 

Y el negro sabía que cualquiera que hubieran sido 
las convicciones más profundas de los sureños, 
estos habían luchado con encarnizada energía 
con el fin de perpetuar esa esclavitud bajo la cual 
las masas negras, con un pensamiento a medio 
desarrollar, habían sufrido penalidades indescrip-
tibles (ibid.: 35). 

Frente a ese intento del supremacismo 
blanco de perpetuar la esclavitud por otros 
medios, Du Bois defiende y contrapone la 
construcción del «pueblo negro» ya desde el 
mismo título de Las almas. Y este contraste 
entre la descripción de la situación en la que 
viven las «masas» de los negros y sus causas, 
por una parte, y por otra, la aspiración a cons-
truir un «pueblo negro» subraya el campo de 
confrontación que ocupan los (negros) polí-
ticamente desposeídos. Pero los negros no 
son los únicos que han de afrontar la aspira-
ción por la igualdad racial, la emancipación. 

retórIca para negros, retórIca 
para bLancos en Las aLmas

Si en The Philadelphia Negro fija tareas dis-
tintas para negros y blancos (Du Bois, 2007 
[1899]: 270-275), en Las almas puede en-
contrarse una retórica dirigida, en unos ca-
sos a los negros y en otros a los blancos. 
Pero en toda su argumentación parte de un 
supuesto rompedor en ese momento: hay 
un «horizonte común» entre negros y blan-
cos en Estados Unidos que:

No es meramente el resultado de una unión for-
tuita, sino que emana de una identidad política 
compartida que puede, a su vez, ser utilizada 
para orientar las respuestas de la comunidad y 
sus habitantes en cuanto a la justicia o injusti-
cia de la situación, los juicios que hacen y las ac-
ciones que toman (Rogers, 2012: 189) (cursivas 
añadidas). 

Esto rompe no solo con el discurso del 
supremacismo blanco (que sintetiza bien 
el verbatim citado del juez al dirigirse, en-
tre benévolo y amenazante, al John ne-
gro), sino también con los dos tipos de ar-
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gumentarios dominantes entre los negros 
tras la Guerra Civil. De una parte, posicio-
nes de nacionalismo o chovinismo cultural 
y, de otra, posiciones de integración o asi-
milación. Du Bois formula una síntesis dia-
léctica de estas posiciones antagónicas: 
con su formulación de la «doble conciencia» 
plantea que el negro americano es, a la vez, 
americano y negro: 

En esta fusión no desea que se pierda ninguna 
de sus antiguas naturalezas. No desearía africa-
nizar América, puesto que América tiene dema-
siado que enseñar al mundo y también a África. 
Tampoco querría blanquear su alma Negra en una 
oleada de americanismo blanco, pues sabe que 
la sangre negra tiene un mensaje para el mundo. 
Simplemente desea hacer posible que un hom-
bre sea a la vez negro y americano (Du Bois, 2020 
[1903]: 13).

Como señala Rampersad (1976), la re-
tórica, el modo de hablar y de escribir para 
intentar convencer a los otros, juega un 
papel fundamental en Las almas. Du Bois 
había tenido formación universitaria en re-
tórica y años después defendería, frente 
al «purismo» de los miembros del Harlem 
 Renaisssance, que «todo arte es propa-
ganda y siempre lo debe ser» (Du Bois, 1996 
[1926]: 328). Rogers (2012: 194) señala con 
razón que las palabras de Garsten defi-
niendo la retórica se pueden leer como una 
descripción de la orientación de Las almas: 

Cuando los oradores o escritores intentan persua-
dirnos de algo, nos confrontan con una situación 
particular en el discurso […]. Aprovechando y re-
organizando nuestros patrones existentes de pen-
samiento y emoción, apelan a nuestra capacidad 
de juicio4. 

Al año siguiente de publicar Las almas, 
Du Bois (1996 [1904]) escribió un pequeño 
ensayo sobre el libro. Y ahí dice que a nadie 
que lea el libro «se le escapará fácilmente 
cómo veo el mundo» (ibid.: 305). Reed 

4 Garsten, Bryan (2006). Saving Persuasion: A Defense 
of Rhetoric and Judgment. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, p. 9 (citado por Rogers, 2012: 194).

(1997) y Gooding-Williams (2009) subrayan 
el carácter elitista de la argumentación de 
Du Bois porque defiende la dirección que 
debe seguir la política. Pero esto es critica-
ble. La prueba es que en ese mismo ensayo 
Du Bois apunta que «estoy seguro de que 
el lector sentirá al leer mis palabras una pe-
culiar justificación para contrastar su juicio 
con el mío» (ibid.). Como dice Rogers (2012: 
197), en Las almas hay «una visión de la po-
lítica que afirma la capacidad de los ciuda-
danos para reflexionar, enmendar o recha-
zar las instrucciones que se les presentan», 
que potencia la agencia reflexiva del «dios-
lector» (Du Bois dixit). Porque para Du Bois, 
escuchar «significa que la audiencia bus-
cará activamente comprender, interpretar 
y evaluar lo que se escucha. El objetivo es 
provocar una respuesta emocional en el 
lector que pueda generar un deseo razo-
nado de aliviar la condición de los afroame-
ricanos y ampliar la imaginación político-
ética de la ciudadanía en general» (ibid.: 
195). Esa visión dialógica se muestra ya en 
el primer párrafo de Las almas, cuando Du 
Bois (2020 [1903]: 7) anima al lector a es-
tudiar «conmigo mis palabras» (traducción 
corregida).

Du Bois presenta mensajes diferencia-
dos pero convergentes para los negros y 
los blancos estadounidenses porque apela 
a distintos patrones de pensamiento y emo-
ción de cada uno de estos grupos. Pero lo 
hace con un lenguaje que ambos grupos 
pueden compartir. Busca persuadir a la co-
munidades negra y blanca, sin complacer 
ni manipular, activando la agencia reflexiva 
de ambos grupos de lectores, usando por 
tanto una «retórica democrática» (Rogers, 
2012: 189), en busca de una comunidad 
política compartida donde todas las perso-
nas, negras y blancas, tengan igualdad de 
derechos y puedan decidir juntos el camino 
a seguir. El objetivo lo enuncia Du Bois en 
el primer capítulo de Las almas y ese tema 
principal se repetirá «de distintas maneras 
en las páginas siguientes […] para que los 
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hombres puedan escuchar las luchas de las 
almas de los negros» (Du Bois, 2020 [1903]: 
20) (traducción corregida).

Para los negros, Las almas es un llama-
miento al levantamiento del «pueblo negro» 
en un doble sentido: por una parte, como 
fin, apoyando la articulación del «pueblo ne-
gro» como «nación», con orgullo sobre su 
origen, su cultura y sus contribuciones a la 
sociedad estadounidense; por otra, como 
medio, la rebelión y la lucha contra la se-
gregación y exclusión racial a la que se ven 
sometidos y contra la acomodación a esas 
condiciones como les piden algunos lideres 
negros. A los negros Las almas les impulsa 
a huir de las tres tentaciones que superó 
 Alexander Crummell (cuyo ejemplo se repasa 
en el Capítulo XII): el odio, la desesperación 
y la duda. Para Du Bois, frente al fatalismo 
y otras tentaciones que conducen al pesi-
mismo, el pueblo negro debe emanciparse 
desarrollando la autoconciencia (self-cons-
ciousness), el autorrespeto (self-respect), el 
autodesarrollo (self-development), la auto-
defensa (self-defense), en definitiva, la auto-
rrealización (self-realization), expresión esta 
que aparece tres veces en Las almas. 

La filosofía política que se enuncia en 
Las almas era la voz que muchos anhelaban 
escuchar, porque sus palabras expresaban 
lo que los negros, sobre todo los más edu-
cados, sentían y querían. En la síntesis que 
hace Gooding-Williams, la política que plan-
tea Du Bois como más adecuada para con-
trarrestar el Jim Crow tenía que elevar a las 
«masas» negras, es decir, asimilarlas a las 
normas de la modernidad luchando contra 
los prejuicios y el atraso, y articular el ethos 
del «pueblo negro» (se podría decir también 
de la «nación negra»); tenía que ser una po-
lítica de modernización de la «autorrealiza-
ción» que expresara la identidad espiritual 
del pueblo, lo que Gooding-Williams llama 
una «política de autorrealización expresiva» 
(politics of expressive self-realization). Por 
eso se puede decir que «más que cualquier 
otro ejemplo de la escritura afroamericana 

del siglo xx, Las almas se ha convertido en 
un texto de autoridad: específicamente, 
como un texto que los afroamericanos han 
considerado que establece un marco nor-
mativo y discursivo apropiado para las 
prácticas políticas y culturales afroamerica-
nas» Gooding-Williams (2005: 204). Por eso, 
poco después de su aparición, Ferris (1985 
[1913]) lo calificó como «la Biblia política de 
la raza negra».

El mensaje de igualdad racial radical de 
Las almas no es un argumento contra los 
blancos porque el horizonte final que Du 
Bois defiende es el de una identidad polí-
tica compartida (la de ser «americano») en 
el horizonte de una humanidad (única). Du 
Bois (2020 [1903]: 107) llama a los negros 
a que centren sus energías en el esfuerzo 
y la «cooperación amable» con sus vecinos 
blancos, luchando por un futuro más inclu-
sivo y justo.

En Las almas usa sus armas retóricas 
para producir entre los blancos sentimien-
tos de simpatía y de vergüenza (Rogers, 
2012). Y para exigirles coherencia con sus 
ideales democráticos (y religiosos). Porque 
los blancos americanos son, dice Du Bois 
(2020 [1903]: 174) «profundamente religio-
sos e intensamente democráticos» y:

En su mayoría sabe bien que los problemas de 
los negros les sitúan a ellos en una posición in-
cómoda. Un pueblo tan generoso y de corazón 
tan puro no puede referirse a los preceptos igua-
litaristas del cristianismo o creer en la igualdad de 
oportunidades para todos los hombres sin llegar a 
sentir cada vez, y con cada nueva generación más 
intensamente, que el actual trazado de la frontera 
racial se muestra en franca contradicción con sus 
creencias y sus profesiones.

En el párrafo final de Las almas dice a 
sus lectores blancos: 

Que los oídos de un pueblo culpable tiemblen con 
la verdad y sesenta millones de hombres anhe-
len la justicia que exalta a las naciones, en este 
triste día en que la hermandad humana no es más 
que una burla y una trampa (Du Bois, 2020 [1903]: 
245). 
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Pero no busca avergonzarlos, como dice 
Rogers (2012: 201), sino «que se sientan 
mal porque no han logrado realizar el bien», 
para que tengan «un sentimiento de decep-
ción por el fracaso de la comunidad polí-
tica y de todos los que pertenecen a ella» 
(incluidos ellos mismos) por no proporcio-
nar el espacio en el que ese florecimiento 
(de los afroamericanos) sea posible, porque 
al sentirse frustrado por el racismo que se 
impone contra los afroamericanos «se vea 
obligado a plantear y afrontar las siguien-
tes preguntas: ¿Quién soy yo? ¿A qué tipo 
de comunidad pertenezco que obstruye el 
vivir la vida (a los afroamericanos) en igual-
dad de condiciones que los blancos?». Una 
vergüenza derivada de la incongruencia con 
los principios democráticos (y religiosos) en 
que se funda la república.

Pero Du Bois busca también cultivar su 
simpatía. Como ha señalado Rogers (2012: 
198): 

Du Bois a menudo defiende en Las almas la impor-
tancia de la simpatía para mejorar las relaciones ra-
ciales […] Para Du Bois simpatía significa que uno 
comprende a una persona desde su punto de vista 
de una manera que genera preocupación. 

Muchos pasajes del libro (especialmente 
en los capítulos  IX y XII) buscan provocar 
esa simpatía, esa comprensión empática. 
El capítulo  IX termina con este llamamiento: 
«Solo mediante la unión de la inteligencia y 
la simpatía a ambos lados de la frontera ra-
cial podrán triunfar la justicia y el bien en 
este periodo crítico de la república»  (Du Bois, 
2020 [1903]: 175) (traducción corregida).

Mientras que Gooding-Williams (2009) 
ve Las almas como una representación in-
completa porque no es una historia univer-
sal (como Hegel planea), Shaw (2013) lo 
ve como exitoso porque Du Bois está aña-
diendo la historia de los negros en Estados 
Unidos del siglo xix como un capítulo de la 
historia universal hegeliana. Ciertamente 
el mensaje tiene limitaciones. En aquella 
época Du Bois estaba convencido de que el 

«prejuicio racial» era fruto de la ignorancia 
y que, por tanto, podía ser superado me-
diante el razonamiento y la educación (y la 
investigación social) (véase, por ejemplo, 
Du Bois, 2020 [1903]: 93) y mediante refor-
mas legales. Poco después de la publica-
ción de Las almas emprenderá una etapa 
de activismo racial y sus investigaciones le 
llevarán a descubrir que tras las diferencias 
fenotípicas y sociales de la línea de color 
hay una estructura de intereses económicos 
y de clase5. Y así entrará en una etapa ma-
dura en la que puede ser calificado como 
un «liberal radical negro» (Mills, 2018). Pero 
cuando publica Las almas, se podría de-
cir que ese Du Bois de 35 años vive, como 
el joven Marx de Los manuscritos, en una 
etapa de idealismo.

Es desde ese punto idealista como for-
mula en Las almas un lenguaje nuevo para 
los negros y para los blancos. El peligro de 
ese nuevo lenguaje es su dificultad para 
hacerse comprender por aquellos a quie-
nes pretende dar voz. Sobre este riesgo re-
flexiona Du Bois en el capítulo XIII, «Del re-
greso de John». Es consciente que, para 
guiar a su pueblo hacia la «tierra prometida» 
de la libertad y la igualdad, debe hacerse 
entender, no puede hablar una «lengua des-
conocida». Y sabe que gran parte del mejor 
lenguaje de la cultura y de la vida social de 
los negros les llega desde las iglesias ne-
gras. Ya lo había mostrado en The Philadel-
phia Negro (Du Bois, 2007 [1899]: 141-165) 
y lo reitera en el capítulo 10 de Las almas, 
«De la fe de los antepasados», y en el úl-
timo capítulo donde analiza los cantos espi-
rituales negros.

Para establecer conexiones con el len-
guaje religioso dominante entre los negros, 

5 La lectura de Marx en años siguientes llevará a Du 
Bois a acentuar la dimensión del análisis de clase, lo 
mismo que otras influencias le llevarán a analizar la 
perspectiva de género y a articular ambos con el aná-
lisis racial. Por eso Du Bois ha sido calificado como el 
«padrino» de la teoría de la interseccionalidad (véase, 
por ejemplo, Morris, 2015).
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Du Bois introduce una serie de elemen-
tos que dan a Las almas un tono espiritual 
próximo a la religiosidad y el marco emo-
cional de los negros estadounidenses. Así 
titula los catorce capítulos comenzando (en 
inglés) con Of, como hacen los veintinueve 
artículos de fe religiosa de la Iglesia de In-
glaterra (Dorrien, 2015). Esto se refuerza 
cuando al inicio de cada capítulo incluye el 
pentagrama de un negro espiritual y dedica 
el último capítulo a mostrar el significado de 
esas «canciones de aflicción». Y, además, 
llena su texto de referencias bíblicas (se 
pueden detectar hasta siete citas literales 
de la Biblia y otras diez referencias claras al 
libro) todas ellas bien conocidas por los ne-
gros en sus iglesias. De esta manera su len-
guaje nuevo y revolucionario se viste de te-
mas conocidos por la comunidad y se hace 
«reconocible» para el pueblo negro. El tono 
elegíaco de muchos pasajes de Las almas 
recuerda también pasajes bíblicos y el «éx-
tasis» (frenzy) característicos de la religiosi-
dad negra (Du Bois, 2020 [1903]: 179).

Y en el capítulo X, «Sobre la fe de nues-
tros padres», Du Bois argumenta que la Bi-
blia predica la igualdad y la hermandad. 
Como ha señalado Williams (2009: 89), 
muchos afroamericanos, como  Douglass, 
Crummell o Du Bois, han hecho hincapié 
en el apoyo bíblico para justificar puntos 
de vista racialmente progresistas. Con ello 
combaten una extendida interpretación 
conservadora y antiigualitaria del cristia-
nismo que ha sido parte integral de las es-
tructuras de poder y de las mentalidades 
del supremacismo blanco. Y el argumento 
religioso le sirve también para aproximarse 
al lector blanco. 

El nuevo lenguaje que se presenta como 
un instrumento liberador de los negros, está 
lleno de cultismos en otros idiomas (al me-
nos trece), de continuas referencias a la alta 
cultura establecida en Occidente con la in-
clusión de una poesía al inicio de cada ca-
pítulo y la inclusión de citas de clásicos 
como Goethe, Shakespeare o Wagner, y 

de numerosas referencias a la mitología oc-
cidental. Por eso dice, con ese nuevo len-
guaje:

Me siento junto a Shakespeare y él no se inmuta 
[…] camino del brazo de Balzac y del de Dumas 
[…] convoco a Aristóteles y a Aurelio y al alma 
que me plazca, y todas vienen a mi llamada, cor-
tésmente, sin desdén ni condescendencia (ibid.: 
108). 

El lenguaje emancipador que propone 
al pueblo negro tiene que ser comprensible 
para este, pero tiene que estar (está) al nivel 
de la mejor cultura (occidental). Y, además, 
tiene que lograr fomentar la simpatía de los 
lectores blancos mostrándoles una religión 
y una cultura compartida. 

concLusIón

Se puede decir con Rampersad (2007: xxv) 
que ciento veinte años después de su pri-
mera publicación en 1903, Las almas «sigue 
siendo posiblemente el libro más impor-
tante jamás escrito por un estadounidense 
negro [...] y sigue siendo el iluminador más 
inspirado de la condición afroamericana». 
Pero para que un libro siga teniendo valor 
más un siglo después, debe tener:

Un núcleo ardiente de atractivo trascendente que 
haga que un texto sobreviva de generación en ge-
neración. Las almas posee ese núcleo ardiente 
[…] para que el libro de Du Bois sea gratificante 
y satisfactorio solo se requiere un mínimo de in-
teligencia y sensibilidad por parte del lector que 
busca una comprensión genuina de la América 
negra (ibid.: xxvi).

En este texto se ha mostrado la con-
cepción de Du Bois de la «cuestión negra» 
como una «cuestión social» (de una ma-
nera similar a como el joven Marx abordó 
la «cuestión judía»). Y a partir de ahí su for-
mulación de una nueva filosofía política 
emancipadora enfrentada al supremacismo 
blanco dominante (y al «racismo científico» 
del momento); una filosofía que eleva a las 
masas negras a la condición de «pueblo 
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negro» y que exige para los negros ameri-
canos la completa (e inmediata) igualdad 
con los blancos porque ambos tienen una 
«identidad política compartida»: son ciuda-
danos americanos comprendidos en el We 
the people. La retórica que Du Bois des-
pliega en Las almas apela a los patrones 
de pensamientos y emoción de los negros 
y de los blancos; a los primeros con un lla-
mamiento a que se levanten como pueblo 
y que se sigan rebelando contra la segre-
gación y la exclusión racial: a los segundos 
para que sean coherentes con sus princi-
pios democráticos y religiosos, y sientan 
vergüenza por no haber logrado plasmar 
con los afroamericanos los ideales de igual-
dad en los que dicen creer, y simpatía por 
la justa reivindicación de igualdad que hace 
el pueblo negro americano.

Weber captó el «núcleo ardiente» de Las 
almas y por eso quiso que se tradujera al 
alemán con un prólogo suyo. De los muchos 
aspectos que pudieron llamar su atención 
hemos defendido que hay dos muy relevan-
tes: la nueva filosofía política emancipadora 
que formula Du Bois y la retórica con que lo 
hace ha sido analizada en este artículo. Pero 
se ha dejado sin explorar la segunda razón 
de la admiración de Weber por Las almas: el 
innovador estudio etnosociológico que hay 
en sus páginas. Una temprana exploración 
sociológica que, como The Philadelphia Ne-
gro y la serie de estudios de Atlanta sobre 
las condiciones de los negros estadouniden-
ses (1914 [1898]), son trabajos fundacionales 
de la sociología americana. 

bIbLIografía

Appiah, Kwame (2014). Lines of Descent: W. E. B. 
Du Bois and the Emergence of Identity. Cam-
bridge: Harvard University Press.

Aptheker, Herbert (1976). The Correspondence of 
W.E.B. Du Bois. Volumen I Selections 1877-
1934. Amherst: University Massachusetts Press.

Basevich, Elvira (2021). W. E. B. Du Bois. The Lost 
and the Found. Medford: Polity Press.

Cachón, Lorenzo (2021). «Los contextos del lincha-
miento de George Floyd y los aceleradores de las 
protestas contra el racismo sistémico». Inguruak. Re-
vista Vasca de Sociología y Ciencia Política, 71: 1-30.

Cachón, Lorenzo (2023). «The Souls of Black Folk y 
“el arte de la fuga” de W. E. B. Du Bois». Revista 
de Estudios Políticos, 202: 77-103. 

Campo, Salustiano del y Díez-Nicolás, Juan (1961). 
«El negro americano». Revista de Estudios Políti-
cos, 120: 165-207.

Dorrien, Gary (2015). The New Abolition. W.E.B. Du 
Bois and the Black Social Gospel. New Haven: 
Yale University Press.

Du Bois, W.E.B. (1950) [1948]. Informe sobre las me-
joras para los negros desde 1900. (Introducción 
de W. C. H.). Madrid: Casa Americana. 

Du Bois, W.E.B. (1996) [1904]. On The Souls of Black 
Folk. En: E. Sundquist (ed.). The Oxford W.E.B. Du 
Bois Reader. New York: Oxford University Press.

Du Bois, W.E.B. (1996) [1926]. Criteria of Negro Art. 
En: E. Sundquist (ed.). The Oxford W.E.B. Du 
Bois Reader. New York: Oxford University Press.

Du Bois, W.E.B. (1999) [1903]. The Souls of Black 
Folk. New York: Norton & Company.

Du Bois, W.E.B. (2006) [1906]. «Die Negerfrage in 
den Vereinigten Staaten». CR: The New Centen-
nial Review, 6(3): 241-290.

Du Bois, W.E.B. (2007) [1899]. The Philadelphia Ne-
gro. New York: Oxford University Press.

Du Bois, W.E.B. (2020) [1903]. Las almas del pueblo 
negro. Madrid: Capitán Swing.

Ferris, William H. (1985) [1913]. The Souls of Black 
Folk: The Book in Its Era. En: W. Andrews (ed). Cri-
tical Essays on W.E.B. Du Bois. Boston: Hall & Co.

Fonseca, Melody (2017). «Republicanismo, liberalismo 
y excepcionalismo: Estados Unidos y la cuestión 
racial en el siglo xix». Norteamérica, 12(2): 57-85.

Fraga-Iribarne, Manuel (1950b). «Razas y racismos». 
Cuadernos Hispanoamericanos, 14: 215-238.

Gates, Henry Jr. y Oliver, Terri (1999). Introduction. 
En: W.E.B. Du Bois. The Souls of Black Folk. 
New York: W.W. Norton & Company.

Gooding-Williams, Robert (2005). «Du Bois, Politics, 
Aesthetic: An Introduction». Public Culture, 17(2): 
203-215.

Gooding-Williams, Robert (2009). In the Shadow of 
Du Bois. Afro-modern Political Thought in Ame-
rica. Cambridge: Harvard University Press.

Itzigsohn, José (2021). «¿Por qué leer a W.E.B. Du Bois 
en América Latina?». Nueva Sociedad, 292: 42-52.



Lorenzo Cachón-Rodríguez 53

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 39-54

Lewis, David (1993). W.E.B. Du Bois: Biography of a 
Race: 1868-1919. New York: Holt and Company. 

Marx, Karl y Bauer, Bruno (2009) [1843-1844]. La 
cuestión judía. Barcelona: Ánthropos.

McAuley, Christopher (2019). The Spirit vs. the 
Souls: Weber, Du Bois and the Politics of Scho-
larship. Notre Dame: Notre Dame Press. 

Medrazza, Sandro (2008). «El New Deal en la línea del 
color. El problema de la reforma y el espacio de la 
democracia en W. E. B. Du Bois». Prismas, 12: 33-48.

Medrazza, Sandro (2014). «Modos de ver. Du Bois y 
Fanon». Confluenze, 6(1): 1-14.

Mills, Charles (2018). W. E. B. Du Bois: Black Radi-
cal Liberal. En: N. Bromell. A Political Companion 
of W.E.B. Du Bois. Lexington: University of Ken-
tucky Press. 

Morris, Aldon (2015). The Scholar Denied: W.E.B. 
DuBois and the Birth of American Sociology. 
Oakland: University of California Press. 

Nelson, Benjamin y Gittleman, Jerome (1973). «Max 
Weber, Dr. Alfred Ploetz, and W. E. B. Du Bois». 
Sociological Analysis, 34(4): 308-312.

Rampersad, Arnold (1976). The Art and the Imagi-
nation of W. E. B. Du Bois. Cambridge: Harvard 
University Press.

Rampersad, Arnold (1993). Introduction. En: W. E. 
B. Du Bois. The Souls of Black Folk. New York: 
 Alfred A. Knopf.

Reed, Adolf (1997). W.E.B. Du Bois and American 
Political Thought. Fabianism and the Color Line. 
New York: Oxford University Press. 

Rogers, Melvin (2012). «The People, Rhetoric, and 
Affect: On the Political Force of Du Bois’s The 
Souls of Black Folk». The American Political 
Science Review, 106(1): 188-203.

Scaff, Lawrence (2011). Max Weber in America. 
Princeton: Princeton University Press.

Shaw, Stephanie (2013). W.E.B. Du Bois and The 
Souls of Black Folk. Chapel Hill: University of 
North Carolina Press.

Washington, Booker; Du Bois, W. E. B.; Dunbar, Paul 
L. y Chesnutt, Charles W. (2003) [1903]. The Ne-
gro Problem: Centennial Edition. New York: Huma-
nity Books.

Weber, Max (1971) [1904]. La objetividad del conoci-
miento en las ciencias y la política sociales. En: So-
bre la teoría de las ciencias sociales (pp. 5-91). Bar-
celona: Península.

Weber, Max (2003) [1904-1905]. La ética protestante 
y el desarrollo del capitalismo. México: Fondo de 
Cultura Económica.

Weber, Max (1967) [1920]. El científico y el político. 
Madrid: Alianza.

Williams, Robert (2009). «Paradoxes of the South in 
Du Bois’s “The Souls of Black Folk”». Mississippi 
Quarterly, 62(1): 71-94.

RECEPCIÓN: 01/11/2023
REVISIÓN: 31/01/2024
APROBACIÓN: 26/02/2024





doi:10.5477/cis/reis.188.55-80

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 55-80

¿Cuánto y a quién le preocupa el medioambiente? 
Evolución de la preocupación medioambiental 

en España y la Unión Europea
Who Cares and How much do They Care About The Environment?  

The Evolution of Environmental Concern in Spain and The European Union

Ruth Cicuéndez-Santamaría

Palabras clave
Características 
sociodemográficas
• Gran Recesión
• Opinión pública española
• Opinión pública europea
• Preocupación 
medioambiental
• Valores ambientales

Resumen
La preocupación por el medioambiente y el apoyo social a la 
protección de la naturaleza son cruciales en un contexto de cambio 
climático y deterioro medioambiental. Este artículo compara la 
evolución de la preocupación por la protección medioambiental en 
España y la Unión Europea en las dos últimas décadas, examinando 
el efecto de diversas variables sociodemográficas, político-
ideológicas y de valores. Se analizan datos de cinco Eurobarómetros 
realizados antes, durante y después de la Gran Recesión, utilizando 
la técnica del escalamiento óptimo. Se constata un elevado apoyo 
a la protección, que disminuyó durante la crisis. Los resultados 
muestran: a) poca influencia de los factores sociodemográficos, 
excepto la educación; b) impacto moderado de la ideología; c) fuerte 
asociación entre creencias sobre la relación entre ser humano y 
naturaleza y la preocupación medioambiental.
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Abstract
Concern for the environment and social support for the protection 
of nature are crucial in times of climate change and environmental 
degradation. This article compares the evolution of concern about 
environmental protection in Spain and in the European Union 
over the last two decades, examining the effect of various socio-
demographic, political-ideological and values-based variables. Data 
from five Eurobarometers conducted before, during and after the 
Great Recession were analysed using the optimal scaling technique. 
Support for protection has been high in the past two decades, 
but declined during the crisis. The results show: a) little influence 
of socio-demographic factors, except for education level; b) a 
moderate impact of ideology; and c) a strong association between 
beliefs about the human-nature relationship and environmental 
concern.
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IntroduccIón

En pleno siglo xxi, la ciudadanía de la Unión 
Europea (UE) ha asumido que los proble-
mas ambientales tienen gran repercusión 
(Baiardi y Morana, 2021; Rodríguez, 2021; 
Kenny, 2021). El deterioro de la natura-
leza es motivo de preocupación no solo 
para la clase política o grupos ecologis-
tas, también para gran parte de la pobla-
ción  (Jorgenson y Givens, 2014). La pro-
tección del medioambiente ha pasado a 
considerarse un valor socialmente positivo 
(Stoutenborough, 2020), y una de las ca-
racterísticas definitorias de las socieda-
des modernas sería la elevada sensibilidad 
medioambiental (Milfont y Schultz, 2016; 
Rohrschneider, Miles y Peffley, 2014). 

En este escenario de creciente protago-
nismo del medioambiente, en plena crisis 
climática, conocer las opiniones de la ciu-
dadanía, y los factores asociados a que las 
personas sean proclives a proteger la natura-
leza, adquiere una nueva trascendencia. Aun 
cuando existe una larga tradición investigadora 
en materia de opinión pública y medioam-
biente, continúa siendo objeto de debate si se 
han generalizado las actitudes proambientales 
(Mayerl, 2016;  Franzen y Vogl, 2013;  Dunlap 
y York, 2008) y cómo cambia el interés por 
este tema a lo largo del tiempo (Lou et  al., 
2022; Melis, Mark y Shryane, 2014). En mu-
chos países, no solo en Estados democráti-
cos, una proporción sustancial de sus habitan-
tes manifiesta un sólido apoyo a la defensa de 
la naturaleza (Syropoulos y Markowitz, 2021; 
 Echevarren, 2017; Marquart-Pyatt, 2012; Xiao 
y Dunlap, 2007), pero estudios recientes plan-
tean que pueda tratarse de una actitud im-
postada, por entenderse socialmente correcta 
(Gómez- Román et al., 2021), incluso se hace 
referencia a una «preocupación despreocu-
pada» (Ramos y Callejo, 2022). Por tanto, re-
sulta oportuno indagar sobre cuánto preocupa 
en realidad el medioambiente, porque es con-
ditio sine qua non para que haya predisposi-
ción a actuar (Mayerl y Best, 2019).

Algunos trabajos confirman que el grado 
de preocupación es elevado y se mantiene 
notablemente estable (Benedetta y  Vincenzo, 
2020; Franzen y Meyer, 2010), mientras que 
otros demuestran que fluctúa, aumentando 
durante las fases de crecimiento econó-
mico y decayendo en etapas de crisis. Esto 
habría sucedido durante la Gran Recesión 
(Kenny, 2019;  Abou-Chadi y Kayser, 2017; 
Báez, 2016; Dalton y  Rohrschneider, 2015). 
La pandemia por COVID-19 permitirá profun-
dizar en el conocimiento de los efectos de 
las recesiones sobre el apoyo a la defensa 
del medioambiente (Wardana, 2023; Gómez- 
Román et  al., 2023; Ootegem et  al., 2022; 
Beiser-McGrath, 2022). 

La atención de la literatura se ha dirigido a 
identificar las características sociodemográ-
ficas y los valores que explican la preocupa-
ción medioambiental (Stoutenborough, 2020; 
Diekmann y Franzen, 2019;  Driscoll, 2019; Li 
et al., 2019; Fitzgerald, 2019; Shwom et al., 
2015; Liu, Vedlitz y Shi, 2014). En consecuen-
cia, se dispone de abundante evidencia em-
pírica y, si bien los resultados son relevan-
tes, no resultan concluyentes. Las diferencias 
respecto al impacto de las variables entre 
países y períodos de tiempo son tan sustan-
ciales que no permiten establecer una pauta 
nítida (Pisano y Lubell, 2017).

En este contexto, el propósito del ar-
tículo es analizar cómo ha evolucionado 
la preocupación por la protección del 
medioambiente entre la ciudadanía espa-
ñola y europea durante las dos últimas dé-
cadas, así como evaluar si distintos nive-
les de preocupación están relacionados con 
determinadas características y valores a ni-
vel individual. El trabajo empírico explora 
en qué medida el apoyo a la protección es 
una constante actitudinal que se extiende 
entre los Estados de la UE y se mantiene 
en el tiempo, y qué factores propician que 
las personas sean proclives a proteger el 
medioambiente. A tal efecto, se formulan 
las siguientes preguntas de investigación: 
¿la preocupación de la ciudadanía española 
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y del resto de la UE por la protección del 
medioambiente es elevada y estable?; ¿se 
mantiene durante las crisis económicas?; 
¿qué factores influyen en que las personas 
apoyen la protección medioambiental?

Con la finalidad de contestar a estas 
preguntas se plantean dos objetivos. El pri-
mero es medir la preocupación medioam-
biental, y sus cambios, en España y la UE. 
Para ello se combina el análisis compa-
rado de la opinión pública española y euro-
pea con un análisis longitudinal, que abarca 
buena parte del siglo  xxi. El segundo ob-
jetivo es examinar el efecto, a lo largo del 
período observado, de una combinación 
de variables sociodemográficas, políticas y 
axiológicas.

La metodología aplicada consiste en 
un análisis de regresión multivariante me-
diante el método de escalamiento óptimo, 
utilizando información demoscópica proce-
dente de cinco Eurobarómetros, realizados 
entre 2007 y 2020. 

Este análisis ofrece tres contribuciones. 
Primera, cuantificar el grado de preocupa-
ción medioambiental en España en compa-
ración con el conjunto de la UE, lo que hace 
posible situar el caso español en el contexto 
europeo y constatar si el apoyo de la ciuda-
danía española a la protección de la natura-
leza es equiparable al existente en el resto 
de Estados miembros (Baiardi y Morana, 
2021; Poortinga et al., 2019). Segunda, el ni-
vel de preocupación se pone en relación con 
una amplia gama de variables, no solo aque-
llas tradicionales en los estudios de opinión  
—características sociodemográficas y orien-
taciones político-ideológicas—, sino que se 
añaden otras más novedosas, en concreto, 
determinados valores culturales. Esta estra-
tegia de análisis permite comprobar hasta 
qué punto las variables típicas continúan in-
fluyendo en el apoyo a la protección (Stern 
y Dietz, 1994; Jones y Dunlap, 1992; Liere 
y Dunlap, 1980), o si los valores ejercen ac-
tualmente mayor efecto (Aral y López-Sintas, 

2020; Mayerl y Best, 2019; Ziegler, 2017). 
Tercera, se aporta evidencia empírica ac-
tualizada para comprender los cambios en 
las opiniones y sus condicionantes, descri-
biendo la situación antes, durante y después 
de la Gran Recesión.

En la primera parte, se desarrollan las 
teorías en las que se basa el estudio em-
pírico y se formulan las hipótesis de in-
vestigación. Posteriormente, se detallan 
el diseño de la investigación, los datos y 
las variables utilizados. A continuación, en 
una sección descriptiva, se examina cómo 
ha evolucionado la preocupación por el 
medioambiente en España y la UE. Des-
pués se analizan qué factores inciden en 
el nivel de preocupación por el medioam-
biente. Finalmente, se discuten los hallaz-
gos y se establecen las implicaciones.

La preocupacIón por 
eL medIoambIente: evoLucIón 
y determInantes

En este epígrafe se discute la definición 
y las dimensiones de la preocupación 
medioambiental. Se dedica especial aten-
ción a la evolución del nivel de preocupa-
ción en la UE y en España. También se re-
visa la literatura que investiga cuáles son las 
variables que inciden en la dimensión ele-
gida para el análisis. Por último, se enun-
cian las hipótesis que se contrastan a la luz 
del marco teórico.

Definiciones, dimensiones y cambios 
de la preocupación medioambiental 

La preocupación por el medioambiente ha 
sido definida y medida de manera hetero-
génea (véase Lou et  al., 2022). Una de las 
primeras conceptualizaciones corresponde 
a Dunlap y Liere (1978), quienes la definie-
ron como la medida en que las personas 
se preocupan por los problemas ambien-
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tales y el nivel de apoyo a las iniciativas 
emprendidas para solventarlos, aspectos 
determinantes de sus actitudes y comporta-
mientos. Desde entonces, se ha ido reinter-
pretando, y surgen nuevos términos, entre 
ellos, sensibilidad ambiental (Pérez-Díaz y 
Rodríguez, 2016). 

En su acepción más general, se refiere 
al «grado en que las personas son cons-
cientes de los problemas relacionados con 
el medioambiente y respaldan los esfuerzos 
realizados para resolverlos, y/o manifiestan 
su voluntad de contribuir personalmente a 
su solución» (Dunlap y Jones, 2002: 484-
485). Esta noción consta de dos dimen-
siones, la cognitiva —tener una visión ra-
cional e información sobre la degradación 
medioambiental— y la conativa —estar dis-
puesto a actuar— (Franzen y Vogl, 2013). 
La psicología ambiental agregará el com-
ponente afectivo, la reacción emocional, 
los sentimientos de preocupación o interés 
(Newman y Fernandes, 2016; Shwom et al., 
2015). En suma, comprendería el conjunto 
de actitudes, conocimientos, sentimientos 
y comportamientos de la ciudadanía relati-
vos al medioambiente en su totalidad, o a 
aspectos específicos del mismo, y a la de-
fensa de la naturaleza (Rodríguez, 2021). 

Las formas de medición de la preocupa-
ción medioambiental varían en función de 
las dimensiones analizadas (Lou et al., 2022), 
y de los objetos del medioambiente en que 
se centran (Dunlap y Jones, 2002): específi-
cos (cambio climático, contaminación, etc.), 
o más generales (el propio entorno natu-
ral). Esto dificulta la evaluación en períodos 
amplios y en diferentes Estados. Franzen y 
 Mader (2021: 63) señalan que medir la opi-
nión pública en materia medioambiental, ha-
cer comparaciones entre países y realizar 
estudios longitudinales, solo tiene sentido si 
la medición es fiable y válida, para lo que se-
ría preferible examinar una única dimensión 
u objeto actitudinal, en lugar de combinarla 
con otras medidas en índices que pretendan 
describir constructos de orden superior.

Para superar estas limitaciones, el ar-
tículo se centra en una única dimensión, la 
afectiva —emociones y sentimientos—, y 
en un objeto general —el medioambiente—, 
aplicando los criterios de estudios previos 
(Baez, 2016; Gifford y Sussman, 2012). Se 
ha seleccionado una pregunta incluida tra-
dicionalmente en las encuestas medioam-
bientales internacionales, que plantea a en-
trevistados y entrevistadas qué importancia 
tiene para él/ella personalmente la protec-
ción del medioambiente. Esta elección re-
sulta pertinente desde varias perspectivas. 
Primera, es adecuada metodológicamente, 
porque se dispone de un sólido marco teó-
rico-conceptual sobre la dimensión ana-
lizada y de series demoscópicas amplias 
para medir los afectos a lo largo del tiempo 
y en diferentes contextos culturales, y para 
realizar comparaciones con trabajos prece-
dentes (Cruz y Manata, 2020; Echavarren, 
2017; Mayerl, 2016; Schaffrin, 2011). Se-
gunda, los sentimientos cambian con mayor 
celeridad que otras dimensiones, reflejando 
más rápidamente los efectos a nivel indivi-
dual de los cambios económicos o políticos 
(Stoutenborough, 2020; Jagers, Martinsson 
y Matti, 2014), lo que posibilita examinar el 
impacto de la Gran Recesión. Finalmente, 
la pregunta es sustancialmente relevante y 
un buen indicador sobre el grado de preo-
cupación, atendiendo a la definición de 
Dunlap y Jones (2002), al pedir a los/las 
encuestados/as que indiquen su apoyo a 
la protección del medioambiente (Kenny, 
2021; Welsch y Kühling, 2017).  Jorgenson 
y  Givens (2014) señalan que esta medida 
capta el nivel de preocupación de manera 
concisa y fácil de interpretar. 

Las sociedades actuales manifiestan un 
elevado apoyo a la protección del medioam-
biente, no solo en democracias desarro-
lladas (Mayerl, 2016;  Milfont y Schultz, 2016; 
Xiao y Dunlap, 2007;  Olofsson y Öhman, 
2006). Dunlap y York (2008) argumentan 
que la preocupación por proteger la natu-
raleza se ha extendido por todo el mundo, 
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con diferencias significativas entre países. 
 Diekmann y Franzen (2019), con datos de la 
International Social Survey Program (ISSP) 
de 2010, determinan que, en 15 de los 25 
países analizados, el porcentaje de perso-
nas preocupadas supera el 50  %. Franzen 
y Vogl (2013) obtienen resultados análogos, 
advirtiendo que la preocupación disminuyó 
en la segunda década del siglo xxi, especial-
mente en aquellos Estados con dificultades 
económicas. Lou et al. (2022) concluyen que 
en el período 1994 a 2017 descendió pau-
latinamente. En cambio, Rodríguez (2021) y 
 Benedetta y Vincenzo (2020) observan que, 
en la UE, se mantiene persistentemente alta, 
incluso durante las crisis, salvo en los Esta-
dos del Este (Chaisty y Whitefield, 2015). 

En España, los datos de encuesta mues-
tran que la preocupación medioambiental 
aumenta progresivamente desde los años 
noventa (García, 2006), aunque se limita al 
ámbito declarativo (Pérez-Díaz y Rodríguez, 
2016). En esas fechas, el medioambiente 
era objeto de preocupación para el 50 % de 
la sociedad (Chuliá, 1995), cifra que alcanzó 
el 80 % en la década del 2000. Una publi-
cación actual precisa que al 86  % de en-
trevistados/as le preocupan los problemas 
medioambientales (Fundación BBVA, 2022). 
Comparativamente, la importancia otorgada 
al tema es similar a la expresada en otros 
países del sur de Europa, y se sitúa en la 
media de la UE (Rodríguez, 2021; Baiardi y 
Morana, 2021). 

Buena parte de la literatura destaca 
que las crisis económicas desvían la aten-
ción pública desde los problemas am-
bientales hacia los económicos (Dalton y 
 Rohrschneider, 2015). Esta conclusión es 
congruente con la hipótesis de la contin-
gencia económica (Dunlap y Liere, 1978). 
La evidencia disponible muestra que las re-
cesiones afectan a las actitudes medioam-
bientales en general, descendiendo la preo-
cupación por la naturaleza (Beiser-McGrath, 
2022; Abou-Chadi y Kayser, 2017; Scruggs 
y Benegal, 2012). Así, durante la Gran Re-

cesión el interés por la protección quedó re-
legado ante la situación económica (Kenny, 
2019; Melis, Mark y Shryane, 2014; Dorsch, 
2014). Esto ocurrió tanto en la UE (Peisker, 
2023) como en España (Báez, 2016). En la 
pandemia, la crisis económica ha afectado 
más que las inquietudes por la COVID-19 
(Wardana, 2023).

Atendiendo al marco teórico sobre la 
evolución de la preocupación medioam-
biental, y considerando la tesis de la con-
tingencia económica, se establecen las si-
guientes expectativas: 

H1: el grado de preocupación por la pro-
tección del medioambiente crece 
a mayor ritmo en España que en el 
conjunto de la UE durante el siglo xxi, 
hasta situarse en la media europea.

H1.1: en términos generales, la importancia 
otorgada a la protección medioam-
biental descendió durante el agrava-
miento de la Gran Recesión. Esta re-
ducción fue más acusada en España 
que en el resto de la UE.

Los determinantes individuales 
de la preocupación medioambiental

La literatura ha analizado ampliamente el 
efecto de distintas variables sociodemo-
gráficas y político-ideológicas sobre las ac-
titudes hacia el medioambiente (Li et  al., 
2019; Driscoll, 2019; Rohrschneider,  Miles y 
 Peffley, 2014). La información empírica ob-
tenida indica que la intensidad y la direc-
ción de la asociación entre estas variables 
difiere entre países y períodos (Liu, Vedlitz y 
Shi, 2014). Lógicamente, las investigaciones 
se sustentan en teorías y datos diversos 
(Shwom et al., 2015) y utilizan distintos mé-
todos (Mayerl, 2016; Schaffrin, 2011), por lo 
que algunos resultados no son concluyen-
tes ni extrapolables (Peisker, 2023). 

Liere y Dunlap, en un estudio seminal 
(1980), sintetizan las características que in-
ciden en la preocupación por el medioam-
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biente en cinco hipótesis: 1) edad: las per-
sonas jóvenes se preocupan más que las 
mayores; 2) sexo: los hombres más que las 
mujeres; 3)  estatus social: las personas de 
clase alta más que las de clase baja; 4) há-
bitat: residentes en zonas urbanas más que 
residentes en zonas rurales; 5)  ideología: li-
berales más que conservadores. Jones y 
Dunlap (1992) reconfirmaron que educa-
ción (relación positiva), edad (relación ne-
gativa) e ideología política (de izquierdas) 
eran los principales condicionantes, segui-
dos del lugar de residencia y la identifica-
ción partidista. Hallazgos posteriores pro-
baron que otros aspectos, especialmente 
los valores (Dietz, Sterny Guadagno, 1998), 
pasaban a ser relevantes, y que la fuerza 
y/o el signo de algunas asociaciones cam-
biaba  (Poortinga et al., 2019; Lewis, Palm y 
Feng, 2018; McCright, Dunlap y Marquart-
Pyatt, 2016). 

Entre las variables sociodemográficas, 
la edad y el nivel de formación son consi-
derados robustos predictores de la preo-
cupación medioambiental. La edad corre-
laciona negativamente, es decir, la juventud 
está especialmente preocupada (Marquart-
Pyatt, 2008). Esto es debido al efecto co-
horte, a que las personas mayores fue-
ron socializadas en otro paradigma sobre 
las relaciones entre ser humano y natura-
leza  (Gelissen, 2007; Liere y Dunlap, 1980). 
También se debe a que las nuevas gene-
raciones están mejor formadas, poseen 
más conocimientos sobre estas cuestio-
nes (Vidal et al., 2022; Gómez-Román et al., 
2021). Otras publicaciones advierten ma-
yor preocupación entre personas de eda-
des intermedias (Wardana, 2023;  Franzen y 
Vogl, 2013; Wright, Caserta y Lund, 2003), 
porque se sienten responsables del le-
gado a generaciones futuras (Syropoulos 
y Markowitz, 2021) y son más conscientes 
del deterioro medioambiental (Lou et  al., 
2022). 

El nivel de estudios correlaciona posi-
tivamente (Baiardi y Morana, 2021; Aral y 

López-Sintas, 2020; Mayerl y Best, 2019; 
Pisano y Lubell, 2017). Conforme a la hipó-
tesis de la ilustración, la educación implica 
una socialización en valores no pecuniarios 
que genera mayor compromiso con el bien 
común, incluyendo la integridad medioam-
biental (Gelissen, 2007). Además, compren-
der los problemas ecológicos exige cierta 
instrucción para asimilar información sofisti-
cada (García, 2006). 

En cuanto al género, los resultados son 
ambiguos. La relación es, en ocasiones, in-
significante (Echavarren, 2023) y, cuando 
es significativa, la pauta es inconsistente 
(Jones y Dunlap, 1992). Estudios recien-
tes apuntan a que las mujeres están más 
preocupadas (Casaló, Escario y Rodríguez-
Sánchez, 2019; Marquat-Pyatt, 2008). Esta 
diferencia es resultado de los distintos pro-
cesos de socialización (Dietz, Kalof y Stern, 
2002; Stern y Dietz, 1994), y/o se deriva 
de que las mujeres son proclives a defen-
der los bienes colectivos (Zelezny, Chua y 
 Aldrich, 2000). 

Por otra parte, las personas con mayo-
res ingresos y buena posición social, que 
han satisfecho sus necesidades materia-
les básicas, estarán interesadas en otros 
problemas públicos, entre estos, la calidad 
ambiental (Gifford y Nilsson, 2014; Liere y 
Dunlap, 1980). Sin embargo, la clase social 
suele ser un predictor estadísticamente dé-
bil (Pampel, 2014; Dietz, Stern y Guagnano, 
1998).

Finalmente, el lugar de residencia se re-
laciona con la preocupación por los pro-
blemas medioambientales, en dos posibles 
sentidos. Primero, quienes residen en áreas 
urbanas manifiestan mayor apoyo a la de-
fensa del medioambiente, porque viven en 
entornos expuestos a fuerte degradación 
(Peisker, 2023). Segundo, quienes residen 
en zonas rurales están más preocupados 
por preservar los recursos naturales de los 
que dependen, y tienen una conexión cer-
cana con la naturaleza (Vidal et  al., 2022; 
Berenguer, Corraliza y Martín, 2005). 
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Considerando las discrepancias identifi-
cadas en la literatura, y a la luz de la eviden-
cia empírica que muestra cambios a lo largo 
del tiempo en las asociaciones entre factores 
sociodemográficos y preocupación medioam-
biental (Stoutenborough, 2020; Driscoll, 2019; 
Pisano y Lubell, 2017; Schaffrin, 2011), se 
plantean las siguientes hipótesis:

H2: las variables sociodemográficas tie-
nen un poder explicativo limitado del 
nivel de preocupación de la ciuda-
danía por el medioambiente, y su in-
fluencia disminuye en el período es-
tudiado.

H2.1: la preocupación por la protección de 
la naturaleza aumenta con la edad y 
con el nivel de estudios.

Otras variables clásicas son las polí-
tico-ideológicas (Cruz, 2017), destacando 
la ideología como condicionante esencial 
 (Hidalgo-Crespo et  al., 2022). Quienes se 
autodefinen ideológicamente de izquierdas 
tienden a interesarse más por los problemas 
públicos y favorecen un papel más activo del 
Estado para proteger los intereses genera-
les, entre otros, el medioambiente (Poortinga 
et  al., 2019; Currie y Choma, 2017; Horney 
et  al., 2016; Neumayer, 2004). Quienes se 
autodefinen de derechas respaldan prefe-
rentemente el crecimiento económico y los 
intereses empresariales, incluso a costa de 
explotar los recursos naturales (Liu, Ved-
litz y Shi, 2014; Dietz, Stern y Guadagno, 
1998). Se cuestiona si estos resultados son 
universales, porque los efectos varían se-
gún las concepciones ideológicas predomi-
nantes (Harring y Sohlberg, 2017) y el país 
(Lewis, Palm y Feng, 2018). La ideología 
es fundamental para comprender las acti-
tudes medioambientales en EE. UU., pero 
no tanto en Europa (McCright, Dunlap y 
 Marquart-Pyatt, 2016). Teniendo en cuenta 
estas aportaciones se propone la hipótesis:

H3: las personas que se sitúan ideológica-
mente a la izquierda y que se interesan 
por la política están más preocupadas por 

la protección medioambiental. Esta aso-
ciación se debilita a lo largo del tiempo.

La investigación sobre opinión pública 
medioambiental ha puesto el foco, en me-
nor medida, en los valores «culturales» 
 (Stoutenborough, 2020). No son códigos 
normativos, sino cognitivos, las considera-
ciones, más o menos fundadas, sobre el pa-
pel de cada persona como actor decisivo 
para la protección de la naturaleza, los efec-
tos de sus acciones sobre esta y los riesgos 
del deterioro ambiental (Shwom et al., 2015; 
Liu, Vedlitz y Shi, 2014; Dietz, Kalof y Stern, 
2002). Stern y Dietz (1994) argumentan que 
esas concepciones o creencias influyen en el 
grado de preocupación, porque afectan a las 
percepciones individuales sobre el objeto va-
lorado: las amenazas a la conservación, las 
futuras consecuencias del declive y su capa-
cidad para reducir esas amenazas. 

La influencia de los valores está bien do-
cumentada en la literatura (Ficko y Bončina, 
2019; Ziegler, 2017; Dietz, Fitzgerald y 
Shwom, 2005). Aquellos que están positi-
vamente relacionados con la preocupación 
medioambiental corresponden a las «creen-
cias biosféricas», una visión altruista según 
la cual cada persona tiene una responsabili-
dad individual con el entorno  (Syropoulos y 
Markowitz, 2021), debe asumir que sus ac-
ciones generan un impacto y que su com-
portamiento puede provocar cambios fa-
vorables (Newman y Fernandes, 2016). 
Aquellos que están negativamente relacio-
nados son las «creencias antropocéntricas», 
una perspectiva egocéntrica en la que la na-
turaleza está supeditada a las necesidades 
o bienestar propio, y las cuestiones ecológi-
cas son importantes en la medida en que les 
afectan directamente (Milfont y Shultz, 2016; 
Olofsson y Öhman, 2006). De acuerdo con la 
teoría, se formula la siguiente hipótesis:

H4: los valores biosféricos favorecen una 
mayor preocupación por la protección 
del medioambiente, y su influencia ha 
ido aumentando. 
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Se espera que los valores culturales 
sean predictores cada vez más signifi-
cativos de la importancia otorgada a la 

protección medioambiental, frente a las 
características sociodemográficas e ideo-
lógicas.

FIGURA 1. Modelo conceptual: variables e hipótesis

Preocupación
medioambiental
(VD): valoración

de la importancia
de la protección

del
medioambiente 

Variables
sociodemográ�cas:

sexo +, edad  –, 
estudios +,

clase social +,
tamaño hábitat +

Variables políticas:
interés poítico (+),

ideología (–)  

Valores
medioambientales:
papel individuo +,
impacto MA en
vida cotidiana +,

impacto hábitos de
consumo en MA +

H1: la
preocupación

aumenta a mayor
ritmo en España y

se sitúa en la
media de la UE

H1.1: disminuyó
durante la

Gran Recesión

H2: las características
sociodemográ�cas tienen
un efecto moderado →    

 
 

H2.1: la preocupación
por la protección aumenta
con la edad y la formación    

 
 

H3: el interés por
la política y la ideología
de izquierdas correlacionan
positivamente con
el interés por la protección      

 

H4: los valores
medioambientales
biosféricos están
fuertemente relacionados
con la preocupación
por la naturaleza       

 

 

Nota: MA (Medioambiente).

Fuente: Elaboración propia.

metodoLogía

La investigación utiliza microdatos proce-
dentes de los cinco últimos Eurobaróme-
tros (Special Eurobarometer-SB) que in-
cluyen las variables de interés: 68.2/2007 
(SE295), 75.2/2011 (SE365), 81.3/2014 
(SE416), 88.1/2017 (SE468) y 92.4/2020 
(SE501). La Comisión Europea realiza pe-
riódicamente encuestas sobre opinión pú-
blica en materia de medioambiente, con 
una muestra representativa estratificada 
seleccionada al azar, de aproximadamente 
1000  entrevistados/as de 15  años o más 
de cada Estado —excepto en países con 
menos de un millón de habitantes—. El pe-
ríodo de análisis facilita la homogeneiza-
ción de la serie y permite indagar sobre el 
estado de opinión antes, durante y des-
pués de la Gran Recesión. 

La variable dependiente «preocupación 
medioambiental» se operacionaliza como 
un indicador de los sentimientos favora-
bles hacia la defensa de la naturaleza, que 
contempla la importancia que otorgan en-
trevistados y entrevistadas a la protección 
del medioambiente, y que se emplea ha-
bitualmente en estudios sobre preocupa-
ción medioambiental (Shwom et  al., 2015; 
Schaffrin, 2011; Stern y Dietz, 1994). La pre-
gunta de encuesta reza: ¿Cómo de impor-
tante es para usted personalmente la protec-
ción del medioambiente? (véase gráfico 1). 
La elección de esta pregunta sustantiva re-
duce la ambigüedad respecto a qué ele-
mento se está midiendo, centrándose en la 
dimensión afectiva. Este ítem figura en la 
mayoría de módulos medioambientales de 
los Eurobarómetros, lo que hace factible el 
análisis longitudinal y comparado. 
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GRÁFICO 1. Distribución de las frecuencias de la variable dependiente (2007-2020) (%) 
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2007* 2011** 2014 2017 2020***
Muy importante 64,00 66,00 56,00 61,00 57,00 56,00 57,00 56,00 62,00 53,00

Bastante importante 34,00 32,00 38,00 34,00 39,00 39,00 40,00 38,00 35,00 41,00

No muy importante 2,00 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00

Nada importante 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

***

***

***

***

**

Nota: Los asteriscos junto a las columnas indican los niveles de significatividad de la diferencia entre el porcentaje de en-
trevistados que responden «muy importante» esa fecha respecto a la fecha anterior. Los asteriscos junto al año en la ta-
bla de datos señalan los niveles de significatividad de la diferencia entre la distribución de los porcentajes de respuesta en 
España y en la UE. Se utilizó el test de contraste paramétrico de diferencia de proporciones en un contexto intertemporal.  
***p-valor < 0,01; **p-valor < 0,05; *p-valor < 0,10. Los datos sin asterisco no muestran diferencias significativas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Eurobarómetros 68.2/2007, 75.2/2011, 81.3/2014, 88.1/2017 y 92.4./2020.

En la tabla 1 se describen las variables de 
la investigación. Considerando los fundamen-
tos teóricos del apartado anterior (entre otros, 
Pisano y Lubell, 2017; Gifford y  Nilsson, 2014; 
Gelissen, 2007; Liere y Dunlap, 1980), la va-
riable dependiente se pone en relación con 
tres tipos de factores1: características socio-
demográficas, orientaciones políticas y valo-
res culturales sobre la interacción entre ser 
humano y naturaleza. En lo relativo al primer 
tipo, «edad», «sexo» y «nivel de estudios»2 

1 Atendiendo a la literatura, hubiera sido de interés in-
cluir en el análisis el nivel de ingresos, la religiosidad 
y la filiación partidista, pero esta información no se re-
coge en los Eurobarómetros.

2 El Eurobarómetro no proporciona información sobre la 
titulación más alta obtenida por la persona entrevistada, 
sino sobre la edad a la que terminó su educación formal. 

son considerados predictores básicos en la 
mayoría de investigaciones, si bien la inten-
sidad del efecto que ejercen y cómo cambia 
con el tiempo está en discusión  (Peisker, 
2023; Aral y López-Sintas, 2020; Mayerl 
y Best, 2019). Se pretende verificar si son 
las personas mayores o jóvenes, las muje-
res o los hombres, la población con mayor 
o menor nivel de estudios quienes otorgan 
actualmente mayor apoyo a la protección 
(Liu, Vedlitz y Shi, 2014). Asimismo, forman 
parte del primer grupo el «estatus socioeco-
nómico» —determinado a través del indica-
dor clase social subjetiva— y el «tamaño del 
municipio» de residencia. Las expectativas 
son que personas de clase alta y población 
residente en municipios grandes concedan 
mayor importancia (Stoutenborough, 2020). 
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TABLA 1. Codificación de las variables y estadísticos descriptivos (2007 y 2020)

Variables Categorías
Relación 
esperada

Descriptivos 2007 Descriptivos 2020

Es UE Es UE

Variable dependiente

Valoración de la
protección del
medioambiente 

1 = Nada importante 
2 = No muy importante 
3 = Bastante importante
4 = Muy importante 

x̄ = 3,64
DE = 0,57

x̄ = 3,63
DE = 0,58

x̄ = 3,59
DE = 0,57

x̄ = 3,46
DE = 0,68

Variables independientes (sociodemográficas):

Sexo
1 = Hombre
2 = Mujer

+
42,80 % 
57,20 % 

44,30 %
55,70 %

48,00 %
52,00 %

45,80 %
54,20 %

Edad

1 = De15 a 24 años
2 = De 25 a 34
3 = De 35 a 44
4 = De 45 a 54
5 = De 55 a 64
6 = De 65 a 74
7 = Más de 75

–
x̄ = 3,89
DE = 1,74

x̄ = 3,80
DE = 1,68

x̄ = 4,19
DE = 1,88

x̄ = 4,23
DE = 1,80

Nivel de estudios (edad hasta  
la que estudió)

1 = No completó estudios 
2 = Menos de 15 años
3 = De 16 a 19 años
4 = Más de 20 años
5 = Estudiando todavía

+
x̄ = 3,03
DE = 1,03

x̄ =  3,32
DE = 0,81

x̄  =  3,07 
DE = 1,14

x̄ =  3,42
DE = 0,98

Clase social subjetiva

1 = Clase trabajadora
2 = Clase media-baja
3 = Clase media
4 = Clase media-alta
5 = Clase alta

+ s.d.
x̄ = 2,02
DE = 1,20

x̄ = 2,61
DE = 1,50

Tamaño del hábitat
1 = Área rural o pueblo 
2 = Ciudad pequeña/media
3 = Gran ciudad

+
38,20 %
34,50 %
27,30 %

36,30 %
35,90 %
27,60 %

12,00 %
32,90 %
55,00 %

28,30 %
32,40 %
39,30 %

Variables independientes (políticas):

Interés político

1 = Ninguno
2 = Bajo
3 = Medio
4 = Alto 

+ s.d.
x̄ = 2,72
DE = 1,20

x̄ = 2,34
DE = 0,96

Autoubicación ideológica

1 = Izquierda (1-2)
2 = 3-4
3 = Centro (5-6)
4 = 7-8
5 = Derecha (9-10)

–
x̄ = 2,74
DE = 1,10

x̄ =  2,96
DE = 1,00

x̄ = 3,65
DE = 2,50

x̄ =  4,03
DE = 2,60

Variables independientes (valores medioambientales):

Papel importante de cada 
persona en la protección  
del medioambiente

1 = En desacuerdo
2 =  Bastante en desacuerdo
3 = Bastante de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

+
x̄ = 3,26
DE = 0,67

x̄ =  3,27
DE = 0,79

x̄ = 3,31
DE = 0,71

x̄ = 3,35
DE = 0,83

Impacto del medioambiente  
en la vida cotidiana

1 = En desacuerdo
2 =  Bastante en desacuerdo
3 = Bastante de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

+
x̄ = 3,20
DE = 0,69

x̄ = 3,19
DE = 0,82

x̄ = 2,55 
DE = 0,68

x̄ = 2,87
DE = 0,88

Impacto de los hábitos de  
consumo en el medioambiente

1 = En desacuerdo
2 = Bastante en desacuerdo
3 = Bastante de acuerdo
4 = Totalmente de acuerdo

+
x̄ = 2,76
DE = 0,60

x̄ =  2,99
DE = 0,64

x̄ = 2,92
DE = 0,88

x̄ = 3,13
DE = 1,20

Nota: Las variables edad, estudios y autoubicación se han transformado en variables ordinales utilizando la codificación 
aplicada por los Eurobarómetros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Eurobarómetros 68.2/2007 y 92.4/2020.
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Las variables políticas se incluyen para 
evaluar en qué medida la «orientación ideo-
lógica» y el «grado de interés por la política» 
influyen en la preocupación medioambiental 
(Poortinga et  al., 2019; Harring y Sohlberg, 
2017; Cruz, 2017; Horney et  al., 2016). La 
ideología se recodifica empleando la me-
todología del Eurobarómetro, que trans-
forma la escala original de autoubicación iz-
quierda-derecha en una variable ordinal de 
cinco categorías.

Finalmente, se incorporan al modelo tres 
variables sobre los valores culturales, apli-
cando los criterios de Ziegler (2017),  Newman 
y Fernandes (2016) y Milfont y Schultz (2011), 
con el objetivo de determinar la incidencia de 
las orientaciones cognitivas referidas al «pa-
pel individual en la protección» de la natura-
leza, las «consecuencias de los problemas 
ecológicos en su vida diaria» y el «impacto de 
sus hábitos de consumo individuales sobre el 
medioambiente». 

Conforme a la literatura, la capacidad ex-
plicativa de todos estos determinantes di-
fiere entre países y ha aumentado/disminuido 
con el transcurso del tiempo (Lou et al., 2022; 
Driscoll, 2019; Lewis, Palm y Feng, 2018; 
 Pisano y Lubell, 2017) por lo que la estrategia 
de análisis se centra en contrastar su influen-
cia en España y el conjunto de la UE, y exami-
nar los cambios en los niveles de correlación 
en el período 2007-2020. Para ello, los datos 
demoscópicos primarios se dividen en dos 
muestras, una correspondiente a España y 
otra al resto de Estados de la UE (27).

La investigación empírica se estructura 
en dos apartados. El primero se dedica al 
análisis descriptivo, comparando la evolu-
ción de la preocupación ambiental de espa-
ñoles/as y del resto de europeos/as. En el 
segundo, se explican los resultados de los 
cinco modelos de regresión, contrastando 
los coeficientes de ambas muestras. 

El análisis de regresión se efectúa me-
diante la técnica del escalamiento óptimo, 
que tiene importantes ventajas porque per-
mite correlacionar variables categóricas  

—nominales y ordinales— y hallar asociacio-
nes no lineales (Linting et al., 2007). Este mé-
todo resulta idóneo en el análisis multivariante 
cuando se utiliza un conjunto de datos hete-
rogéneo, es decir, variables que miden dife-
rentes características y con diferentes rangos. 

Resultados

La evolución de la preocupación por el 
medioambiente en períodos de crisis

Cuando en el ámbito de la UE se pregunta 
por la importancia que se otorga a la protec-
ción del medioambiente, aparece una ciu-
dadanía muy preocupada por esta cuestión 
(véanse gráficos 1 y 2). El grado de preocu-
pación expresado por la población española 
es elevado (x̄ = 3,63 sobre 4 en 2007) y, a par-
tir de 2014, es superior al promedio europeo.

Antes de la crisis, en 2007, casi dos ter-
cios de las personas consultadas en Es-
paña y la UE le atribuían mucha impor-
tancia. En 2011, esta proporción cae 
drásticamente en España. En 2020, aumen-
tan nuevamente los porcentajes de espa-
ñoles y españolas que estiman muy impor-
tante proteger la naturaleza, y así lo afirman 
más de 6 de cada 10 entrevistados/as, pero 
no se recuperan los niveles precrisis. En el 
conjunto de la UE, se parte de porcentajes 
muy elevados de apoyo a la protección, que 
descienden entre 2007 y 2014, fecha a par-
tir de la cual se estabilizan. 

España entra a formar parte en 2020 del 
grupo de los diez Estados en los que mayor 
porcentaje de población valora que la protec-
ción del medioambiente es «muy importante» 
(véase gráfico 3). Los porcentajes correspon-
dientes a los países incluidos en este ranking 
son: Suecia (82  %), Chipre (78  %), Grecia 
(70 %), Malta (69 %), Reino Unido (67 %), Es-
lovenia (65 %), Francia, Luxemburgo y España 
(62 %), y finalmente Bélgica (59%). El grupo 
es heterogéneo, pues en esta clasificación fi-
gura un país escandinavo, tres Estados del 
sur, dos insulares y una exrepública soviética. 
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GRÁFICO 2.  Valoración de la importancia de la protección del medioambiente en España y la Unión Europea 
(2007-2020) (media)
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Eurobarómetros.

La ciudadanía española todavía está 
alejada del nivel de preocupación expre-
sado por la sociedad sueca, considerada 
un referente en ecología (Kenny, 2021). Aun 
así, los datos muestran que España se si-
túa entre los Estados del sur en los que 
mayor importancia se concede a la protec-
ción medioambiental, junto con Grecia y 
Francia. A partir de 2017, casi el 60 % de 
entrevistados/as reconocen la importancia 
de proteger la naturaleza, cifra similar a la 
de Dinamarca o Países Bajos. Se observa 
una convergencia entre sociedades del 
norte y del sur, que contrasta con las dife-
rencias entre democracias poscomunistas 
y occidentales. En 2020, los porcentajes 
de valoración más bajos recaen en países 
orientales: Estonia, Letonia, Lituania y Po-
lonia. El promedio europeo era inicialmente 
muy elevado (x̄ = 3,64), lo que sugiere que 
las variaciones entre Estados eran escasas, 
hasta la crisis. 

La segunda tendencia es el descenso de 
los niveles de preocupación durante la Gran 
Recesión, sin que se haya vuelto a las cotas 
previas. En la UE, el porcentaje de quienes 
consideran que la protección es muy impor-
tante se reduce del 66 % al 56 % entre 2007 
y 2014, bajando hasta el 53 % en 2020; en 
España, el porcentaje disminuye del 64  % 
en 2007 al 56 % en 2011 (x̄ = 3,50), alejándo-
nos de la media europea (x̄ = 3,57). Se pro-
duce un desplome en aquellos países más 
castigados por la recesión, principalmente 
en los Estados del sur (gráfico 3): Portugal, 
Grecia, Francia, Italia y España. La crisis ha 
tenido un efecto retardado en determinados 
países (Francia o Dinamarca), percibiéndose 
desde 2014. En algunas regiones occiden-
tales, en una minoría, el apoyo al cuidado 
medioambiental se mantiene en esta fase, 
por ejemplo, en Suecia y Luxemburgo. Estas 
disparidades provocan un aumento de las 
diferencias entre Estados miembros.
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GRÁFICO 3.  Importancia de la protección del medioambiente por países (2007-2020): porcentaje 
de  entrevistados/as que afirman que es «muy importante»
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La protección del medioambiente es muy importante

Nota: AT (Austria), BE (Bélgica), BG (Bulgaria), CY (Chipre), CZ (República Checa), DE (Alemania), DK (Dinamarca), ES (Es-
paña), EE (Estonia), FI (Finlandia), FR (Francia), UK (Reino Unido), EL (Grecia), HR (Croacia), HU (Hungría), IE (Irlanda), IT (Ita-
lia), LT (Letonia), LU (Luxemburgo), LV (Lituania), MT (Malta), NL (Países Bajos), PL (Polonia), PT (Portugal), RO (Rumanía), 
SE (Suecia), SI (Eslovenia), SK (Eslovaquia), UE (Unión Europea). Abreviaturas código ISO.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Eurobarómetros.
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Los condicionantes de la preocupación por 
el medioambiente a lo largo del tiempo

El gráfico 4 y la tabla A1 recogen los resul-
tados de los modelos de regresión aplica-
dos para verificar los efectos de las variables 
en cinco fechas distintas. Las características 

sociodemográficas no tienen una influencia 
determinante en el grado de preocupación 
por el medioambiente. Únicamente dos de 
las cinco variables analizadas—edad y estu-
dios— resultan estadísticamente significati-
vas en todo el período estudiado, aunque el 
nivel de correlación va disminuyendo. 

GRÁFICO 4.  Evolución de los efectos de las variables sobre la preocupación medioambiental. Coeficientes 
 estandarizados (2007-2020) 
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GRÁFICO 4.  Evolución de los efectos de las variables sobre la preocupación medioambiental. Coeficientes 
 estandarizados (2007-2020) (Continuación)
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Eurobarómetros.

La relación entre edad y preocupación 
medioambiental es volátil, ya que el signo 
e intensidad de la asociación ha ido va-
riando. En España, la relación era positiva 
en 2007 (β = 0,163**): las personas mayores 
de 65 años (generación de posguerra) junto 

con quienes tenían entre 45 y 64 años (ge-
neración Baby Boom) otorgaban mayor im-
portancia a la protección. Después, la rela-
ción es negativa y no lineal, quien concede 
más importancia es la juventud entre 24 y 
35 años, junto con las personas adultas en-
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tre 55 y 64. Desde 2017, el efecto desapa-
rece. En el conjunto de la UE, la asociación 
es positiva (β  =  0,085** [2007]) y va dismi-
nuyendo (β  =  0,048** [2020]). Los europeos 
y europeas que atribuyen actualmente ma-
yor relevancia al tema son los mayores de 
55 años.

La educación correlaciona positivamente 
con la preocupación en ambas muestras, 
de manera que cuantos más años ha es-
tado formándose alguien, más favorable es 
a la preservación. Pese a las expectativas, 
la influencia de la variable es moderada, y 
más alta en el caso español: β = 0,125** para 
España y β = 0,073** para la UE (2020). Con 
todo, el 59  % de residentes en la UE que 
cursaban estudios universitarios considera-
ban en 2020 que la protección es muy im-
portante, frente al 45 % de quienes no ter-
minaron la educación obligatoria.

Los coeficientes correspondientes al gé-
nero son marginales. En España y la UE la 
asociación es débil y, si bien las mujeres 
expresan sistemáticamente mayor apoyo al 
medioambiente, las diferencias son poco 
pronunciadas. En 2020, un 10  % más de 
españolas que de españoles, y un 13  % 
más de europeas que de europeos, afirman 
que la protección es muy importante. Por 
otra parte, la clase social no está estadísti-
camente relacionada con la preocupación 
medioambiental de la ciudadanía.

En cuanto al tamaño del lugar de resi-
dencia, afecta a la importancia adjudicada a 
la protección en las dos primeras fechas del 
estudio, en ambos casos. Frente a lo espe-
rado, la asociación es negativa, quienes viven 
en áreas rurales se mostraban más preocu-
pados. Luego, el hábitat deja de ser relevante.

En la esfera de las variables políticas, 
la incidencia de la ideología es sustancial, 
más intensa en España que en la media de 
la UE, pero se reduce en los últimos años 
(β = –0,073** para España y β = –0,058** para 
la UE [2020]). A quienes se definen ideoló-
gicamente de izquierda les importa más la 

protección ambiental, apreciándose un gap 
amplio entre aquellos que se sitúan en los 
extremos de la escala ideológica. En 2007, 
la diferencia porcentual entre españoles/as  
de extrema izquierda y extrema derecha 
era de 20 puntos; en el resto de la UE es de 
4  puntos. En 2020, la diferencia entre es-
pañoles/as que se autoubican más a la iz-
quierda y más a la derecha del espectro 
ideológico asciende a 12 puntos porcentua-
les, mientras que a nivel europeo la brecha 
baja hasta los 8 puntos. Aun así, el respaldo 
al cuidado del medioambiente es mayorita-
rio entre personas de todas las ideologías. 
El grado de interés por la política, factor 
apenas analizado, correlaciona positiva-
mente, y su efecto es mayor que el de la 
ideología en algunas fechas. 

Las variables estadísticamente más sig-
nificativas son los valores culturales, cuyo 
poder explicativo aumenta durante la etapa 
analizada, exceptuando las creencias sobre 
el impacto de los hábitos de consumo en 
la naturaleza. La importancia personal con-
ferida a la protección está asociada con la 
asunción cognitiva de que, individualmente, 
se tiene un papel importante en esa protec-
ción y, especialmente, con la percepción de 
que el medioambiente tiene un impacto di-
recto en su salud y calidad de vida. Dicha 
percepción es la variable que mayor influen-
cia tiene en los últimos años, más fuerte en 
España (β  =  0,291** [2020]) que en el resto 
de la UE (β = 0,229** [2020]). Por ejemplo, en 
2020, el 72 % de españolas y españoles que 
se declaran preocupados por la defensa del 
medioambiente, están «muy» o «bastante» de 
acuerdo con que las cuestiones medioam-
bientales tienen impacto en su vida cotidiana; 
en la UE este porcentaje desciende al 64 %. 

La correlación entre preocupación 
medioambiental y la creencia de que los há-
bitos de consumo personales tienen reper-
cusiones negativas en el entorno se atenúa. 
La significatividad es mayor a nivel europeo. 
Por tanto, resultan relevantes el sentido 
de la responsabilidad individual —un valor 
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biosférico— y la apreciación sobre las con-
secuencias del deterioro medioambiental en 
su vida diaria —un valor antropocéntrico o 
preocupación utilitaria—.

El conjunto de variables incluidas en 
los modelos de regresión explica entre el 
17 % y el 21 % de la varianza en la mues-
tra perteneciente a España, y entre el 15 % 
y el 18 % en la muestra del resto de la UE 
(véase tabla  A1). Las estimaciones de R2 
han aumentado ligeramente a lo largo del 
período en el caso español, salvo en 2014. 
Se observa un incremento del peso de los 
valores en paralelo al declive de la influen-
cia de las variables sociodemográficas. En 
la UE, los datos de R2 han permanecido 
bastante estables, excepto por un leve au-
mento entre 2007 y 2011. Se aprecia igual-
mente que se reduce el efecto de las va-
riables sociodemográficas, se mantiene el 
peso de las variables políticas y crece la 
significación de los valores. 

dIscusIón y concLusIones

En este artículo se ha analizado la evolución 
reciente de la preocupación por la protec-
ción del medioambiente en la ciudadanía 
española y europea, ofreciendo tres con-
tribuciones de interés. Primera, se ha eva-
luado en qué medida la sociedad española 
manifiesta mayor o menor preocupación 
que el resto de sociedades europeas. Se-
gunda, se han identificado tendencias y se 
ha comprobado cómo ha afectado la cri-
sis económica a la importancia otorgada a 
la defensa medioambiental. Tercera, se han 
delimitado algunos de los condicionantes 
individuales del interés por el cuidado del 
medioambiente. 

Uno de los principales hallazgos es que la 
sociedad atribuye gran importancia a la pro-
tección medioambiental, en nuestro país y 
en el conjunto de la UE, de manera que, en 
la dimensión afectiva, se avanza hacia pos-
turas comunes. El medioambiente nos preo-

cupa mucho. De media, durante el período 
estudiado, un 58 % de europeas y europeos 
creen que la defensa de la naturaleza es muy 
importante, y algo más de un tercio que es 
bastante importante. La información muestra 
que, en este ámbito declarativo, el apoyo po-
pular a la protección en España es similar al 
del resto de países. Así, una media del 59 % 
de españolas y españoles creen que es muy 
importante, y un 37 % que es bastante impor-
tante. Los datos nos sitúan, desde 2014, por 
encima del promedio europeo, y en 2020 la 
media es superior a la de Dinamarca o Países 
Bajos, donde tradicionalmente ha habido gran 
interés por el medioambiente (Franzen y Vogl, 
2013). A partir de 2017, la preocupación ha 
aumentado en España a mayor ritmo que en 
otros Estados (H1). 

La elevada importancia otorgada a lo 
medioambiental es una pauta observada 
tanto en los países del norte de Europa 
como del sur, tanto en las democracias oc-
cidentales como en las exrepúblicas so-
viéticas, aunque hay diferencias entre Es-
tados orientales y occidentales (Chaisty y 
Whitefield, 2015). En línea con otros estu-
dios (Baiardi y Morana, 2021), la informa-
ción demoscópica no respalda la idea pre-
sente en el imaginario colectivo de que las 
sociedades noreuropeas profesan mayor in-
terés por la naturaleza que las sociedades 
del sur (Gómez-Román et al., 2021). En esta 
dimensión, se aprecia una convergencia en 
las opiniones, interrumpida durante la crisis. 

En la Gran Recesión desciende sustan-
cialmente el apoyo social a la preservación, 
más acusadamente en España, donde el im-
pacto de la crisis fue intenso (H1.1.). Los re-
sultados concuerdan con la hipótesis de la 
contingencia económica (Dunlap y Liere, 
1978) y con los resultados de numerosas pu-
blicaciones previas  (Abou-Chadi y Kayser, 
2017; Báez, 2016; Scruggs y Benegal, 2012): 
en los períodos de contracción, la preocupa-
ción por la defensa medioambiental dismi-
nuye porque la población se focaliza en las 
dificultades económicas. El medioambiente 
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pasa a considerarse un «bien de lujo», que 
resulta prioritario en etapas de expansión, 
relegándose frente a otros problemas en 
épocas de recesión (Kenny, 2019; Dorsch, 
2014). Esta pauta refuerza el argumento 
de que los afectos ecologistas son fuertes 
pero volátiles, porque el apoyo a la protec-
ción de la naturaleza se supedita al bienes-
tar material  (Rodríguez, 2021; Melis, Mark y 
Shyrane, 2014;  Valencia, Arias y Vázquez, 
2010). En consecuencia, es preceptivo con-
tinuar estudiando el impacto de la pandemia 
 (Gómez-Román et al., 2023;  Wardana, 2023). 

Entre las eventuales limitaciones del es-
tudio, está la posibilidad de que esté ope-
rando el «sesgo de la deseabilidad», esto es, 
las personas se manifiestan más interesadas 
de lo que realmente están porque conside-
ran que la defensa del medioambiente es un 
valor socialmente positivo  (Gómez-Román 
et  al., 2021; Gifford y Sussman, 2012). La 
pregunta de encuesta utilizada es bastante 
emocional y no menciona los costes que im-
plica esa protección. 

Una de las aportaciones del artículo a 
la literatura es que profundiza en el cono-
cimiento de los factores que, a nivel indi-
vidual, influyen en la preocupación por el 
medioambiente, y aborda los cambios en 
el período previo y posterior a la Gran Re-
cesión. La primera conclusión a este res-
pecto es que las variables sociodemográ-
ficas tienen un limitado poder explicativo y 
su influencia se va moderando (H2), espe-
cialmente durante la crisis, según consta-
taron otros trabajos comparados (Baiardi y 
 Morana, 2021; Aral y López- Sintas, 2020; 
Mayerl y Best, 2019). Los atributos más 
significativos son edad y nivel de estu-
dios (H2.1), aunque la influencia de la edad 
es menor de lo anticipado por la literatura 
(Aral y López-Sintas, 2020; Pisano y Lubell, 
2017). Esto no implica que los predictores 
sociodemográficos sean irrelevantes, pero 
no son los determinantes básicos, y podría 
resultar más efectivo tratarlos como varia-
bles de control (Stoutenborough, 2020).

En línea con los argumentos de Peisker 
(2023), Ficko y Bončina (2019) o Pisano e 
 Hidalgo (2014), los resultados no confirman 
las tesis tradicionales de que el apoyo a la 
protección medioambiental se circunscribe a 
jóvenes, población mejor formada, mujeres, 
urbanitas y clases acomodadas. Es cierto que 
es ligeramente más elevado entre las muje-
res, las personas con nivel medio-alto de es-
tudios, con ideología de izquierdas y que se 
interesan por la política. También se constata 
que la importancia que le otorgan las perso-
nas adultas de edades intermedias y resi-
dentes en zonas rurales ha aumentado más 
rápidamente. Sin embargo, las diferencias 
respecto al grado de preocupación de otros 
grupos sociodemográficos son exiguas. La 
gran relevancia atribuida a la protección del 
ecosistema es un sentimiento común a nu-
merosos grupos y persistente en el tiempo  
—pese a los cambios durante la crisis—. 

La segunda conclusión es que la im-
portancia que la ciudadanía española y eu-
ropea concede a la protección de la na-
turaleza sigue estando relacionada con 
variables político-ideológicas (H3). La ideo-
logía y el interés por la política tienen una 
incidencia significativa pero débil, que no 
ha crecido durante la recesión. Se observa 
que ha aumentado el apoyo entre personas 
ideológicamente de centro. Con todo, la 
preocupación medioambiental sigue iden-
tificándose preferentemente con políticas 
e ideologías de izquierdas (Hidalgo-Crespo 
et  al., 2022), ya que cada ideología ges-
tiona la tensión entre medioambiente y cre-
cimiento económico de distinta manera, y 
defienden distintos paradigmas ecológicos 
(Poortinga et  al., 2019; McCright, Dunlap y 
Marquart-Pyatt, 2016). 

Los valores culturales sobre las relaciones 
entre seres humanos y naturaleza son rele-
vantes para comprender la importancia asig-
nada a la preservación medioambiental, y 
tienen mayor significatividad que el resto de 
variables (H4), según demostraban anterio-
res investigaciones (Ficko y Bončina, 2019; 
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 Ziegler, 2017; Welsch y Kühling, 2017;  Mayerl, 
2016). El incremento del nivel de preocupa-
ción no puede explicarse sin incorporar las 
consideraciones cognitivas, las percepciones 
de cada persona sobre su papel en la protec-
ción, sobre el impacto del medioambiente en 
su vida y sobre la repercusión de sus accio-
nes en el mundo que les rodea (Xiao, Dunlap 
y Hong, 2019; Dunlap y York, 2008). Frente 
a las expectativas (H4), la importancia del 
cuidado medioambiental en España y la UE 
está tan asociada a valores biosféricos como 
a valores antropocéntricos (Syropoulos y 
Markowitz, 2021). En este artículo se ha cons-
tatado que la defensa de la naturaleza tam-
bién está sujeta al interés propio, al temor a 
que el deterioro afecte a su vida y a su salud. 
No es únicamente una cuestión de altruismo 
y responsabilidad individual, como sostienen 
 Olofsson y Öhman (2006).

En definitiva, ¿qué variables inciden 
en que nos preocupe la protección del 
medioambiente? Conforme a los resultados 
del análisis, y a la literatura (Pisano y Lubell, 
2017; Marquart-Pyatt, 2012), las caracte-
rísticas sociodemográficas y las orientacio-
nes políticas tienen una escasa incidencia, 
por lo que no sería exclusivo de un seg-
mento social ni de una corriente ideológica, 
sino que está más relacionado con los valo-
res. Dado que el clima político-social es de 
máxima alarma ante el declive de la natura-
leza y el cambio climático, todos los grupos 
se sentirán afectados.

No obstante, durante la Gran Recesión, 
en España ha crecido ligeramente la influen-
cia de algunas de las variables tradiciona-
les, en concreto, edad (más jóvenes), forma-
ción, interés por la política e ideología. Por el 
contrario, disminuye el peso de los valores, 
que aumenta nuevamente con la recupera-
ción económica. En el resto de la UE, no se 
observa una pauta clara asociada a las con-
secuencias de la crisis, más allá del efecto 
de la edad (más mayores), y la disminución 
del efecto del sentido de responsabilidad in-
dividual, en paralelo al incremento de la in-

cidencia de la percepción del impacto del 
medioambiente en la vida cotidiana. 

Los resultados plantean cuestiones que 
podrían ser objeto de futuras investiga-
ciones. Sería oportuno profundizar en la 
relación entre la importancia atribuida a 
la protección medioambiental y las varia-
bles edad, estudios y posición económica 
(cuando haya datos). Se requiere enten-
der mejor las diferencias generacionales 
y sus causas —cohorte, ciclo vital, etc.—, 
y cómo opera la educación en la forma-
ción de una ciudadanía ecológica (Valencia, 
Arias y Vázquez, 2010). Asimismo, es inte-
resante comprender el efecto de la iden-
tificación partidista, para explicar por qué 
quienes votan a partidos de derecha esta-
rían menos preocupados por estos proble-
mas (Harring y Sohlberg, 2017). Esta infor-
mación sería de interés para el diseño de 
políticas medioambientales.

Finalmente, resulta pertinente introdu-
cir las variables contextuales en el análisis, 
especialmente el nivel de desarrollo econó-
mico y las crisis (véase Peisker, 2023; Aral y 
López-Sintas, 2020; Marquart-Pyatt, 2012).
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anexo

TABLA A1.  Los efectos de las variables sobre la preocupación medioambiental. Modelos de regresión (escalamiento 
óptimo). Coeficientes estandarizados (2007, 2011, 2014, 2017 y 2020)

2007 2011 2014 2017 2020

Es UE Es UE Es UE Es UE Es UE

Variables sociodemográficas

Sexo 0,052* 0,046* 0,038 0,049** 0,012** 0,054** 0,011 0,033** 0,066* 0,067**

Edad 0,163** 0,084** –0,159** 0,085** –0,175** 0,129** –0,042 0,080* –0,040 0,048**

Estudios 0,153** 0,085** 0,082** 0,091** 0,108** 0,086** 0,107** 0,098** 0,125** 0,073**

Clase social s.d. s.d. –0,060 0,031* –0,046 0,012 –0,032 –0,019 0,014 0,039

Hábitat –0,119** –0,098** –0,121** –0,012 –0,051 –0,008 –0,084 –0,014* –0,043 –0,048

Variables políticas

Interés 
político

s.d. s.d. 0,120** 0,106** 0,129** 0,064** 0,074** 0,062** 0,057** 0,088**

Ideología –0,169** –0,083** –0,145** –0,065** –0,095** –0,069** –0,086* –0,037 –0,123* –0,058*

Valores medioambientales

Papel 
individuo en  
el medio 

0,179** 0,122** 0,146** 0,165** 0,172** 0,137** 0,213** 0,211** 0,208** 0,258**

Impacto del  
medio en 
vida diaria

0,149** 0,125** 0,118** 0,139** 0,162** 0,288** 0,269** 0,212** 0,291** 0,229**

Impacto de  
hábitos de 
consumo

0,156** 0,231** 0,095** o,121** 0,092** 0,126** 0,088** 0,157** 0,077** 0,089**

R2 ajustado 0,167 0,147 0,205 0,171 0,169 0,185 0,204 0,178 0,217 0,188

F 8,51 163,71 12,68 205,06 6,20 191,04 12,05 265,08 16,19 286,18

Sig. F 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 0,000**

N 1.000 25.123 1.006 25.819 1.039 26.959 1.009 26.872 1.014 26.484

Nota: Los asteriscos indican los niveles de significatividad (**p-valor < 0,01 y *p-valor < 0,05).

Fuente: Elaboración propia con datos de los Eurobarómetros.
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Resumen
Este artículo analiza el proceso de estructuración institucional 
del sector no lucrativo español en el ámbito de los servicios 
sociales. Muestra cómo estas organizaciones han producido una 
estructura institucional de entidades de segundo y tercer nivel con 
funcionalidades de representación e incidencia. Nos interesamos 
por las características y efectos del proceso, las percepciones de 
sus actores, contextualizándolo en el ámbito de los países del sur 
de Europa. Concluimos que el sector no lucrativo no ha tenido un 
papel subsidiario en la formación del sistema de servicios sociales 
español, sino que ha desempeñado una función crecientemente activa 
en la configuración de la agenda y en formación del entramado de 
esta política pública. Sin embargo, esta funcionalidad es también un 
elemento de tensión interna entre las posiciones colaborativas y las 
reivindicativas.
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Abstract
This article analyses the process of institutional structuring of the 
Spanish non-profit sector in the social services sphere. The study shows 
how non-profit organisations linked to the Spanish social services 
system have produced an institutional network of second and third level 
entities with representative and socio-political advocacy functions. We 
are interested in the characteristics of this process, the perceptions of 
those involved and its effects on the formation of the Spanish social 
welfare model, contextualized in the context of Southern European 
countries. We conclude that the non-profit sector has not been a 
subsidiary actor in the formation of the Spanish social services system, 
instead, it has played an active role in shaping the agenda and structure 
of public policy in this area. However, this process has also generated 
an internal tension between collaborative and advocacy positions.
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IntroduccIón1

El sector no lucrativo o non profit (en ade-
lante SNL) es, según datos del Informe 
POAS de 2019, el principal colaborador en 
la gestión del sistema público de servicios 
sociales de España (en adelante SS). Ac-
tualmente, su peso económico supone el 
1,4 % del PIB nacional, emplea a cerca de 
530  000  personas (el 2,7  % de la pobla-
ción activa) y cuenta con más de un millón 
de voluntarios (el 60 % del total de volunta-
rios). La expansión del sector ha de enten-
derse en un contexto de reforma de los SS 
que afecta tanto al ámbito local como al eu-
ropeo. En este estudio analizamos la cone-
xión entre esta reforma y la estructuración 
específica del SNL. 

Constatamos en primer lugar que es-
tas organizaciones han ido construyendo 
su propio entramado institucional (Pérez-
Díaz y Rodríguez, 2022; Holgado y Maya-
Jariego, 2022; Jaraíz-Arroyo y González-
Portillo, 2021), orientado por una serie de 
funcionalidades (representación pública, 
concienciación social, autogobierno, au-
togestión). Para estudiar esta dinámica de 
institucionalización, hemos atendido a las 
transformaciones en las estructuras de re-
presentación, autorregulación y presencia 
pública del sector, en forma de estructuras 
de segundo nivel, formadas por entidades 
que comparten un ámbito específico de SS 
(tercera edad, infancia, pobreza...); o de ter-
cer nivel, donde predomina un enfoque de 
sector y que a su vez engloban a organiza-
ciones de segundo nivel.

En este análisis nos interesaba cono-
cer en qué medida las dinámicas de insti-
tucionalización y reforma han contribuido 
a superar el rol subsidiario del SNL, ca-
racterístico, según Salamon, Sokolowski y 
Haddock (2017), de los regímenes de bien-

1 Agradecimientos: este proyecto ha sido financiado 
por la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de 
España con el código PID2020-116345RB-I00.

estar de los países del sur de Europa y 
hasta dónde ha desarrollado resortes para 
consolidar formas de colaboración más ho-
rizontales. Nos preocupamos por conocer 
los cambios formales así como la percep-
ción de los actores sobre las transformacio-
nes y tensiones en este proceso de institu-
cionalización.

Aspectos teórIcos

La implantación a nivel europeo de diferen-
tes estrategias mixtas de gestión pública 
(concertación, subvención…), basadas en la 
colaboración entre Estado, mercado y ter-
cer sector, ha dado lugar a una transforma-
ción que, con sus peculiaridades naciona-
les, ha afectado al conjunto de las políticas 
de servicios sociales en Europa (Marbán-
Gallego y Rodríguez-Cabrero, 2021: 14), así 
como a la propia reconfiguración institucio-
nal de los actores implicados. En la defini-
ción de este hecho confluyen factores de 
sostenibilidad (eficiencia económica, ma-
nagement…), con otros de carácter cívico 
(mejora de los mecanismos de participa-
ción, defensa de derechos…).

El posicionamiento de los actores cola-
boradores en el ámbito de SS se sitúa en 
un continuo entre los dos tipos de factores. 
En el caso de las organizaciones del sector 
mercantil predominan criterios de eficien-
cia económica. Sin embargo, el de las orga-
nizaciones del tercer sector es más difuso, 
influido por la falta de uniformidad entre di-
chas entidades (Billis, 1992), donde pueden 
encontrarse organizaciones híbridas implan-
tadas para promover nuevas formas de ges-
tión estrictamente pública (Jäger y Schröer, 
2014; Esposito et  al., 2021), cooperativas 
de trabajo asociado o empresas sociales 
 (Secinaro et  al., 2019) y organizaciones no 
lucrativas de carácter voluntario (Salamon y 
Anheier, 1997; Salamon et al., 2001). De es-
tos tres subtipos, aquí nos interesamos por 
el ámbito no lucrativo, como tipología espe-
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cífica de entidad del tercer sector basada en 
el equilibrio entre eficiencia y participación 
social, ya que la capacidad de las organiza-
ciones no lucrativas (en adelante ONL) para 
gestionar programas de SS está condicio-
nada por su vocación cívica y de defensa 
de los derechos sociales (Smith y Pekkanen, 
2012; Ott y Dicke, 2021).

En un contexto europeo, la interacción 
entre los intereses cívicos para la garantía 
de derechos y de gestión de servicios viene 
de lejos en el ámbito de los SS. Las ONL 
han formado parte del entramado civil de 
defensa de derechos sociales de diferentes 
maneras, compartiendo frecuentemente es-
pacios con otros movimientos sociales. Si-
multáneamente, han colaborado con las ad-
ministraciones en la gestión de programas, 
vinculados en muchos casos a esta garan-
tía (Clemens, 2021; Beaton, Macindoe y 
Wang, 2021). Por ejemplo, en algunas áreas 
específicas del sistema público de SS espa-
ñol, como la atención a la discapacidad, las 
ONL concentran la mayor parte de la oferta 
de servicios (Jiménez y Huete, 2010).

El peso que el SNL da a las dimensiones 
cívica y de gestión está para algunos au-
tores ligado a la adopción de roles de dis-
tinta intensidad subsidiaria/colaboradora 
dentro de cada régimen de bienestar es-
pecífico, primer asunto de interés del tra-
bajo. Kalogeraki (2020) explica estas dife-
rencias desde la capacidad del Estado para 
desarrollar sus propias políticas públicas, 
identificando, por un lado, un papel predo-
minantemente prestador-subsidiario (vincu-
lado a programas), más frecuente cuando 
existen déficits en las políticas públicas, y 
más común en los países del sur y este de 
Europa; y, por otro, un papel más expresivo, 
vinculado a las tareas de ciudadanía y edu-
cación política, más arraigado en los países 
nórdicos. Enjolras y Sivesind (2018) apun-
tan también que la contribución asistencial 
de las ONL es más frecuente en los países 
mediterráneos (62 % de las entidades), res-
pecto a los nórdicos (un 40 %). Los traba-

jos de Archambault (2009) y Ferrera (1996) 
aportan tesis en esta misma línea.

En contraste con estos enfoques dife-
renciadores, otras investigaciones señalan 
cómo a lo largo de las dos últimas décadas 
se ha producido una tendencia más homo-
geneizadora, vinculada al papel de estas or-
ganizaciones en el diseño del actual Modelo 
Social Europeo (Cantillon, Seeleib- Kaiser y 
Veen, 2021). Esto se intensifica a partir del 
año 2000, cuando la UE comienza a definir 
una estrategia común para la inclusión so-
cial que refuerza el rol de representación y 
diálogo del SNL (Atkinson, Marlier y Nolan, 
2004), que pasa a formar parte de las es-
tructuras de diseño, coordinación y evalua-
ción como agente del denominado Método 
Abierto de Coordinación (MacPhail, 2010). 
La aplicación de esta metodología en los 
procesos de gobernanza ha influido en las 
dinámicas de reorganización institucional 
a nivel de la UE y también en las políticas 
nacionales de SS (Benz, 2007;  Friedrich, 
2006).

En realidad, ambas dinámicas, la dife-
renciadora según el régimen de bienestar, y 
la homologadora, reforzada por la influencia 
de las políticas europeas, están afectando 
simultáneamente al SNL, si bien la segunda 
parece tener mayor incidencia actualmente 
debido a la generalización de una tendencia 
privatizadora en las reformas de SS a nivel 
europeo (Garben, 2019; Koprić, Wollmann y 
Marcou, 2018).

En los estudios sobre el impacto de este 
aspecto surgen diferentes posturas. Algu-
nos sugieren que los cambios actuales co-
rren el riesgo de mercantilizar el SNL y, en 
consecuencia, alejarlo aún más de su di-
mensión cívica (Eikenberry y Kluber, 2004). 
Otros contemplan el proceso desde una po-
sición más ambivalente, en la que la situa-
ción del sector entraña riesgos, pero tam-
bién oportunidades, especialmente si las 
entidades sociales son capaces de gene-
rar innovación social. La innovación se con-
vierte en la piedra angular para la adapta-
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ción de las SNL al escenario de reforma de 
la SS (Blanco-Ariza et  al., 2019), una inno-
vación que se concreta especialmente en 
estrategias de coproducción o cocreación 
(Verschuere, Brandsen y Pestoff, 2012). La 
capacidad de innovación social también es 
vista como una vía para que las ONL con-
tribuyan a superar la desconexión entre los 
sistemas de SS y los agentes comunitarios, 
vecinales y asociativos (Adro et  al., 2021), 
actuando como promotoras de entornos 
de interacción más amplios y horizonta-
les desde una lógica procomún  (Subirats, 
2015).

Un área específica de interés en este 
proceso de reforma se refiere al impacto 
sobre la estructuración interna del SNL (Fu 
y  Cooper, 2021; Guo y Acar, 2005). Nues-
tra investigación analiza cómo el contexto 
de reforma de la SS está afectando a esta 
dinámica de institucionalización en España. 
Este tipo de aspectos han sido estudiados 
a nivel local y europeo desde diferentes 
enfoques. Predominan las investigaciones 
que analizan el SNL desde la perspectiva 
de los orígenes sociales, que explican la 
evolución del sector desde los aspectos 
culturales y políticos de cada país. En esta 
corriente se encuentran los trabajos de 
 Salamon y Anheier, 1997, 1998, Salamon 
et  al., 2001, así como  Ferrera (1996), refe-
ridos al área mediterránea, de especial in-
terés para el caso de España. Un segundo 
enfoque analiza el sector en relación con su 
papel en las estrategias de movilización de 
recursos públicos y privados que susten-
tan los SS (Cress y Snow, 2000; Edwards y 
McCarthy, 2004; Donati, 1997). Son menos 
los análisis que abordan este tema desde la 
perspectiva de la institucionalización. Ade-
más, los referidos al sur de Europa abordan 
principalmente cuestiones de identidad en 
relación con las organizaciones sin ánimo 
de lucro (Torre- Prados, 2010; Borzaga y 
Fazzi, 2011).

Nos interesa aquí una perspectiva más 
amplia y una comprensión constructivista, 

abordando esta institucionalización como 
un hecho social dinámico en el que las ini-
ciativas de colaboración sectorial, las es-
tructuras de autogobierno, las normas y 
mecanismos, las actividades y también las 
percepciones y discursos del propio sec-
tor y de sus stakeholders..., actúan para 
construir sus respuestas a los factores que 
condicionan el desempeño de su doble mi-
sión cívico-promotora, contribuyendo a la 
formación de una cultura de sector  (Astley 
y  Fombrun, 1983). A partir de este plan-
teamiento, creemos que el estudio de Es-
paña como caso particular es relevante en 
sí mismo y, al mismo tiempo, proporciona 
un punto de comparación con otros paí-
ses del entorno, especialmente del sur de 
Europa.

MetodologíA

Partimos de una idea básica, la diná-
mica de la institucionalización está mar-
cada por: 1) relaciones de colaboración y; 
2)  relaciones de diferenciación respecto 
a otros actores (Hilmmelman, 1996). Esto 
nos obliga a estudiar estas dinámicas 
tanto al interior del SNL como en su re-
lación con otros actores. Atendiendo a 
aspectos como la calidad relacional (ob-
servando si predominan determinadas 
formas de colaboración o partenariado); 
identificando si estas son más asociativas 
o más mutualistas (Agranoff y McGuire, 
2003); o explorando la solidez de los ti-
pos de partenariado que generan las ins-
tituciones, en el sentido de si predominan 
al respecto las asociaciones estratégicas 
puntuales, las integraciones instituciona-
les, o las redes y plataformas (Carreras e 
Iglesias, 2013). 

En coherencia con el propósito plan-
teado, la metodología se ha organizado en 
dos fases. La primera se ha centrado en 
describir el proceso de gestión institucional 
del SNL en España y las dinámicas de cola-



Germán Jaraíz-Arroyo, Vicente Marbán-Gallego y Auxiliadora González-Portillo 85

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 81-100

TABLA 1. Fuentes documentales 

Ámbito autonómico Ámbito europeo SNL

— Leyes autonómicas de SS de 
primera generación (1982-1989).

— Leyes autonómicas de reforma 
de SS (de segunda generación). 
Aprobadas en el periodo 2008-
2016.

— Normas reguladoras del diálogo 
civil entre SS y entidades socia-
les (2008-2022).

— Estrategia Europea de Inclusión 
Social (2000).

— Directiva europea de presta-
ción de servicios (2006).

— Pilar Europeo de Derechos So-
ciales (2017).

— Estatutos y reglamentos de en-
tidades de segundo (16 de ám-
bito nacional) y tercer nivel (9 de 
ámbito nacional y autonómico).

— Información corporativa.

Fuente: Elaboración propia.

Esto nos ha permitido detallar la se-
cuencia de organización institucional, aten-
diendo exclusivamente a la generación de 
estructuras de segundo y tercer nivel. Es 
importante señalar que este estudio longitu-
dinal solo pretendía describir los contextos 
temporales para comprender mejor la evo-
lución del fenómeno.

En la segunda fase nos centramos en 
analizar las percepciones internas y externas 
(otros actores interesados) sobre el proceso. 
Para ello, recurrimos a la información de fuen-
tes primarias a través de entrevistas en pro-
fundidad (en adelante, EP) y grupos focales 
(en adelante, GF). Para la aplicación de am-
bas técnicas utilizamos criterios de muestreo 
cualificado (Coller, 2000), buscando además 
un equilibro respecto de los elementos de gé-
nero y edad, para afinar la representatividad. 
España es un Estado altamente descentrali-
zado en el que la competencia de la presta-
ción de servicios sociales corresponde exclu-
sivamente a las autonomías. La muestra se 
concentró en siete comunidades del total de 
diecisiete que constituyen la estructura ad-
ministrativa del país. La selección obedece a 
la diversidad de contextos sociopolíticos del 

Estado: comunidades históricas de carác-
ter foral (Euskadi) y no foral (Cataluña), de in-
terior con baja demografía (Castilla y León), 
de interior en alta expansión (Comunidad de 
 Madrid), zona mediterránea en expansión 
(Comunidad Valenciana y Región de Murcia) y 
sur del Estado (Andalucía). En estas comuni-
dades vive el 71,59 % de los 47,5 millones de 
habitantes de España.

Las EP se realizaron entre los meses 
de abril de 2019 y enero de 2020. Fueron 
entrevistas semiestructuradas de carácter 
conversacional (de unos 45 minutos de du-
ración); el diálogo se estructuró en torno a 
un primer bloque centrado en la visión de 
los informantes sobre el proceso de insti-
tucionalización de las ONL (hitos percibi-
dos, motivaciones…). Un segundo bloque 
se centró en las percepciones sobre el im-
pacto de este proceso en la misión de las 
organizaciones (fortalezas, debilidades…). 
Se realizaron un total de 48 entrevistas con 
guion común, 26  informantes hombres y 
22  informantes mujeres, con edades com-
prendidas entre los 34 y los 62 años. La ta-
bla siguiente muestra las entrevistas y los 
códigos de referencia:

boración subyacentes. En relación con este 
aspecto, hemos realizado un relato longitu-
dinal (Caïs, Folguera y Formoso, 2004), to-
mando como punto de partida la incorpo-

ración de España al contexto democrático 
europeo. Para ello nos hemos apoyado en 
el estudio de tres grupos de fuentes secun-
darias:
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TABLA 2. Distribución de EP

Comunidad Informantes N.º entrev. Códigos

Andalucía
Informante propio 4 EP 01-04
Stockholder 2 EP 05-06

Castilla y León
Informante propio 3 EP 33-35
Stockholder 3 EP 36-38

Cataluña
Informante propio 5 EP 25-29
Stockholder 3 EP 30-32

Comunidad de Madrid
Informante propio 3 EP 07-09
Stockholder 6 EP 10-15

Comunidad Valenciana
Informante propio 3 EP 39-41
Stockholder 2 EP 42-43

País Vasco
Informante propio 5 EP 16-20
Stockholder 4 EP 21-24

Región de Murcia
Informante propio 3 EP 44-46
Stockholder 2 EP 47-48

Fuente: Elaboración propia.

Tras redactar los distintos informes de EP 
por región (marzo de 2020), llevamos a cabo 
los GF, ideados para profundizar en determi-
nados aspectos. Se organizaron siete gru-

pos con voluntarios y siete con mandos in-
termedios. Los GF tuvieron lugar entre abril 
y mayo de 2021. La siguiente tabla muestra 
los grupos y los códigos de referencia: 

TABLA 3. Distribución GF

Comunidad Grupo focal N.º participantes Código

Andalucía
Mandos intermedios 4 GF 03
Voluntariado 7 GF 05

Castilla y León
Mandos intermedios 6 GF 07
Voluntariado 5 GF 02

Cataluña
Mandos intermedios 4 GF 10
Voluntariado 5 GF 06

Comunidad de Madrid
Mandos intermedios 6 GF 04
Voluntariado 5 GF 01

Comunidad Valenciana
Mandos intermedios 6 GF 08
Voluntariado 5 GF 09

País Vasco
Mandos intermedios 6 GF 13
Voluntariado 6 GF 14

Región de Murcia
Mandos intermedios 6 GF 11
Voluntariado 6 GF 12

Fuente: Elaboración propia.
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En mandos intermedios participaron 
20  hombres y 18  mujeres de entre 23 y 
55 años. En voluntarios participaron 22 mu-
jeres y 17 hombres de edades comprendi-
das entre los 20 y los 70 años.

Por último, codificamos todo el material 
utilizando Atlas.ti (abril-noviembre de 2022). 
Para la presentación de resultados, hemos 
contrastado la información obtenida en las 
dos fases de la investigación. El trabajo so-
bre fuentes secundarias nos ha permitido 
trazar el relato longitudinal de la transforma-
ción institucional del sector a partir de sus 
relaciones de colaboración y diferenciación. 
La codificación y etiquetado de la informa-
ción aportada por las EP y GF nos propor-
cionó la información necesaria para una 
descripción densa de los aspectos perci-
bidos como relevantes por los informantes 
en cada momento del proceso y, especial-
mente, en la actualidad. Se realizó una pri-
mera codificación abierta de los relatos y, 
posteriormente, se identificaron cinco cate-
gorías de discursos utilizando la compara-
ción constante (Planes, Soriano y Trinidad, 
2012): 1) aspectos consolidados, 2) aspec-
tos pendientes de consolidar, 3)  inciden-
cia de los procesos globales de bienestar, 
4)  relaciones con las administraciones y 
5) relaciones con otros actores sociales. La 
redacción del informe se basa en los códi-
gos y categorías que figuran a continuación, 
aunque utilizamos aquí una redacción más 
explicativa.

resultAdos

Formación de la estructura institucional. 
Relato longitudinal

Antes de presentar los resultados de la in-
vestigación, debemos hacernos una pre-
gunta: ¿existe un modelo institucional para 
el SNL español? Esta pregunta es relevante 
porque no existe una posición uniforme al 
respecto en la literatura científica. El hecho 

de que cada comunidad autónoma tenga 
plena capacidad legislativa en materia de 
política de SS, las diferencias económicas y 
sociohistóricas entre las regiones del norte 
y del sur, o que dos de las diecisiete regio-
nes tengan su propio sistema fiscal (País 
Vasco y  Navarra), dan pie a planteamientos 
que apuntan a la existencia de una heteroge-
neidad de modelos no lucrativos dentro del 
propio Estado (Izaguirre, Sánchez y Zúñiga, 
2021). Sin embargo, el análisis del proceso 
de institucionalización de las ONL en las 
siete comunidades aquí estudiadas no con-
firma esta afirmación. El estudio longitudinal 
sobre la formación de las estructuras de co-
laboración de segundo y tercer nivel pone de 
manifiesto que, aunque existen factores re-
gionales específicos, las dinámicas de con-
fluencia han tenido un mayor peso.

Es cierto que existen diferentes puntos de 
partida con la llegada de la democracia. En 
el anterior Estado franquista (hasta 1977) no 
existían las ONL como tales, aunque sí algu-
nas grandes entidades benéficas con con-
trol estatal o vinculadas a la Iglesia católica. 
Sin embargo, la promulgación de la Ley de 
Asociaciones en 1964 permitió la aparición 
de ciertos movimientos que, aunque todavía 
fuertemente controlados, sí tenían cierta ca-
pacidad de acción cívica para el desarrollo de 
los SS. En algunas regiones, este proceso ini-
cial se apoya en el asociacionismo educativo 
y de tiempo libre (Cataluña), en la atención a 
las familias (País Vasco y Andalucía), o en las 
discapacidades (Valencia). Sin embargo, to-
dos los casos compartían un marcado sesgo 
vecinal-local (EP 3, 8, 21 29, 33, 35, 41, 44). El 
subsector de la discapacidad será el primero 
en consolidarse dentro de una perspectiva 
estatal, actuando como plataforma de lanza-
miento para la posterior institucionalización 
del sector: «Las asociaciones familiares se 
organizaron (en redes) para hacer frente a la 
discapacidad [...]» (EP 1). En 1964, el mismo 
año en que se reguló el derecho de asocia-
ción, se crea ya la primera federación de enti-
dades de discapacitados.
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Entre los informantes, existe la percep-
ción generalizada de que la expansión del 
sector no lucrativo español se produjo en 
paralelo al desarrollo de los sistemas regio-
nales de SS. Para ellos ambos procesos son 
en la práctica «una misma cosa» (GF 3). To-
das las autonomías elaboraron su primera le-
gislación reguladora de SS en un mismo pe-
riodo de tiempo (entre 1988 y 1991) y con 
contenidos similares  (Aguilar, Llobet y Pérez, 
2012). Se destacan dos elementos influyen-
tes en este contexto: por un lado, el impulso 
participativo de la transición a la democracia 
había permitido el surgimiento de un asocia-
cionismo activista relacionado con la aten-
ción a diferentes demandas sociales (drogo-
dependencias, tercera edad, salud mental, 
pobreza...); por otro, las nuevas administra-
ciones autonómicas democráticas tuvieron 
que poner en marcha su red de programas 
y servicios, muchos de ellos en respuesta 
a tales demandas. Esta confluencia facilitó 
también una doble transformación: la ad-
ministración amplió su oferta dirigiéndose 
al emergente sector social para solicitar su 
colaboración en la gestión de nuevos pro-
gramas de SS: «La administración nos dice, 
venga, montadlo vosotros, y nosotros os fi-
nanciamos un proyecto (de atención a ma-
yores)» (GF 3); y las organizaciones sociales 
van a trascender rápidamente del papel acti-
vista al gestor-colaborador.

Este nuevo rol obliga a las organizaciones 
a abordar nuevas exigencias, como la profe-
sionalización, o el mantenimiento de estruc-
turas más complejas y costosas. Se necesi-
tan estructuras más sólidas, con capacidad 
permanente de interconexión hacia dentro y 
de enlace hacia fuera. La expansión de estas 
nuevas estructuras es similar en la mayoría 
de casos: inicialmente, se agrupan organiza-
ciones que comparten ámbitos de demanda 
social (discapacidad, exclusión, drogodepen-
dencia...) en un entorno regional concreto. 
A continuación, esta iniciativa se reproduce 
con gran agilidad en otras autonomías. Final-
mente, surge una estructura de ámbito estatal 

que las conecta. Con este patrón localizamos 
en el periodo 1986-1996, trece estructuras 
estatales de segundo nivel (federaciones de 
organizaciones, coordinadoras...): «Cada de-
manda (social) acaba teniendo su propia red 
de organizaciones» (GF 13).

Esta institucionalización inicial del SNL 
se apoya en: 1) una lógica regional-federal; 
2)  diferenciación en función de las deman-
das sociales; 3)  vocación de permanen-
cia. En aquel momento, estas estructuras 
carecían de una posición de conjunto, y 
cada red abordaba una demanda social es-
pecífica: «Cuando creamos la federación 
(drogodependencia), solo nos interesaba 
nuestro tema, no pensábamos en defender 
derechos sociales más amplios con otras 
organizaciones» (GF  5). Existía una cultura 
de organización sin ánimo de lucro, pero no 
una cultura común de sector sin ánimo de 
lucro.

El siguiente paso del proceso de institu-
cionalización arranca a partir de 1997, en el 
contexto del debate de la UE sobre la supe-
ración de la política de programas sociales 
dispersos; se apuesta entonces por definir 
una estrategia común y más integradora (la 
primera Estrategia Europea de Inclusión So-
cial se adoptó en 2000). Este contexto sus-
citó un debate en el seno de las ONL sobre 
la necesidad de desarrollar una estructura 
más integradora.

El primer movimiento integrador vuelve 
a producirse en el ámbito o subsector de la 
discapacidad, el de mayor peso en el sec-
tor. La mayoría de las federaciones de se-
gundo nivel, especializadas en distintos 
temas (invidentes, discapacidad física, dis-
capacidad mental, trastornos de atención...) 
se integran en una estructura común (tercer 
nivel), una Plataforma Única de la Discapa-
cidad (CERMI). Esta primera iniciativa surge 
con el objetivo de agrupar las estructuras 
de segundo nivel. Posteriormente, en 2003, 
se funda en Cataluña la Taula d’entitats del 
Tercer Sector de Acción Social (integrada 
en la práctica por ONL). Aunque de carácter 
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autonómico, era la primera red que agru-
paba a la práctica totalidad de organizacio-
nes y federaciones de los diferentes ámbi-
tos de demanda de SS en Cataluña.

El efecto de la crisis de 2008 aceleró 
el proceso de consolidación institucional: 
«(la crisis) nos obligó a entendernos como 
sector y a agruparnos más» (EP 34). La ex-
periencia iniciada por Cataluña inspira la 
creación de la Plataforma del Tercer Sector 
(2012), que englobaría a casi todas las enti-
dades estatales de segundo nivel especia-
lizadas en diferentes ámbitos de SS (cerca 
de 30 000). La Plataforma también incluye a 
las principales organizaciones históricas de 
ámbito estatal. En los cuatro años siguien-
tes, se impulsaron iniciativas similares a 
las experiencias catalana y estatal en otras 
once regiones. Estas plataformas regionales 
de tercer nivel también acabaron afiliándose 
o asociándose a la Plataforma del Tercer 
Sector estatal. A partir de este momento, 
podemos empezar a hablar de los inicios de 
una estructuración de conjunto del sector.

El último paso en este proceso se refiere 
a la consolidación del SNL como agente so-

cial dentro de espacios de coordinación de 
políticas sociales. En 2005, el gobierno re-
gional del País Vasco legisló una estruc-
tura de coordinación para la administración 
de SS-SNL, conocida como Mesa de Diá-
logo Civil. Esta iniciativa será replicada por 
el Gobierno español creando la Comisión 
para el Diálogo Civil (2017), que reconoce a 
la Plataforma del Tercer Sector como punto 
de enlace con el sector. Entre 2016 y 2021, 
otras cinco regiones aprobaron normativas 
similares, y en otras tres este asunto está 
siendo debatido en la actualidad. El papel 
otorgado al SNL en estas normativas tras-
ciende formalmente la función de colabora-
ción, otorgándole capacidad para negociar 
la política de SS, un papel que hasta enton-
ces estaba reservado a los actores corpora-
tivos tradicionales (sindicatos y patronales). 
Estos movimientos establecen un anda-
miaje institucional integrado para el SNL. 
Aunque este proceso aún no está conso-
lidado en la práctica, su desarrollo futuro 
plantea un reto a las estructuras de gober-
nanza del sector y es también un elemento 
de debate interno y externo. 

FIGURA 2. Estructura Institucional del SNL 

• Entidades (30.000)

Estructuras de
primer nivel

• Federaciones y redes
   (13 en discapacidad,
   inclusión social, menores,
   dependencias…)
• Confederaciones
   nacionales de
   grandes entidades

• Plataforma del
   Tercer Sector (estatal).
• Plataformas
   regionales (11)

Estructuras de
segundo nivel

Estructuras de
tercer nivel

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 4. Contexto y proceso de institucionalización del SNL español

ETAPA
Predemocrática
(Antecedentes)

Transición
(Asociacionismo 
sin estructura)

Sistemas de SS
(Estructuración 
diferenciadora)

Debate 
inclusión
(Estructuras  
de tercer nivel)

Consolidación 
estructural
(Vocación 
cohesionadora)

PERIODO 1964-1978 1978-1988 1988-1996 1997-2007 2008-2022
CONTEXTO Familiarismo.

Incidencia 
eclesial.

Democracia.
Asociacionismo 
reivindicativo.

Desarrollo de 
sistemas regionales 
de SS. 

Agotamiento 
de modelo 
expansivo  
de SS.
Debates 
europeos 
inclusión.

Crisis y reformas.
Reestructuración 
espontánea del 
sector.

HITOS Asociacionismo 
vecinal, de 
familias, 
discapacidad.

Expansión 
asociaciones 
especializadas 
por demanda 
social.

Generalización 
de estructuras 
de segundo nivel 
por ámbitos de 
necesidad.
Profesionalización.

Primeras 
estructuras de 
tercer nivel.

Consolidación 
de estructuras 
unificadoras.
Formalización del 
papel interlocutor 
del sector con la 
Administración.

EFECTOS Primera 
estructura 
No Lucrativa 
(discapacidad).

Debate sobre la 
coordinación y 
promoción de 
redes.

Primera 
estructuración 
en redes 
especializadas 
(diferenciadora).

Emergencia 
del discurso 
unificador.
Gerencialismo.

Apertura de 
espacio propio.
Debates sobre la 
instrumentación.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la misión de la estructura 
de colaboración

En la fase de GF de la investigación preva-
lece la idea de que en los últimos años se 
ha avanzado notablemente en la cohesión 
interna del sector: «Lo que ha conseguido 
el sector, que nos pongamos de acuerdo en 
dos o tres cosas esenciales, era impensable 
hace una década» (GF 3). La estructuración 
a dos niveles es una buena opción para la 
mayoría de los informantes, entendiendo 
que cada nivel institucional tiene un papel 
que desempeñar.

La pertinencia de las estructuras de se-
gundo nivel se basa en la proximidad a 
las organizaciones de base y son útiles 
para: 1) el análisis y la investigación de los 
problemas sociales en torno a los que se 
agrupan; 2)  la mejora de la participación 
ciudadana a través del voluntariado o la do-
nación; 3)  la regulación de las relaciones 

(condiciones laborales, interlocución po-
lítica); 4)  la transferencia de conocimiento 
entre entidades, relacionado con las mejo-
res prácticas de intervención y gestión.

La estructura de tercer nivel se consi-
dera una herramienta de negociación e in-
terlocución, así como de visibilización so-
cial. Las expectativas se concentran en la 
mejora del reconocimiento del sector y de 
las condiciones de financiación, así como 
en el desarrollo de espacios de interlocu-
ción con actores distintos de las administra-
ciones, especialmente sindicatos y organi-
zaciones empresariales. En menor medida, 
aparecen las funciones de regulación in-
terna: relaciones laborales, unificación de 
criterios de acceso a la oferta pública de 
SS, etc.

También emerge el debate de elementos 
estratégicos no resueltos, que reflejan el to-
davía incipiente nivel de desarrollo del pro-
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ceso institucional. La cuestión principal se 
refiere a lo que aquí denominamos el «posi-
cionamiento del SNL» respecto al resto de 
la sociedad civil organizada, en la interfaz 
entre sociedad civil y Administración: «No 
podemos confundir lo que hacemos con 
para qué estamos ¿para gestionar servicios 
principalmente para la Administración, o 
para garantizar derechos? Tenemos que re-
solver esto» (EP 2).

¿Gestor de servicios o defensor de los 
derechos? Percepciones

Esto tiene que ver con cómo influye la ins-
titucionalización en el equilibrio de la doble 
misión inherente al SNL. En el análisis de 
EP y GF destacamos una serie de factores 
percibidos (véase figura 1) referidos a los 
procesos globales de bienestar y su efecto 
sobre los temas establecidos y emergentes.

El primero de los factores afecta a la 
formación de la agenda del sector y a sus 
demandas en términos de gestión y profe-
sionalización, aspectos que condicionan el 
prototipo de organización no lucrativa: 

Las organizaciones (solo) de voluntariado queda-
ron fuera de la estructura; permanecer dentro de 
ella significa tener empleados remunerados... di-
señando y ejecutando programas, asistiendo a 
reuniones [...] (EP 8). 

Para algunos informantes, este hecho 
condiciona la agenda de defensa de los de-
rechos: «Es muy difícil mantener el equili-
brio entre influencia política y atención, al 
final la gestión condiciona en exceso y te 
obliga con la Administración» (GF 3).

En relación con esta cuestión surgen 
dos interpretaciones. La primera apunta a la 
desaparición de la misión cívica o al menos 
a su reducción al plano simbólico: «(el SNL) 
es un (hoy) actor marginal en términos de 
activismo...» (EP 20). 

La segunda mirada apunta a una re-
definición de las formas de ejercer el pa-

pel cívico: «Las dos facetas, movilización 
y prestación de servicios, siguen siendo la 
esencia, pero el cómo ha cambiado» (GF 9). 
Desde esta perspectiva, las entidades tie-
nen ahora «un discurso diferente de cara a 
la sociedad» (EP 16). «Al principio, todo es-
taba por hacer, todo había que crearlo, hoy 
el papel es más de consolidación de de-
rechos» (EP  27). A partir de esta interpre-
tación, hay logros que ilustran esta reno-
vación cívica: «El voluntariado social es la 
principal forma de participación ciudadana 
hoy en día, las organizaciones sociales son 
lo que más valora la sociedad, más que los 
sindicatos, la política...» (GF  13). La transi-
ción principal se daría aquí en el paso de un 
rol cívico que exige derechos a uno que, a 
través de formas de participación como el 
voluntariado, impulsa capital social.

Ambas perspectivas subrayan ciertos 
elementos de la cuestión. En la consulta a 
informes de actividad (memorias anuales) 
y páginas web de las distintas estructuras, 
se pone de manifiesto cómo los aspectos 
relacionados con lo prestacional (usuarios 
atendidos, ingresos generados, estructuras 
de profesionales y voluntarios...) tienen un 
peso estratégico, mientras que cuestiones 
de movilización se centran en la sensibili-
zación, muchas veces ligada a la búsqueda 
de donantes, teniendo una presencia me-
nor las cuestiones de incidencia política en 
el sentido clásico. De otro lado, es una rea-
lidad que el SNL de SS acapara al 60 % de 
los 2,7 millones de voluntarios registrados 
(Observatorio del Voluntariado, 2019), ha-
biendo aumentado en torno a un 20  % en 
la última década (POAS, 2019). Además, el 
SNL aparece en los estudios de opinión pú-
blica como uno de los ámbitos instituciona-
les de mayor confianza para la sociedad es-
pañola (CIS, 2024).

La calidad de las relaciones entre el SNL 
y sus grupos de interés es otro aspecto 
a debatir. Como se ha señalado anterior-
mente, las administraciones públicas son 
aquí el interlocutor más importante. Ambos 
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grupos de informantes perciben la necesi-
dad de transformar el modelo de colabora-
ción, de pasar de un modelo de prestación 
de servicios por parte de la Administración, 
especialmente a través de subvenciones, 
a la creación de entornos de planificación 
más interactivos y completos «Necesitamos 
que (la Administración) cree un ecosistema 
de colaboración más complejo y eficiente» 
(EP 37).

Respecto a los otros actores partici-
pantes en las dinámicas de prestación de 
SS, tienen mayor peso las expectativas de 
diferenciación (Pérez-Yruela y Rodríguez-
Cabrero, 2020). En relación con las organi-
zaciones de economía social predomina la 
idea de lucha por el espacio. Para las en-
tidades de economía social, las ONL prio-
rizan la atención social sobre las condicio-
nes, «se preocupan menos por garantizar 
unas condiciones de calidad y salariales... 
a veces hacen de marca blanca de los SS» 
(EP  6); para los informantes de ONL, «el 
cooperativismo que se dedica a lo social 
nos ve de entrada como entidades benéfi-
cas, pero no reconoce lo suficiente nuestro 
trabajo, damos calidad con calidez» (EP 17). 
Algo parecido ocurre respecto a los sindi-
catos, por su resistencia a la participación 
del sector en la dinámica de concertación: 
«Las mesas entre la Consejería y las enti-
dades (sociales) pueden ser un riesgo, por-
que pueden separar los problemas de po-
breza de la cuestión social en su conjunto» 
(EP 13). El último de los actores con los que 
persiste esta visión es con las entidades 
empresariales, cuyo elemento de amenaza 
se concreta en el papel de transformación a 
la baja que está generando su entrada en la 
provisión de SS.

En conclusión, nuestro análisis mues-
tra cómo el tercer sector español ha con-
seguido crear una estructura federalizada 
orientada a la integración interna, aunque 
este logro aún no está consolidado. Esta ló-
gica federal, característica del caso español, 
se basa en el equilibrio entre los procesos 

regionales y la estructuración estatal. Este 
hecho no excluye la existencia de peculia-
ridades regionales, pero, institucionalmente, 
estas no tienen el peso suficiente para ser 
entendidas como diferenciaciones del mo-
delo. Las peculiaridades parecen estar in-
fluidas más por los desequilibrios entre los 
niveles de demanda social (más intensos en 
las regiones del sur) y por la desigual capa-
cidad económica de las regiones para pro-
mover políticas de SS, que por la existencia 
de lógicas institucionales diferenciadas.

En el modelo institucional elaborado por 
el SNL español, los aspectos de diferencia-
ción respecto a otros actores sociales (sin-
dicatos, economía social...) tienen mayor 
peso que la formación de estructuras de 
acción ciudadana más amplias. La prioridad 
actual del SNL es la definición de su propio 
espacio. La confluencia con otros actores 
sociales se centra en colaboraciones tem-
porales y concretas, más que en la forma-
ción de una agenda estratégica común.

dIscusIón

Trabajos como el de Salamon y  Sokolowski 
(2018), sobre la creciente contribución del 
SNL al empleo y el voluntariado en los paí-
ses de la UE, o el de Enjolras y Sivesind, 
2018, sobre la creciente carga financiera, 
demuestran la importancia del proceso de 
institucionalización aquí tratado. El caso 
español es coherente con esta tendencia. 
Sin embargo, como se ha señalado ante-
riormente, esta dinámica presenta mati-
ces respecto a otros sistemas de bienes-
tar europeos. Estas diferencias se explican 
por factores sociales y culturales  (Salamon, 
Sokolowski y Haddock, 2017; Ferrera, 
1996), o se basan en dinámicas de movili-
zación de recursos (Edwards y McCarthy, 
2004; Donati, 1997). Examinar el SNL es-
pañol desde una perspectiva institucional 
nos permite identificar la influencia simul-
tánea de ambos aspectos. El trabajo de 
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campo nos permite afirmar que, en España, 
al inicio del proceso de institucionalización, 
los elementos culturales poseían un mayor 
peso explicativo, pero a medida que este 
proceso se desarrollaba, y especialmente 
a partir del año 2000, las lógicas de movili-
zación de recursos han ejercido una mayor 
capacidad de influencia.

Salamon, Sokolowski y Haddock (2017) 
describen una tipología de regímenes de 
ONL: el liberal, con un rico tejido de organi-
zaciones y un importante peso privado (paí-
ses anglosajones); el de colaboración de 
bienestar, con un alto grado de coordina-
ción con el actor público (centroeuropeos); 
el socialdemócrata, donde las organizacio-
nes se dedican principalmente a funciones 
expresivas (países escandinavos); y el es-
tatista, caracterizado por una incorporación 
tardía y el peso fundacional de institucio-
nes como el Estado (países del Este), o la 
Iglesia y la familia (países mediterráneos). 
Como ya expusimos, para estos autores, 
España formaría parte de este último mo-
delo.

Sin embargo, el recuento longitudinal 
nos permite ver cómo el peso temprano de 
la Iglesia como motor del SNL ha dado lu-
gar a una tendencia secularizadora pos-
terior poco estudiada. En este proceso ha 
sido especialmente influyente el papel de 
las redes de segundo nivel, que han permi-
tido integrar entidades de origen eclesial y 
no eclesial en una estructura de lógica cí-
vica. Otro factor institucional tiene que ver 
con el rejuvenecimiento del sector. Según el 
Informe POAS (2019), tras la crisis de 2008 
muchas organizaciones desaparecieron. 
Esta tendencia se invierte a partir de 2011 
con el nacimiento de nuevas organizacio-
nes, centradas principalmente en servicios 
locales. El 63,9 % de estas nuevas organi-
zaciones es de base civil, mientras que solo 
el 6 % son eclesiásticas (el resto de nuevas 
entidades son de origen corporativo o crea-
das desde otra entidad). La tendencia secu-
larizadora parece innegable.

Otra aportación adicional se refiere al 
papel de la familia, de especial interés en 
el caso de España. El área más sólida del 
SNL se concentra en las organizaciones 
dedicadas a las personas con discapaci-
dad, que representan el 27  % de las más 
de 29  000  organizaciones que componen 
este sector (POAS, 2019), la mayoría lidera-
das por familias y afectados por situaciones 
de discapacidad. Dentro de este asociacio-
nismo de atención a la discapacidad, tam-
bién ha sido relevante el papel impulsor de 
las estructuras de segundo nivel, como su-
giere Díaz-Jiménez (2003). Este hecho ha 
contribuido a la conversión de gran parte 
de las iniciativas informales impulsadas por 
las familias en tejido no lucrativo, actuando 
como generador de capital social. Paradóji-
camente, el SNL ha asumido aquí un papel 
compensador, supliendo las debilidades de 
las políticas familiares y de cuidados (León 
y Pavollini, 2014).

Los factores señalados permiten des-
cribir el caso español como un modelo en 
transición. Si bien es cierto que han perdu-
rado algunos elementos históricos, relacio-
nados esencialmente con la incorporación 
tardía a la democracia, el desarrollo institu-
cional posterior toma elementos de los otros 
modelos descritos por Salamon, Sokolowski 
y Haddock (2017), en particular del modelo 
de colaboración de bienestar, que es el que 
a nuestro juicio ofrece un mejor ajuste en 
el momento actual. Esta transición se pro-
duce en el contexto de la modernización 
de las estructuras de bienestar social en al-
gunos países del sur de Europa (Guillén y 
 Matsaganis, 2000). Se constata que el pa-
pel de las ONL españolas ha ido más allá de 
la colaboración en el desarrollo de los con-
tenidos de las políticas de bienestar. Esen-
cialmente, el sector ha contribuido a acele-
rar procesos de secularización y articulación 
del familiarismo informal, un elemento que 
en el caso de España parece tener más 
peso que en otros contextos del entorno 
como Italia (Borzaga y Fazzi, 2011) o Portu-
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gal  (Carvalho, Melo y Ferreira, 2015). El pro-
ceso de institucionalización y autorregula-
ción ha sido fundamental para este logro.

Aunque la institucionalización del sec-
tor está motivada por diferentes misiones 
(visibilidad social, mejora de las relaciones 
con otros actores, transferencia de innova-
ción...), el elemento central en la transfor-
mación del SNL español ha sido la diná-
mica de movilización de recursos inherente 
a la arquitectura del estado de bienestar, 
como señalan Pérez-Yruela y Rodríguez-
Cabrero (2020). Aquí se han planteado dos 
cuestiones importantes: 1) la organización 
del Estado mediante un enfoque cuasifede-
ral en materia social (las autonomías tienen 
plenas competencias); y 2) la apuesta de 
las comunidades autónomas por impulsar 
sus propios sistemas de SS, con el objetivo 
de integrar recursos públicos y de la socie-
dad civil (Jaraíz-Arroyo, 2018). Esta visión 
cuasifederal, elemento esencial en el caso 
de España, ha determinado la construcción 
institucional del sector. Las innovaciones 
regionales se han trasladado rápidamente 
al conjunto del Estado, y esta dinámica as-
cendente ha acelerado la transformación. 
Estas innovaciones se han orientado prin-
cipalmente a mejorar los procesos de in-
terlocución administración pública-SNL, así 
como a aumentar la visibilidad de las ne-
cesidades sociales. El impulso organiza-
tivo de las administraciones de los SS, con 
la creación de departamentos o divisiones 
para temas específicos (tercera edad, dro-
godependencias...), se ha ido replicando en 
paralelo a la propia estructuración del SNL 
mediante la creación de redes, federacio-
nes... con capacidad de enlace. 

Esta dinámica se ha visto reforzada por 
otra parte con la implementación de una 
cultura de gobernanza más horizontal en la 
que han ganado peso las metodologías de 
coordinación abierta impulsadas desde la 
UE. Las ONL se han convertido en un actor 
irrenunciable para hacer operativos los en-
foques bottom-up y han tenido una buena 

capacidad para atraer recursos comunita-
rios e incorporarlos al escenario local de SS 
(Jaraíz-Arroyo, 2018).

El último aspecto afectado por estas di-
námicas de movilización de recursos ha 
sido la formación del entramado de tercer 
nivel del SNL. En este sentido, con la crea-
ción de su propia estructura institucional 
estatal, el sector se anticipa a la Adminis-
tración española, al disponer de una herra-
mienta de enlace con los SS que el propio 
nivel central del Estado no posee (no existe 
un marco estatal de SS). Esta reciente ca-
pacidad de incidencia de conjunto del sec-
tor está influyendo en la formación de la 
agenda política en estos momentos. La 
existencia de una estructura de representa-
ción única ha facilitado la interlocución con 
los diferentes grupos políticos del Parla-
mento español para poner en la agenda te-
mas como la aprobación de una legislación 
que reconozca al sector como interlocutor 
(en 2017). En la actualidad, la presión del 
sector ha contribuido al debate parlamen-
tario sobre la necesidad de impulsar una ley 
nacional de SS, normativa que existe en Es-
paña en otros ámbitos de las políticas pú-
blicas como la sanidad y la educación.

El peso de este factor, la orientación ha-
cia la movilización de recursos en relación 
con el desarrollo de políticas públicas de 
SS, es también una cuestión que provoca 
disensiones y debate interno en el sector. 
Existe la idea generalizada de que el es-
cenario actual ha sido posible gracias a la 
capacidad de estructuración e innovación 
organizativa, pero al mismo tiempo esta ca-
pacidad se ha centrado más en aspectos 
de gestión y defensa del sector que en el 
desarrollo de la dimensión cívica (Martinelli, 
2012). En los discursos de los informantes 
este disenso se contiene en dos elementos 
conectados: el desequilibrio entre la misión 
prestadora de servicios y la misión cívico-
participativa, y el debate sobre el alcance 
del proceso de institucionalización, donde 
unas posiciones son proclives a generar 
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una estructura institucional cerrada (tanto 
de segundo como de tercer nivel), mientras 
que otra parte del sector destaca la necesi-
dad de avanzar hacia estructuras transver-
sales compartidas con otros actores cívicos 
(sindicatos, economía social...). Este debate 
tiene una fuerte presencia en la dinámica 
institucional del sector en la actualidad.

conclusIones

En el caso español, la formación del sis-
tema de SS y la institucionalización de las 
ONL se han producido simultáneamente 
a lo largo de las últimas décadas. En este 
proceso, las ONL han asumido diferentes 
roles, unos más de colaboración subsidia-
ria con la Administración, pero otros de co-
laboración-incidencia en la formación de 
las políticas sociales. Con el tiempo, el se-
gundo papel ha ido adquiriendo mayor im-
portancia. Esta institucionalización ha per-
mitido, en algunos casos, que el sistema de 
SS adopte soluciones políticas propuestas 
por el SNL y, en otros, que este sector con-
tribuya a la aplicación de las políticas pro-
movidas por la administración pública de 
SS. Esta doble vía relacional ha permitido 
pasar de una situación en la que la adminis-
tración pública define y la entidad social co-
labora (subsidiaria), a otra en la que ambos 
actores pueden interactuar de forma más 
horizontal. El modelo institucional seguido 
por el SNL español, donde las entidades de 
primer nivel se integran mayoritariamente 
en una red de entidades de segundo y ter-
cer nivel conectadas, ha sido un factor cen-
tral en este cambio, ya que ha hecho po-
sible que las posiciones sectoriales ganen 
peso respecto a los intereses particulares.

Un segundo factor relevante se refiere a 
la forma en que se ha producido este pro-
ceso de institucionalización interna de las 
SNL en España. En este sentido, resulta de 
especial interés la capacidad para integrar 
en estructuras comunes a organizaciones 

con orígenes e intereses diversos (ayuda 
mutua, familiares, eclesiásticas, vecinales, 
cívicas, etc.). Esto ha contribuido a reducir 
algunos aspectos diferenciadores (muy ca-
racterísticos del sur de Europa) y a promo-
ver una tendencia más homogeneizadora. 

Los avances logrados coexisten con un 
debate interno en el sector. Un número im-
portante de informantes señala que esta co-
laboración más horizontal Administración-
NPL no siempre es así y está condicionada 
por la voluntad e interés de la Administra-
ción. En la misma línea, también se señaló 
que las ganancias en la capacidad de inci-
dencia del sector implican una menor capa-
cidad de denuncia y defensa de derechos, 
al tiempo que reducen la energía del sector 
para colaborar con otros actores de la so-
ciedad civil.

Por último, este estudio muestra cómo 
el grado de institucionalización del SNL 
tiene un impacto significativo en la forma-
ción (y modernización) del sistema de SS de 
responsabilidad pública. Convendría anali-
zar en futuros trabajos hasta qué punto este 
es un efecto diferencial respecto a otros 
países del entorno sureuropeo. 
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Koprić, Ivan; Wollmann, Helmut y Marcou, Gerard 
(eds.) (2018). Evaluating Reforms of Local Public 
and Social Services in Europe: More Evidence 
for Better Results. Palgrave Macmillan. London. 
doi: 10.1007/978-3-319-61091-7

León, Margarita y Pavolini, Enmanuele (2014). «Social 
Investment or Back to “Familism”: The Impact of the 
Economic Crisis on Family and Care Policies in Italy 
and Spain». South European Society and Politics, 
19(3): 353-369. doi: 10.1080/13608746.2014.948603

MacPhail, Eilidh (2010). «Examining the Im-
pact of the Open Method of Coordination on 
Sub-state Employment and Social Inclu-
sion Policies: Evidence from the UK». Journal 
of European Social Policy, 20(4): 364-378. 
doi: 10.1177/0958928710374377

Marbán-Gallego, Vicente y Rodríguez-Cabrero, 
 Gregorio (2021). «El Tercer Sector de Acción So-
cial en las Comunidades Autónomas: ¿modelos 
de Tercer Sector o singularidades territoriales?». 
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 
Social y Cooperativa, 103: 9-41. doi: 10.7203/CI-
RIEC-E.103.21496

Martinelli, Flavia (2012). Social Innovation or So-
cial Exclusion? Innovating Social Services in 
the Context of a Retrenching Welfare State. En: 
H. W. Franz; J. Hochgerner y J. Howaldt (eds.). 
Challenge Social Innovation. New York: Springer. 
doi: 10.1007/978-3-642-32879-4_11

Observatorio del Voluntariado (2019). La acción volun-
taria en España. Análisis 2017-19. Madrid: PPVE.

Ott, J. Steven y Dicke, Lisa (eds.) (2021). The Na-
ture of the Nonprofit Sector. London:  Routledge. 
(4.ª ed.) doi: 10.4324/9780367696559

Pérez-Díaz, Víctor y Rodríguez, Juan C. (2022). Cua-
renta años después: la sociedad civil española, 

https://doi.org/10.1332/030557306776315877
https://doi.org/10.1002/nml.21438
https://doi.org/10.1177/a012486
http://dx.doi.org/10.1177/0899764005275411
https://doi.org/10.5477/cis/reis.178.83
https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.103.21489
https://doi.org/10.1007/s11266-013-9386-1
https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.103.21498
https://doi.org/10.1080/17448689.2020.1769327
https://doi.org/10.1080/17448689.2020.1769327
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61091-7
http://dx.doi.org/10.1080/13608746.2014.948603
https://doi.org/doi:10.1177/0958928710374377
https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.103.21496
https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.103.21496
https://doi.org/10.1007/978-3-642-32879-4_11
https://doi.org/10.4324/9780367696559


Germán Jaraíz-Arroyo, Vicente Marbán-Gallego y Auxiliadora González-Portillo 99

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 81-100

de un primer impulso a una larga pausa. Madrid: 
FUNCAS.

Pérez-Yruela, Manuel y Rodríguez-Cabrero,  Gregorio 
(2020). El Tercer Sector de Acción Social como 
actor estratégico de la sociedad civil en España: 
Documento de trabajo. Madrid: Fundación Botín.

Planes, Virginia; Soriano, Rosa M. y Trinidad, 
 Antonio (2012). Teoría fundamentada Grounded 
Theory: el desarrollo de teoría desde la generali-
zación conceptual. Madrid: Centro de Investiga-
ciones Sociológicas.

POAS (2019). El Tercer Sector de Acción Social en 
España 2019. Madrid: Plataforma de Organiza-
ciones de Acción Social.

Salamon, Lester M. y Anheier, Helmut K. (1997). 
Defining the Non-Profit Sector: A Cross-Natio-
nal Analysis. Manchester: Manchester University 
Press.

Salamon, Lester M. y Anheier, Helmut K. (1998). 
«Social Origins of Civi l  Society: Explai-
ning the Nonprofit Sector Cross-Nationa-
lly». VOLUNTAS International Journal of Volun-
tary and Nonprofit Organizations, 9(3): 213-249. 
doi: 10.1023/A:1022058200985

Salamon, Lester M; Anheier, Helmut K; List, Regina; 
Toepler, Stefan y Sokolowski, S. Wojciech (2001). 
La sociedad civil global. Las dimensiones del sec-
tor no lucrativo. Madrid: Fundación BBVA.

Salamon, Lester M; Sokolowski, Wojciech y Haddock, 
Megan A. (2017). Explaining Civil Society Develop-

ment: A Social Origins Approach. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press.

Salamon, Lester M. y Sokolowski, Wojciech (2018). 
Beyond Nonprofits: In Search of the Third Sector. 
En: The Third Sector as a Renewable Resource 
for Europe (pp. 7-48). London: Palgrave Macmi-
llan. doi: 10.1007/978-3-319-71473-8_2

Secinaro, Silvana; Corvo, Luigi; Brescia,  Valerio e 
 Iannaci, Daniel (2019). «Hybrid Organizations: 
A Systematic Review of the Current Litera-
ture». International Business Research, 12: 1-21. 
doi: 10.5539/ibr.v12n11p1

Smith, Steven R. y Pekkanen, Robert (2012). «Re-
visiting Advocacy by Non-profit Organisa-
tions». Voluntary Sector Review, 3(1): 35-49. 
doi: 10.1332/204080512X632719

Subirats, Joan (2015). «Todo se mueve. Acción co-
lectiva, acción conectiva. Movimientos, partidos 
e instituciones». Revista Española de Sociología, 
24: 123-131. 

Torre-Prados, Isabel de la (2010). «Identidad institu-
cional de las organizaciones del Tercer Sector». 
Revista Internacional de Organizaciones, 5: 7-29. 
doi: 10.17345/rio5.7-29

Verschuere, Bram; Brandsen, Taco y Pestoff,  Victor 
(2012). «Co-production: The State of the Art in 
Research and the Future Agenda». VOLUNTAS 
International Journal of Voluntary and Nonpro-
fit Organizations, 23: 1083-1101. doi:  10.1007/
s11266-012-9307-8

RECEPCIÓN: 13/02/2023
REVISIÓN: 15/11/2023
APROBACIÓN: 12/03/2024

https://doi.org/10.1023/A:1022058200985
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71473-8_2
https://doi.org/10.5539/ibr.v12n11p1
https://doi.org/10.1332/204080512X632719
https://doi.org/10.17345/rio5.7-29
https://doi.org/10.1007/s11266-012-9307-8
https://doi.org/10.1007/s11266-012-9307-8




doi:10.5477/cis/reis.188.101-120

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 101-120

Evolución de la estratificación  
de ingresos por clase social y género: 

evidencias desde España (2006-2019)
The Evolution of Income Stratification by Social Class and Gender:  

Evidence from Spain (2006-2019)

Ildefonso Marqués-Perales, María Cascales-Mira y Manuel Herrera-Usagre

Palabras clave
Clase social
• Desigualdades sociales
• Estratificación social
• Género
• Índice de estratificación 
de ingresos

Resumen
La presente investigación aborda la estratificación de ingresos por 
clase social y género en la población trabajadora española, desde 
el año 2006 al 2019. A través del Índice S de Zhou (2012) se mide 
el nivel de estratificación por grupos, informando acerca de si la 
clase social y el género afectan a la distribución de ingresos. Los 
datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 
Nacional de Estadística. Como principales resultados destacamos: 
la vinculación entre clase social e ingresos persiste; se aprecia una 
reducción en la estratificación de ingresos por género tras la crisis; 
y se observa una mayor polarización de ingresos en el grupo de 
mujeres. La principal aportación al campo es emplear un índice 
de estratificación de ingresos frente a los clásicos estudios de 
desigualdad.
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Abstract
This study addresses income stratification by social class and 
gender in Spain’s working class population from 2006 to 2019. 
Zhou’s (2012) S Index measures the level of stratification by 
groups, determining whether social class and gender affect income 
distribution. Data were provided by the Living Conditions Survey 
of the Spanish National Institute of Statistics. The following main 
results were found: the link between social class and income 
persists; following the crisis, a reduction took place in income 
stratification based on gender; and greater polarization of income 
occurs in the female group. As a main contribution to the field of 
study, this work relies on an income stratification index in contrast to 
the classic inequality studies.
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IntroduccIón1

El concepto de clase social siempre ha es-
tado en disputa. Mientras que hay quienes 
consideran que es un concepto caduco y 
anticuado (Beck y Willms, 2004; Clark y 
 Lipset, 1991; Kingston, 2000; Pakulski y 
Waters, 1996), otros señalan su relevancia 
y centralidad para comprender las socieda-
des modernas (Goldthorpe, 2012; Oesch, 
2006; Wright, 2018). El ejercicio más usual 
para mostrar su capacidad heurística ha 
consistido en examinar el rol que cumple 
como indicador de la posesión de recursos 
de tipo económico. Las diferencias de ri-
queza o ingreso entre las diferentes clases 
sociales, es decir, su desigualdad, ha mar-
cado, por tanto, la supervivencia de este 
concepto o, al menos ha constituido uno de 
los principales test para evaluar su validez 
externa. Sin embargo, cuando hablamos de 
clase social, en realidad hablamos más de 
estratificación que de desigualdad. Mientras 
que el examen de la desigualdad es impor-
tante en muchos aspectos, el examen de la 
estratificación, per se, también lo es.

Desigualdad y estratificación son dos 
conceptos que van de la mano. Esto ha 
sido así porque en buena medida se consi-
deran sinónimos (Tumin, 1984). Las socie-
dades son desiguales porque están estrati-
ficadas en su esencia. Dado unos estratos 
(v.g. clase social) se distribuyen recursos 
apreciados de forma desigual (v.g. ingre-
sos). No obstante, ambos conceptos no 
tienen que estar obligatoriamente ligados. 
La desigualdad se refiere al grado en el 
que los recursos son distribuidos entre in-

1 Esta investigación ha sido financiada por la Unión 
Europea-NextGenerationEU, Ministerio de Universi-
dades y Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, mediante convocatoria de la Universidad 
de Sevilla, por el proyecto DINAMOS2 (Referencia 
PID2019-106548GA-C22): Movilidad social intergenera-
cional: la educación como mecanismo explicativo y por 
el proyecto INCASI2 (GA101130456) A New Measure 
of Socioeconomic Inequalities for International Com-
parison.

dividuos, principalmente, o entre grupos 
 (Allison, 1978; Yitzhaki y Lerman, 1991). La 
estratificación apunta, en cambio, al grado 
en que los grupos que forman una pobla-
ción se distinguen en capas jerárquicas de 
acuerdo con la distribución de algún tipo 
de recurso (Zhou, 2012). Como señalaba 
Laswell, «la estratificación es el proceso por 
el que se forman capas observables o el es-
tado de estar comprimido en capas (layers)» 
(1965: 10). Este último concepto implica 
una ordenación jerárquica de los grupos se-
gún algún tipo de métrica de acuerdo con 
algún tipo de parámetro, al contrario que la 
segregación (Allanson, 2018). Cuando pen-
samos en riqueza y/o ingresos, usualmente 
la desigualdad queda vinculada a las varia-
ciones en términos absolutos mientras que 
la estratificación quedaría vinculada a seg-
mentación de rangos relativos, principal-
mente, clases sociales2. 

Allanson (2018) explica perfectamente la 
diferencia en estos términos: 

Por ejemplo, la segregación ocupacional en el 
mercado de trabajo solo conducirá a la estratifica-
ción en la distribución de los ingresos si un grupo 
se concentra en las ocupaciones peor pagadas, 
con la consiguiente magnitud de la desventaja 
económica debida a la discriminación en el em-
pleo dependiendo no solo del grado de segrega-
ción, sino también de la magnitud de las diferen-
cias salariales. Por el contrario, la discriminación 
salarial directa puede no dar lugar a una estrati-
ficación significativa si los grupos se distribuyen 
por igual entre las ocupaciones mejor y peor pa-
gadas (2018: 2). 

Yitzhaki y Lerman (1991), en su des-
composición del índice Gini junto con la 
clásica descomposición inter e intra, intro-

2 Ambos fenómenos, a pesar de estar relacionados, 
son dos dimensiones analíticamente diferentes. Rea-
lizamos un análisis de correlación entre los índices de 
Gini de desigualdad de ingresos y el Índice S de estrati-
ficación de ingresos para cada año, dando como resul-
tado un valor R de Pearson de 0,306 para los hombres 
y de 0,283 para las mujeres, lo que se sitúa en el um-
bral generalmente reconocido entre una relación leve y 
moderada.
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dujeron un tercer elemento que analizaba 
la estratificación por grupos comprendida 
como «el aislamiento respecto a los miem-
bros de otros grupos» (1991: 319). Pese a 
la centralidad que tiene el concepto de es-
tratificación en sociología, apenas ha sido 
abordado en términos operativos precisos. 
Apenas existe en la literatura una metodo-
logía que refleje bien esta noción. Los es-
tudios precedentes que relacionan clase 
y renta se basan en la descomposición de 
la varianza, que refleja más bien el nivel de 
desigualdad que el nivel de estratificación 
(Zhou y Wodtke, 2019). Esto se debe, prin-
cipalmente, a que las medidas que emplean 
la partición de la desigualdad intragrupos 
versus intergrupos no están relacionadas 
mecánicamente con el hecho de que esos 
grupos ocupen segmentos diferentes.

En el presente artículo vamos a emplear 
un índice que dé cuenta de la estratificación 
de ingresos por clase social y género en Es-
paña. Para ello, empleamos el reciente es-
tadístico S de Zhou que mide el nivel de es-
tratificación por grupos de una distribución 
específica con los datos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida durante el periodo 
2006-2019. En consecuencia, analizamos 
el papel que pudo tener la crisis económica 
de 2008 en el proceso de estratificación so-
cial en España en términos de ingreso. Nos 
interesa comprobar en qué medida, durante 
el periodo estudiado, la forma en la que se 
jerarquizan los ingresos por clase social su-
frió algún tipo de variación.

revIsIón teórIca

No existe un consenso teórico en torno a 
la capacidad de estratificación que tienen 
las clases sociales en las sociedades con-
temporáneas. Más bien, lo que existe es 
una enorme disputa. De hecho, las eviden-
cias recogidas son opuestas según se pro-
venga de una u otra escuela teórica. Desde 
la perspectiva de «la muerte de la clase», se 

postula que las clases sociales han perdido 
su relevancia empírica y su poder interpre-
tativo, mientras que, desde la perspectiva 
del análisis de clase, tanto desde el análisis 
neomarxista como neoweberiano, se insiste 
en su fuerza explicativa en las sociedades 
contemporáneas. En esta sección pasamos 
a explicar estas dos perspectivas. 

En contra del análisis de clase y su vínculo 
con el ingreso: la muerte de la clase

Puede que sean Clark y Lipset (1991) quie-
nes con más acierto en la calidad de sus 
argumentos han insistido en la pérdida de 
relevancia de la clase social como instru-
mento de análisis. Más concretamente, am-
bos autores señalan que la fragmentación 
de la estratificación por clase social está 
disminuyendo en las sociedades contempo-
ráneas. Así señalan que:

En décadas recientes, el análisis de clase se ha 
mostrado crecientemente inadecuado a medida 
que las jerarquías tradicionales han declinado y 
nuevas diferencias sociales han emergido (Clark y 
Lipset, 1991: 397). 

La expansión educativa, el crecimiento eco-
nómico y la movilidad social han erosionado 
las bases comunitarias sobre las que se erigían 
las tradicionales sociedades basadas en fuer-
tes divisiones de clases. Otros factores que ar-
guyen estos autores son la pérdida del rol pre-
ponderante de la familia y la mayor relevancia 
del consumo sobre la producción (v.g. ausen-
cia de marcas de estatus bajo). Asimismo, la 
edad, la educación y los valores culturales han 
crecido en su poder de estratificación (Clark y 
Lipset, 1991: 397). Incluso, los partidos políti-
cos y sindicatos han sufrido profundas trans-
formaciones; los primeros se han convertido 
en entidades interclasistas, descartando cual-
quier conflicto de clase de sus programas y los 
segundos han dejado de representar a la clase 
obrera en su conjunto. Solo representan a una 
fracción de clase (por lo que incluso aumentan 
la fragmentación de la que hablan los autores). 
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Asimismo, Pakulski y Waters (1996) 
sostienen que la separación de la direc-
ción y la propiedad en la empresa, la bu-
rocratización de las compañías, la inter-
vención del Estado, la mayor redistribución 
de la propiedad, la credencialización de 
las competencias, la profesionalización de 
las ocupaciones, la múltiple segmentación 
y globalización de los mercados y el pa-
pel cada vez más importante del consumo 
como generador de estatus y estilo de vida 
hacen innecesario el análisis de clase. To-
das estas razones, junto con la derrota del 
marxismo, apuntan a su disipación tam-
bién como fuente de identidad necesaria 
para la acción colectiva. La clase social se 
ha convertido así en una «quimera socioló-
gica» (Pakulski y Waters, 1996: 8). Por úl-
timo, Beck (Beck y Willms, 2004) y  Bauman 
(2007) también señalan la pérdida de re-
levancia de la clase en el análisis socio-
lógico. No obstante, habría que recono-
cer que el análisis de ambos se limita más 
a consideraciones ideológicas y cultura-
les que económicas y materiales. Beck in-
cluso considera que la clase social es una 
«categoría zombie»: una «idea que sigue 
viva aunque en realidad le corresponde que 
esté muerta» (Beck y Willms, 2004: 51-52). 
El riesgo ha sobrepasado los confines de 
la clase obrera, dejándose sentir en todas 
las clases sociales. Por su parte, Bauman 
(2007) considera que la pérdida de impor-
tancia de la clase social hay que interpre-
tarla bajo el empuje de la pérdida de identi-
dades colectivas y fuentes de socialización 
de raíz comunitaria. 

En defensa del análisis de clase y su 
vínculo con los ingresos: neomarxistas 
y neoweberianos

En lo que respecta a aquellos que respaldan 
el análisis de clase, desde una perspectiva 
de corte marxista, Erik Olin Wright estable-
ció ya hace algún tiempo que, en cuatro so-
ciedades modernas (EE.  UU., Italia, Suecia 

y Gran Bretaña), los sueldos estaban funda-
mentalmente determinados por la posición 
que se ocupaba en la estructura de clases 
(1979). Y esto era así en sociedades consi-
deradas mesocráticas, con una fracción im-
portante de clases medias. Las clases so-
ciales no solo fijaban cuánto se ganaba, 
sino también cómo se ganaban los ingresos. 
La propiedad, lejos de haber desaparecido, 
continuaba teniendo una función decisiva a 
la hora de generar importantes diferencias 
de ingreso. Para aquellos que manejaban 
las riendas de las grandes burocracias pri-
vadas —directivos y managers—, pero que 
no eran necesariamente propietarios puros, 
Wright consideraba que ocupaban una po-
sición de clase contradictoria. En este sen-
tido, es interesante señalar la existencia de 
«rentas de lealtad», a saber, ingresos que 
son el producto de la necesidad de la clase 
propietaria de comprar la fidelidad de quie-
nes dirigen sus empresas. Estas se convier-
ten, para el caso de la categoría de profe-
sionales, en «rentas de habilidad». En todo 
caso, estos dos grupos presentan una ma-
yor capacidad a la hora de negociar sus 
emolumentos, derivando consecuentemente 
en mayores ingresos que el resto de las cla-
ses sociales (Nolan et  al., 2020). Desde el 
punto de vista neomarxista, la desigualdad 
de ingresos es consustancial al desarrollo 
del capitalismo y a la extracción de plusva-
lía por parte de los capitalistas. Recuérdese 
que, en el caso de Wright, la explotación no 
solo se limita a los bienes económicos, sino 
de autoridad y conocimiento. 

Desde una perspectiva más weberiana, 
Goldthorpe (2000) considera que los ingre-
sos en una economía de mercado son el 
resultado de dos dimensiones: la especifi-
cidad de recursos y la dificultad de moni-
torización de las tareas. Estas generan tres 
tipos de contrato: de servicio, de trabajo y 
mixto. Así, aquellas personas trabajadoras 
que gozan de habilidades específicas de 
escasa oferta y de difícil supervisión tienen 
un mayor poder a la hora de negociar sus 
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salarios al alza. Además, en virtud de estas 
dos dimensiones, las clases sociales son 
recompensadas no solo en términos de in-
gresos, sino también de estabilidad, seguri-
dad y promoción en el empleo (Goldthorpe 
y McKnight, 2004). Esta teorización, que 
brota de las raíces de la nueva economía 
de la información, renueva el enfoque de 
Erikson y Goldthorpe (1992) que conside-
raban que las clases sociales eran fruto de 
la situación de mercado y la situación de 
trabajo. La primera se traducía en las ocu-
paciones similares en términos de renta, 
seguridad, estabilidad y promoción en el 
empleo. La segunda era el producto de los 
sistemas de autoridad y control. 

En este sentido, cabe citar, por último, 
la propuesta de Tåhlin quién considera que 
más que diferencias en términos de poder 
de negociación, las diferencias de ingreso 
se hallan en las habilidades contenidas en 
el desempeño de los puestos de trabajo 
(Tåhlin, 2007). La eficiencia más que el po-
der, el conflicto y el control, constituiría la 
verdadera «ley de hierro de la desigualdad 
en el mercado laboral» (Le Grand y Tåhlin, 
2013). Esta teoría no critica la forma en la 
que se operacionalizan las clases sociales 
sino, más bien, los microfundamentos so-
bre los que se construyen. 

Desigualdad, estratificación y género

Las desigualdades sociales basadas en el 
género constituyen un fenómeno intrincado y 
multifacético, que sigue teniendo un impacto 
importante en la distribución de recursos y 
oportunidades en el campo de la educación 
(Buchmann, DiPrete y  McDaniel, 2008), el 
mercado de trabajo (England, 2010) o en el 
ejercicio del poder (Iversen, 2010). Estas dis-
crepancias sistémicas, no obstante, han sido 
objeto de un escrutinio meticuloso por parte 
de la comunidad académica, especialmente 
en lo que respecta a la esfera laboral y de in-
gresos.

En este sentido surgen una serie de teo-
rías, enmarcadas dentro de la Escuela de 
Cambridge, con un enfoque socioeconó-
mico feminista, que dan cuenta de la seg-
mentación del mercado laboral por género. 
Según este enfoque, el mercado labo-
ral se encuentra fragmentado en distin-
tos segmentos ocupacionales, en los que 
la asignación de trabajadores y trabaja-
doras responde a un criterio eminente-
mente de género, destacando la división 
sexual del trabajo a través de la segrega-
ción ocupacional y las desigualdades re-
lativas a las condiciones laborales por gé-
nero  (Carrasquer y Amaral-Pinto, 2019; 
Cebrián-López y Moreno, 2018; Sánchez-
Mira y O’Reilly, 2019). En este marco, se ha 
evidenciado una relación significativa en-
tre la prevalencia de la segregación ocupa-
cional basada en el género y la perpetua-
ción de las desigualdades salariales en la 
sociedad. Los autores y autoras de la Es-
cuela de Cambridge sostienen que la seg-
mentación del mercado laboral opera a tra-
vés de mecanismos de exclusión y barreras 
de acceso, generando una división del tra-
bajo que relega a las mujeres a ocupacio-
nes de menor remuneración, prestigio y po-
sibilidades de ascenso. Asimismo, según 
la hipótesis de la segregación, existe una 
rígida tipificación sexual de las ocupacio-
nes, ya que la demanda de trabajo feme-
nino depende de la demanda existente en 
los sectores feminizados, generando una 
«sexualización de las ocupaciones» (Ibáñez-
Pascual, 2017). Este proceso permite refor-
zar la desigualdad en el mercado laboral, 
en las condiciones laborales entre hombres 
y mujeres y en el acceso diferenciado a las 
ocupaciones masculinizadas y feminiza-
das (Gálvez-Muñoz y Rodríguez-Modroño, 
2011). 

Según la literatura precedente, la ma-
siva incorporación de la mujer al mercado 
laboral estaría vinculada al crecimiento del 
sector servicios y a lo que la literatura ha 
denominado la «feminización» de las ocu-
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paciones de servicios (Esping-Andersen, 
1999; Hertel, 2017). Las mujeres se agluti-
nan en algunos empleos y ramas de activi-
dad fundamentalmente del sector servicios 
(Hertel, 2017; Hurley, Storrie y Jungblut, 
2011; Parent-Thirion et  al., 2017), trabajan 
en mayor medida que los hombres en ocu-
paciones profesionales que requieren cua-
lificación y, a su vez, en ocupaciones ele-
mentales del sector servicios bajo. Es por 
ello que según Santos-Ortega (2012) las 
mujeres se encuentran con una mayor seg-
mentación en el mercado laboral, sufriendo 
una doble polarización: intergénero, ya que 
se sitúan mayoritariamente en puestos fe-
minizados del sector servicios y del sec-
tor público; e intragénero, ya que se da 
una división en la ocupación de puestos 
de mayor cualificación, relacionados con la 
clase de profesionales, así como en aque-
llas ocupaciones elementales de baja cua-
lificación. La participación de las mujeres 
en el sector servicios alto ha sido posible 
gracias a la creciente incorporación del co-
lectivo en los niveles de estudio superiores 
(Marqués- Perales y Gómez- Espino, 2023) 
lo que supone el llamado «Giro Educativo» 
 (González-Rodríguez y Garrido- Medina, 
2005) que ha facilitado que las mujeres 
puedan acceder a las clases sociales de 
mayor cualificación y, por ende, a profesio-
nes de mayor retribución y estatus.

Mientras que los estudios sobre la desi-
gualdad económica entre clases sociales 
y entre género han levantado un gran inte-
rés en la literatura académica, el número de 
estudios que han abordado la estratifica-
ción de ingresos por género han sido bas-
tante escasos (Manduca, 2019). Hasta la fe-
cha, en lo que respecta a la estratificación 
de ingresos, disponemos de algunos estu-
dios que, si bien no emplean la misma mé-
trica que la utilizada aquí, han analizado la 
estratificación en función del género. Una 
excepción a este respecto es el estudio lle-
vado a cabo por  Warner (2000). Este utiliza 
el método de Yitzhaki y Lerman (1991) ba-

sado en una descomposición del coeficiente 
Gini en la que hay un cálculo de la estratifi-
cación. Los resultados mostraron que el ín-
dice de estratificación de ingresos para las 
mujeres era un 50 % superior al de los hom-
bres (Warner, 2000: 49). En su análisis sobre 
la desigualdad de ingresos entre mujeres y 
hombres de las sociedades postsoviéticas, 
Trapido (2006) observó un descenso de la 
brecha de género en los ingresos durante 
los momentos de expansión económica y 
un aumento en los momentos de constric-
ción económica durante el largo proceso de 
transición a la economía capitalista de es-
tos países. De hecho, dado que los empleos 
femeninos «se concentran en empleos mal 
pagados pero estables, como profesoras, 
enfermeras y oficinistas» mientras que los 
hombres en empleos manuales altamente 
remunerados de la industria, la expansión de 
los servicios durante etapas de prosperidad:

Mejora las posibilidades de las mujeres de encon-
trar un empleo estable (aunque modestamente re-
munerado), mientras que los hombres tienden a 
perder esas oportunidades de empleo y a caer sin 
amortiguación en el desempleo, el subempleo o el 
paro encubierto (Trapido, 2006: 234).

En una investigación reciente, Karpiński y 
Skvoretz (2023) ofrecen un análisis de la asig-
nación de estatus (status allocation), un pro-
ceso inherente al mercado laboral mediante el 
cual los individuos con distintas credenciales 
y características son ubicados en posiciones 
ocupacionales que difieren sistemáticamente 
en prestigio, autonomía y remuneración. En 
su estudio, Karpiński y Skvoretz (2023) exa-
minan datos de la UE y otros países extra-
comunitarios sobre los orígenes educativos y 
destinos ocupacionales. Los autores descu-
brieron que la asignación de ingresos es más 
meritocrática para las mujeres que para los 
hombres y que este hecho:

Puede interpretarse como que la educación tiene 
un mayor impacto para las mujeres que para los 
hombres, ya sea que el resultado sean los sala-
rios o el posicionamiento ocupacional (Karpiński y 
Skvoretz, 2023: 11). 
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Entre las posibles explicaciones a este 
hecho, Karpiński y  Skvoretz mencionan dos 
factores sustantivos inherentes a las desi-
gualdades de género según los cuales:

Las mujeres más educadas enfrentan menos dis-
criminación salarial que las mujeres menos edu-
cadas; una subrepresentación de las mujeres en 
trabajos donde la educación es relativamente 
poco importante como determinante de los sala-
rios y cuentan con robustos convenios colectivos 
(2023: 12). 

Por su parte, England (2010) destaca la 
importancia de las expectativas de género 
en las decisiones previas llevadas a cabo 
por las mujeres en el camino a la movili-
dad ocupacional ascendente. Según la au-
tora, las mujeres han accedido a ocupa-
ciones de prestigio (profesionales) a través 
de la educación, permitiéndoles ascender 
en la escala social sin provocar una trans-
gresión de género. A su vez, tienen una 
fuerte presencia en el sector servicios de 
baja o poca cualificación y remuneración, 
mientras que los hombres se posicionan 
en mayor medida en ocupaciones inter-
medias con mayor remuneración. ¿Por 
qué se da esa mayor polarización entre 
ellas? Muchas mujeres sin títulos universi-
tarios ganarían más en ocupaciones cua-
lificadas de la industria (accediendo a las 
ocupaciones intermedias masculinizadas 
y con mejor remuneración) que en ocu-
paciones como limpiadoras o cuidadoras 
(tradicionalmente femeninas y con baja re-
muneración), pero eso supondría transgre-
dir las expectativas de género (England, 
2010: 160), lo que no siempre es un coste 
fácilmente asumible. 

Por otro lado, las mujeres que deci-
den ser madres se enfrentan a una serie 
de penalizaciones en el mercado laboral, 
ya que son ellas las que mayoritariamente 
asumen la carga de los cuidados y adap-
tan su jornada laboral para poder conciliar 
 (Sevilla-Sanz, Giménez-Nadal y Fernández, 
2010; Domínguez-Folgueras, González y 
Lapuerta, 2022). Este fenómeno, conocido 

en la literatura como Penalty to Motherhood 
afecta a las mujeres trabajadoras con hi-
jos en España (Molina y Montuenga, 2008; 
Domínguez-Folgueras, 2024) ya que acre-
cienta las desigualdades en términos de 
salario respecto a los hombres y respecto 
a otras mujeres sin criaturas, lo que puede 
ser un mecanismo que esté afectando a la 
mayor estratificación de ingresos y polariza-
ción de este colectivo. 

objetIvos e hIpótesIs

El propósito de esta investigación reside en 
analizar en qué medida durante el intervalo 
comprendido entre 2006 y 2019 la estrati-
ficación de ingresos por clase social y gé-
nero ha sufrido algún tipo de variación ha-
cia una mayor o menor intensidad o, por el 
contrario, se ha mantenido constante. 

En segundo lugar, queremos saber si 
existen diferencias en la estratificación de 
ingresos intragénero e intergénero, es decir, 
si las mujeres se encuentran más estratifi-
cadas que los varones en el nivel de ingre-
sos por clases sociales y si se da mayor es-
tratificación interna en el grupo de mujeres 
que en el grupo de hombres. 

Para alcanzar los objetivos se contrastan 
las siguientes hipótesis: 

H1. La capacidad de estratificación de la clase 
social sobre los ingresos se mantiene.

 Salvo el periodo de crisis económica 
que comprende los años 2008 a 2013, 
el poder de estratificación por clase no 
ha variado en demasía, más allá de al-
guna fluctuación menor que no alcanza 
para marcar ninguna tendencia secular. 
Hasta la fecha, ningún acontecimiento 
ha podido alterar los microfundamentos 
que sirven a los empleadores para pa-
gar de forma distinta a unos grupos de 
trabajadores u otros (Williamson, 1985).

H2. La estratificación de ingresos por gé-
nero se ha reducido en los últimos años.
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 La probabilidad de encontrar hombres 
y mujeres en el mismo nivel de ingre-
sos ha aumentado, por lo que el nivel 
de estratificación durante el periodo 
analizado ha disminuido. Esto se com-
probará observando la zona de solapa-
miento entre mujeres y hombres. Esta 
disminución de la estratificación se ob-
servará también entre personas de la 
misma clase social. 

H3. Existe una mayor estratificación de in-
gresos en mujeres. Estas, en su proceso 
de incorporación masiva al mercado 
de trabajo, se han ido concentrando en 
puestos de profesionales socio-cultura-
les (I+II) y de ocupaciones no manuales 
de baja cualificación (IIIb). De esta ma-
nera, están subrepresentadas entre las 
clases trabajadoras manuales de mayor 
remuneración, mayor protección laboral 
y mayores posibilidades de promoción 
que los hombres (V+VI). Esta segmen-
tación por género del mercado laboral 
tiene un impacto en la polarización de 
los rangos de ingresos.

datos y métodos

Como hemos señalado con anterioridad, 
para medir el grado en que las clases socia-
les se sitúan en distintos estratos jerárqui-
cos de la distribución total de ingresos, utili-
zaremos el Índice S de estratificación (Zhou, 
2012). Este índice, de naturaleza no para-
métrica e independiente de los cambios 
en la composición de los estratos sociales, 
ofrece muchas ventajas respecto a índi-
ces de estratificación de ingresos anterio-
res (Yitzhaki y Lerman, 1991). Entre las ven-
tajas, el Índice S permite introducir, además 
de los ingresos y una variable de estratifica-
ción, una tercera variable que permita medir 
la estratificación de manera condicionada o 
controlada. Destacamos dos propiedades 
del Índice S que suponen una gran ventaja 
respecto a otros índices:

— Permite establecer como variable de es-
tratificación una variable de dos grupos 
(entre hombre y mujer, por ejemplo) o 
entre diferentes grupos (niveles de edu-
cación o clases sociales). Cuando que-
remos comparar el grado de estratifi-
cación entre dos grupos, el índice mide 
la probabilidad de que encontremos un 
hombre con unos ingresos superiores 
a las mujeres, siendo S  =  0 cuando no 
hay diferencia; es decir, la probabilidad 
de encontrar un hombre o una mujer en 
un rango de ingresos determinado es la 
misma, y S  =  1 cuando la probabilidad 
de encontrar un hombre con ingresos 
superiores a los de una mujer es siem-
pre superior. Esta lógica se aplica de 
manera similar cuando tenemos múlti-
ples grupos de estratificación, como las 
clases sociales. El Índice  S mediría así 
«la confianza con la que podemos pre-
decir la posición relativa de dos indivi-
duos de grupos diferentes a partir de la 
posición relativa de los dos grupos a los 
que pertenecen» (Zhou, 2012: 472).

— Al basarse en la comparación por pa-
res de los rangos individuales intergru-
pos, el Índice  S desvincula la medición 
de la estratificación de la magnitud de 
la variación intragrupos. Así, el Índice S 
alcanza el valor 1 cuando la distribución 
de los ingresos está completamente 
segmentada entre los grupos. Esta pro-
piedad no se da en las medidas de es-
tratificación basadas en la proporción 
de variación entre grupos, que no alcan-
zan su nivel máximo hasta que no hay 
una variación homogénea dentro de los 
grupos. 

Y lo que es más importante, el Índice S es inva-
riante bajo transformaciones que preservan el 
rango, es decir, transformaciones de la variable 
que no alteran el orden de rango de las observa-
ciones individuales (Zhou, 2012: 474).

Este índice puede expresarse en térmi-
nos generales de la siguiente manera: 
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S  =  P(Yi  >  Yj|Ci  >  Cj)  –  P(Yi  <  Yj|Ci  <  Cj)  =   

    = E[sign(Yi – Yj)|(Ci > Cj]> [1]

Dónde Yi y Ci son los ingresos declara-
dos y la clase social del individuo i; Ci>Cj 
muestra que los miembros de la clase o 
grupo Ci tienen un rango de percentil medio 
de ingresos superior a cualquier miembro 
perteneciente a la clase o grupo Cj; P(·) de-
nota una función de distribución de proba-
bilidad; E(·) es la función de expectativa, o 
el valor esperado; y sign(·) es la función de 
signo, que devuelve un valor de –1 cuando 
su argumento es menor que 0, y 1 positivo 
cuando su argumento es mayor que 0. El 

índice de estratificación es igual a 0 cuando 
P(Yi > Yj|Ci > Cj) = P(Yi < Yj|Ci < Cj) o, dicho 
de otro modo, cuando no hay diferencia en 
la clasificación relativa de los ingresos entre 
las distintas clases sociales. Esto ocurriría, 
por ejemplo, cuando las distribuciones de 
ingresos específicas de cada clase se so-
lapan perfectamente. El gráfico  1 muestra, 
por un lado, la visualización de lo que con-
sideraríamos la estratificación intra, cuanto 
más dispersa es la distribución de ingresos 
en un grupo y, por otro lado, cuanto ma-
yor es la zona de solapamiento y, por tanto, 
menor es la estratificación entre los dos 
grupos.

GRÁFICO 1. Esquema explicativo sobre la estratificación de ingresos por género 
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Fuente: Elaboración propia.

El índice de estratificación es igual a  1 
cuando P(Yi > Yj|Ci > Cj) = 1, cuando las di-
ferentes clases forman estratos jerárquicos 
completamente separados en la distribu-
ción global de los ingresos. El Índice  S es 

una función creciente del grado en que los 
diferentes grupos, ya sean clases o géne-
ros, están separados entre sí en el rango de 
distribución de la renta o, de forma equiva-
lente. Es una función creciente de la preci-
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sión con la que la clasificación relativa de 
las clases sociales puede predecir la clasi-
ficación relativa de las rentas individuales 
(Zhou y Wodtke, 2019). 

Para investigar el nivel de estratificación 
de ingresos entre clases sociales a lo largo 
del tiempo hemos empleado la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV). Como se sabe, 
esta recopila información sobre ingresos, 
pobreza, exclusión social y condiciones de 
vida en nuestro país3.

En el presente trabajo hemos querido 
analizar la evolución del Índice  S de Es-
tratificación de ingresos no paramétrico 
(ISN) (Zhou, 2012) por clase social en Es-
paña, desde el año 2006 hasta 2019. La 
trayectoria que ha atravesado España du-
rante el tiempo analizado incluye la etapa 
anterior a la recesión económica de 2008, 
un periodo de crisis y un periodo poste-
rior4. Para este estudio la muestra total 
analizada consta de 364  917 casos, de 
los cuales 188 933 son varones y 175 984 
son mujeres, de edades comprendidas 
entre treinta y sesenta y cinco años, lo 
que supone una base muestral amplia 
que facilita la posibilidad de inferencia 
estadística y disminuye el error estándar 
(véase tabla 1). 

Las variables empleadas han sido la 
clase social, la renta y el género. Para 
la construcción de la clase hemos em-
pleado la tipología EGP-10 diseñada por 

3 La encuesta es de periodicidad anual, 2013 es su 
periodo base. Su ámbito poblacional es población que 
reside en viviendas familiares principales. Con un ta-
maño muestral de 13  000 hogares y 35  000 perso-
nas, la ECV llevó a cabo un tipo de muestreo bietápico 
con estratificación en las unidades de primera etapa, 
donde las secciones censales actúan como unida-
des, seguidas por las viviendas familiares principales. 
El método de recogida de información son entrevistas 
personales, aunque los datos relacionados con los in-
gresos del hogar se completan con registros adminis-
trativos.

4 No hemos incluido los datos de 2020 ya que fue un 
año excepcionalmente atípico debido a la pandemia de 
la COVID-19.

 Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (1979), 
de inspiración neoweberiana en la que 
se distinguen dos elementos clave: es-
pecificidad de recursos y capacidad de 
monitorización (Breen, 2004). Hemos op-
tado por esta clasificación porque ha sido 
ampliamente respaldada por la literatura 
precedente en estudios de desigualdad 
y estratificación social (Fachelli y López-
Roldán, 2015; Marqués-Perales y Gómez-
Espino, 2023; Marqués-Perales y Herrera-
Usagre, 2010). Para su operacionalización 
hemos incluido los criterios de ocupa-
ción, número de empleados y estatus en 
el trabajo. La variable ocupación ha sido 
medida a través de la Clasificación Inter-
nacional Uniforme de Ocupaciones5, tam-
bién conocida por sus siglas en inglés 
ISCO, basada en la clasificación de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) 
para organizar la información de trabajo y 
empleo. La variable estatus en el trabajo 
atiende a la relación del trabajador con 
sus empleados, al hecho de supervisar o 
no a trabajadores subalternos. El tamaño 
de la propiedad ha sido construido con el 
número de empleados. 

Finalmente, la estructura resultante es 
la siguiente: las clases I y II representan la 
clase de servicios, la I está compuesta por 
grandes propietarios/as con empleados/as 
y profesionales de nivel alto, y la II, por ge-
rentes y profesionales de nivel medio. La 
clase III es la manual no rutinaria (IIIa, admi-
nistrativos/as; IIIb, asistentes; empleados/as  
de oficina, tiendas y otros servicios de ven-
tas); la IV es la pequeña burguesía (IVa, con 
empleados/as; IVb, sin empleados/as; y IVc, 
agrícolas); la clase V son técnicos/as y su-
pervisores/as de trabajadores/as manuales; 
la VI son trabajadores/as cualificados/as y la 
VII, no cualificados (VIIa, peones de la indus-
tria y otros sectores manuales; VIIb, peones 
agrícolas). 

5 La ocupación está codificada a dos dígitos y reúne 
41 códigos.
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TABLA 1. Estadísticos descriptivos

Variables Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes

EGP10 Hombre Mujer

I     30.502  16,14  27.946  15,88
II     15.362   8,13  13.621   7,74
IIIa      8.970   4,75  15.26   8,67
IIIb     21.421  11,34  45.202  25,69
IVa      5.620   2,97   2.807   1,60
IVb     14.330   7,58   9.907   5,63
IVc      7.775   4,12   4.315   2,45
V+VI     36.524  19,33  10.572   6,01
VIIa     38.347  20,30  38.195  21,70
VIIb     10.082   5,34   8.159   4,64
Total    188.933 100,00 175.984 100,00

Género

Mujer    175.984  48,23
Hombre    188.933  51,77

Renta media

Mujer  8.196.550 
Hombre 12.325.570      

Fuente: ECV 2006-2019, elaboración propia.

La variable dependiente es el ingreso 
bruto del individuo, y para medirlo se ha he-
cho uso de una serie de preguntas recogi-
das en la ECV, que son: ingresos no mone-
tarios de los empleados (py020g); ingresos 
en efectivo o casi en efectivo de los em-
pleados (py010g); vehículo de la empresa 
(py021g); beneficios en efectivo o pérdi-
das del trabajo por cuenta propia6 (py050g); 
y pensión de planes privados individuales 
(py080g). Estos ingresos hacen referencia al 
año anterior de la encuesta7. Finalmente, se 

6 Hemos eliminado las rentas que tenían valores por 
debajo de cero para evitar que pudieran alterar el nivel 
de renta medio individual. 

7 A pesar de que los ingresos hacen referencia al año 
anterior a la encuesta esto no debería afectar a la medi-
ción de la estratificación por clase social de cada año, ya 
que no estamos trabajando con la ocupación, sino con la 
clase social y esta no cambia de un año para otro. Ade-
más, hemos tomado un intervalo de edad (de 30 a 65) que 
según la literatura se corresponde con la edad de madu-
rez laboral, por lo que la probabilidad de movilidad social 

han sumado las cantidades para llegar a una 
medida del ingreso bruto personal. La ta-
bla 1 presenta los estadísticos descriptivos 
de las variables empleadas en el análisis.

Una vez descrita la metodología em-
pleada para construir el Índice  S y las va-
riables que han permitido su operaciona-
lización, en el siguiente apartado vamos a 
presentar el análisis de la estratificación de 
ingresos por clases sociales y género, para 
el periodo 2006 a 2019 en España. 

resultados

En esta sección, se van a comentar los resul-
tados obtenidos sobre ingresos, clase social 
y género en España para los años compren-
didos entre 2006 y 2019. En primer lugar, en 
el gráfico 2 se exponen los principales resul-

intrageneracional es limitada (Erikson y Goldthorpe, 1992; 
Marqués-Perales y Gómez-Espino, 2023).
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tados del Índice S de estratificación. Esto es 
así tanto para hombres como para mujeres. 
En esta sección, se analizan las muestras de 
forma aislada, bien por un lado las mujeres, 
bien por el otro los hombres.

En segundo lugar, en el gráfico  3 nos 
centraremos en la contraposición de hom-
bres con respecto a las mujeres. A diferen-
cia del gráfico  2, que analiza los cambios 
en la jerarquía por clase social de forma 
separada de hombres y mujeres, ahora se 
confrontan hombres y mujeres primero, sin 
consideración de su clase, y después to-
mándola también en consideración. Por úl-
timo, en el gráfico 4 se expone la evolución 
del percentil medio de ingresos por clase 
social. Pese a su carácter eminentemente 
descriptivo, esta tendencia nos sirve para 
comprobar cómo se ordenan los ingresos 
entre las diferentes clases sociales. 

Estratificación por clase social 
para hombres y mujeres

El gráfico 2 revela una dinámica de estra-
tificación de ingresos muy similar en su 
evolución temporal para hombres y para 
mujeres, no obstante, se comprueba que 
el nivel de estratificación de las mujeres 
siempre ha sido significativamente supe-
rior al de los hombres. Mientras que, de 
media, a lo largo de los años el Índice  S 
alcanza alrededor de un 0,46 para las mu-
jeres, desciende a un 0,34 para los hom-
bres. Esto significa que es mucho más 
fácil predecir el salario de las mujeres en 
función de su clase social que el de los 
hombres. O dicho de otro modo, los sa-
larios están mucho más estratificados por 
clase social entre las mujeres que entre 
los hombres.

GRÁFICO 2.  Índice S de estratificación de ingresos por clase social para mujeres y hombres en España, 2006 
a 2019
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Fuente: ECV 2006-2019, elaboración propia.
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Asimismo, no ha habido cambios exce-
sivamente significativos entre 2006 y 2019 ni 
para mujeres ni para hombres. No obstante, 
habría que subrayar la existencia de una va-
riación como consecuencia de las alteracio-
nes de la fuerza laboral. Dos aspectos deben 
ser considerados. En primer lugar, la crisis del 
año 2008 va a tener un impacto enorme en la 
distribución del ingreso en nuestro país. En lí-
neas generales, pese a que algunas clases so-
ciales perdieron más que otras, las medianas 
de algunos de los grupos mejor ubicados en 
la escala de ingresos se desplazaron más ha-
cia al centro. Las posiciones sociales se situa-
ron en un contexto de contracción del volu-
men monetario previo. Expresado en términos 
técnicos, las curvas de ingresos se solaparon 
por lo que se redujo el nivel de estratificación. 
Directivos/as y profesionales, empresarios/as 
medios, autónomos/as y propietarios/as agrí-
colas redujeron sus ingresos medianos más 
que las otras clases sociales, y esto es así 
tanto para hombres como para mujeres. 

En segundo lugar, durante los años de 
mayor crisis económica (2009-2013) se pro-
duce lo que podría denominarse un efecto 
de composición en ambos géneros: pri-
mero, una tendencia a la subida de la es-
tratificación de ingresos por clase social en 
cada género, para después experimentar 
una acusada caída en 2011, seguida de una 
posterior recuperación y suave caída que se 
estabiliza a partir de 2014. Este efecto es el 
resultado de los cambios que se producen 
en el tamaño relativo de las clases sociales, 
una vez que se reduce la fuerza laboral y se 
contrae la oferta empresarial. En el proceso 
de recuperación del empleo, a partir de 
2012-2013, el gasto medio de los hogares, 
un indicador directo sobre el consumo de 
bienes y servicios, comenzó a recuperarse 
(INE, 2024). Esta recuperación del consumo 
de los hogares tuvo un impacto significa-
tivo en los pequeños negocios y comercios, 
base fundamental de la estructura econó-
mica de nuestro país donde las pequeñas y 
medianas empresas representan el 99,8 % 

y un 62 % del valor añadido. Así, la recupe-
ración del empleo y la generación de pymes 
podría haber conllevado una recuperación 
de los salarios medianos en determinadas 
clases sociales (véase gráfico 4) y un nuevo 
aumento de la estratificación hasta su con-
solidación.

Estratificación de ingresos por género

El gráfico 3 muestra los resultados del ín-
dice cuando se confrontan ambas muestras 
de hombres y mujeres. La línea que repre-
senta la estratificación global entre hombres 
y mujeres, muestra un moderado descenso 
de la estratificación salarial, de un 0,32 en 
2006 a 0,20 en 2017 y, de nuevo, una ligera 
subida aunque de carácter notable en 2019 
hasta un 0,24. Teniendo en cuenta que el 
rango medio de ingresos de los hombres es 
sistemáticamente superior al de las muje-
res, este resultado sugiere que la probabili-
dad de que un hombre seleccionado al azar 
gane más que una mujer seleccionada al 
azar ha descendido de un 1 + 0,32/2 = 0,66 
a un 1 + 0,24/2 = 0,62, es decir, un 6 % en 
estos últimos quince años.

Por otro lado, el gráfico  3 también 
muestra dos líneas adicionales. La estrati-
ficación de ingresos por género dentro de 
cada clase social, y la estratificación de in-
gresos por género entre diferentes clases 
sociales. Como era de esperar, ambas lí-
neas llevan una tendencia análoga a la ex-
perimentada por la global. La estratificación 
entre personas de diferente género dentro 
de una misma clase social es menor que la 
estratificación global, lo cual es completa-
mente lógico: la clase social tiene un poder 
de estratificación superior al género. Por 
otro lado, la estratificación entre individuos 
del mismo género, pero con diferente clase 
social es notablemente superior a la global. 
Dicho de otro modo, es más probable en-
contrar personas con diferente salario aten-
diendo a su clase social que a su género.
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GRÁFICO 3. Índice S de estratificación de ingresos entre géneros en España, 2006 a 2019
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Fuente: ECV 2006-2019, elaboración propia.

Evolución del rango medio del percentil 
de ingresos de cada clase por género

La siguiente información analizada se refiere 
a la evolución del rango medio del percen-
til de ingresos para cada clase social en Es-
paña entre 2006 y 2019, para mujeres y hom-
bres (véase gráfico 4). Con el fin de ilustrar los 
cambios distributivos, el gráfico 4 informa del 
rango percentil promedio de ingresos para 
cada clase social en el periodo seleccionado. 
Esto es, el orden en la que la mayor parte de 
miembros de una clase social se sitúa en una 
distribución de percentiles de ingresos. 

Se puede observar que la clase I está me-
jor situada en términos de ingresos tanto para 
mujeres como para hombres, se encuentra en 
el estrato superior de la clasificación de ingre-
sos. Esta clase social muestra una estabilidad 
en el rango medio del percentil de ingresos a 
lo largo del periodo analizado. Según sucede 
en el modelo de Zhou y Wodke (2019), las 
clases altas destacan por mantener los ran-
gos de ingresos superiores.

Respecto a la muestra para mujeres, se 
da una clara polarización de ingresos por la 
parte alta y baja de la estructura ocupacional 
en comparación con los hombres, debido a 
la falta de presencia de este colectivo en una 
clase intermedia, como es la V+VI, con in-
gresos superiores a las clases menos cualifi-
cadas. Por su parte, las pequeñas empresa-
rias mejoran su situación relativa de clase, en 
comparación con el resto de clases.

En la muestra para hombres, se aprecia 
que las clases sociales no están tan polari-
zadas en estratos de ingresos como sucede 
con las mujeres; se dan clases intermedias 
como la V+VI o la IIIb, con un rango de sa-
lario que permite mediar entre las clases de 
mayores y menores ingresos. Al igual que 
en el grupo de mujeres, la clase IVa experi-
mentó un incremento sustancial en el rango 
medio del percentil de ingresos durante el 
periodo de estudio y, aunque baja tras la 
crisis a partir de 2011, la tendencia es as-
cendente alcanzando niveles superiores a 
los del inicio del periodo de estudio.
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GRÁFICO 4.  Evolución del rango medio del percentil de ingresos de cada clase social en mujeres y hombres 
(esquema EGP-10), 2006-2019 
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Fuente: ECV 2006-2019, elaboración propia.

La visión conjunta de los dos gráficos nos 
da información relevante sobre la evolución 
de la posición relativa de las clases para mu-
jeres y para hombres. Conforme a la hipótesis 
de partida, las mujeres están más estratifica-
das que los hombres. Ellas están más polari-
zadas entre las clases de servicio cualificado 
y no cualificado, y disponen de una estructura 
menos mesocrática porque hay menos per-
sonas en los niveles intermedios; por ejemplo, 
apenas ocupan la clase V+VI que son super-
visores y trabajadores cualificados de la in-
dustria (es una clase cualificada, fuertemente 
sindicalizada y con altos salarios) que haría 
de amortiguador para las diferencias salaria-
les entre la mayor estratificación (clase alta de 
servicio) y la menor estratificación de las cla-
ses menos cualificadas.

ConClusiones

En este artículo hemos dado cuenta del ni-
vel de estratificación que tiene la clase so-

cial sobre los ingresos en España durante 
el periodo 2006 a 2019. Para ello se ha em-
pleado el Índice S, especialmente diseñado 
para el análisis de la estratificación social 
(Zhou, 2012). Hay que considerar la nove-
dad que supone este índice, pues la mayor 
parte de estudios realizados se basan en un 
análisis de la desigualdad y no en un aná-
lisis de estratificación social propiamente 
dicho. Para dar evidencias de la importan-
cia teórica de este índice podemos especi-
ficar la forma en que desigualdad y estrati-
ficación pueden tomar caminos opuestos. 
En este artículo, hemos comprobado que el 
Índice S presenta distancias respecto al ín-
dice de desigualdad más empleado, a sa-
ber, el índice Gini. Yitzhaki y Lerman indi-
can a este respecto que «la desigualdad y 
la estratificación están inversamente rela-
cionadas» (1991: 323), argumentando que 
esta relación es consistente con la teoría de 
la privación relativa, ya que «las socieda-
des estratificadas pueden tolerar una mayor 
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desigualdad que las sociedades no estratifi-
cadas», ya que «a medida que las personas 
se involucran más (menos) entre sí, tienen 
menos (más) tolerancia para un nivel dado 
de desigualdad» (1991: 323).

Los resultados presentados confirman 
que el impacto de la clase social apenas 
ha variado a lo largo del periodo estudiado 
(H1), aunque han existido pequeñas fluctua-
ciones en alguna clase social concreta y en 
2008 como consecuencia de la crisis. 

Las clases sociales, medidas de acuerdo 
con la clasificación de Erikson, Goldthorpe y 
Portocarrero (1979), explican en muy buena 
medida cómo se forman estratos diferencia-
dos por renta. Se ha comprobado que el or-
den por el que se estratifican los ingresos por 
clase social se corresponde, básicamente, 
con la jerarquía que establece esta clasifica-
ción. No en vano, es la clasificación más em-
pleada en los estudios de movilidad y es-
tratificación social. De acuerdo con ella, la 
especificidad de recursos y la capacidad 
de monitorización se combinan para gene-
rar unas oportunidades de vida diferentes en 
general y, como hemos comprobado, unas 
recompensas desiguales por clase. Estos 
resultados apuntan hacia una dirección ya co-
nocida por la sociología especializada en es-
tratificación social. Los sistemas de mercado 
capitalistas son relativamente invariantes en 
sus estructuras sociales. En términos de re-
compensas sociales, la forma en la que se or-
denan las posiciones apenas cambia por lugar 
y tiempo. Es lo que se denomina la constante 
de Treiman (Treiman, 1976). No obstante, no 
podemos ignorar el efecto de las crisis eco-
nómicas sobre la estratificación de ingresos 
como consecuencia de una reducción de la 
masa monetaria. En líneas generales, pese a 
que algunas clases sociales perdieron más 
que otras, las medianas de algunos de los 
grupos mejor ubicados en la escala de ingreso 
se desplazaron más hacia al centro.

En lo que concierne a la segunda de 
nuestras hipótesis (H2), nuestros datos in-

dican que desde 2006 a 2011 España ex-
perimentó una reducción sustancial de es-
tratificación de ingresos entre géneros o, 
dicho de otro modo, un creciente solapa-
miento entre hombres y mujeres en térmi-
nos de ingresos. No obstante, este frenó su 
tendencia a partir del periodo mencionado, 
manteniéndose en una horquilla sin gran-
des cambios hasta 2019. Otros estudios 
han dado cuenta de una reducción signifi-
cativa de la estratificación de ingresos en-
tre mujeres y hombres, especialmente en 
el sector de los cuidados, en los últimos 
20 años (Shoki et al., 2019). De hecho, Zhou 
y  Wodke (2019: 964) mantienen que la dife-
rencia en la estratificación de ingresos entre 
hombres y mujeres viene dada por la mayor 
sindicalización de las profesiones que más 
frecuentan los hombres: las manuales de la 
industria. 

Por último, cuando realizamos un análi-
sis separado por género (H3), el poder de la 
estratificación por clase social es más fuerte 
entre las mujeres que entre los hombres. Ex-
plicamos los factores que influyen en esta 
diferencia. Al contrario que los hombres, 
que ocupan en una gran proporción las cla-
ses intermedias e incluso las obreras cuali-
ficadas (V+VI), las mujeres se concentran en 
dos clases sociales polarizadas, la clase de 
servicio cualificado (como son profesiona-
les), y las trabajadoras de servicio no cuali-
ficado (como son las trabajadoras de venta 
al público). Esta polarización en la posición 
de clase se refleja en una mayor estratifica-
ción de ingresos en este colectivo. Las mu-
jeres se encuentran excluidas de ciertos seg-
mentos ocupacionales, lo que condiciona 
que puedan acceder a puestos tradicional-
mente masculinos con mejores condicio-
nes salariales (England, 2010). Así, se da 
una mayor distribución de ingresos en los 
extremos entre las clases cualificadas y no 
cualificadas, debido a la feminización de las 
ocupaciones en el mercado laboral español 
 (Dueñas-Fernández, Iglesias- Fernández, y 
Llorente-Heras, 2014; Ibáñez-Pascual, 2017). 
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Por otro lado, se da una mayor polaridad 
entre contrataciones parciales y completas 
en el grupo de mujeres; estas se ven más 
afectadas por fluctuaciones en el ciclo vi-
tal que afectan a sus trayectorias laborales 
que en el caso de los hombres (Ortíz- García, 
2014;  Domínguez-Folgueras, González, y 
 Lapuerta, 2022). Estos tienen trayectorias la-
borales más estables y sufren menos fluc-
tuaciones por el ciclo vital, lo que influye en 
su menor estratificación de ingresos. Por úl-
timo, un factor relacionado con el anterior 
sería el fenómeno denominado Penalty to 
motherhood, penalizaciones que sufren las 
mujeres trabajadoras cuando son madres 
para poder conciliar y que afecta a la reduc-
ción de horas en el puesto de trabajo y con 
ello a un menor nivel de ingresos (England 
et al., 2016; Fuller, 2018). Estos tres factores, 
acorde con la literatura, afectarían a la mayor 
estratificación de salarios dentro del colec-
tivo de mujeres, como reflejan los datos ob-
tenidos del Índice S. 
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anexos

TABLA A1. Porcentaje de clases por género, periodo 2006 a 2019

Mujer

egp10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
I 13,88 14,02 14,27 14,91 17,09 17,85 15,45 14,78 14,45 15,47 15,97 16,66 16,40 16,82 15,88
II  6,73  6,58  7,02  7,15  6,03  6,17  7,94  7,63  7,68  7,65  8,16  8,42  9,09 9,23  7,74
IIIa  8,42  8,42  7,82  7,89  8,64  8,90  9,60  9,39  9,29  9,24  9,14  9,60  8,56 8,12  8,67
IIIb 25,49 26,37 26,51 26,18 26,04 25,20 24,48 25,08 24,87 25,12 25,40 24,63 25,96 26,28 25,69
IVa  1,15  1,12  1,21  1,21  1,03  1,40  2,00  1,63  1,68  1,61  1,84  2,01  2,08 2,07  1,60
IVb  5,69  5,78  5,35  5,13  4,36  4,29  5,17  6,42  6,40  6,30  6,39  5,84  5,81 5,79  5,63
IVc  2,45  2,51  2,96  3,14  2,86  2,45  2,78  2,60  2,84  2,74  2,26  2,12  1,85 1,87  2,45
V+VI  7,72  7,42  6,78  6,32  5,70  5,52  7,22  6,30  6,21  6,11  6,01  4,85  5,30 4,92  6,01
VIIa 22,55 22,37 22,82 23,35 23,19 23,36 19,99 20,78 21,56 21,21 20,96 22,08 21,16 20,85 21,70
VIIb  5,92  5,40  5,26  4,71  5,05  4,87  5,37  5,40  5,01  4,55  3,88  3,79  3,79 4,04  4,64

Hombre

egp10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
I 15,06 15,89 16,08 16,13 18,08 18,66 15,88 14,78 14,5 15,36 16,06 16,36 15,94 15,22 16,14
II  6,82  6,83  7,11  7,44  6,76  6,66  7,98  7,90  8,63  8,79  8,90  8,71  9,07  9,53  8,13
IIIa  4,91  4,69  4,73  4,82  5,14  5,23  5,24  4,94  4,44  4,79  4,77  4,87  4,40  4,17  4,75
IIIb  9,30  9,55  9,82  9,79 10,11  9,76 11,23 11,85 11,97 12,42 12,17 12,47 12,79 12,90 11,34
IVa  2,32  2,31  2,56  2,56  2,22  2,41  3,28  3,40  3,59  3,18  3,16  3,30  3,46  3,49  2,97
IVb  7,33  7,45  6,93  6,95  6,28  6,14  7,34  8,43  8,69  8,62  8,52  8,09  7,65  8,06  7,58
IVc  4,93  4,88  4,79  4,80  4,50  4,49  4,44  4,16  3,93  3,85  3,60  3,26  3,51  3,42  4,12
V+VI 21,14 20,93 21,20 21,06 19,04 18,98 20,52 20,33 19,15 18,37 18,25 18,28 18,46 18,05 19,33
VIIa 22,55 22,46 22,01 21,73 22,65 22,45 18,04 18,14 18,88 18,73 19,39 19,64 19,62 19,60 20,30
VIIb  5,63  5,01  4,77  4,71  5,22  5,21  6,05  6,07  6,22  5,89  5,17  5,02  5,10  5,56  5,34

Fuente: ECV 2006-2019, elaboración propia.
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Resumen
Este artículo aborda el estudio de los hábitos de lectura en 
España, un aspecto central del consumo cultural que ha recibido 
poca atención académica. Mediante un análisis multivariante 
y de regresión ordinal, investigamos cómo distintos factores 
estructurales, culturales y actitudinales inciden en estos hábitos. 
Especialmente, resaltamos la significativa influencia de los vínculos 
sociales (como la familia, el entorno educativo y las amistades) en 
la formación del hábito lector. Esto ofrece una visión que supera 
la simplificada división entre lector/no lector y el análisis previo 
centrado en distinciones elitistas. Los hallazgos apuntan a que las 
variaciones en el consumo cultural de lectura están más vinculadas 
a diferencias en los entornos sociales y su relación con la cultura 
que a la condición socioeconómica o el nivel educativo de los 
individuos.

Key words
Books Consumption
• Social Inequality
• Social Factors
• Reading
• Cultural Practices
• Social Bonds

Abstract
This article addresses the study of reading habits in Spain, a central 
aspect of cultural consumption that has received little academic 
attention. Through a multivariate and ordinal regression analysis, we 
investigate how various structural, cultural, and attitudinal factors 
influence these habits. We particularly highlight the significant 
influence of social connections (such as family, the educational 
environment, and friendships) in the formation of reading habits. 
This provides a perspective that goes beyond the simplified division 
between reader/non-reader and previous analysis focused on 
elitist distinctions. The findings suggest that variations in cultural 
reading consumption are more closely linked to differences in 
social environments and their relationship with culture than to 
socioeconomic condition or individuals’ educational level.
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IntroduccIón

Los análisis sobre el consumo cultural en 
España se han desarrollado en los últimos 
treinta años como una forma de compren-
der mejor su realidad. El rápido proceso 
de cambio social que experimentó este 
país desde la recuperación de la democra-
cia y la entrada en la modernidad avanzada 
también tuvo efectos sobre las prácticas 
culturales (Ariño-Villarroya, 2010). En este 
sentido el desarrollo de encuestas cuan-
titativas, a nivel estatal o autonómico, ha 
servido para comprender el rápido cambio 
de estos consumos. Se observa un pasaje 
desde una sociedad relativamente atrasada 
hacia una lógica posmoderna de fragmen-
tación y especialización en consumos cul-
turales, distintos según cohortes de edad, 
grupos sociales e identidades globales y 
locales (Ariño-Villaroya y Llopis, 2016). En 
este sentido, la comparación con otros paí-
ses europeos ha revelado la existencia de 
un proceso de convergencia con el resto de 
países del sudoeste de Europa, así como el 
mantenimiento de algunas diferencias sig-
nificativas con el norte y el centro del conti-
nente (Rius-Ulldemolins, Pizzi y Paya, 2022). 

En algunos sectores de la cultura, como 
en la música, las artes escénicas o el cine, 
la sociología del consumo cultural ha expe-
rimentado un cierto desarrollo en España 
(Noya, 2010), pero no tanto así en el estu-
dio de la lectura o de la literatura, a pesar de 
que, en países como Francia, ha sido uno de 
los vectores de su desarrollo (Labari, 2014; 
Mauger, Poliak y Pudal, 2010). Así, el estudio 
de los consumos de lecturas ha sido un ám-
bito poco explorado en España, a pesar de 
su importante industria editorial y de la pro-
yección de sus creadores. De esta manera, 
el presente artículo pretende avanzar en el 
conocimiento de las prácticas lectoras.

No obstante, nos proponemos ir más allá 
de la mera descripción o tipologización de 
públicos lectores, así como del debate del 
consumo cultural como factor de diferencia-

ción social que ha dominado la sociología 
los últimos treinta años (Chan y Goldthorpe, 
2007). En este sentido, se pretende exami-
nar los factores macrosociales junto con la 
existencia de experiencias y lógicas socia-
les que están asociadas con la práctica de la 
lectura. Por ello, planteamos en este caso se-
guir el camino iniciado por algunos de los es-
tudios más avanzados en consumo cultural, 
orientados a analizar la influencia de los fac-
tores institucionales y las redes interpersona-
les sobre las prácticas de lectura (Fishman y 
Lizardo, 2013; Lizardo, 2006). Los resultados 
del análisis multivariante permiten afirmar que 
los vínculos sociales, familiares y de amistad 
constituyen una parte de la explicación de los 
hábitos de lectura de la población.

Para el análisis nos basamos en tres ba-
rómetros del Centro de Investigaciones So-
ciológicas: el 2280 (CIS, 1998), el 2478 (CIS, 
2003) y el 3149 (CIS, 2016). Si bien los últi-
mos microdatos específicos del CIS dispo-
nibles sobre esta temática son de 2016, aún 
permiten observar tendencias poblacionales 
y patrones de comportamientos estructu-
rales que continúan siendo relevantes en la 
sociedad española actual.

Antes, en primer lugar, desarrollamos las 
teorías y conceptos que orientan la interroga-
ción de este estudio. En segundo lugar, ex-
ponemos la metodología utilizada en esta in-
vestigación. En tercer lugar, discutimos los 
resultados obtenidos a través del análisis mul-
tivariante. Finalmente, elaboramos unas con-
clusiones en las que sopesamos la influencia 
de los factores estructurales, culturales y ac-
titudinales que explican las diferencias en los 
hábitos de lectura de la población española.

El EstudIo dE la lEctura: 
dEl consumo IndIvIdual a la 
lógIca socIal dE la lEctura

Desde la perspectiva de los estudios cul-
turales y literarios, la lectura ha sido vista 
como una herramienta para fortalecer el 
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conocimiento, los valores y hábitos perso-
nales, y ha sido percibida como una prác-
tica intrínsecamente positiva (Levmore y 
Nussbaum, 2011; Miller, 2009). Esta in-
sistencia en los beneficios individuales ha 
sido también tomada en consideración de 
forma acrítica en los estudios de sociolo-
gía de los consumos culturales, en los que 
un mayor consumo se vincula a un bien 
colectivo por su contribución a la cohe-
sión social (Cf. Donnat, 2004). Por ello, la 
promoción de la lectura ha sido una de las 
prioridades —al menos a nivel discursivo— 
para la política cultural desde su fundación 
 (Patricio-Mulero, 2019). A pesar de ello, 
los estudios comparativos en EE. UU. y en 
Europa muestran un declive de los tiem-
pos dedicados a la lectura desde los años 
ochenta (Toivonen, 2013). Los datos re-
flejan una tendencia que afecta especial-
mente a las lecturas de ficción y románti-
cas (Knulst y Broek, 2003). Esta tendencia 
al abandono de la lectura, por parte de un 
sector de la población, se ha visto acrecen-
tada con la irrupción de las redes sociales y 
el streaming de contenido audiovisual (Pizzi, 
 Pecourt y Rius-Ulldemolins, 2023).

Sin embargo, la lectura sigue siendo uno 
de los consumos culturales más frecuentes 
y transversales a gran parte de la población, 
al menos en Europa o EE.  UU. (DiMaggio 
y Mukhtar, 2004; Rius-Ulldemolins, Pizzi y 
Rubio-Arostegui, 2019). Encontramos un 
consumo arraigado en amplias capas so-
ciales, y que no se encuentra asociado a 
las dinámicas de exclusividad planteadas 
por Bourdieu en los años setenta  (Bourdieu, 
1998). Ciertamente, sus aportaciones han 
sido criticadas por su sesgo teórico o ideo-
lógico (Fabiani, 2007), o bien por no dar 
cuenta de la actual relativización y descla-
sifiación de los productos culturales se-
gún niveles educativos y clases sociales 
 (DiMaggio, 1987). En particular, la teoría 
de la omnivoridad cultural desarrollada por 
Peterson y otros autores (Peterson y Kern, 
1996) plantea que los consumos culturales 

han dejado de ser explicados por la diná-
mica de la distinción y el esnobismo social, 
y plantea que las elites presentan una ma-
yor apertura de estas capas sociales hacia 
consumos culturales considerados como 
populares. Sin querer entrar en el fondo de 
la cuestión, solamente queremos constatar 
que se siguen observando las diferencias 
entre niveles de lectura y consumo cultural 
en general, aunque ciertamente mucho más 
mediadas por su digitalización y mayor pre-
sencia de productos globales y audiovisua-
les (Ollivier, 2008; Weingartner, 2020). 

En todo caso, actualmente se ha eviden-
ciado que la lectura y el consumo cultural 
no pueden ser explicados como un efecto 
directo de los factores sociodemográficos 
como el nivel educativo, clase social o gé-
nero, entre otros (Mauger, Poliak y Pudal, 
2010). Por el contrario, el consumo cultu-
ral es considerado un producto de articu-
laciones y trayectorias individuales (Lahire, 
2008). Así, en los estudios sobre la lectura, 
uno de los grandes debates ha sido hasta 
qué punto el sistema educativo puede re-
vertir la lógica de la socialización mayor o 
menor en el hábito de la lectura y fomen-
tar el hábito lector en la edad infantil y ju-
venil, incluso en los hijos de familias con un 
menor hábito lector (Alvermann, 2002). Por 
ello, una de las cuestiones ha sido la ma-
nera de fomentar el hábito lector desde es-
tilos educativos más participativos o expe-
rienciales de la lectura, especialmente en 
las nuevas generaciones más desconecta-
das de la lectura como acceso al ocio cultu-
ral (Verboord, 2005). 

Por otra parte, existen algunos facto-
res sociodemográficos que han sido desta-
cados como relevantes para la explicación 
del consumo lector. Uno de ellos ha sido, 
desde los años ochenta, el factor del gé-
nero: los resultados son convergentes en 
destacar el mayor porcentaje de mujeres 
lectoras, su mayor intensidad en cuanto a 
número de libros leídos y su preferencia por 
libros de ficción romántica (Radway, 1984). 
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Otro factor cultural que se asocia también 
a los hábitos lectores y los consumos cultu-
rales es el factor de cohorte y, por lo tanto, 
la influencia de los iguales en la práctica 
y la elección de lecturas (Knulst y Broek, 
2003). Finalmente, otros autores han seña-
lado cómo la proximidad a otros consumos 
culturales da cuenta de la vinculación indivi-
dual a los hábitos lectores, lo que explicaría 
las diferencias en el hábito de lectura entre 
personas con niveles educativos y socia-
les aparentemente similares (Lahire, 2004; 
 Lizardo, 2017). 

dIsEño mEtodológIco

El objetivo del articulo consiste en anali-
zar los factores que influyen sobre los há-
bitos de lectura de la población española. 
Específicamente, estudiamos las frecuen-
cias de lectura de libros, porque conside-
ramos que constituye el objeto tradicional 
al que refiere la práctica de la lectura. Di-
cho fenómeno lo observamos a través de 
los niveles de lecturas de libros que mani-
fiestan los individuos en España. En el Ba-
rómetro del CIS n.º  3149 (2016)1, lo esti-
mamos a través de la variable «frecuencia 
de lectura de libros»2, que presenta las si-
guientes categorías: «todos o casi todos los 
días»; «una o dos veces por semana»; «al-
guna vez al mes»; «alguna vez al trimestre»; 
«casi nunca» y «nunca». Se ha recodificado 
en las siguientes categorías de frecuen-
cias: «elevada»; «intermedia»; «baja» y «muy 
baja o nula». Además, para llevar a cabo 
una comparación temporal de la evolución 
de la lectura, también utilizamos la variable 
de «frecuencias de lectura» que se encuen-
tra disponible en los Barómetros n.º  2280 

1 Es el último barómetro del CIS que permite un estu-
dio pormenorizado de los hábitos de lectura (junto con 
otras prácticas culturales) de la población española.

2 Incluye la lectura de tiempo libre, como de trabajo o 
estudio; y en cualquier soporte: impreso en papel o en 
formato digital.

Tiempo libre y hábitos de lectura (1998) y 
n.º 2478 Tiempo libre y hábitos de lectura II 
(2003)3.

Los aspectos de la población española 
que tenemos en cuenta para explicar las 
diferentes frecuencias de lecturas son, en 
primer lugar, de carácter sociodemográ-
fico: sexo, edad, nivel de estudios, esta-
tus socioeconómico y la satisfacción con 
el tiempo libre para leer libros y revistas. La 
variable «edad» ha sido recodificada en tres 
categorías de grupos etarios, con el obje-
tivo de captar tendencias poblacionales ge-
nerales: 1) Jóvenes (18 a 29 años); 2) Adul-
tos (30 a 65  años); 3)  Personas mayores 
(66 o más años). La variable que registra el 
«nivel de estudios» se ha recodificado en 
tres categorías: 1)  Bajos (hasta secunda-
ria 1.ª  etapa); 2)  Medios (desde secunda-
ria 2.ª etapa hasta formación profesional de 
grado superior); 3) Elevados (licenciaturas, 
grados y posgrados). El objetivo de esta re-
codificación es captar con claridad las di-
ferencias entre grupos poblacionales uni-
versitarios y grupos poblacionales con una 
formación inferior al bachiller o equivalente. 
Por su parte, el «estatus socioeconómico» 
es una variable construida por el CIS, tras 
una reelaboración de la variable de ocupa-
ción. Presentan las siguientes categorías de 
estatus: 1) Clase alta y media/alta; 2) Nue-
vas clases medias; 3) Viejas clases medias; 
4) Obreros cualificados; 5) Obreros no-cua-
lificados. Consideramos que constituye un 
proxy adecuado para registrar, a grandes 
rasgos, diferencias de estatus social y eco-
nómico de la población. Por último, la sa-
tisfacción con el tiempo libre para leer tiene 

3 De los Barómetros del CIS de 1998 y 2003 se ha uti-
lizado la variable P.11B «frecuencia de lectura», con las 
siguientes categorías: 1) Todos los días, 2) Tres o cua-
tro veces por semana, 3) Una o dos veces por semana, 
4)  Varias veces al mes, 5)  Una o dos veces al mes, 
6) Con menor frecuencia, 7) Nunca o casi nunca, 8) NS-
NC. Para este artículo, las respuestas han sido recodifi-
cadas en tres categorías: 1) Lectura usual (suma de las 
respuestas 1+2+3), 2)  Lectura ocasional (suma de las 
respuestas 4+5+6 y 3) No lector (respuesta 7).
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las siguientes categorías: 1)  Está satisfe-
cho; 2) Le gustaría disponer de más tiempo; 
3) No realiza esa actividad.

En segundo lugar, incluimos una serie 
de variables que registran aspectos cultu-
rales y actitudinales de los individuos con 
respecto a la cultura en general, y la lec-
tura en particular. De esta manera, tenemos 
en cuenta la variable que registra el «inte-
rés por la lectura» (muy bajo/nulo; bajo; in-
termedio; elevado) y el «motivo principal de 
lectura» (para disfrutar y distraerse; estar in-
formado; por razones profesionales y/o tra-
bajo; por estudio; para mejorar la cultura y 
aprender cosas nuevas). Además, han sido 
elaboradas dos variables propias, a partir 
de las variables originales del barómetro. 
Por un lado, creamos una variable que de-
nominamos «nivel de entusiasmo cultural», 
y que registra de forma agregada el inte-
rés general por la cultura. Específicamente, 
a partir de una batería de preguntas so-
bre el interés por la música, el cine, el tea-
tro, la lectura, las artes visuales y la danza 
(P9), con respuestas «sí» y «no» (donde sí: 
1 y no: 0), elaboramos un índice con la su-
matoria de las respuestas. A continuación, 
dichos resultados los recodificamos en una 
nueva variable, que denominamos «nivel de 
entusiasmo cultural» (con valores «bajo», 
«medio» y «elevado»)4. Al elaborar esta va-
riable del «nivel entusiasmo cultural» se 
ha excluido el «interés por la lectura» por-
que lo estudiamos de manera separada en 
nuestro modelo de análisis. Es decir, con 
el «nivel de entusiasmo cultural» pretende-
mos observar el efecto, sobre la frecuencia 
de lecturas, que tiene el interés general de 

4 Para adicionar las respuestas se ha transformando el 
valor 1. «Mucho» = 3; 2. «Bastante» = 2; 3. «Poco» = 1; 
4.  «Nada»  =  0. De esta manera, obtenemos un índice 
con valores de 0 a 15. A continuación se ha recodifi-
cado la variable en tres categorías, para simplificar los 
datos en una nueva variable «Nivel de entusiasmo cul-
tural». De esta forma, dicha variable presenta las si-
guientes categorías: 1. «Entusiasmo cultural bajo» (0 a 
5); 2. «Entusiasmo cultural medio» (6 a 11); 3. «Entu-
siasmo cultural elevado» (12 a 15).

las personas por el conjunto de las demás 
prácticas culturales. De manera separada, 
por tanto, analizamos el efecto específico 
del «interés por la lectura».

La segunda variable que se ha proce-
dido a construir es un índice sobre la dimen-
sión social de la lectura. Con ello entendemos 
el efecto que ha ejercido la influencia social 
(del entorno educativo, social y familiar) so-
bre los hábitos de lectura de los individuos. 
A dicho índice lo denominamos «vínculo so-
cial de la lectura», y está elaborado a partir de 
las siguientes variables: P2001: «sus padres le 
leían cuentos»; P2003 «comentaba o hablaba 
de libros con sus amigos»; P22 «regalo a la 
persona entrevistada de algún libro (12 me-
ses)»; P23 «regalo de algún libro por la per-
sona entrevistada (12 meses)»; P26A07 «par-
ticipación en actividades culturales como 
talleres de lectura, de escritura, cuentacuen-
tos, etc». Se han tratado dichas variables con 
los valores siguientes: 1: sí / 0: no. A conti-
nuación, se ha sumado y creado el índice 
(con valores de 0 a 5). Por último, ha sido 
simplificada en las siguientes tres categorías: 
1. Vínculo bajo (0 y 1); 2. Vínculo medio (2 y 
3); 3. Vínculo elevado (4 y 5).

Una vez definidas las variables que uti-
lizamos en nuestro análisis, que considera-
mos teóricamente relevantes en función del 
marco teórico desarrollado previamente, lle-
vamos a cabo un análisis descriptivo biva-
riado con el objetivo de observar la influen-
cia y significatividad de cada variable sobre 
las frecuencias de lectura de la población. 
A continuación, integramos todos estos as-
pectos en un análisis multivariado, a través 
de una regresión ordinal, con el objetivo de 
analizar el efecto específico de cada uno de 
estos aspectos sobre los hábitos de lectura 
de la población española.

Para llevar a cabo el análisis multiva-
riante aplicamos una regresión ordinal, de-
bido a que las frecuencias de lectura (la 
variable dependiente) son de naturaleza or-
dinal («muy baja o nula»; «baja»; «interme-
dia»; «elevada») y no tiene una distribución 
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normal. Específicamente, la regresión ordi-
nal es adecuada cuando las categorías de la 
variable dependiente (ordinal) presentan un 
orden inherente, pero sin una distancia uni-
forme entre dichas categorías. De esta ma-
nera, para analizar las prácticas de lectura 
en la sociedad española, y específicamente 
sus frecuencias, la regresión ordinal res-
peta la naturaleza jerárquica de las frecuen-
cias de lectura. En nuestro caso, las distin-
tas frecuencias de lectura reflejan niveles 
ordenados del hábito lector, desde aquellos 
que nunca leen hasta aquellos que leen co-
tidianamente. Sin embargo, la distancia con-
ceptual entre una frecuencia «baja» o «inter-
media», por ejemplo, no es necesariamente 
la misma que entre una frecuencia «inter-
media» y «elevada». La regresión ordinal es 
adecuada, entonces, para este caso porque 
permite modelar la probabilidad de que los 
individuos se clasifiquen en o por encima de 
una determinada frecuencia de lectura, en 
función de las variables independientes. Es 
decir, permite captar las características de 
las prácticas de lectura como un fenómeno 
escalonado (frecuencias) y multifacético.

análIsIs dEscrIptIvo. 
la InfluEncIa dE los 
factorEs socIodEmográfIcos 
y culturalEs sobrE 
los hábItos dE lEctura

El análisis conjunto de las frecuencias de lec-
tura en España, a partir de los tres baróme-
tros del CIS (2280, año 1998; 2478, año 2003; 
3149, año 2016), permite observar una evo-
lución creciente del porcentaje de lectores 
habituales entre 1998 y 2003 (45 % frente a 
52,6 %). Sin embargo, dicho porcentaje des-
ciende hacia 2016 a valores similares a los de 
1998 (43,2 %), junto con un incremento del 
porcentaje de no lectores (25 % y 36 %, res-
pectivamente). Dado que no se puede llevar a 
cabo un modelo de explicación integrado que 
incluya los tres períodos comparados, debido 
a las heterogeneidades de estos tres baróme-
tros en el resto de variables, este artículo se 
centra en el desarrollo de un modelo explica-
tivo de las variaciones en las frecuencias de 
lectura para el último año (2016) del que tene-
mos datos disponibles.

GRÁFICO 1. Porcentaje de lectura en España (1998-2003-2016) (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (1998, 2003, 2016).



Alejandro Pizzi y Joaquim Rius-Ulldemolins 127

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 121-144

A continuación, se lleva a cabo un aná-
lisis descriptivo de las relaciones bivaria-
das entre las frecuencias de lectura y el 
conjunto de variables (CIS, 2016) conside-
radas teóricamente relevantes en la discu-
sión inicial. En primer lugar, se examina el 
efecto de un conjunto de aspectos demo-
gráficos, educativos y socioeconómicos 
sobre la lectura. Con respecto a las dife-
rencias de hábitos de lectura entre hom-
bres y mujeres, estudios previos (Mauger y 

Poliak, 2000) encontraron una mayor pro-
porción de lectoras mujeres, así como una 
mayor tendencia a leer novelas románti-
cas. Los resultados obtenidos en el pre-
sente artículo también registran algunas 
diferencias estadísticamente significativas 
entre hombres (21  % no lee casi nunca; 
26  % lee casi todos los días) y mujeres 
(16 % no lee casi nunca; 31 % lee casi to-
dos los días —véase tabla 2 en anexo es-
tadístico—).

GRÁFICO 2. Frecuencias de lectura, según sexo (%)
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

GRÁFICO 3. Frecuencia de lecturas, según nivel de estudios (%)
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En segundo lugar, las distintas frecuen-
cias de lectura también se encuentran rela-
cionadas con los diferentes niveles de estu-
dio de los individuos. Por ejemplo, el 54 % 
de quienes tienen estudios elevados leen 
muy frecuentemente y el 6  % no lee casi 
nunca; mientras que quienes tienen estu-
dios bajos solo lee muy frecuentemente un 
17 %, y un 56 % no lee casi nunca (véase 
tabla 3 en anexo estadístico).

En tercer lugar, la relación entre la 
edad y las frecuencias de lectura de li-

bros no refleja una tendencia lineal. Se ob-
serva que la media de edad entre quienes 
no leen es mayor (54,3 años) que quienes 
leen habitualmente (49,3  años). Con res-
pecto a la media total (50  años), el único 
grupo que tiene una media de edad más 
alta son, precisamente, quienes no leen. 
Las diferencias de edad son pequeñas, 
pero estadísticamente significativas y de-
bemos incluir dicha variable en el modelo 
multivariante (véase tabla  4 en anexo es-
tadístico).

GRÁFICO 4. Frecuencia de lecturas, según promedio de edad
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

En cuarto lugar, el estatus socioeconó-
mico también presenta una relación signi-
ficativa con las frecuencias de lectura. Se 
observa una lógica de distribución similar al 
nivel de estudios. La mitad (49,8 %) de las 
personas de clase alta y media/alta lee muy 
frecuentemente, mientras que solo leen ha-
bitualmente entre el 18  % y 21  % de las 
personas de las viejas clases medias y los 
obreros (cualificados y no-cualificados). Es 
decir, los individuos que pertenecen al pri-
mer grupo (clase alta y media/alta) más que 

duplican sus frecuencias de lectura con res-
pecto a los demás grupos. En el otro ex-
tremo, no leen nunca o casi nunca entre el 
45 % de los individuos de las viejas clases 
medias y el 51 % de los obreros (cualifica-
dos y no-cualificados), a la vez que solo el 
12,7 % de las clases altas y media/altas lee 
muy poco o nunca. Las frecuencias inter-
medias y bajas de lectura son más equili-
bradas entre las personas de diferente es-
tatus socioeconómico (véase tabla  5 en 
anexo estadístico). 
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GRÁFICO 5. Frecuencia de lecturas, según estatus socioeconómico (%)
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

GRÁFICO 6. Frecuencias de lectura, según satisfacción con el tiempo disponible para leer (%)
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Si se tiene en cuenta la relación entre las 
frecuencias de lectura y el tiempo que las per-
sonas disponen para leer, solo se observan 
notables diferencias entre quienes se encuen-
tran satisfechos con el tiempo disponible para 
leer y tienen una muy baja frecuencia de lec-
tura (23 %), comparado con quienes no leen y 
no se plantean como problema el tiempo dis-
ponible para la lectura (95 %). Por otra parte, 
si se toma como base (100 %) el gran total de 
la tabla, se observa que cerca de un 31 % de 
las personas quisiera tener más tiempo dis-
ponible para leer. Por tanto, se asume que di-
ferenciar a la población según estas catego-

rías de tiempo disponible constituye, a priori, 
un criterio adecuado para explicar una parte 
de la variación de las frecuencias de lectura 
que existe en la sociedad española (véase ta-
bla 6 en anexo estadístico).

A continuación, se utilizan una serie de 
variables de carácter sociocultural y/o acti-
tudinal, que tienen impacto explicativo sobre 
los hábitos de lectura de la población. Al res-
pecto, la primera variable evidente es el inte-
rés que los individuos manifiestan por la lec-
tura («nada», «poco», «bastante» y «mucho» 
—véase tabla 7 en anexo estadístico—).

GRÁFICO 7. Frecuencia de lecturas, según interés por la lectura (%)
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

Si se tiene en cuenta cuáles son los moti-
vos que animan a las personas a leer, se ob-
serva que lee muy frecuentemente el 60 % 
de quienes lo hacen principalmente por mo-
tivos de estudio o por motivos profesionales/
de trabajo. Constituye un porcentaje mayor 
que el de quienes leen mucho principalmente 
por placer (43 %), quieren mejorar su cultura 

(44,6 %) o estar informado (38,6 %). Se po-
dría decir que, entre las personas que leen 
muy habitualmente, los incentivos «instru-
mentales» parecen ser más fuertes que los in-
centivos «recreativos». Por su parte, se obser-
van diferencias inversamente proporcionales 
para las frecuencias intermedia y baja de lec-
turas (véase tabla 8 en anexo estadístico).
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GRÁFICO 8. Frecuencia de lecturas, según motivos (%)
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

GRÁFICO 9. Frecuencias de lecturas, según entusiasmo cultural (%)
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).
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Si se tiene en cuenta el «entusiasmo cultu-
ral» de los individuos, se ve que lee muy fre-
cuentemente el 54 % de quienes tienen ele-
vado entusiasmo cultural, pero solo el 36 % 
de quienes tienen un nivel medio, y un 17 % 
de quienes tienen un nivel bajo. Es decir, au-

menta el porcentaje de personas que lee muy 
habitualmente a medida que se incrementa el 
entusiasmo cultural (véase tabla 9 en anexo 
estadístico). La situación es inversamente 
proporcional si se tiene en cuenta las frecuen-
cias muy bajas o nulas de lectura. 

GRÁFICO 10. Frecuencia de lecturas, según vínculo social (%)
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Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

Por último, se considera que los hábi-
tos de lectura pueden estar condiciona-
dos por el vínculo social con la lectura. Se 
observa que, entre quienes han tenido un 
vínculo social con la lectura elevado, casi 
un 57 % lee muy frecuentemente. Sin em-
bargo, el porcentaje de personas que lee 
muy habitualmente es menor entre quienes 
han tenido un vínculo social medio (38 %) 
y bajo (15  %) con la lectura. Por el con-
trario, se ve que se incrementa la propor-
ción de personas que no lee nunca o casi 
nunca a medida que disminuye el vínculo 
social con la lectura (véase tabla  10 en 
anexo estadístico).

análIsIs multIvarIantE. 
la lEctura como práctIca 
cultural arraIgada 
En la Estructura  
y la agEncIa IndIvIdual

El análisis bivariado ofrece un panorama 
en línea con los desarrollos teóricos plan-
teados en este artículo. Sin embargo, al in-
tegrar estos aspectos en un análisis mul-
tivariado, se puede, por un lado, observar 
la influencia relativa de cada uno; por otro 
lado, se puede descartar aspectos que, en 
apariencia, se encuentran vinculados con la 
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lectura pero que, al integrarlos, pierden su 
peso explicativo específico y no resultan tan 
relevantes y/o implican relaciones espurias. 

Para llevar a cabo el análisis multiva-
riado se emplea una regresión ordinal, que 
estima la relación entre las variables inde-
pendientes y la variable dependiente (or-
dinal). Específicamente, proporciona unos 
coeficientes ajustados que indican la di-
rección y magnitud del efecto de las varia-
bles independientes sobre la probabilidad 
de que la variable dependiente (las frecuen-
cias de lectura) caiga en una categoría su-
perior con respecto a todas las categorías 
inferiores combinadas, a la vez que anula la 
influencia de otras variables confundentes 
en las relaciones de cada variable indepen-
diente sobre las frecuencias de lectura. Es 
decir, permite asegurar que se está viendo 
el efecto real de cada factor sobre los há-
bitos de lectura, sin que se mezclen o con-
fundan con el efecto de otros factores.

El modelo de regresión incluye todas las 
variables que han sido consideradas previa-
mente de manera individual. Permite estimar 
el efecto específico de cada aspecto antes 
considerado sobre los hábitos de lectura, 
controlado por el resto de variables (es decir, 
manteniendo constantes sus valores)5. Ade-
más, los umbrales son los puntos de referen-
cia que separan las distintas frecuencias de 
lectura; es decir, son los puntos de equilibrio 
entre las probabilidades de pertenecer a una 
categoría o a la siguiente. Interesa destacar 
las características de los individuos que leen 
habitualmente (frecuencia elevada); es decir, 
quienes se ubican por encima del umbral de 
frecuencias intermedias.

5 El modelo es significativo (valor del Chi-cuadrado: 
429,36; sig: 0,001). Con respecto a la bondad de ajuste, 
el P-valor del R de Pearson (0,197) y el P-valor de la 
Desvianza (0,88) indican que el modelo captura de 
forma adecuada las relaciones entre las variables in-
dependientes y las frecuencias de lectura (variable de-
pendiente). Los resultados del pseudo Rcuadrado de 
 Nagelkerke (0,29) y de Cox y Snell (0,25) sugieren una 
fuerza intermedia del modelo (las tablas 11, 12 y 13 se 
presentan en el anexo estadístico).

El modelo estima los siguientes resulta-
dos. Con respecto a la edad, con una log 
odd6 de –0,65 (odd ratio: 0,52), los jóvenes 
tienen 1,9 veces menos probabilidades de 
leer muy frecuentemente que las personas 
mayores. Lo mismo ocurre con los adultos; 
con una log odd de –0,38 (odd ratio: 0,68), 
tienen 1,5 veces menos probabilidades de 
leer muy frecuentemente que las personas 
mayores. Es decir, las personas mayores 
son más propensas a presentar frecuen-
cias elevadas de lectura. A diferencia de 
los análisis bivariados, se observa cómo, al 
controlar el efecto de otras variables, la in-
fluencia neta de la edad indica que a mayor 
edad, mayores probabilidades de leer fre-
cuentemente. 

El sexo no constituye una variable sig-
nificativa para explicar las diferentes fre-
cuencias de lectura de la población es-
pañola. Tampoco el nivel de estudios y 
el estatus socio-ocupacional constituyen 
aspectos significativos que permitan dar 
cuenta de las diferencias de hábitos de 
lectura. Aquí también, a diferencia de los 
análisis bivariados, la lectura no parece 
constituir una práctica de distinción de 
parte de los individuos con mayor forma-
ción o estudios, o pertenecientes a cla-
ses altas y medias-altas con respecto a 
individuos de un estatus socioeconómico 
inferior. Es decir, entre los aspectos so-
ciodemográficos el único que resulta sig-
nificativo para explicar diferencias de hábi-
tos lectores es la edad. Ello está vinculado 
con el efecto del ciclo vital. Como hipó-
tesis, las personas mayores pueden tener 
más tiempo libre. Este aspecto, controlar 
los efectos conjuntos del resto de varia-
bles, permite inferir que pueden dedicarse 
con mayor frecuencia a la lectura. 

6 Los log odds son los coeficientes que predice el mo-
delo de regresión ordinal. Representan el logaritmo de 
las odds de que la variable dependiente caiga en o por 
encima de una categoría dada, en comparación con to-
das las categorías inferiores combinadas.



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 121-144

134 La influencia de los vínculos sociales sobre hábitos lectores. Un análisis sociológico de la lectura en España

TABLA 1. Regresión ordinal. Frecuencias de lecturas según factores sociales y culturales

 

Intervalo de 
confianza al 95 %

Log 
odds

Sig. Odds
Límite 
inferior

Límite 
superior

Umbral
Frecuencia de lectura: baja –1,52 ** –2,75 –0,28
Frecuencia de lectura: intermedia –0,33 –1,56 0,90

Sexo
Hombre 0,08

1,09
–0,14 0,30

Mujer 0a

Edad
Jóvenes –0,65 ** 0,52 –1,06 –0,25
Adultos –0,39 *

0,68
–0,69 –0,08

Personas mayores 0a

Vínculo social con  
la lectura

Bajo –0,77 *** 0,46 –1,11 –0,43
Intermedio –0,51 ***

0,60
–0,82 –0,20

Elevado 0a

Nivel de estudios
Bajo –0,20 0,82 –0,53 0,14
Medio –0,29 *

0,75
–0,58 0,00

Elevado 0a

Interés por la  
lectura

Muy bajo –2,80 *** 0,06 –4,36 –1,24
Bajo –2,82 *** 0,06 –3,22 –2,42
Moderado –1,33 *** 0,26 –1,58 –1,09
Elevado 0a  

Motivos para leer

Para estar informado –0,19   0,83 –0,49 0,11
Por razones profesionales y/o trabajo 0,50 * 1,66 –0,03 1,04
Estudios 1,39 *** 4,01 0,93 1,85
Aprender cosas nuevas, mejorar la cultura –0,02

0,98
–0,34 0,30

Disfrutar, distraerse 0a

Estatus  
socioeconómico

Clases alta y media/alta 0,14 1,16 –0,29 0,58
Nuevas clases medias 0,04 1,04 –0,35 0,42
Viejas clases medias –0,30 0,74 –0,74 0,13
Obreros cualificados –0,18

0,84
–0,56 0,21

Obreros no cualificados 0a

Entusiasmo cultural
Bajo 0,22 1,25 –0,13 0,58
Medio 0,02 1,02 –0,30 0,34
Elevado 0a

Satisfacción con  
el tiempo libre para 
leer

Está satisfecho 1,36 ** 3,91 0,28 2,45
Le gustaría tener más tiempo 1,11 *

3,03
0,01 2,20

No realiza esta actividad 0a      

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

*** Nivel de significancia < 0,001; ** Nivel de significancia < 0,01; * Nivel de significancia < 0,05.

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).
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Por otra parte, si se miran los aspec-
tos más vinculados con actitudes y dispo-
siciones personales, se nota una mayor in-
fluencia de los mismos sobre las prácticas 
lectoras. El interés personal por la lectura 
resulta, como era esperable, un predictor 
muy significativo. Quienes tienen un bajo o 
muy bajo interés por la lectura tienen una 
log odd de –2,8 en ambos casos. Si inter-
pretamos las odd ratio, tienen 16,4  veces 
menos probabilidades de tener una fre-
cuencia elevada de lecturas. Por su parte, 
quienes tienen un interés moderado por la 
lectura tienen casi 4 veces menos probabi-
lidades de tener una frecuencia elevada de 
lecturas. Es decir, a medida que aumenta 
el interés por la lectura, se incrementan las 
probabilidades de tener un hábito lector 
muy frecuente. Este resultado es consis-
tente con el hecho de que las prácticas cul-
turales están enraizadas en actitudes y va-
loraciones individuales.

Con respecto a los motivos para leer, en 
el caso de quienes leen para estar informa-
dos no tienen una probabilidad mayor de 
leer muy frecuentemente que quienes leen 
por los otros motivos. Lo mismo ocurre con 
quienes leen para aprender cosas nuevas o 
para distraerse. Sin embargo, leer por moti-
vos profesionales o de trabajo sí resulta ser 
una causa que incrementa las probabilida-
des de leer frecuentemente, dado que pre-
senta un odd ratio de 1,6. Es decir, tiene 
un 66 % (1,6 veces) más de probabilidades 
de tener una frecuencia elevada de lecturas 
que quienes leen principalmente para dis-
frutar o para distraerse. Pero quienes tienen 
más probabilidades de tener una elevada 
frecuencia de lecturas son quienes leen por 
razones de estudio. Presentan un log odd 
de 0,5 que corresponde a un odd ratio de 4. 
Es decir, tienen 4  veces más probabilida-
des de leer muy frecuentemente que quie-
nes leen por placer. En definitiva, los re-
sultados de las motivaciones refuerzan la 
concepción según la cual la lectura no es 
simplemente una actividad pasiva, sino una 

práctica activa que refleja disposiciones 
personales, así como también es un efecto 
de las exigencias y recompensas del en-
torno social, educativo y profesional. Así, a 
diferencia de los análisis bivariados, la rela-
ción entre los hábitos de lectura y el «entu-
siasmo cultural» no resulta significativa, una 
vez ajustada por el resto de variables. Es 
decir, el interés agregado por el cine, la mú-
sica, las artes plásticas, el teatro y la danza, 
no predice las frecuencias con que las per-
sonas leen. 

En relación al tiempo libre disponible 
para leer, en primer lugar, se observa que 
los individuos que están satisfechos con su 
tiempo libre para leer tienen casi cuatro ve-
ces más probabilidades de leer con mucha 
frecuencia (con respecto a aquellos que no 
leen). Es decir, tener tiempo suficiente para 
leer es un fuerte predictor de las frecuen-
cias elevadas de lectura. En segundo lugar, 
quienes desearían tener más tiempo para 
leer (que implica una voluntad de leer limi-
tada por factores externos) tienen 3  veces 
más probabilidades de leer frecuentemente, 
con respecto a quienes no leen. La percep-
ción del tiempo libre para leer constituye un 
indicador del tiempo personal que volunta-
riamente se dedica a leer (o se quisiera de-
dicar para leer). Es decir, la preferencia de 
esta actividad por sobre otras. Por eso, no 
solo resulta importante tener en cuenta el 
tiempo objetivo disponible, sino específica-
mente que la forma de usar el tiempo está 
influida por hábitos y preferencias persona-
les, vinculados a una valoración positiva de 
la lectura.

Por último, quienes tienen un bajo 
vínculo social con la lectura tienen un 
log odd de 0,77 que supone un odd ratio 
de 2,16 veces menos probabilidades de te-
ner una frecuencia elevada de lectura (con 
respecto a quienes tienen un vínculo social 
elevado). La misma lógica, pero con una 
fuerza menor, se observa en quienes tie-
nen un vínculo social intermedio. Estos pre-
sentan un log odd de –0,5 que implica un 
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odd ratio de 1,6  veces menos probabilida-
des de leer habitualmente (respecto a quie-
nes tienen un vínculo social elevado). Es 
decir, si se controla el efecto del resto de 
variables, se observa igualmente (tal como 
en las relaciones bivariadas) que la influen-
cia del vínculo social con la lectura resulta 
muy predictiva de los hábitos de lectura. En 
este sentido, un fuerte vínculo social parece 
fomentar y normalizar la lectura como una 
actividad regular. La relevancia de este as-
pecto permite destacar la importancia de 
las redes o vínculos sociales en la forma-
ción de las prácticas culturales.

Globalmente, se observa que el sexo, 
el nivel de estudios y el estatus socioe-
conómico no parecen ser relevantes para 
dar cuenta de los hábitos de lectura en la 
población. Esto puede deberse a que la 
aproximación a la lectura, entendida como 
práctica individual y activa de los indivi-
duos (pero enraizada socialmente), tras-
ciende estas categorías. Así, los aspectos 
que más influyen sobre las frecuencias ele-
vadas de lectura son el interés por la lec-
tura, el vínculo social y los motivos para 
leer, particularmente en el caso de exigen-
cias de estudio y razones profesionales. En 
segundo lugar, la satisfacción con el tiempo 
libre para leer también constituye un factor 
explicativo relevante. Por último, y en me-
nor medida, la edad permite predecir que, 
controlados los demás aspectos, las per-
sonas mayores tienen más tendencia a leer 
frecuentemente que los adultos y los jóve-
nes. En este sentido, los aspectos vincu-
lados con la socialización, las vinculaciones 
sociales y afectivas y, en menor medida, 
con las etapas de la vida, parecen ser los 
más importantes para entender por qué una 
parte de la población lee con poca frecuen-
cia (o no lee) y otra parte lee con asiduidad.

Estos resultados permiten pensar que la 
práctica de la lectura no solo constituye un 
pasatiempo individual, sino que se halla en-
raizada en la intersección entre estructuras 
sociales (recompensas simbólicas, presión 

social, etc.) y agencia individual (preferen-
cias personales). Se puede apreciar la im-
portancia de las motivaciones intrínsecas y 
extrínsecas en la formación de los hábitos 
culturales dado que, además de ser un en-
tretenimiento, contiene significados cultura-
les y sociales para quienes la practican. Es 
decir, los hábitos de lectura no solo se for-
man debido al interés personal, sino tam-
bién al valor que le asigna el entorno social. 
De esta forma, los vínculos sociales actua-
rían como motivaciones extrínsecas para 
leer, ya que se relacionan con factores ex-
ternos al individuo, como las interacciones 
sociales y el estímulo cultural.

dIscusIón y conclusIonEs

El estudio de la lectura ha centrado gran 
parte del interés en los consumos y prác-
ticas culturales por su importancia en la 
transmisión de formas culturales y su con-
dición de instrumento central en la educa-
ción, siendo inicialmente el principal foco 
de interés el nivel de alfabetización en el 
siglo  xix hasta mediados del xx (Vincent, 
2000). A partir de mediados del siglo  xx, 
y hasta la actualidad, el interés se centra 
en la intensidad del consumo según fac-
tores sociodemográficos. Entre ellos, es-
pecialmente se ha estudiado la influencia 
del estatus social, bajo el paradigma de la 
distinción y de la relación entre este y el 
consumo cultural como factor clasificador 
(Bennett et  al., 2010; Chan y Goldthorpe, 
2007). Sin embargo, desde finales del si-
glo xx ha surgido una corriente de estudios 
que resalta la importancia de factores cultu-
rales e institucionales, como el nacimiento 
de una concepción más relativista de la cul-
tura (DiMaggio y Mukhtar, 2004), la promo-
ción por parte del Estado de la difusión de 
la lectura y las prácticas culturales en las 
clases bajas (Rius-Uldemollins y Pizzi, 2020) 
o la mayor inclusividad del sector educativo 
(Alvermann, 2002; Verboord, 2005). 
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En estos estudios se pretende exami-
nar los factores macrosociales, junto con 
la existencia de experiencias y lógicas so-
ciales que están asociadas con la práctica 
de la lectura. En este sentido, el presente 
artículo sigue el camino iniciado por algu-
nos de los estudios más avanzados en con-
sumo cultural, orientados a analizar la in-
fluencia de los factores institucionales y 
las redes interpersonales sobre las prácti-
cas de lectura (Fishman y Lizardo, 2013). 
En otros países, especialmente en Francia 
o en EE. UU., se ha desarrollado una línea 
de investigación que vincula la lectura a una 
forma de consumo cultural que es, actual-
mente, individual —siendo las lecturas pú-
blicas actos rituales excepcionales, pero 
que vienen influenciados por el entorno so-
cial y generan a su vez relaciones socia-
les (Lizardo, 2006; Mauger, Poliak y Pudal, 
2010)—. Por el contrario, en el caso de Es-
paña los estudios sobre la lectura como 
práctica cultural han sido más bien esca-
sos, y se han enfocado a un examen con-
junto con otros consumos culturales (Ariño-
Villarroya, 2010). Por lo tanto, el presente 
análisis sobre la lectura destaca la relevan-
cia de factores vinculados con prácticas 
culturales activas enraizadas en relaciones 
sociales y afectivas, y relativiza el efecto di-
recto de las posiciones económicas o edu-
cativas. Así, uno de los aspectos significati-
vos que se pueden observar es la ausencia 
de relación estadística entre el entusiasmo 
cultural y las frecuencias de lectura, por lo 
que el interés de los individuos en otras ma-
nifestaciones culturales no se traduce nece-
sariamente en un mayor hábito lector. Esto 
sugiere que la lectura, como práctica cul-
tural, ocupa una suerte de «nicho» diferen-
ciado, que parece no verse afectado directa 
o especialmente por el interés en otras for-
mas de expresión cultural. De esta ma-
nera, reforzaría la concepción según la cual 
la lectura es en sí un consumo cultural con 
una dinámica propia, y que constituye una 
tendencia que se puede encontrar en otros 

países, especialmente a partir de la prolife-
ración de consumos audiovisuales ligados 
al mundo digital (Falk y Katz-Gerro, 2016).

Por el contrario, junto con el interés por 
la lectura, se observa una vinculación entre 
los hábitos de lectura y un aspecto latente, 
denominado aquí «vínculo social con la lec-
tura». Como se ha podido observar, dicho 
vínculo está conformado de manera con-
creta por prácticas de incentivo de la lec-
tura por parte del entorno familiar, por ha-
ber recibido mayores incentivos a la lectura 
durante la etapa formativa, por hablar de 
lecturas con los amigos, por relaciones so-
ciales medidas por la lectura (el intercambio 
o regalo de libros y/o participar en activida-
des o reuniones sobre libros). De manera 
agregada, constituyen aspectos que tienen 
un elevado poder explicativo de la confor-
mación de hábitos lectores. Esto sugiere 
que, para incrementar los hábitos lectores 
de la población, las políticas culturales y 
educativas deberían reforzar el fomento de 
entornos sociales que valoren y promue-
van la lectura. Además, el estudio resalta la 
importancia de considerar factores cultura-
les y grupales en lugar de centrarse priori-
tariamente en aspectos socioeconómicos, 
lo cual orienta la dirección de nuevas líneas 
de investigación sobre la comprensión de la 
desigualdad cultural. Ciertamente, los ha-
llazgos observados en el presente estudio 
corresponden al año 2016. Ello implica al-
gunas limitaciones de alcance de dichos 
resultados, especialmente vinculadas con 
la expansión, desde aquel momento hasta 
la actualidad, del uso de formatos digitales 
para la lectura de libros. Sin embargo, se 
puede pensar que el presente estudio capta 
tendencias poblacionales (la influencia de 
los vínculos sociales sobre los hábitos de 
lectura) que continúan vigentes, aún en for-
matos novedosos. 

Por esto, los resultados presentados 
abren un camino a explorar en futuros es-
tudios sobre el consumo cultural. Específi-
camente, se podrían analizar la manera en 
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que estos aspectos continuarán desarro-
llándose, o no, en un contexto marcado por 
una mayor presencia de las actividades di-
gitales, y su efecto sobre los vínculos so-
ciales y las prácticas de lectura asociadas, 
entre sectores de la población relacionados 
de forma potencialmente diferente con di-
cho mundo digital. 
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anExo EstadístIco

TABLA A2. Frecuencias de lecturas, según sexo

Sexo de la persona entrevistada
Total

Hombre Mujer

Frecuencia  
de lectura

Frecuencia elevada de lecturas
Recuento   308,0   403,0   711,0
%    25,7    31,3    28,6

Frecuencia intermedia de lecturas
Recuento   156,0   206,0   362,0
%    13,0    16,0    14,6

Frecuencia baja de lecturas
Recuento   254,0   259,0   513,0
%    21,2    20,1    20,7

Frecuencia muy baja o nula de lecturas
Recuento   479,0   418,0   897,0
%    40,0    32,5    36,1

Total
Recuento 1.197,0 1.286,0 2.483,0
%   100,0   100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

TABLA A3. Frecuencia de lecturas, según nivel de estudios

Nivel de estudios
Total

Nivel elevado Nivel medio Nivel bajo

Frecuencia  
de lectura 

Frecuencia elevada
Recuento 301,0 215,0   193,0   709,0
%  53,8  28,0    16,8    28,6

Frecuencia intermedia
Recuento 108,0 133,0   121,0   362,0
%  19,3  17,3    10,5    14,6

Frecuencia baja
Recuento 116,0 204,0   193,0   513,0
%  20,7  26,5    16,8    20,7

Frecuencia muy baja o nula
Recuento  35,0 217,0   645,0   897,0
%   6,3  28,2    56,0    36,2

Total
Recuento 560,0 769,0 1.152,0 2.481,0
% 100,0 100,0   100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

TABLA A4. Edad promedio, según frecuencias de lectura

Frecuencia de lectura Edad promedio N Desv. estándar

Frecuencia elevada 49,27   711 17,390
Frecuencia intermedia 46,23   362 16,534
Frecuencia baja 46,35   513 16,986
Frecuencia muy baja o nula 54,27   897 18,852

Total 50,03 2.483 18,046

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).
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ANOVA. Edad y frecuencia de lecturas

Suma de 
cuadrados

gl
Media 

cuadrática
F Sig.

Edad *  
Frecuencia de 
lectura 

Entre grupos

(Combinado)  28.680,77    3  9.560,25 30,4 <0,001
Linealidad  10.329,76    1 10.329,76 32,8 <0,001
Desviación de la linealidad  18.351,00    2  9.175,50 29,2 <0,001

Dentro de grupos 779.581,90 2479    314,47

Total 808.262,70 2.482

Fuente: Barómetro CIS, n.º 3149.

TABLA A5. Frecuencia de lecturas, según estatus socioeconómico

Clase alta/
media-

alta

Nuevas 
clases 
medias

Viejas 
clases 
medias

Obreros 
cualificados

Obreros no 
cualificados

Total

Frecuencia 
de lectura 

Elevada
Recuento 228,0 203,0  68,0 125,0  66,0   690,0
%  49,8  35,8  18,9  17,7  21,0    28,7

Intermedia
Recuento  88,0  90,0  50,0  81,0  38,0   347,0
%  19,2  15,9  13,9  11,5  12,1    14,4

Baja
Recuento  84,0 134,0  81,0 142,0  54,0   495,0
%  18,3  23,6  22,6  20,1  17,2    20,6

Muy baja o 
nula 

Recuento  58,0 140,0 160,0 359,0 156,0   873,0
%  12,7  24,7  44,6  50,8  49,7    36,3

Total
Recuento 458,0 567,0 359,0 707,0 314,0 2.405,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

TABLA A6. Frecuencia de lectura, según la satisfacción con el tiempo disponible para leer libros, revistas

Satisfacción con el tiempo disponible para 
leer libros, revistas, etc.

Total
Está 

satisfecho/a

Le gustaría 
disponer de 
más tiempo

No realiza 
esa actividad

Frecuencia  
de lectura

Nivel muy bajo  
o nulo de lecturas

Recuento   272,0 142,0 476,0   890,0
%    22,7  18,4  95,2    36,1

Nivel bajo de lecturas
Recuento   293,0 198,0  18,0   509,0
%    24,5  25,7   3,6    20,6

Nivel intermedio de lecturas
Recuento   205,0 154,0   1,0   360,0
%    17,1  20,0   0,2    14,6

Nivel elevado de lecturas
Recuento   427,0 277,0   5,0   709,0
%    35,7  35,9   1,0    28,7

Total
Recuento 1.197,0 771,0 500,0 2.468,0
%   100,0 100,0 100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

Valor gl Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson   958,367 6 <0,001
Razón de verosimilitud 1.035,746 6 <0,001
Asociación lineal por lineal   437,674 1 <0,001
N.º de casos válidos 2.468,000

Fuente: Barómetro CIS, n.º 3149.

TABLA A7. Frecuencia de lecturas, según interés por la lectura

Interés por la lectura
Total

Mucho Bastante Poco Nada

Frecuencia de lectura 

Elevada
Recuento 436,0 243,0  29,0   3,0   711,0
%  63,8  28,7   4,3   1,1    28,7

Intermedia
Recuento 118,0 210,0  29,0   2,0   359,0
%  17,3  24,8   4,3   0,7    14,5

Baja
Recuento  97,0 249,0 157,0   9,0   512,0
%  14,2  29,4  23,5   3,2    20,7

Muy baja o nula
Recuento  32,0 144,0 453,0 267,0   896,0
%   4,7  17,0  67,8  95,0    36,2

Total
Recuento 683,0 846,0 668,0 281,0 2.478,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

TABLA A8. Frecuencia de lectura, según el motivo principal de lectura

Motivo principal de lectura

TotalPara estar 
informado

Por razones 
profesionales 
y/o de trabajo

Por 
motivos 

de 
estudio

Para 
aprender 

cosas 
nuevas, 
mejorar 

su cultura

Para 
disfrutar y 
distraerse

Frecuencia 
de lectura 

Elevada
Recuento  86,0  44,0  76,0  87,0 408,0   701,0
%  38,6  59,5  60,8  44,6  43,1    44,8

Intermedia
Recuento  49,0   9,0  24,0  45,0 229,0   356,0
%  22,0  12,2  19,2  23,1  24,2    22,8

Baja
Recuento  88,0  21,0  25,0  63,0 310,0   507,0
%  39,5  28,4  20,0  32,0  32,7    32,4

Total
Recuento 223,0  74,0 125,0 195,0 947,0 1.564,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).
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TABLA A9. Frecuencia de lectura, según nivel de entusiasmo cultural

Nivel de entusiasmo cultural
Total

Elevado Medio Bajo o muy bajo

Frecuencia de 
lectura 

Elevada
Recuento 154,0 338,0   214,0   706,0
%  54,2  36,1    17,3    28,7

Intermedia
Recuento  56,0 176,0   124,0   356,0
%  19,7  18,8    10,0    14,5

Baja
Recuento  47,0 229,0   230,0   506,0
%  16,5  24,5    18,6    20,6

Muy baja o nula
Recuento  27,0 193,0   670,0   890,0
%   9,5  20,6    54,1    36,2

Total
Recuento 284,0 936,0 1.238,0 2.458,0
% 100,0 100,0   100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

TABLA A10. Frecuencia de lectura, según vínculo social con la lectura

Vínculo social con la lectura
Total

Elevado Medio Bajo

Frecuencia de 
lectura

Elevada
Recuento 160,0 364,0   187,0   711,0
%  56,9  38,3    14,9    28,6

Intermedia
Recuento  62,0 171,0   129,0   362,0
%  22,1  18,0    10,3    14,6

Baja
Recuento  45,0 242,0   226,0   513,0
%  16,0  25,5    18,1    20,7

Muy baja o nula
Recuento  14,0 173,0   710,0   897,0
%   5,0  18,2    56,7    36,1

Total
Recuento 281,0 950,0 1.252,0 2.483,0
% 100,0 100,0   100,0   100,0

Fuente: Elaboración propia (Barómetro CIS, n.º 3149).

TABLA A11. Ajuste del modelo de regresión ordinal

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig.

Solo intersección 2.824,082      
Final 2.394,759 429,322 22 0,000

Función de enlace: Logit.

Fuente: Barómetro CIS, n.º 3149.
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TABLA A12.  Pseudo R cuadrado del modelo de 
 regresión ordinal

Cox y Snell 0,251
Nagelkerke 0,286
McFadden 0,137

Función de enlace: Logit.

Fuente: Barómetro CIS, n.º 3149.

TABLA A13.  Bondad de ajuste del modelo de  regresión 
ordinal

  Chi-cuadrado gl Sig.

Pearson 2.288,780 2.232 0,197
Desvianza 2.153,506 2.232 0,881

Función de enlace: Logit.

Fuente: Barómetro CIS, n.º 3149.
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Resumen
El artículo examina cómo la desconfianza hacia la pandemia de 
COVID-19 ha servido como catalizador para la difusión de teorías 
conspirativas. Se discute la naturaleza de las teorías conspirativas, 
su relación con la desconfianza institucional y su representación en 
redes sociales. La metodología se basa en el análisis de hashtags de 
más de un millón de tuits para determinar si ciertas teorías operan 
como «puertas de entrada» a otras. Los resultados sugieren que hay 
vínculos lógicos entre diferentes teorías conspirativas, influidas por 
la desconfianza hacia instituciones específicas y amplificadas por la 
crisis de la COVID-19. Se concluye que la combinación de teorías 
conspirativas no es aleatoria, sino que sigue una lógica interna 
basada en la desconfianza, ya que se interconectan de manera 
internamente coherente en el contexto de la pandemia.

Key words
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• Big Data
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• Sociology
• Conspiracy Theories
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Abstract
The article examines how distrust regarding the COVID-19 pandemic 
has served as a catalyst for the diffusion of conspiracy theories. It 
discusses the nature of conspiracy theories, their relationship with 
institutional distrust, and their representation in the social media. The 
methodology used is based on the analysis of hashtags from over 
one million tweets to determine if certain theories act as “gateways” 
to others. The findings suggest that logical ties exist between 
distinct conspiracy theories, influenced by distrust towards specific 
institutions and amplified by the COVID-19 crisis. It is concluded that 
the combination of conspiracy theories is not random, but rather, 
it follows an internal logic that is based on distrust, since these 
theories are interconnected in an internally coherent way within the 
context of the pandemic.
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IntroduccIón1

A pesar del prolífico desarrollo que ha ex-
perimentado en las dos primeras décadas 
del siglo (Butter, 2020), y del particular im-
pulso que ha supuesto la pandemia de la 
COVID-19 (Butter y Knight, 2023), la investi-
gación social en torno a las creencias cons-
piracionistas se encuentra todavía en una 
fase incipiente en la que abundan las incóg-
nitas y, lo que resulta más preocupante, las 
evidencias aparentes, los supuestos implíci-
tos que no se someten al debido examen, e 
incluso los prejuicios. El problema no radica 
tanto en lo que no sabemos como en lo que 
creemos saber con tal certeza que nos pa-
rece innecesario contrastarlo.

Así, por ejemplo, se suele considerar 
que las teorías conspirativas constituyen un 
fenómeno moderno, y efectivamente es ve-
rosímil que estas teorías cuenten con ca-
racterísticas distintivas en la modernidad 
(Byford, 2015), pero sería preciso profun-
dizar en la investigación histórica para de-
terminar si acaso lo específicamente mo-
derno sea la estigmatización de las teorías 
y no tanto la teoría de la conspiración como 
modelo explicativo (Thalmann, 2019; Butter, 
2020: 64-65). También se han aceptado sin 
mayor controversia resultados de investiga-
ción que tal vez se habrían cuestionado si 
no fuera por la presunción de irracionalidad 
con que contemplamos a quienes creen 
en teorías conspirativas: es el caso de uno 
de los estudios más citados en el campo 
(Wood, Douglas y Sutton, 2012), que pare-
cía establecer una correlación positiva en-
tre las creencias en teorías contradictorias 
entre sí, y que recientemente se ha cuestio-

1 Este trabajo es parte del proyecto de I+D+i «Con-
fianza, sistemas científicos y negacionismo. Factores 
sociales de la vacunación en contextos epidémicos. 
CONCERN» PID2020-115095RB-I00, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal 
de Investigación/10.13039/501100011033/. Además, 
cuenta con la ayuda PRE2021-097610, financiado por 
MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por el FSE+.

nado como producto de una mala interpre-
tación estadística (Prooijen et al., 2023).

Los autores de este último estudio su-
gieren poner en tela de juicio otros hallaz-
gos que suelen darse por establecidos, 
como por ejemplo la mayor propensión por 
parte de quien cree en una teoría conspira-
tiva a dar crédito a otras (Goertzel, 1994). 
Aunque desde la ciencia social se intenta 
controlar los sesgos normativos implíci-
tos en un objeto de estudio cuya mera de-
nominación («teoría conspirativa») supone 
un juicio de valor, es muy probable que 
la caracterización popular del fenómeno 
como patología cognitiva haya distorsio-
nado la producción de conocimiento sobre 
el mismo. Resulta muy persuasiva la ima-
gen de la madriguera de conejo en que pa-
recen caer las personas tras dar un primer 
paso hacia la «conspiranoia» aceptando 
una teoría cualquiera, hasta terminar apar-
tándose por completo del sentido común 
compartido (West, 2020; Pierre, 2023).

La entrada por excelencia a esa hipo-
tética madriguera de conejo parece ser, 
en los primeros años de la década de los 
veinte, la que representan las teorías cons-
pirativas en torno a la pandemia de la 
 COVID-19. Este trabajo pretende esclare-
cer en qué medida tales teorías han funcio-
nado como punto de acceso a otras creen-
cias conspirativas, ya sean las más clásicas 
en torno a la masonería, la conspiración ju-
día mundial y los Illuminati, u otras más re-
cientes relacionadas con el Nuevo Orden 
Mundial o la Agenda 2030. Puesto que es-
tudiamos su difusión en una red social (la 
conocida hasta hace poco como Twitter), 
no podemos contrastar si la creencia en 
teorías sobre el coronavirus conduce a la 
creencia en otras teorías conspirativas. Al 
observar cómo se conectan unas teorías 
con otras en Twitter, solo podemos con-
jeturar posibles afinidades electivas entre 
ellas, definir un poco mejor la estructura 
de la «madriguera de conejo» y establecer, 
en todo caso, si la exposición en redes so-



Alba Taboada-Villamarín, Alejandro Romero-Reche y Cristóbal Torres-Albero 147

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 145-164

ciales a teorías conspirativas sobre el co-
ronavirus conduce a la exposición a otras 
teorías conspirativas, y concretamente a 
cuáles.

Más específicamente, la investigación 
que hemos llevado a cabo se orienta en 
torno a los siguientes objetivos:

O1. Identificar las narrativas de descon-
fianza surgidas en torno a la pandemia 
en la red social Twitter.

O2. Identificar las teorías conspirativas pre-
sentes en estos discursos, estable-
ciendo la ventana de oportunidad en 
términos probabilísticos y evaluar el 
grado de conexión de estas teorías en 
relación con la COVID-19. 

O3. Conocer cómo se articulan estos dis-
cursos, atendiendo a su estructura de 
difusión y correlación. 

La investigación académica en torno a 
las teorías conspirativas desarrollada hasta 
la presente década se puede agrupar en 
torno a tres grandes cuestiones (Douglas 
et al., 2019): 1) qué factores sociales, políti-
cos y psicológicos se asocian con la creen-
cia en estas teorías (es decir, por qué algu-
nas personas creen en ellas), 2)  cómo se 
comunican y transmiten, con especial aten-
ción a los contextos digitales, y 3) qué con-
secuencias sociales produce su difusión.

Nuestro estudio se enmarca claramente 
en el segundo grupo, y su hipotética rele-
vancia se deriva de las conclusiones a las 
que se ha llegado hasta la fecha en los tra-
bajos de tercer grupo sobre los presumibles 
efectos adversos que la creencia en teorías 
conspirativas puede producir. Estos efec-
tos se dan tanto al nivel individual de las 
personas que creen en ellas (cuando, por 
ejemplo, las teorías refuerzan la reticencia 
vacunal) como al nivel colectivo de la comu-
nidad, por las consecuencias agregadas de 
las conductas individuales (en la salud pú-
blica, continuando con el ejemplo de la va-
cunación) y el posible deterioro de la convi-

vencia democrática en la medida en que el 
conspiracionismo retroalimente la descon-
fianza institucional y la polarización que pa-
recen favorecerlo, o fomente la desafección 
política, la radicalización e incluso la violen-
cia (Douglas et al., 2019). Por otra parte, la 
percepción del conspiracionismo como pro-
blema social que produce efectos adversos 
puede sugerir presuntas soluciones que en-
tren en conflicto con la libertad de expre-
sión o que estigmaticen ciertas formas de 
crítica política. En un contexto sociopolítico 
marcado por las consecuencias de la pan-
demia, la guerra y la incertidumbre política, 
así como por el auge de las redes sociales 
digitales por encima de la prensa y los me-
dios de comunicación profesionales, parece 
pertinente examinar cómo funciona efecti-
vamente la difusión de las teorías conspira-
tivas en las redes sociales y cómo se sus-
tancia su aparente potencial de contagio y 
viralización. 

AfInIdAdes electIvAs entre 
teoríAs de lA conspIrAcIón

Teorías conspirativas: 
definición y características

Obviando algunas de las dificultades in-
trínsecas a la definición del término 
 (Romero-Reche, 2023b: 33-35), a efectos 
de investigación social se entiende que las 
teorías conspirativas son intentos de expli-
car acontecimientos históricamente signifi-
cativos, en particular grandes catástrofes, 
imputándolos a las acciones secretas y de-
liberadas de agentes extremadamente po-
derosos (Douglas et  al., 2019). Estas teo-
rías conspirativas suelen entrar en conflicto 
con una «versión oficial» que establece la 
explicación generalmente admitida de los 
acontecimientos que son su objeto, y por 
ello tienden a relacionarse con la descon-
fianza tanto hacia las fuentes institucionales 
que emiten tal relato autorizado como ha-
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cia las autoridades que a menudo aparecen 
como artífices de la conspiración o cómpli-
ces por acción u omisión (Gualda y Rúas, 
2019;  Linden et al., 2021; Reinemann, Haas 
y  Rieger, 2022).

Aunque diversas aproximaciones desde 
la ciencia social procuran evitar apriorismos 
en cuanto al valor de verdad de las teo-
rías conspirativas (Knight, 2000;  Uscinski 
y Parent, 2014; Harambam, 2017), y por 
tanto su caracterización explícita como pa-
tologías epistémicas o la relación que co-
loquialmente se establece con la enferme-
dad mental, frecuentemente se incide en 
la especificidad del razonamiento conspi-
racionista, y se concluye que las teorías 
conspirativas se distinguen por su irrefu-
tabilidad (Byford, 2015; Brotherton, 2015). 
Desde la publicación de un artículo pio-
nero de  Goertzel (1994), estudios posterio-
res (Wood, Douglas y Sutton, 2012) parecen 
haber confirmado que las teorías conspi-
rativas, al combinarse entre sí, conforman 
un sistema de creencias monológico ce-
rrado sobre sí mismo que se autoconfirma, 
de modo que unas teorías funcionan como 
pruebas de las otras, incluso aunque efec-
tivamente puedan ser contradictorias. Si 
bien este último extremo ha quedado en 
cuestión tras ser refutado por Prooijen y su 
equipo (Prooijen et  al., 2023), hay mucho 
por esclarecer respecto a cómo se articulan 
las teorías conspirativas cuando se entrela-
zan en conjuntos complejos.

Relaciones entre teorías conspirativas 
en entornos digitales

Este problema se puede considerar desde 
dos puntos de vista: el de la oferta y el de 
la demanda. Es decir, el de quienes difun-
den teorías conspirativas y el de quienes las 
«consumen» o les dan crédito. Para ambas 
posiciones, que se solapan en la práctica 
del activismo digital (ya que los creyentes 
suelen colaborar en la difusión de las teo-

rías y no es raro que muchos de quienes las 
difunden crean en ellas), tiene sentido pre-
guntarse por la lógica interna que justifica 
la combinación de teorías, asumiendo que 
puede responder a algo más que la mera 
acumulación caótica de toda fabulación que 
urden los propagadores o a la que se ven 
expuestos los consumidores. Incluso dando 
por bueno el estudio cuestionado sobre la 
creencia en teorías conspirativas contradic-
torias (Wood, Douglas y Sutton, 2012), hay 
una razón de fondo que podría justificar la 
aceptación simultánea de dos versiones in-
compatibles: cualquiera de ambas resulta 
más verosímil que una versión oficial de la 
que se desconfía.

Obviando la perspectiva de los «consu-
midores» o creyentes, la difusión de teo-
rías conspirativas puede obedecer a crite-
rios racionales (y, por tanto, ser analizada) a 
tres niveles (Romero-Reche y Nefes, 2022): 
los objetivos que se persiguen con su di-
fusión (de carácter instrumental o también 
expresivo, como manifestación de raciona-
lidad valorativa), la coherencia interna de 
las teorías que se difunden, y la coherencia 
externa, con respecto a los acontecimien-
tos de que pretenden dar cuenta y las otras 
ideas y creencias con que se relacionan. 
La tendencia monológica (Goertzel, 1994) 
y autoconfirmatoria de las teorías conspi-
rativas no tiene por qué traducirse en una 
desconexión absoluta de los hechos y de 
otras ideas; en la medida en que pretenden 
desenmascarar la realidad siniestra oculta 
bajo las apariencias, siempre es posible in-
corporar nuevas revelaciones y reinterpre-
tar los indicios del pasado en relación con 
los que van emergiendo, particularmente 
cuando estos dan lugar a la disonancia 
cognitiva (como tiende a ocurrir con las teo-
rías conspirativas en las que tienen espe-
cial peso los elementos proféticos: véase el 
caso de QAnon en Richardson, 2023: 115). 
Pese a la perdurabilidad secular de algu-
nas teorías (Ben-Itto, 2020) y la persistencia 
de ciertos motivos y esquemas narrativos 
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recurrentes (Bromley y Richardson, 2023: 
164-171; Romero-Reche, 2023b: 81-113) 
que pueden producir la impresión de un 
conjunto de creencias estático e impermea-
ble a los acontecimientos, las teorías cons-
pirativas, como «preguntas sin respuesta» 
(Brotherton, 2015: 80), suelen embarcar 
a quienes les dan crédito en procesos de 
investigación en los que surgen constan-
temente nuevas revelaciones sobre una 
realidad que nunca queda completamente 
expuesta, una búsqueda sin término que in-
vierte el modelo popperiano y, en su cues-
tionamiento de las versiones oficiales, a 
menudo se justifica bajo la retórica de quien 
«solo hace preguntas» (Byford, 2015).

Si entendemos las teorías conspirati-
vas como herramientas de construcción de 
sentido en constante proceso de reelabora-
ción, los contextos digitales (redes sociales, 
foros de Internet, etc.) han podido estimu-
lar no solo su mayor aceptación (Rodríguez 
Pascual et  al., 2021), sino particularmente 
su producción colectiva al propiciar el con-
tacto entre creyentes geográficamente dis-
persos y la formación de comunidades vir-
tuales que no están sujetas a los mismos 
condicionantes que las comunidades reales 
(Tangherlini et al., 2023: 237). Estas son las 
circunstancias en las que prosperan teorías 
conspirativas como QAnon, dotadas de es-
tructuras narrativas muy complejas en las 
que se engarzan una amplia variedad de 
elementos, incluyendo teorías conspirati-
vas más simples, que cobran mayor o me-
nor importancia en el proceso de narración 
colaborativa atendiendo a las dinámicas del 
grupo y al desarrollo de los acontecimien-
tos sociopolíticos en la actualidad. Dada 
su adaptabilidad y su riqueza de conteni-
dos son teorías que pueden dar lugar a pro-
cesos de autoradicalización a medida del 
creyente individual o de grupos microseg-
mentados, a los que los algoritmos de las 
plataformas ofrecen una selección de los 
elementos de la teoría que les resultan más 
atractivos (Ball, 2023).

Teorías conspirativas y contexto político

La interrelación entre teorías de la conspira-
ción y otras ideas y creencias depende ne-
cesariamente tanto del contenido de unas y 
otras como de las circunstancias que pue-
den propiciar las afinidades electivas entre 
ellas. Tal vez el aglutinante general sea la 
desconfianza, dirigida como mínimo hacia 
la «versión oficial» que la inmensa mayoría 
de teorías conspirativas cuestionan, y ha-
bitualmente también hacia las instituciones 
que la sostienen. Toda teoría conspirativa, 
en tanto postula una conspiración, expresa 
desconfianza hacia las «apariencias» bajo 
las que se oculta la conjura que denuncia. 
Pero esta desconfianza no es universal; no 
se desconfía absolutamente de todo y de 
todos, ya que, como mínimo, se concede 
un cierto crédito a quienes difunden las teo-
rías conspirativas. Parece razonable supo-
ner que la desconfianza hacia instituciones 
y fuentes concretas se relaciona con la te-
mática de las teorías conspirativas especí-
ficas a las que se da crédito: sea cual sea 
la dirección de la causalidad, la creencia 
en teorías conspirativas sobre las vacunas 
para la COVID-19 se relaciona con la des-
confianza en las autoridades sanitarias y la 
industria farmacéutica (Nefes et al., 2023).

Durante la pandemia, y especialmente el 
confinamiento, el tema central de la actuali-
dad fue la crisis sanitaria y para buena parte 
de la población la experiencia de la misma 
se produjo fundamentalmente a través de los 
medios de comunicación (tradicionales o di-
gitales). En dichas circunstancias, cabe es-
perar también la centralidad de la pandemia 
en el discurso conspiracionista, y su modula-
ción en virtud de otros condicionantes: la am-
plificación en redes sociales digitales (Dow 
et al., 2021) y el contexto político. En el caso 
español (Romero-Reche, 2023a), la pande-
mia se declara en un panorama político de 
alta polarización, tras una moción de censura 
que desaloja del poder al Partido Popular en 
2018 y unas elecciones generales a finales de 
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2019 de las que emerge un gobierno de coa-
lición del PSOE y Podemos. A esto se añade 
la competición interna en el bloque de parti-
dos de la derecha, atizada por la pujanza de 
Vox, que contribuye a radicalizar el discurso 
de oposición a un Gobierno que deberá ges-
tionar la crisis sanitaria y administrar las medi-
das correspondientes. Todo ello, de acuerdo 
con la teoría de Uscinski y Parent (2014), se-
gún la cual los bandos perdedores en cual-
quier proceso político son más receptivos 
a las teorías conspirativas, facilitaba la pro-
liferación de teorías de signo derechista in-
cluso en ausencia de crisis sanitaria. Además, 
aunque existen teorías conspirativas de todo 
signo político, históricamente las grandes 
teorías conspirativas modernas, elaboradas 
como intento de explicación de la Revolución 
francesa y de las profundas transformacio-
nes sociales de los siglos xviii y xix, tuvieron 
un carácter reaccionario (Byford, 2015) que 
muestra paralelismos con las teorías conspi-
rativas en que suele apoyarse el nacionalpo-
pulismo contemporáneo.

Precisamente, un contexto internacional 
de auge del nacional-populismo y de las de-
rechas radicales antiestablishment ha propi-
ciado tendencias similares en muchos otros 
países, donde una proporción significativa 
de la resistencia a las medidas sanitarias y 
la creencia en teorías conspirativas sobre 
la pandemia se concentraba en la derecha 
 (Reinemann, Haas y Rieger, 2022;  Winter 
et  al., 2022). Como señala  Butter (2020: 
114-120), hay importantes paralelismos es-
tructurales entre el populismo y el conspi-
racionismo: desconfianza hacia las élites, re-
ducción de las posiciones políticas a dos 
bloques (élites/conspiradores contra el pue-
blo), potencial para desarrollarse en ambos 
extremos del eje ideológico, y la visión de un 
presente distópico que será desplazado por 
un futuro utópico cuando se derrote a las éli-
tes/los conspiradores. A su juicio, la afinidad 
electiva hace del conspiracionismo un ingre-
diente no imprescindible del populismo, que 
los líderes pueden instrumentalizar para am-

pliar la coalición populista sin ahuyentar a los 
no creyentes (Butter, 2020: 117). La investiga-
ción empírica corrobora tanto la relación en-
tre actitudes populistas y creencias conspira-
tivas (Castanho-Silva, Vegetti y Littvay, 2017; 
 Hameleers, 2020; Eberl, Huber y Greussing, 
2021; Proijeen et  al., 2022) como la instru-
mentalización de las teorías conspirativas por 
parte de líderes populistas (Wojczewski, 2022; 
Pirro y Taggart, 2022). En España, Guinjoan y 
Galais (2023) han observado cómo las creen-
cias conspirativas conducen al desarrollo de 
actitudes populistas, particularmente una vi-
sión maniquea de la realidad.

En suma, si se presume que hay una 
cierta racionalidad en la difusión de teorías 
conspirativas, y que esta no se limita a su 
uso estratégico como herramienta de pro-
paganda política, cabe esperar que haya 
una lógica subyacente a las conexiones que 
se producen entre unas teorías y otras, y 
que medien entre ellas discursos relacio-
nados con la desconfianza hacia las institu-
ciones. En el contexto contemporáneo, los 
antecedentes, y en el caso de España las 
circunstancias sociopolíticas, sugieren asi-
mismo que el populismo puede funcionar 
como elemento vertebrador de las afinida-
des electivas entre las teorías conspirativas 
y de estas con otras ideas y creencias.

Por todo ello, atendiendo a los objetivos 
de la investigación, y a partir de las premi-
sas expuestas más arriba, formulamos las 
siguientes hipótesis exploratorias:

H1. Los discursos de desconfianza en torno 
a la pandemia tenderán a estar relacio-
nados con la gestión de la crisis sanitaria 
y el escepticismo hacia la propia pande-
mia.

H2. Los discursos en torno a la pandemia 
no contendrán menciones explícitas a 
teorías conspirativas que sean mayori-
tarias, pero sí aparecerán en una pro-
porción significativa (al menos el 25 %).

H3. Las teorías conspirativas sobre la pan-
demia tenderán a conectarse en ma-
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yor medida con otras teorías conspirati-
vas relativas a cuestiones sanitarias (por 
ejemplo, vacunas) y políticas (por ejem-
plo, Nuevo Orden Mundial), no necesa-
riamente nacidas del contexto de pande-
mia pero congruentes con los discursos 
de desconfianza que este ha propiciado.

MetodologíA

Con el fin de operacionalizar la premisa teó-
rica de las afinidades electivas en un con-
texto empírico, esta investigación se ha 
centrado en la identificación de consignas 
promocionadas en la esfera virtual que, en 
primer lugar, aglutinan discursos carac-
terizados por la desconfianza y la oposi-
ción hacia las medidas sanitarias y, en se-
gundo lugar, facultan la determinación del 
grado de presencia de teorías de la cons-
piración manifestadas a través del empleo 
de hashtags en la red social de Twitter. De 
este modo, resulta factible cuantificar hasta 
qué punto un individuo que se involucra 
en mensajes de escepticismo podría verse 
expuesto a hashtags o interacciones que 
se enfocan en teorías conspirativas, que 
en una primera instancia se encontrarían 
vinculadas con la pandemia pero que, en 
una instancia secundaria, podría descubrir 
otro tipo de teorías conspirativas no vincu-
ladas a la COVID-19 y desconocidas hasta 
ese momento por el usuario, siendo revela-
das como consecuencia de la inclusión de 
otros hashtags que conducen a nuevas ca-
denas de diálogo sobre estas temáticas. Di-
chas interacciones pueden, de acuerdo con 
la literatura expuesta, resultar en la formula-
ción de nuevos argumentos que refuercen 
el negacionismo, dado que el aumento de la 
desconfianza o la creencia en una teoría de 
la conspiración específica puede desenca-
denar en un aumento en la ideación cons-
piracionista, allanando el camino para una 
mayor receptividad a las teorías de la cons-
piración en general.

Selección del caso de estudio

El lapso temporal que se inicia el 14 de 
marzo de 2020 y culmina el 31 de diciem-
bre de 2022, engloba los tres primeros años 
de la crisis sanitaria producida por el virus 
SARS-CoV-2, donde se manifestaron dife-
rentes cotas de amenaza y etapas de ges-
tión de la pandemia entre momentos de con-
finamiento y desescalada a lo largo de todo 
el territorio español. Durante este periodo, 
los niveles de incertidumbre experimentaron 
diferentes grados de latencia, dando lugar 
a un periodo coyuntural de alta tensión so-
cial. La manifestación del debate público se 
vio acentuada en las redes sociales donde 
convergieron diferentes opiniones interveni-
das por fenómenos como la desinformación, 
la proliferación de noticias falsas o el surgi-
miento de teorías conspirativas, efectos que 
se muestran hoy como experimento natural 
que demanda análisis y comprensión. 

Por lo general, la tarea de rastrear teo-
rías conspirativas en el ámbito virtual plan-
tea un desafío considerable al investigador, 
ya que el acceso a ellas se realiza de forma 
indirecta, debiendo comprender los «códi-
gos» en los que se promueven las mismas. 
A pesar de que resulta viable identificar teo-
rías conspirativas que han ganado noto-
riedad, tanto antes como durante la pan-
demia, tales como «Antivacunas» o «5G» 
(Langguth et  al., 2023), esta investigación 
se proponía establecer un punto de partida 
imparcial, desde el que explorar y detectar 
teorías conspirativas que no estuvieran a 
priori en el imaginario del investigador.

Como punto de partida, se reconoce una 
posible diferenciación entre discursos de 
desconfianza o rechazo a la pandemia y el 
apoyo explícito al negacionismo y/o teorías 
de la conspiración. Es por ello que el caso de 
estudio de esta investigación se centra en los 
mensajes publicados en la red social Twit-
ter que capturan la discusión pública sobre 
la desconfianza y el rechazo al virus SARS-
CoV-2 y los sucesos relativos al mismo, a lo 
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largo de la totalidad de los meses que com-
prenden los tres años iniciales de la crisis de-
rivada de la pandemia por COVID-19.

Extracción y limpieza de los datos

Para conformar la muestra, se utilizó como 
punto de partida los hashtags más emplea-
dos en la primera manifestación en con-
tra de las medidas sanitarias aplicadas por 
el Gobierno como el uso de la mascarilla 
o la distancia de seguridad, celebrada el 
16 de agosto de 2020 en la ciudad de Ma-
drid  (Ortiz, 2020). Se descargaron un total 
de 150 020 tuits que contenían el hashtag 
#Madrid16A y sus variantes. Con la ayuda 
de dos revisores, se evaluaron todos los 
hashtags mencionados más de 50 veces y 
se discriminaron según dos criterios: 

1. Que los hashtags expresaran claramente 
desconfianza o rechazo respecto a la 
existencia del virus, la gestión de la pan-
demia y las medidas sanitarias.

2. Que los hashtags señalaran eventos o 
figuras de referencia para el negacio-
nismo de la pandemia. 

Tras este proceso de cribado, se identifi-
caron un total de 42 hashtags que de manera 
explícita encapsulaban las narrativas de des-
confianza y rechazo presentes en el discurso 
relacionado con la COVID-19. Estas etique-
tas se integraron en la consulta realizada en 
la plataforma de Twitter a través de la anti-
gua API2 gratuita para investigadores. Este 
proceso se llevó a cabo en el entorno de de-
sarrollo Jupyter Notebook (Anaconda 3) y se 
utilizó la librería Tweepy (2023) para la des-
carga de los datos. Además, se aplicó una 
ventana temporal que abarcó los dos prime-
ros años y nueve meses de la mencionada 

2 Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es 
un conjunto de reglas y herramientas que permiten que 
distintos programas informáticos se comuniquen entre 
sí, actuando como intermediario para el intercambio se-
guro de datos e información (Taboada-Villamarín, 2024). 

crisis sanitaria, establecida desde el 14 de 
marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2022. Es conveniente señalar que el algo-
ritmo utilizado por la plataforma para ofrecer 
los datos solicitados no es transparente. Por 
consiguiente, los resultados cuantitativos de-
rivados de esta investigación carecen del po-
tencial para ser inferidos. La cuantificación se 
considerará exclusivamente como medio ex-
plicativo de nuestra muestra.

En total, se llevaron a cabo dos tandas de 
descarga con el fin de obtener una represen-
tación adecuada de todo el periodo de estu-
dio, limitando la extracción máxima a 1 millón 
de tuits por año. La consulta arrojó un total 
de 1 706 816  tuits. Posteriormente, se pro-
cedió a la eliminación automatizada de tuits 
duplicados o que no cumplían con los crite-
rios de selección previamente establecidos, 
como aquellos que no incorporaban los has-
htags específicos, estaban en un idioma dis-
tinto al español o carecían de contenido sus-
tantivo. Como medida adicional de control de 
calidad de los datos, se realizó una revisión 
manual de 4000 entradas, todas las cuales se 
confirmaron como pertinentes según los cri-
terios preestablecidos. En última instancia, el 
94,2 % de las publicaciones seleccionadas 
se consolidaron como la muestra final, com-
puesta por un total de 1 608 858 tuits.

Análisis de redes

Guiados por los objetivos de investigación, se 
consideró apropiado focalizar el análisis en el 
estudio de los hashtags y su dinámica interac-
tiva. Los hashtags representan la autoetique-
tación del contenido que el usuario produce 
en la red social. Ellos permiten la trazabilidad 
de la información y su posición en la red en 
la que confluyen, siendo su uso una forma de 
agrupar opiniones y entender cómo diferentes 
narrativas o consignas se relacionan, se apo-
yan o se repelen (Kim y Seo, 2020). 

Con el fin de obtener una representación 
precisa de los temas abordados en los tuits, 
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se llevó a cabo un análisis topológico de 
la red de interacciones de hashtags. Dada 
la extensa magnitud de la base de datos, 
se implementó un filtro que restringió la in-
clusión de hashtags que fueran menciona-
dos en 100 ocasiones o más. La visualiza-
ción de los grafos se efectuó mediante el 
uso del software Gephi (Bastian, Heymann 
y Jacomy, 2009), donde el análisis de redes 
nos permitió cumplir con el objetivo 1. 

La detección de las etiquetas más em-
pleadas se llevó a cabo utilizado el cálculo 
de «grado», que se refiere a la medida de 
centralidad de un nodo en una red, indi-
cando la cantidad de conexiones directas 
que tiene con otros nodos, siendo una me-
dida fundamental para comprender la im-
portancia de un hashtag en término de la 
cantidad de conexiones que posee.

En segundo lugar, se realizó una detec-
ción de comunidades implementando el al-
goritmo estándar que posibilita el propio 
software de Gephi (Schaub et  al., 2017), 
donde se tuvo en cuenta la modularidad de 
la red para conocer su estructura. La de-
tección de comunidades ayuda a revelar la 
estructura subyacente de una red al identi-
ficar grupos de nodos que pueden desem-
peñar roles similares o estar relacionados 
en términos de funciones o interacciones 
(Gualda, Borrero y Carpio-Cañada, 2014). 
En este caso, las comunidades indican los 
hashtags que presentan mayor interacción 
entre ellos. Adicionalmente, se aplicó el al-
goritmo ForceAtlas2 para la mejora de vi-
sualización de la red. 

Finalmente, se llevó a cabo el cálculo del 
estadístico de centralidad de intermediación 
(betweenness centrality) utilizado para eva-
luar la importancia de un nodo como inter-
mediario en la comunicación o transferencia 
de información dentro de la red. Midiendo 
cuántas veces un nodo actúa como puente 
o intermediario en el camino más corto entre 
otros nodos de la red (Lozares et al., 2013). 
Para el cálculo de este estadístico, se rea-

lizó una discriminación previa de los nodos 
de mayor grado, con el objetivo de evaluar 
aquellos hashtags que perteneciendo a la 
comunidad negacionista servían de puerta 
de entrada a teorías conspirativas.

Detección y clasificación de teorías  
de la conspiración 

Para alcanzar los objetivos  2 y 3 de la in-
vestigación, se diseñó una estrategia de 
procedimiento con el propósito de detectar 
tuits relacionados con teorías de la cons-
piración. En aras de identificar aquellos 
tuits que mencionaban o promovían direc-
tamente tales teorías, se inició extrayendo 
los 123 501 hashtags únicos que se encon-
traron en el conjunto total de la muestra. 
Luego, se aplicó un filtro para seleccionar 
aquellos hashtags mencionados en 50 oca-
siones o más, lo que resultó en un total de 
4056  hashtags que posteriormente se so-
metieron a una clasificación manual.

Este proceso de clasificación manual se 
llevó a cabo a través de un proceso de eva-
luación por pares. En una primera etapa, se 
etiquetaron los hashtags que hacían refe-
rencia a teorías de la conspiración. En los 
casos en los que existían términos desco-
nocidos o generaban incertidumbre, se pro-
cedió a la revisión completa del 10 % de los 
tuits que contenían dichos hashtags. La in-
clusión final de un hashtag como represen-
tativo de una teoría de la conspiración se 
determinó mediante un consenso total entre 
ambos revisores.

Una vez establecida la lista de hashtags 
que hacían referencia directa a teorías de la 
conspiración, se creó un diccionario den-
tro del entorno de Python para la detección 
automatizada de tuits que contenían estos 
hashtags y su etiquetación en una o varias 
categorías, dependiendo de si el tuit hacía re-
ferencia a una o más teorías de la conspira-
ción. Como resultado, se obtuvo una matriz 
de adyacencia con valores binarios. Esta ma-
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triz facilitó el análisis de la distribución de fre-
cuencia de las teorías de la conspiración, así 
como la determinación de la prevalencia por-
centual de cada una de ellas en la muestra.

Para explorar las relaciones entre estas 
teorías, se llevó a cabo la construcción de 
una matriz de correlación de Cramer utili-
zando la librería estadística de SciPy (2023). 
Aunque se consideraron varios estadísticos 
de correlación, se optó por el coeficiente de 
Cramer debido a su adecuación a la natura-
leza de los datos.

Finalmente, se calculó el estadístico de 
«centralidad de intermediación» para cada 
una de estas teorías en relación con el con-
junto de la submuestra que abarcaba todos 
los tuits que contenían menciones directas a 
teorías de la conspiración. El objetivo de este 
análisis era identificar las principales puertas 
de entrada a diferentes teorías de la conspira-
ción, lo que contribuye a aumentar la recepti-
vidad a una mentalidad conspirativa en gene-
ral y refuerza el mensaje de negacionismo.

resultAdos

La muestra recopilada constituye una repre-
sentación generalizada de la conversación 
pública que tuvo lugar en la plataforma de 
Twitter en relación a la desconfianza en torno 
al virus SARS-CoV-2 y el rechazo hacia las 
medidas de salud adoptadas para su control 
durante los tres primeros años de la crisis sa-
nitaria. El gráfico 1, derivado de la totalidad 
de los tuits que conforman la muestra, ilustra 
las relaciones entre los hashtags menciona-
dos en cada tuit. Tras la aplicación del algo-
ritmo de detección de comunidades, se ob-
tuvo una red con una modularidad de 0,3 y 
se identificaron seis comunidades, lo que su-
giere una estructura de comunidad que, aun-
que débil, posee significatividad estadística. 
En esta red, los nodos tienden a agruparse 
en mayor medida de lo que cabría esperar en 
una red de comportamiento aleatorio. Esto 
sugiere que las comunidades son detecta-
bles a pesar de que todas mantienen una es-
trecha interrelación entre sí.

GRÁFICO 1. Red de hashtags

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis del grafo revela una serie de 
patrones estructurales en los discursos que 
abordan de manera global la realidad que 
presentan, teniendo la capacidad de gene-
rar mensajes con significados específicos. En 
este contexto, se destaca la emergencia de 
hashtags de gran relevancia que ejemplifican 
de manera uniforme el tono y las caracterís-
ticas de las conversaciones recopiladas en la 
muestra.

Los hashtags que poseen una mayor 
representatividad hacen referencia, de ma-
nera explícita, a críticas hacia el Gobierno 

de coalición, que en el momento de la re-
copilación de datos estaba encabezado 
por el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE). Estos mensajes abarcan desde 
acusaciones de criminalidad del Gobierno 
debido a sus acciones en respuesta a la 
pandemia, hasta sugerencias de posibles 
engaños, llamados a la dimisión e incluso 
menciones a la supuesta ineptitud de sus 
líderes para hacer frente a la crisis sanita-
ria, representado en hashtags como #Go-
biernoDeLaMentira, #GobiernoCriminal, 
 #GobiernoDeInutiles o #GobiernoDimisión.

GRÁFICO 2. Red de hashtags con mayor grado por comunidades

Fuente: Elaboración propia. 

En las seis comunidades detectadas, es 
posible discernir diferentes matices discur-
sivos. En el gráfico 2, se han destacado los 
hashtags con más menciones en cada una 
de las comunidades y se han agrupado se-
gún el grado de rechazo, negacionismo y 
politización de los mismos. La interpretación 
de la estructura por comunidad ha permitido 
la diferenciación en dos grandes grupos. El 
hashtag #covid-19 aparece en el centro de 
la red y es, en términos cuantitativos, el nú-
cleo de todas las conversaciones. En las 
comunidades representadas en la parte iz-
quierda del grafo, destacan, por un lado, los 
hashtags #Gobiernodelamentira, #Gobier-
nocriminal y #España. Este conjunto de co-

munidades representan las discusiones en 
relación con el rechazo y la desconfianza 
en las políticas para la gestión de la pande-
mia. Estas comunidades agrupan el 56,3 % 
de los tuits, y adquieren un fuerte tinte polí-
tico atravesado por una acusación explícita 
al Gobierno. Las otras dos comunidades res-
tantes agrupan al 43,5 % de los tuits, donde 
se encuentran menciones de hashtags que, 
en su mayoría, apelan directamente a teo-
rías conspirativas, aunque no en su totali-
dad. La comunidad representada por el has-
htag #Plandemia, recoge diferentes hashtags 
que explicitan la negación del coronavirus, 
así como el rechazo a las vacunas o a las 
mascarillas. En la comunidad más alejada, 
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encontramos hashtags que apelan a teorías 
de la conspiración con menor conexión res-
pecto a las relacionadas con la pandemia.

Este grafo proporciona un sustento em-
pírico a la noción de que, en el contexto de 
la conversación pública acerca de la des-
confianza, emerge un espectro de comuni-
dades que se dedican a la difusión de teo-

rías de la conspiración. Este fenómeno se 
manifiesta como una especie de filtro o em-
budo, a través del cual las conversaciones 
evolucionan desde las temáticas vinculadas 
al rechazo de las medidas sanitarias y el ne-
gacionismo sobre el virus COVID-19 hacia 
teorías de la conspiración que están nota-
blemente distantes de dichos temas.

GRÁFICO 3. Red de hashtags según grado de centralidad de intermediación 

Fuente: Elaboración propia.

Los nodos que en esta división interpre-
tativista actúan como intermediarios en el 
camino más corto entre el total de los has-
htags de la red han sido destacados en el 
gráfico  3 a través del cálculo de centrali-
dad de intermediación. De esta forma, se 
ha podido detectar los hashtags que sirven 
de puente desde los discursos de descon-
fianza y rechazo a las medidas sanitarias 
hasta los discursos más conspiracionis-
tas. Los hashtags con mayor puntuación 
en términos de centralidad de intermedia-
ción fueron, en orden descendente, #Plan-
demia  (85,2), #Covidiotas  (23,3), #Yo-
NomeVacuno  (6,5), #Agenda2030  (6,2) y 
#DictaduraSanitaria  (6,0). Tanto los has-

htags etiquetados como «plandemia», «co-
vidiotas», «yo no me vacuno» y «dictadura 
sanitaria» muestran una estrecha relación 
con los discursos negacionistas originados 
en torno a la pandemia. En ellos se puede 
observar que tanto el señalamiento a la 
farsa o planificación de la pandemia por 
COVID-19 como el movimiento antivacuna 
serán dos de los epicentros discursivos que 
articulen las narrativas donde puedan llegar 
a confluir discursos de desconfianza y re-
chazo a instituciones gubernamentales, con 
teorías conspirativas más periféricas a las 
discusiones naturales sobre la pandemia. 

En el caso particular de la etiqueta 
«Agenda 2030», se observa una conexión in-



Alba Taboada-Villamarín, Alejandro Romero-Reche y Cristóbal Torres-Albero 157

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 145-164

crustada en el seno de la comunidad nega-
cionista. Este hallazgo es notable, ya que es-
tablece un vínculo con teorías conspirativas 
que datan de antes del surgimiento de la pan-
demia. La «Agenda 2030» ha sido objeto de 
debate en círculos conspirativos anteriores al 
advenimiento de la COVID-19, donde se ha 
argumentado que las Naciones Unidas es-
tán supuestamente urdiendo un nuevo orden 
mundial con motivaciones ocultas, que difie-
ren de las declaradas en su programa oficial.

Las pruebas derivadas de la estructura 
topológica de los discursos que abordan la 
cuestión de la desconfianza, en relación con 
la mención explícita de teorías de la conspi-
ración, nos condujeron a emprender un aná-
lisis detenido de estas comunidades en con-
sonancia con los objetivos de la investigación.

Detección de teorías de la conspiración 

Como complemento a este análisis, la tabla 1 
muestra el resultado de la selección y eti-
quetación manual de hashtags para discer-
nir las diferentes teorías conspirativas men-
cionadas de forma directa en el conjunto 
total de la muestra. Esta selección detectó 
un total de 36  teorías conspirativas recogi-
das en 594 hashtags diferentes y presentes 
en 508 131 tuits. Lo que sugiere que, dentro 
del espectro de narrativas de desconfianza, 
el 31,5 % de los tuits contenía de forma ex-
plícita menciones a teorías conspirativas. El 
nombre de las teorías ha sido asignado se-
gún son popularmente nombradas en los cir-
cuitos virtuales como foros y redes sociales. 
Cuando estas teorías no eran fácilmente re-
conocibles, se hizo una búsqueda exhaus-
tiva dentro de la plataforma de Twitter con 
la intención de asignar un nombre lo más re-
presentativo posible a la teoría a la que se 
aludía. Hay que señalar que algunos de los 
nombres asignados a las etiquetas identifican 
los temas en torno a los que giran las teorías 
conspirativas detectadas; así, por ejemplo, la 
etiqueta «cambio climático» agrupa las teo-

rías conspirativas sobre el cambio climático. 
Cabe destacar, que, si bien estas teorías son 
señaladas bajo hashtags similares, la lectura 
en profundidad de los tuits demuestra que 
los argumentos y las bases por las que son 
mencionadas no son homogéneas o necesa-
riamente consistentes. 

De las 36  teorías mencionadas en la 
muestra, es posible identificar tres tipologías 
principales en función del grado de novedad 
y relación que guardaban con la pandemia y 
la crisis sanitaria producida por la COVID-19. 
Cuando nos referimos a «teorías originadas a 
partir de la COVID-19», estas hacen alusión 
al conjunto de teorías que no muestran evi-
dencias de estar presentes dentro del ima-
ginario colectivo previo al surgimiento de la 
pandemia. De los casos encontrados que 
hacen mención a teorías de la conspiración, 
esta tipología está presente en un 70,3  % 
del total de las veces que se usan hashtags 
como menciones explícitas a teorías de la 
conspiración, aunque esto se debe a que, en 
el 87,8 % de las observaciones en esta ca-
tegoría, los tuits contenían el hashtag #Plan-
demia, siendo este, como se ha podido co-
rroborar en el grafo de hashtags, la etiqueta 
más usada a la hora de expresar un senti-
miento común de rechazo y negacionismo 
respecto a la pandemia. 

En segundo lugar, y presente en el 22,4 % 
de los tuits que mencionan de forma directa 
teorías de la conspiración, fueron agrupadas 
las teorías que ya existían antes de la pande-
mia, pero que, al invocarlas respecto a even-
tos sucedidos durante la crisis sanitaria, han 
ampliado su horizonte explicativo cobrando 
una gran importancia durante el periodo tem-
poral estudiado. Los casos más ejemplifica-
tivos y con más peso dentro de esta catego-
ría han sido las teorías que muestran rechazo 
a las vacunas («antivacunas»), presentes en 
el 17,7 % de los tuits que mencionaban teo-
rías de la conspiración, y la «Agenda 2030», 
presentes en el 9,1 % de los casos. Por úl-
timo, aunque con un menor peso cuantita-
tivo, encontramos aquellas teorías que ya 
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eran populares antes de la pandemia y que, 
a priori, no tendrían una relación directa con 
la  COVID-19. En este grupo encontramos una 

gran diversidad de teorías, siendo la de mayor 
peso cuantitativo la etiquetada como «Nuevo 
Orden Mundial» (5,5 %). 

TABLA 1. Teorías de la conspiración presentes en los tuits

Teoría de la 
conspiración

N.º de 
tuits

% total de conspiración sobre 
el total de tuits que mencionan 

teorías de la conspiración*

% Por 
categoría

A)  Teorías originadas a 
partir del COVID-19

Plandemia 446.262 87,82

70,3
Mascarillas  36.322  7,15
Dictadura sanitaria  34.422  6,77
Big Reset   1.509  0,30

B)  Teorías que adquieren 
nuevas dimensiones  
a partir del COVID-19

Vacunas  90.146 17,74

22,4

Agenda 2030  46.235  9,10
Bill Gates  15.443  3,04
Genocidio/Eugenesia   6.664  1,31
Big Farma   2.332  0,46
Tratamientos alternativos   1.509  0,30
Enfermedades ocultas   1.312  0,26
5G   1.229  0,24
Nanotecnología     144  0,03

C)  Anteriores a COVID-19

Nuevo Orden Mundial  28.222  5,55

 7,3

Élites   8.632  1,70
Transhumanismo   5.077  1,00
Qanon   3.086  0,61
Chemtrails   3.032  0,60
Globalismo   2.792  0,55
Illuminati     373  0,07
Cambio Climático     324  0,06
mkultra     266  0,05
Masones     261  0,05
Atentados     223  0,04
Kalergi     196  0,04
Reptilianos     185  0,04
Satanismo     165  0,03
Obama Gate     144  0,03
velocidad de la luz     108  0,02
Anunnaki     107  0,02
Terraplanismo     104  0,02
Expediente Royuela      99  0,02
Pizza Gate      97  0,02
Project Veritas      91  0,02
Anonymous      88  0,02
Despertar cuántico      57  0,01

*Cada tuit puede contener más de una teoría de la conspiración.

Fuente: Elaboración propia.
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En orden de importancia cuantitativa, 
el top  5 de teorías más mencionadas las 
encontramos en primer lugar etiquetadas 
como 1.  «Plandemia», haciendo referen-
cia al negacionismo y rechazo de la pande-
mia; 2.  «Antivacunas», exponiendo rechazo 
y desconfianza a las vacunas y al con-
junto de tecnologías sanitarias; 3.  «Agenda 
2030», expresando una fuerte desconfianza 
a los objetivos de desarrollo sostenible que 
esta contempla y a sus intenciones ocultas; 
4. «Mascarillas tóxicas», rechazando el uso 
de este accesorio por estar recomendado 
para objetivos que no son los declarados, y 
5. «Dictadura sanitaria», donde se advierte a 
la población de la instrumentalización de ar-
gumentos sanitarios para justificar la impo-
sición de una dictadura de facto.

Es importante destacar que la presen-
cia de estas teorías no es estable a lo largo 
del tiempo. El gráfico  4 muestra la men-
ción de cada una de estas tipologías en el 
lapso temporal estudiado sobre el total de 

tuits descargados por cada día. Aunque la 
tendencia general de las series es de creci-
miento, cabe destacar que las teorías que 
adquieren nuevas dimensiones a partir de 
la COVID-19 presentan una mayor variabi-
lidad, cobrando mayor relevancia en los úl-
timos meses del año 2022. Esto se debe, 
en esencia, a la importancia que ganan los 
movimientos antivacunas a partir de las 
campañas de vacunación los primeros me-
ses de 2021, lo cual no va necesariamente 
aparejado a una mayor aceptación popu-
lar: significativamente, de acuerdo con los 
barómetros del CIS, la reticencia vacunal 
en la población española disminuye sensi-
blemente entre diciembre de 2020 y enero 
de 2021, y se mantiene en niveles ínfimos 
desde entonces (Romero-Reche, 2023a: 
317-318). Por otro lado, las teorías conspi-
rativas clásicas presentan mayor estabili-
dad, si bien muestran un repunte en los últi-
mos meses de 2022 siguiendo el patrón del 
resto de teorías. 

GRÁFICO 4. Distribución temporal de las diferentes teorías de la conspiración 
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Estas teorías, además, detentan tenden-
cias específicas a la hora de aparecer con-
juntamente dentro de los tuits. El gráfico 5 
presenta la matriz de correlación calculada 
a través del coeficiente de Cramer. Esta ma-
triz nos permite conocer cuáles son aque-
llas teorías que aparecen juntas con más 
frecuencia en la muestra analizada. En esta 

matriz encontramos una relación especial-
mente fuerte entre las teorías que mencionan 
Annunakis, con Reptilianos (0,75), Masones 
(0,63) e Illuminati (0,52), así como aquellas 
que relacionan los Chemtrails y el Cambio 
Climático (0,42), la Agenda 2030 con Anti-
vacunas (0,32), Bill Gates y las Élites (0,31) o 
Plandemia y Mascarillas Tóxicas (0,28). 

GRÁFICO 5. Matriz de correlación de Cramer

Fuente: Elaboración propia.

Por últ imo, en el contexto de la 
submuestra que abarca todos los tuits en 
los que se mencionan explícitamente teo-

rías de la conspiración, se destacan teorías 
centrales que ejercen una influencia signifi-
cativa al establecer conexiones entre dife-
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rentes teorías conspirativas. La tabla 2, una 
vez más, presenta aquellas teorías que ob-
tienen las puntuaciones más elevadas en 
el cálculo de centralidad de intermediación. 
Las teorías que sostienen que la pandemia 
es una artimaña, etiquetada como «plande-
mia», junto con la oposición al uso de mas-
carillas y la denuncia de la pandemia como 
una «dictadura sanitaria», se erigen como 
las principales teorías vinculadas a la pan-
demia que sirven de puente hacia otras teo-
rías de la conspiración.

Por otro lado, las teorías conspirativas 
que han sido arraigadas en el imaginario 
colectivo y que inicialmente no guardaban 
una estrecha relación con los elementos de 
la pandemia, como las denominadas «Éli-
tes», «Nuevo Orden Mundial», «nanotec-
nología» y «Bill Gates», adquieren un papel 
relevante al actuar como conectores entre 
diversas teorías de la conspiración. 

TABLA 2.  Top 10 teorías de la conspiración según 
grado de centralidad

TCs Betweenness Centrality

Plandemia 45,4
Élites 25,6
Nuevo Orden Mundial 24,7
Mascarillas Tóxicas 21,9
Nanotecnología 19,1
Bill Gates 13,3
Dictadura Sanitaria 12,9
Qanon  6,6
Illuminati  6,2
Genocidio  6,1

Fuente: Elaboración propia. 

conclusIones

Esta investigación ha podido confirmar que 
los discursos de desconfianza expresa-
dos durante la crisis sanitaria, así como 
de rechazo y crítica a la gestión política de 
la misma (H1), han generado una ventana 
de oportunidad para la promoción y difu-

sión de teorías de la conspiración, encon-
trando que aproximadamente tres de cada 
diez tuits que expresaban rechazo o des-
confianza mencionaban de forma explícita 
una o varias teorías de la conspiración (H2). 
Esto indica que hay una conexión, como 
mínimo, a nivel del discurso, aunque cabe 
asumir que al menos una cierta proporción 
de quienes publican tales tuits creen en al-
guna medida en las teorías que difunden.

Por otro lado, los discursos de descon-
fianza han mantenido una relación directa 
con teorías conspirativas surgidas a partir 
de la pandemia y otras alejadas de este fe-
nómeno, que ya existían con anterioridad. 
Esto es compatible con la hipótesis (H3) de 
que la pandemia no solo ha propiciado la 
difusión de teorías conspirativas respecto 
a ella, sino que, en un contexto de descon-
fianza, ha dado lugar también a la propa-
gación de otras teorías preexistentes y no 
directamente relacionadas con la crisis sa-
nitaria.

Hemos encontrado, además, la existen-
cia de «teorías bisagra» que articulan dis-
tintas teorías entre sí y pueden conducir a 
los creyentes de unas teorías a otras. Es-
tas serían, potencialmente, las «puertas de 
entrada» al conspiracionismo, teorías que 
no se agotan en sí mismas, sino que co-
nectan con teorías ulteriores. Las más des-
tacadas son, por un lado, las relacionadas 
con la pandemia, con movimientos antiva-
cunas y antimascarillas, y por otro, las re-
lacionadas con las élites y el nuevo orden 
mundial, conceptos centrales a la hora de 
construir cualquier teoría conspirativa, pero 
además particularmente relacionados con el 
discurso nacional-populista. Las élites son 
el adversario por excelencia contra el que 
se construyen los imaginarios populistas, 
mientras que la del Nuevo Orden Mundial 
es una teoría conspirativa vinculada a la de-
recha populista que reivindica la soberanía 
nacional frente a presuntos planes totalita-
rios a nivel global; la centralidad de ambas 
teorías pone de manifiesto la afinidad elec-
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tiva entre el populismo (y, más específica-
mente, el nacionalpopulismo) y el conspira-
cionismo.

Por otro lado, muestran también un 
grado destacable de centralidad otras teo-
rías conspirativas temáticamente afines a 
las relativas a la pandemia, y congruentes 
con la desconfianza hacia las autoridades 
sanitarias y la industria farmacéutica que se 
relaciona con una mayor creencia en teorías 
conspirativas durante la pandemia en Es-
paña (Nefes et al., 2023): es el caso de las 
teorías en torno a la nanotecnología y las 
que señalan a la figura de Bill Gates, cuya 
implicación en campañas de vacunación en 
países en vías de desarrollo ya había des-
pertado sospechas conspiracionistas en el 
pasado. Dado que entre las teorías sobre 
la pandemia se encuentran las que atribu-
yen a la vacuna contra la COVID-19 efectos 
deliberados de modificación del ADN, tiene 
sentido que se conecten con teorías ante-
riores sobre nanotecnología y vacunas.

Incluso, aunque consideremos que la 
teoría de la conspiración es un fenómeno 
patológico y que el contenido de cualquiera 
de sus manifestaciones es falso por defini-
ción, estas cuentan con una lógica interna 
y no se combinan con otras de forma alea-
toria, sino atendiendo a criterios de proxi-
midad temática y coherencia, siquiera en 
una visión del mundo marcada por la des-
confianza hacia instituciones específicas. 
Frente a las concepciones del conspiracio-
nismo que lo caracterizan por una sospecha 
indiscriminada hacia todo (la «conspiranoia» 
a la que se suele aludir coloquialmente), las 
sospechas conspiracionistas se orientan 
hacia objetivos identificables, aunque sus 
límites puedan ser borrosos, y se extien-
den hacia otros que guardan relación con 
ellos. De modo que, en caso de mantener 
la socorrida imagen de la madriguera de co-
nejo por la que caen los creyentes en teo-
rías conspirativas, habrá que matizar que 
no se trata de una sola que engulle a todos 
por igual, sino de un prolijo dédalo de ma-

drigueras, con una variedad de puntos de 
acceso y de itinerarios que, a pesar de sus 
paralelismos estructurales, pueden ser con-
siderablemente distintos entre sí. 
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Crítica de libros

Una vida y veinte fragmentos

María Ángeles Durán

(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2023)

La excelente Colección Trayectorias, del Centro de Investigaciones Sociológicas, está 
publicando unos volúmenes con una selección de textos de los sociólogos más impor-
tantes en España. El objetivo explícito de esa colección son «autobiografías intelectua-
les de los sociólogos sénior en España» (p. 19). Se han publicado ya ocho volúmenes, tres 
de ellos por mujeres: Inés Alberdi (el número cinco), Carlota Solé (sexto) y María Ángeles 
 Durán (el número octavo). El de María Ángeles Durán Heras es el número más reciente, con 
405 páginas. Incluye una primera parte (pp. 19-195) con su autobiografía. Luego incorpora 
veinte textos escogidos —por ella misma— de su extensa obra sociológica. 

Los sociólogos españoles son reacios a escribir su autobiografía. Hay excepciones so-
bresalientes como La memoria inquieta de Esteban Pinilla de las Heras (publicada preci-
samente por el CIS en 1996, con 384 pp.); y las Memorias y desahogos, de Amando de 
Miguel (Madrid: Infova, 2010, 610 pp.). También tenemos recientemente la excelente au-
tobiografía de Inés Alberdi, en su libro —también en Trayectorias— titulado La sociología 
como vocación (2020, 498 pp.). Para entender el desarrollo de la sociología en España es-
tos cuatro libros son imprescindibles1. 

María Ángeles Durán es la primera mujer que consigue por oposición una cátedra de 
Sociología en España. Es Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política (en 2018), ade-
más de ser doctora honoris causa por siete universidades. Actualmente es profesora de 
Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ad honorem. Fue 
además presidenta de la Federación Española de Sociología. La solapa del libro señala: 
«Nunca ha tenido un cargo político, pero reivindica el compromiso social junto al rigor en la 
observación empírica y la imaginación creativa». 

La elaboración de este volumen ha supuesto una labor de cinco años. El libro se divide 
en dos partes igualmente interesantes: la autobiografía, en 176 páginas; y una selección de 
veinte textos académicos en 206 páginas. Estos textos abarcan, cronológicamente, desde 
1976 hasta 2022, es decir, casi medio siglo de producción sociológica. Ambas partes ayu-
dan a entender lo que supone una labor académica e investigadora de excelencia en Es-
paña. 

1 Véase Jesús M. De Miguel, Auto/biografías (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Cuadernos Metodo-
lógicos, n.º 17, 2017, 277 pp.). Conviene consultar esta segunda edición corregida y ampliada. La primera edición 
agotada es de 1996. 
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Una cualidad del texto autobiográfico es que lo divide en 49 partes. La mayoría de es-
tos epígrafes son llamativos como «El cuerpo y la princesa destronada», «Un hervidero 
creativo» (la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en Madrid), «Una niña vestida de 
luto», «El nomadismo académico» (entre Europa y América Latina), «Hiel y miel en la ca-
rrera académica», «Trabajo intensivo y cansancio», «La jubilación no es jubilosa», «Si me 
diera tiempo»… El trabajo parte de un objetivo cuádruple: «que lo privado es político, que 
lo más importante es lo que no se ve, que el cuerpo está al principio de todos los cono-
cimientos, y que las bases económicas condicionan lo que pensamos» (p. 24). No es una 
vida aislada; su marido el catedrático José Ramon Torregrosa (1940-2016) aparece de 
forma latente a lo largo de la autobiografía. Como Durán señala: «José Ramón no podía vi-
vir sin los libros» (p. 35). 

Lo que condiciona bastante la vida de Durán es ser la mayor de seis hermanos/as. So-
bre todo, al quedar huérfana de padre de forma temprana, al empezar la carrera. Explica 
con detalle su educación católica en el colegio, sus creencias y prácticas religiosas. Aunque 
luego no analiza el proceso de desaprender que experimenta. Reconoce que en el colegio 
la teoría de la evolución se consideraba una patraña. «Cuando era niña pensaba que el cris-
tianismo era algo único, revelado. Las categorías intelectuales más poderosas eran las reli-
giosas porque lo explicaban todo. Cuando se ponían en duda, todo se tambaleaba» (p. 54). 
Entre los premios y reconocimientos escolares estaban las medallas de la Virgen. También 
reconoce que «en el colegio nos enseñaban útilmente a qué clase social pertenecíamos […] 
Las clases sociales no se ponían en entredicho, era cuestión de nacimiento y el nacimiento 
en una familia u otra era decisión divina» (sic). En el colegio católico apenas se enseñaba, 
por ejemplo, el aparato reproductor: «hablar de penes, vaginas, úteros o esperma le parecía 
abominable a nuestra profesora y no creía que estuviese entre sus obligaciones explicarlo 
en voz alta ni comprobar si lo habíamos aprendido. No llegó al extremo de otros colegios en 
que estas páginas del libro venían grapadas» (p. 73). Tampoco se hablaba nunca de Darwin, 
Marx o Freud «porque eran contrarios a la ideología cristiana» (p. 74). Recuerda Durán que 
en la época «las azotainas o cachetes no se consideraban dañinos» (p. 63). 

Durán se pregunta muchas veces por qué ella no ha entrado en política. Pero ha escrito 
sobre formas de poder que no se canalizan a través de partidos políticos. Reconoce que 
«probablemente tengo un fuerte componente libertario» (p. 39). Ella vive la dictadura fran-
quista hasta los 33 años de edad. La vida de todos los sociólogos sénior en España se ve 
muy condicionada por esa experiencia traumática. Ser sociólogo/a y vivir en una dictadura 
es una experiencia que marca. Lo importante es entender las estrategias de supervivencia 
en esas circunstancias políticas. 

A lo dieciséis años se matricula en la carrera de Ciencias Políticas. La Facultad de Po-
líticas «era el centro del rojerío de toda España» (p. 78). Pero «la Universidad era en aque-
llos años un reducto de la clase media y alta» (p. 81). Pese a eso, «en ninguna de las asig-
naturas de Historia llegaron a explicarme la guerra civil o el momento presente» (p. 78). Es 
en esa facultad donde Durán realiza el descubrimiento de la sociología, con las clases de 
Salvador Lisarrague, Enrique Martín López y Salustiano del Campo. La carrera de Ciencias 
Políticas «hacía gala de innovación casi revolucionaria, y por lo mismo daba imagen de 
inestable y poco precisa en sus contenidos» (p. 88). Quizá por eso Durán empieza también 
a cursar la carrera de Derecho. Su padre muere al final del primer curso en la universidad. 
«Me había convertido en una huérfana enlutada de diecisiete años» (p. 89). Eran entonces 
seis hermanos/as, el menor de dos años. 
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Durán cuenta con gracejo su noviazgo con José Ramón Torregrosa (también huérfano 
de padre): «A punto estuvo que el incipiente noviazgo se acabase en pocos días, porque 
en cuanto empezamos a hacer proyectos juntos, a él se le ocurrió decir “Yo quiero em-
pezar a escribir artículos y tú me los podrías pasar a máquina”» (p. 96). Luego Durán re-
conoce que nunca supo escribir a máquina. Pero se casaron. Al terminar la tesis doctoral 
 Durán viaja becada como visiting scholar al Institute for Social Research, de la Universidad 
de Michigan (Ann Arbor) en Estados Unidos, en 1973. Tuvo que regresar a Madrid para dar 
a luz. A partir de 1975 viaja frecuentemente a América Latina. En 1979 dirige (hasta 1985) 
el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, en la Universidad Autónoma de Ma-
drid. El instituto incluye un exitoso programa de máster y de doctorado. 

Los comentarios sobre José Ramón Torregrosa son meliorativos. 

Para mí, J. R. T. fue un acicate intelectual y humano permanente, y una traba en los aspectos prácticos 
y en la organización de la vida cotidiana […] Pero en algún lugar recóndito de sus aspiraciones siempre 
conservó el modelo aprendido en los años de infancia, el de una esposa tradicional, más obediente y 
abnegada de lo que yo podía ofrecerle (p. 153). 

Torregrosa muere en 2016 tras un mes hospitalizado. El comentario de su esposa es 
entrañable: «Le admiré como enfermo más de lo que le había admirado en la plenitud de 
la vida» (p. 185). «Me di cuenta de que José Ramón no estaba ni volvería y probablemente 
nadie podría ocupar ni siquiera un pedazo de su lugar» (p. 186). 

Lo bueno de la autobiografía de Durán es que dedica bastante espacio a su infancia y 
juventud. Tras la carrera de Ciencias Políticas empieza a desarrollar su preocupación so-
ciológica sobre el trabajo no remunerado en España. Incluso tiene un encargo de la Sec-
ción Femenina para estudiar las actitudes sociales y políticas de los/as jóvenes universita-
rios. Le llama la atención que el trabajo no remunerado de los hogares tiene un volumen un 
30 % superior a todo el trabajo remunerado, incluyendo el trabajo sumergido. Invitada por 
el catedrático José Jiménez Blanco se incorpora como profesora al nuevo Departamento 
de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Posteriormente gana la cátedra de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Es divertida 
la anécdota de su toma de posesión en Zaragoza: «El oficial mayor que me atendió cuando 
fui a tomar posesión de la cátedra en Zaragoza tenía un agudo sentido del humor. Al saber 
que venía de Madrid, comentó con su fuerte acento maño: “¿De Madrid? Pues entonces la 
apuntaré en lápiz, porque para lo que va a durar”…» (p. 124). De ser catedrática en Zaragoza 
pasa, a los 42 años, a ser profesora de Investigación en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, en Madrid. Es, además, una conferenciante frecuente y eficaz. Llega a ser 
exitosa también en entrevistas on line. En alguna tiene más de un millón de visitas.

Una parte especialmente interesante de la autobiografía es el capítulo sexto sobre «Las 
fatigas del cuerpo» (pp. 171-187) donde narra su enfermedad de cáncer, la operación qui-
rúrgica, y su recuperación. Todo ello queda recogido más extensamente en su libro Diario 
de batalla: mi lucha contra el cáncer. Es una narración vibrante. Al final de la autobiogra-
fía hay una relativa visión amarga, o escéptica, sobre la vejez. Para Durán la jubilación no 
es jubilosa. Hay una perdida clara de ingresos. Las dificultades son grandes para acceder 
a proyectos de investigación del Plan Nacional de la Ciencia. Además, se pierde el espa-
cio de trabajo. A sus 82 años se plantea cómo y dónde vivir en la edad tardía. «Gestionar 
el lugar donde vivir el final del ciclo de vida es difícil porque la soledad, el agravamiento de 
las enfermedades y el agotamiento de los ahorros lo convierte en una aventura arriesgada» 
(p. 182). Durán decide seguir viviendo sola; investigando y publicando. 



168 Crítica de libros

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 165-178

La producción académica de Durán es compleja de resumir. Hasta la actualidad —a 
los 82 años de edad— ha publicado 46 libros y 204 artículos profesionales. Suponen más 
de once mil páginas publicadas. Sigue trabajando. En la selección del libro no hay mucho 
de sus publicaciones tempranas. La primera seleccionada corresponde a 1976, es decir, 
cuando ella ya tiene 34 años. Una mejora evidente de esta colección de Trayectorias sería 
incluir una lista de publicaciones completa. Hay que entender que son libros que van a ser 
consultados y utilizados para reconstruir la historia de la sociología española. Incluso se 
podría incluir un curriculum vitae extenso. 

Aquí la selección de textos aparece por orden alfabético. Algunos son temas recurren-
tes: trabajo, mujeres, salud, economía, ciencia, urbanismo y arte. En todos ellos late el 
tema de la desigualdad social. Durán es una socióloga empírica, pero en esta recopilación 
incluye textos más teóricos, menos inundados por números. «En esta selección he procu-
rado que haya pocas cifras» (p. 201). Las cifras se hacen viejas rápidamente. Además «he 
adoptado el criterio de seleccionar solamente las [publicaciones] que por diversos motivos 
me traen buenos recuerdos» (p. 202). También incluye textos que todavía plantea desarro-
llar en futuros libros, como «La ciudad compartida». Los veinte textos no son pues una 
muestra real de la extensa producción sociológica de Durán, pero sí un excelente aperitivo, 
para seguir leyéndola. Merece la pena leerlos todos. 

Recomiendo empezar por las «Diez propuestas no utópicas para la renovación de la cien-
cia». El decálogo aparece en la página 214. «El lugar de los libros» es una especie de diario —o 
meditación— muy interesante en el año 1998. En «Cuatro relatos de ictus» incluye algunas his-
torias de vida. Lo interesante es que Durán se ha esforzado en introducir los veinte textos, se-
ñalando el entorno en el que fueron escritos, y un poco de la razón de ser del texto. Se con-
vierten así en más significativos. Con «El valor del tiempo» se lanza por primera vez, en el año 
2007, a la aventura de escribir para una audiencia general. Hay textos metodológicos como 
«El estímulo de la duda», publicado originalmente en la revista Empiria. Incluye también alguna 
conferencia como «La ciencia desigual». Confiesa que «siempre he pensado que el principal 
destinatario de la sociología no son los sociólogos sino la sociedad en su conjunto» (p. 339). 

También incluye algunos discursos de recepción como doctora honoris causa, por 
ejemplo: «Biografías individuales y colectivas: los rituales universitarios». En la Universidad 
de La Rioja clama: «la ciencia que hemos heredado es la ciencia de nuestra ausencia; de 
los mil años, y muchos más anteriormente, en que no estuvimos en plano de igualdad para 
construirla» (p. 368). En el texto décimosexto introduce su neologismo «El cuidatoriado», 
en la dirección del estudio monográfico sobre el mercado del cuidado, el cuidado de los ni-
ños y niñas, de los ancianos/as, del modelo de vida de las personas que cuidan, e incluso 
del cuidado al final de la vida. Las mujeres «de edad intermedia y avanzada que cuidan sin 
recibir remuneración por ello. Es el nuevo proletariado del siglo xxi» (p. 389). Se pregunta: 
«¿A quién le corresponde la tarea —algunos dirían la misión— de fomentar la rebeldía de 
este grupo?» (p. 390). Incluye incluso un texto de reflexión sobre la imagen, con el imagina-
tivo título de «Mujer arrodillada con fondo moderno». 

El último texto escogido, el vigésimo, «Rendición de cuentas» tiene un cierto tono 
amargo de despedida «inseparable del sentimiento que el final se acerca» (p.  401). Pro-
viene de un discurso de recepción de su doctorado honoris causa en la Universidad de Sa-
lamanca. Quizá hay que leer este libro empezando por el final: 

Durante más de cincuenta años, mi principal objeto de estudio ha sido el trabajo. Todos los trabajos, 
no solo el empleo. Investigar sobre el trabajo conlleva investigar la desigualdad, el uso del tiempo, la 
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redistribución dentro de la familia, los canales de acceso a las instituciones de protección social, los 
conceptos de pobreza y riqueza, la integración y la exclusión. Sin olvidar los enfermos, los depen-
dientes y los niños, que necesitan el trabajo permanente de cuidado de los otros sin poder pagarlo 
(p. 402). 

Sobre todo, las niñas y las mujeres. 

Durán señala: «A estas alturas de la vida he leído cientos de miles de páginas, quizás 
millones» (p. 113). Reconoce que «probablemente este sea el último libro que escribo para 
el papel» (p. 113). Debo mi vocación sociológica a María Ángeles Durán. Como profesora 
de Sociología, fue el único suspenso que tuve en toda mi carrera. Quizá por eso mismo ha 
resultado un privilegio leer, de la cruz a la fecha, estas cuatrocientas páginas excelentes. 
Como sentencia Durán: «No se termina nunca de saber, solo se van sustituyendo unas du-
das por otras; supongo que en eso consiste, precisamente la grandeza y la miseria de la 
ciencia» (p. 317). Es un libro inapreciable para las sociólogas españolas del futuro. 

por Jesús M. DE MIGUEL 
PhD Yale University, MSc London School of Economics 

Primer Catedrático Príncipe de Asturias, Estados Unidos 
mananaconsulting@gmail.com

 

Haciendo malabares. Conciliación y corresponsabilidad de las parejas 
trabajadoras españolas

Livia García Faroldi

(Valencia, Tirant lo Blanch, 2023)

¿Qué estrategias de conciliación desarrollan las parejas en que ambos cónyuges tra-
bajan a tiempo completo? ¿Cómo se reparten las tareas domésticas y los cuidados? ¿Se 
trata de un reparto igualitario y corresponsable? ¿Qué factores intervienen en él? ¿Qué pa-
pel juegan las redes de apoyo familiares y no familiares? ¿Cómo influyó el confinamiento 
domiciliario durante la pandemia de COVID-19?

Todas estas cuestiones tratan de ser resueltas por la autora en esta necesaria obra, 
sin limitarse a un enfoque cualitativo o cuantitativo; de hecho, la combinación de ambos 
es uno de los aspectos clave para poder llegar a percibir y analizar todas las caras y aris-
tas de esta compleja realidad. En este libro se analizan de forma rigurosa tanto estadísticas 
ofrecidas por organismos oficiales como las encuestas de opinión, o la información reco-
gida a través de entrevistas a quince parejas andaluzas, con algunas de las cuestiones an-
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teriormente descritas. Del mismo modo, es reseñable el uso del análisis de redes para es-
tudiar las redes de apoyo de los miembros de la red que no son familiares, cuestión que es 
una novedad y que pone en auténtico valor este trabajo. 

El texto comienza con una introducción en la que la autora confiesa por qué comenzó 
a estudiar sobre los aspectos tratados, una cuestión que puede darse con una conversa-
ción casual. Este diálogo fue el primer impulso para poder poner todas las herramientas de 
nuestra disciplina en busca de una aplicabilidad que nos ayude a construir una sociedad 
más justa. En unas pocas páginas, la autora hace un recorrido ilustrativo de la necesidad 
de estudiar esta realidad. Posteriormente, en los nueve capítulos en los que se estructura 
la obra, desarrolla los aspectos considerados clave para toda la argumentación.

En el primer capítulo se asienta la base de cómo una excepción a finales del siglo xx 
en nuestra sociedad, parejas con doble ingreso a tiempo completo, se ha convertido en lo 
que llevamos de siglo xxi en la regla. Los análisis realizados sobre los datos ofrecidos por 
diversos organismos muestran cómo las tendencias del mercado laboral español hacen 
que la mayoría de los menores de nuestro país crezcan en el seno de hogares donde muy 
probablemente sus dos progenitores trabajan y generalmente a tiempo completo.

El segundo capítulo pone de manifiesto la importancia de conocer los procesos en los 
que se construyen los roles maternales y paternales en España, en los que la autora se-
ñala elementos clave a nivel contextual, como que las tasas de empleo femenino se acer-
can a países como Reino Unido y Alemania, o el desarrollo de políticas sociales para facili-
tar la conciliación. Apoyándose en los datos ofrecidos por diferentes organismos oficiales, 
y el análisis ofrecido por la autora, se concluye que se ha producido un cambio profundo 
en la vida cotidiana de las familias, provocando nuevas posibilidades de entender ser ma-
dre y padre. Si bien, la normatividad social de cómo debemos comportarnos en nuestra 
sociedad todavía se sustenta en la desigualdad. Los padres deben principalmente obtener 
recursos económicos, mientras que la distribución de las actividades está más repartida 
entre las madres, aunque se destaca el dedicar tiempo y encargarse de las necesidades 
básicas de sus hijos e hijas.

La metodología y las fuentes de datos de esta monografía son explicadas en el tercer 
capítulo, en el que se señala que el objetivo fundamental de la investigación ha sido cono-
cer cuáles son las estrategias de reparto de los cuidados y las tareas domésticas de las 
parejas en que ambos cónyuges trabajan a tiempo completo. A través de un guion semies-
tructurado a quince parejas, se desarrollaron diferentes temáticas repartidas en seis blo-
ques que van desde las características sociodemográficas de las parejas, los valores de la 
pareja y vida asociativa, la conciliación de familia y trabajo, la red de apoyo y familiar y, por 
último, el impacto del confinamiento en la vida familiar. Quizá hubiese sido conveniente au-
mentar el número de casos y que fueran de otras provincias y no solamente de Málaga.

Destacar que, a diferencia de otros análisis cualitativos, la autora se ha decantado por 
dar protagonismo a las narraciones de las parejas, para un análisis de los discursos y dar 
luz de una forma ilustrativa, sobre los procesos que se producen en el seno de la pareja 
para tomar determinadas decisiones. En este libro se aleja del uso de elementos simples 
del texto como los segmentos o verbatims, y las narraciones se observan completamente 
contextualizadas permitiendo una aproximación holística para conocer cómo se generan 
los discursos.

En los capítulos 4 y 5 la autora señala las claves en el reparto de las tareas domés-
ticas y los cuidados en la pareja; en ambos casos, antes del análisis de las entrevistas 



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 165-178

Crítica de libros 171

realizadas, se han utilizado los datos de 2018 de la Encuesta de Fecundidad del INE y 
de la Encuesta Social General Española del CIS, para contextualizar estos dos ámbi-
tos. De manera sistemática la información advierte un reparto desigual de ambas esfe-
ras, apoyadas principalmente por un marcado sesgo de género. En el desarrollo de los 
análisis de las entrevistas se puede descubrir elementos transcendentales que generan 
esta realidad. Con respecto al reparto de las tareas domésticas, las argumentaciones se 
han acercado generalmente a las de carácter economicista, esto conlleva generalmente 
una perpetuación de las desigualdades, donde ellas son las responsables de algunas 
de las tareas (estar pendientes de la ropa de menores) y siendo las planificadoras de to-
das las tareas del hogar, y en el caso de ellos, «ayudan» ejecutando algunos de los pro-
cesos ya planificados, lo que ahonda en la asunción de estas tareas en ellas. La autora 
señala que este proceso de asumir ellas dichas tareas conlleva la no necesaria negocia-
ción sobre cómo repartirlas, produciendo una de las principales fuentes de insatisfac-
ción en las mujeres, si bien el reparto poco a poco se va equilibrando. El ámbito laboral 
es uno de los mayores factores sobre cómo repartir las tareas del cuidado de menores, 
con una coherencia narrativa por ambos miembros de la pareja, al igual que ocurre con 
las tareas del hogar, destacando las dificultades para combinar los horarios de centros 
educativos y laborales sobre todo cuando la jornada laboral es a través de turnos rota-
torios, lo que genera en muchos casos una mayor inversión económica, más si cabe en 
los periodos de vacaciones escolares. No obstante, la autora advierte que todavía existe 
un sesgo de género, que se puede observar con la siguiente afirmación: «papá juega y 
mamá va a las tutorías», volviendo generalmente ellas a ser las planificadoras de los cui-
dados, basándose en discursos de los padres como «se organizan mejor» o «al final la 
buscan a ella», una forma de racionalizar la delegación que hacen en las madres. Final-
mente, la satisfacción con las tareas para el cuidado, con respecto a las tareas del ho-
gar, es mayor tanto para ellos como para ellas. Si bien, existe una desigualdad cons-
truida con base en el género, ya que se emplea más esfuerzo y tiempo en el caso de 
ellas, lo que provoca una menor satisfacción, persistiendo todavía una brecha al igual 
que ocurre con las tareas del hogar.

En el capítulo 6 se hace un análisis del tiempo personal, ya que las veinticuatro horas 
del día no se reparten en trabajo, tareas del hogar y de cuidado. Lamentablemente, aun-
que en general todas las personas expresan querer tener más tiempo personal, lo que pro-
duce una insatisfacción, en ellas es más intensa y visible en sus discursos, coincidiendo 
con lo advertido en otros estudios. La autora de forma clarividente resume este ámbito en 
una frase, «para mí, tiempo cero» con consecuencias psicológicas negativas, estrés, sen-
timiento de culpabilidad por no organizar mejor el tiempo, menor tiempo para la intimidad 
afectiva y sexual…

Las redes de apoyo para el cuidado de menores resultan fundamentales para que las 
parejas trabajadoras puedan conciliar sus horarios laborales y familiares. Este aspecto 
es desarrollado durante el capítulo 7, en el que se describe el análisis de redes sociales a 
partir de un bloque de preguntas del estudio cualitativo. La red familiar es una fuente de 
apoyo importantísima, lo que corroboran numerosos estudios, con un marcado pacto in-
tergeneracional de ayuda, manteniéndose la familia como sustento emocional pese al cre-
cimiento de los valores individualistas. No obstante, es importante, como se advierte en 
este estudio, no dejar de lado el contexto escolar como estrategia de conciliación, cuestión 
a la que generalmente no se ha prestado la atención necesaria. Como se desprende de la 
investigación, las redes de apoyo surgidas en el ámbito escolar, así como las de amistad, 
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suelen ser principalmente femeninas y construidas en torno a la madre (amistades y cono-
cidas de ella), lo que pone de manifiesto cómo cuidar sigue siendo una responsabilidad fe-
menina. Quizá hubiese sido acertado haber incluido imágenes de las redes de apoyo en 
estos casos concretos, y no solo limitarse por parte de la investigación a ofrecer una visión 
de conjunto. 

Un aspecto tratado en esta obra, y que refleja el marcado carácter de aplicabilidad de 
la sociología, ha sido el análisis del impacto de la pandemia en la vida familiar. Las entre-
vistas a parejas se realizaron desde finales de septiembre hasta principios de noviembre 
de 2020, aunque estaban proyectadas comenzar en abril de ese año, pero la pandemia por 
la COVID-19 cambió los planes. Este hecho insólito no ha sido un obstáculo, sino que sa-
biamente la investigadora ha sabido aprovechar esta situación para incorporar nuevos ele-
mentos clave (teletrabajo, aula en casa…), con el análisis de los tiempos de confinamiento 
estricto una vez decretado el estado de alarma en nuestro país, y el impacto emocional y 
en las redes de apoyo para sobrellevar la situación inédita. Aunque existen multitud de si-
tuaciones diferentes durante la pandemia, algunos discursos se repiten, entre los que se 
destaca que las madres generalmente vivieron con mayor estrés y sobrecarga el confina-
miento que los padres. La asunción de las responsabilidades escolares, ya advertidas an-
teriormente en este libro, se perpetúa en una situación más estresante, ya que el teletra-
bajo repentino no ha afectado de igual manera a ellos y ellas, agrandando más si cabe la 
brecha de género. A nivel emocional, la situación de confinamiento supuso consecuencias 
positivas, destacando que en general hubo más tiempo para estar con la familia, pero tam-
bién efectos negativos: miedo, inseguridad laboral, preocupación por la salud de amigos 
y familiares… Del mismo modo, es importante señalar que se detectan diferentes impac-
tos según las situaciones económicas, como por ejemplo el hecho de disponer de un piso 
grande, terraza o patio en la vivienda.

El último capítulo del libro está dedicado a las principales conclusiones una vez reali-
zada esta importante investigación. La autora señala que hay un aumento de la implica-
ción masculina en el hogar y, aunque no se ha alcanzado un reparto igualitario, aspecto 
que muchos de los hombres entrevistados desconocen y que trae consecuencias negati-
vas a ellas, el porcentaje de parejas que trabajan fuera de la esfera del hogar obliga a am-
bos a planificar de forma conjunta la mejor manera de hacer frente a todas sus responsabi-
lidades. El reparto de tareas en las entrevistas analizadas se sustenta de forma manifiesta 
en una racionalidad económica, asignadas racionalmente según la disponibilidad de cada 
miembro, si bien de manera latente se han encontrado discursos que utilizan justificacio-
nes relacionadas con los estereotipos, basadas en la socialización de género. Las redes de 
apoyo de cuidado son estrategias vitales para solicitar ayuda, bien en momentos puntuales 
bien con regularidad, dependiendo de la situación de la pareja, y el papel de las mujeres 
es mayoritario en esta red de cuidados. La situación de confinamiento conllevó una situa-
ción de estrés y agotamiento a las parejas, más si cabe a ellas. Pero también se observa-
ron aspectos positivos, como el hecho de poder estar más tiempo en familia, señalada si 
cabe más por ellos. Finalmente, la autora describe que, para que se produzca una conci-
liación y corresponsabilidad real, es condición sine qua non realizarla de manera colectiva, 
tanto en el sector público como en el privado, con unas políticas laborales, sociales… bien 
diseñadas para dicho fin, incluso con soluciones imaginativas donde las Administraciones 
promuevan redes de apoyo y cooperación mutua, y que avance no solo en eliminar este-
reotipos de género en el imaginario colectivo, sino en la práctica social del interior de los 
hogares.
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Este libro invita al lector a reflexionar de una manera acertada sobre cómo las familias 
se aventuran en la difícil, por no decir imposible, tarea de la conciliación, ofreciendo los 
elementos esenciales para construir una corresponsabilidad efectiva.

por José María GARCÍA DE DIEGO 
Universidad de Granada 

jmgdediego@ugr.es

 

Les structures fondamentales des sociétés humaines

Bernard Lahire

(Paris, La Découverte, 2023)

Bernard Lahire acaba de publicar su última obra, titulada Les structures fondamenta-
les des sociétés humaines, en la editorial La Découverte. Conviene recordar que el autor ha 
sido catedrático de Sociología en la Escuela Normal Superior de Lyon y director del Grupo 
de investigación sobre la socialización perteneciente al Centro Max Weber, antes de con-
vertirse en director de investigación en el CNRS. Sus trabajos aluden, sucesivamente, al 
fracaso escolar en primaria, las modalidades populares de aprendizaje de la escritura, el 
éxito escolar en los entornos desfavorecidos, la historia del analfabetismo, las prácticas 
culturales de los ciudadanos franceses, las condiciones de vida y de creación de los escri-
tores, la obra de Franz Kafka, la historia de las relaciones entre el arte y la dominación, o la 
sociología del sueño. Estas investigaciones han desembocado en una teoría de la acción, 
a la vez disposicionalista y contextualista, que contribuye a precisar y a matizar las teorías 
del campo y del habitus desarrolladas por Pierre Bourdieu. Ha recibido una serie de galar-
dones, tales como la Medalla de Plata del CNRS (2012), la Legión de Honor (2012) o el Pre-
mio de la obra social por su libro Dans les plis singuliers du social (2014), además de ser 
miembro sénior del Instituto Universitario de Francia (2016) y doctor honoris causa por la 
Universidad de Veracruz (2019).

La presente obra parte de unas insatisfacciones crecientes «que tienen en común una 
reacción ante […] el olvido de la realidad» (p. 15). En primer lugar, esta insatisfacción es 
epistemológica, «ante el relativismo, el nominalismo o el exceso de constructivismo de los 
investigadores en ciencias sociales y humanas» (p. 15). En segundo lugar, es teórica, ya 
que resulta «directamente de la situación epistemológica [que se refiere] a la manera de 
concebir la actividad teórica como simple construcción de un punto de vista, irreconcilia-
ble con otros puntos de vista y que mantiene una relación de pura arbitrariedad con la rea-
lidad» (p. 16). En tercer lugar, esta insatisfacción está relacionada con:

mailto:jmgdediego@ugr.es


174 Crítica de libros

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, Octubre - Diciembre 2024, pp. 165-178

La manera en que se organiza la división del trabajo científico en el seno de la disciplina, con una ten-
dencia a la [excesiva] especialización de las investigaciones y un escaso esfuerzo de síntesis, que 
conducen a un empobrecimiento teórico y a un abandono de las grandes cuestiones que se han plan-
teado en la historia y continúan planteándose hoy en día en las sociedades humanas (p. 16).

En cuarto lugar, está vinculada a:

La división científica entre disciplinas [que se halla] en el origen de un corporativismo de los investi-
gadores que piensan en los límites históricos fijados por sus disciplinas y ejercen una vigilancia de las 
fronteras para descalificar cualquier intento de aproximación disciplinar, especialmente entre las cien-
cias sociales y las ciencias naturales (p. 16).

Así, la finalidad de esta obra no es «cuestionar la naturaleza de los trabajos empíricos, 
[…] circunscritos, limitados y especializados, que son realizados por miles de investiga-
dores en todo el planeta», sino que se trata de subrayar «que estos trabajos podrían con-
tinuar realizándose de manera más heurística si se inscribiesen en un marco general que 
cambiase su sentido, alcance y dirección» (p. 17).

De hecho, disponer de un marco global en el cual se inscribe cada estudio ofrece «la 
posibilidad de vincularlo más fácilmente a una serie de estudios aparentados, relativa-
mente similares o vecinos, haciendo tomar conciencia del problema general que plantea, 
[…] y de articular estos resultados con un conjunto de otros resultados» (p. 17). En efecto, 
«las ciencias sociales sufren una excesiva dispersión de trabajos especializados que ape-
nas se comunican entre sí, pero estos trabajos son paradójicamente muy repetitivos en lo 
que dicen del mundo social» (p. 21).

En ese sentido, la perspectiva elegida en esta obra se inspira en la experiencia llevada 
a cabo por un grupo de matemáticos franceses en torno a Nicolas Bourbaki. En efecto, ese 
grupo:

Ha inventado, a la vez, una nueva manera de contemplar los problemas matemáticos y un nuevo 
marco unificador en el cual se desarrollan, a partir de entonces, unas especialidades interconectadas. 
Los mayores avances matemáticos efectuados desde aquel momento […] han sido posibilitados por 
este esfuerzo considerable de aclaración, síntesis y unificación (p. 23).

Esto no significa que Lahire ignore la diferencia existente entre una ciencia teórica 
como las matemáticas y unas ciencias teórico-empíricas como las ciencias sociales. Pero, 
estas últimas comparten dicha característica con la física y la biología que, sin embargo, 
han emprendido un camino similar al de las matemáticas.

A su vez, el autor es consciente de que «poner de manifiesto unas constantes o leyes 
que conciernen las sociedades humanas, cuando el realismo es percibido como ingenuo 
y la búsqueda de leyes como una mera ilusión», no constituye ninguna evidencia (p. 24). 
«Proponer un marco general, sintético e integrador común, o lo que Thomas Khun deno-
mina un paradigma, a unos investigadores en ciencias sociales repartidos en capillas teóri-
cas o en [iniciativas] personales», no es una tarea fácil (p. 24).

Establecer unos vínculos o aspirar a la conciliencia entre ciertos hechos establecidos e interpretados 
por la biología evolutiva, la etología, la paleontología, la prehistoria y las ciencias sociales, y construir 
un marco común de pensamiento para el conjunto de estos ámbitos del saber que les permita inter-
cambiar de manera fructífera, en un mundo científico que teme más que todo la naturalización o la 
biologización de lo social, no es una obviedad (p. 24).

Mostrar la presencia transespecífica y transhistórica de ciertas leyes biológicas y sociales en un uni-
verso científico que está vinculado a la idea de cambio, variación e historicidad, y en el seno del cual 
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los investigadores tienden a pensar […] que es suficiente deshacerse de una idea o dejar de creer en 
ella para hacer desaparecer un hecho [tangible], no es nada evidente (p. 24).

Asimismo, «establecer una diferencia clarificadora entre lo social y lo cultural, mos-
trando que los animales no humanos son tan sociales como los humanos, pero que son 
poco o nada culturales», dado que los humanos son a la vez sociales y culturales, no es 
una manera de pensar habitual (p. 24). Por último, derribar la frontera que separa la natura-
leza y la cultura o la naturaleza y lo social, «mostrando que somos sociales y culturales por 
naturaleza y que la cultura solo es una solución evolutiva que ha permitido unas adapta-
ciones más rápidas y eficaces que aquellas permitidas por la selección natural, es descon-
certante para unos investigadores que tienen en mente una diferencia nítida entre “ellos” y 
“nosotros”» (p. 25). En ese sentido, las propuestas formuladas en el presente libro solo han 
sido posibles en la medida en que han asumido estas rupturas y han realizado estas des-
construcciones de unos planteamientos profundamente enraizados.

Esto supone superar, por ejemplo, «la fascinación que ejercen las diferencias culturales, 
los particularismos o el exotismo histórico o geográfico sobre los historiadores, geógrafos 
y sociólogos» (p. 27). El problema, nos dice Lahire, es que «esta fascinación por lo múlti-
ple, lo diverso, lo abundante y, a veces incluso, por el detalle […], impide ver lo evidente, 
[es decir] tanto las continuidades como las discontinuidades, tanto los grandes invariantes 
como las variaciones de una sociedad humana a otra» (p. 27). Según el autor:

Dos grandes estrategias de conocimiento permiten ver lo que no se ve habitualmente en ciencias socia-
les cuando [la atención] se focaliza en las sociedades humanas particulares: la estrategia de las compa-
raciones inter-específicas (entre sociedades humanas y sociedades no humanas) y la estrategia de las 
comparaciones entre sociedades humanas (p. 28). 

Este libro considera que solo «combinando estas dos estrategias se puede esperar 
[enunciar] unas leyes sociológicas generales» (p.  28). Por una parte, «las comparaciones 
entre sociedades, tanto en el espacio como en el tiempo, constituyen una primera [vía] 
para tomar conciencia de las especificidades humanas. Entre las ventajas que semejante 
[modalidad] procura, se halla la cuestión de los orígenes o de las formas básicas» (p. 29). 
Por otra parte, las comparaciones interespecíficas permiten «ver en qué el conjunto de 
las sociedades humanas se distinguen de las demás sociedades animales, y, por consi-
guiente, tomar conciencia de la especificidad de las sociedades humanas, de las más “pri-
mitivas” […] a las más “desarrolladas”» (p. 30).

En esa labor, Lahire intenta articular la biología evolutiva con las ciencias sociales, po-
niendo de manifiesto los cuatro puntos de conexión existentes entre ambas.

Una parte de la biología es una sociología que se ignora. Así, «los etólogos que estudian 
los comportamientos sociales o las estructuras de la vida social de los animales no humanos 
podrían denominarse sociólogos de las sociedades no humanas» (p. 37). De la misma forma, 
ciertos sociólogos:

Han promovido el estudio de las sociedades no humanas, y, especialmente, las formas fundamentales 
de cooperación y de conflicto, las jerarquías de dominación, la división del trabajo, los medios de comu-
nicación, las coaliciones y su formación, las estructuras y la dinámica de las redes, la cohesión y la soli-
daridad de los grupos o los modos de explotación social (p. 37).

Por lo tanto, es cuestión de invertir la tendencia clásica que consiste en biologizar lo so-
cial para orientarse hacia una sociologización de lo biológico, «en la medida en que una parte 
(sociológica) de lo que nos aprenden la biología evolutiva y la etología […] proporciona las 
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claves de lo que es común a todas las sociedades humanas» (p. 37). Esta inversión debe 
acompañarse, según Lahire, de una distinción entre lo social y lo cultural, y de «la búsqueda 
de las razones de la existencia de las relaciones sociales y de los comportamientos sociales, 
ni en los genes ni en las variaciones culturales […], sino en los imperativos sociales transhis-
tóricos y transculturales propios a la especie humana» (p. 40). 

La cultura cobra sentido en una larga historia evolutiva y, por lo tanto, tiene un origen 
biológico. Efectivamente, «producto de la evolución biológica, la acción cultural del [ser hu-
mano] permite […] compensar sus debilidades y cambia la naturaleza de la evolución, mo-
dificando las presiones selectivas que pesan sobre la especie» (p. 41). Aunque, a menudo, 
los investigadores de ciencias sociales piensen en términos de binomios antagónicos, ta-
les como naturaleza/cultura, innato/adquirido, herencia/entorno o instinto/aprendizaje, es-
tas oposiciones carecen de sentido desde una perspectiva evolutiva. Para Lahire, «en lugar 
de separar el [ser humano] del resto de los seres vivos, conviene, al contrario, reinscribirlo 
en una evolución histórica a muy largo plazo» (p. 42). De hecho, «la cooperación, la moral, 
la atención y la acción conjuntas, el lenguaje verbal, la expresión simbólica, el pensamiento 
mágico-religioso, el pensamiento analógico, la fabricación de artefactos, así como los cui-
dados parentales, el poder y la dominación, la jerarquía y la lucha por el estatus […] provie-
nen de una larga historia de las especies» (p. 42).

Lo cultural contribuye a transformar lo biológico. Ciertos trabajos de «biología evolutiva 
ponen en evidencia una evolución conjunta gen/cultura» (p. 42). No en vano, si la especie 
humana no es la única en fabricar parcialmente su entorno, es «la única en modificar tan 
notablemente su entorno vital (física, química e incluso biológicamente)» (p. 43).

La biología contribuye a estructurar lo social. Se trata de «pasar de la clásica versión 
empobrecida de la explicación biológica de los hechos sociales por los genes […] o por 
unos rasgos psicológicos universales […], a una versión enriquecida que busca poner en 
evidencia las consecuencias o las implicaciones sociales de propiedades biológicas de la 
especie» (p. 43).

Una vez dicho esto, conviene precisar que:

La tesis central de esta obra es que una gran parte de la estructura y del desarrollo de las sociedades 
humanas solo puede comprenderse a partir del modo de reproducción (biológico y cultural) y de de-
sarrollo ontogenético de la especie, y, especialmente, de la situación de altricialidad secundaria propia 
del ser humano (lento crecimiento extra-uterino del bebé humano que conlleva un largo periodo de de-
pendencia), prolongada por una altricialidad terciaria (que alude a las capacidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida y a la dependencia permanente hacia los demás miembros del grupo social y de su cul-
tura acumulada), conjugada con una serie de propiedades compartidas por numerosos otros mamíferos 
o, al contrario, muy específicos (p. 44).

En ese sentido, se trata de «proponer un marco integrador de los trabajos de ciencias 
sociales, un paradigma [que permita] estudiar de manera más pertinente el “sistema social 
humano” o […] la “estructura social profunda” propia de la especie humana» (p. 45).

Así, en una primera parte titulada «De las ciencias sociales y de las leyes» (pp.  55-
246), tras una breve reflexión sobre las condiciones necesarias a la investigación cientí-
fica, Lahire empieza repasando «el concepto de ley, su historia caótica en ciencias socia-
les y su necesidad epistemológica», antes de discutir el «nominalismo constructivista que 
domina muy ampliamente las ciencias sociales y constituye un obstáculo epistemológico 
al proyecto científico» que defiende el autor, de cara a elaborar un realismo constructivista 
(p. 50). En una segunda parte titulada «Lo que las sociedades humanas deben a la larga 
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historia de los seres vivos» (pp. 257-427), el investigador galo presenta «el marco en el cual 
puede realizarse la articulación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, mos-
trando la importancia infravalorada de los fenómenos convergentes, tanto biológicos como 
culturales, que dan cuenta de la existencia de leyes» (p. 50). En una tercera parte que se ti-
tula «De la estructuración de las sociedades humanas» (pp. 429-903), el autor prosigue su 
reflexión enunciando y haciendo una presentación detallada de «una serie de grandes he-
chos biológicos y antropológicos, de las líneas de fuerza históricas y de las leyes generales 
presentes desde el inicio de la historia humana» (p. 51). 

Al término de la lectura de Les structures fondamentales des sociétés humaines, es ob-
vio reconocer la gran ambición intelectual y el carácter monumental de la obra elaborada 
por Bernard Lahire, dado que aspira, nada menos que, a dar cuenta de «los grandes he-
chos biológicos y sociales que estructuran el conjunto de las sociedades humanas, sus lí-
neas maestras y las leyes generales de su funcionamiento» (p.  905). Supone un cambio 
de mirada radical y ofrece un marco analítico estimulante que es susceptible de suscitar 
ciertas reticencias entre los científicos partidarios de las barreras disciplinares y de las in-
vestigaciones muy especializadas. Si bien esta obra se inscribe en la continuidad de sus 
trabajos anteriores, se trata de un libro de plena madurez que conduce el autor, como lo 
reconoce él mismo, a releer sus libros anteriores desde una perspectiva renovada. No en 
vano, si la reflexión desarrollada es indispensable científicamente y altamente estimulante 
intelectualmente, corre el riesgo de infravalorar las contribuciones de los diferentes enfo-
ques disciplinares, las aportaciones propias de los estudios empíricos especializados y la 
pertinencia del análisis de las variaciones. Dicho de otro modo, en su afán de poner de ma-
nifiesto el más pequeño denominador común entre las ciencias naturales y sociales, corre 
el riesgo de empobrecer nuestra comprensión de las sociedades humanas, que son suma-
mente complejas y cambiantes, en lugar de enriquecerla. 

En cualquier caso, la lectura de esta obra maestra de uno de los pensadores más bri-
llantes de su generación a nivel mundial es altamente recomendable.

por Eguzki URTEAGA 
Universidad del País Vasco 

eguzki.urteaga@ehu.eus
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Últimos estudios del CIS
disponibles en su banco de datos
Los últimos estudios y barómetros ingresados en el banco de datos del CIS y, por tanto, a dispo-
sición de cualquier persona o institución que lo solicite son los siguientes:

3500
ENCUESTA FLASH SITUACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA
1.809 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Abril de 2024

3457
BARÓMETRO DE MAYO 2024
4.013 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Mayo de 2024

3453
PREELECTORAL DE CATALUÑA. ELECCIONES AUTONÓMICAS 
2024
8.905 entrevistas. Población con derecho a voto autonómico, ambos 
sexos, de 18 y más años. Ámbito autonómico
Abril de 2024

3456
CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 
2024
4.051 entrevistas. Población con derecho a voto autonómico, ambos 
sexos, de 18 y más años. Ámbito autonómico
Abril de 2024

3458
PREELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2024
6.434 entrevistas. Población con derecho a voto europeo, ambos 
sexos, de 18 y más años. Ámbito nacional
Mayo de 2024

3460
CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
2024
7.491 entrevistas. Población con derecho a voto europeo, ambos 
sexos, de 18 y más años. Ámbito nacional
Mayo de 2024

3459
POSTELECTORAL DEL PAÍS VASCO. ELECCIONES 
AUTONÓMICAS 2024
4.013 entrevistas. Población con derecho a voto autonómico, ambos 
sexos, de 18 y más años. Ámbito autonómico
Mayo de 2024

3455
BARÓMETRO SANITARIO 2024 (PRIMERA OLEADA)
2.576 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Abril de 2024

3463
BARÓMETRO DE JUNIO 2024
4.011 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Junio de 2024

3466
DESIGUALDADES Y TENDENCIAS SOCIALES
4.006 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Junio de 2024

3465
POSTELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
2024
3.010 entrevistas. Población con derecho a voto europeo, ambos 
sexos, de 18 y más años. Ámbito nacional
Junio de 2024

3461
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. MES DE MAYO 
2024
2.483 entrevistas. Población residente, ambos sexos, de 16 y más 
años. Ámbito nacional
Mayo de 2024

3434
ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE COMPORTAMIENTO 
ELECTORAL (CSES-6)
2.446 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Diciembre de 2023

3468
BARÓMETRO DE JULIO 2024
4.007 entrevistas. Población española, ambos sexos, de 18 y más 
años. Ámbito nacional
Julio de 2024
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Fuera de
Colección

N.º 53

TRAYECTORIAS EN SOCIOLOGÍA Y 
CIENCIA POLÍTICA

Editado por:  
Centro de Investigaciones 
Sociológicas

Noviembre, 2021

N.º 54

CAMBIOS SOCIALES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

José Félix Tezanos, editor

Mayo, 2022
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Fuera de
Colección

N.º 55

IOP/CIS 1963-2023 
EN LA MEMORIA DE 
SUS DIRECTORES Y PRESIDENTES 
(2.ª Edición Actualizada)

Editado por:  
Cristóbal Torres Albero

Febrero, 2023

N.º 56

LA OMNIVORIDAD SOCIOLÓGICA. 
CONTRIBUCIONES EN TORNO A LA OBRA 
DE ANTONIO ARIÑO

Editado por:  
Capitolina Díaz Martínez  
y Juan Pecourt Gracia

Julio, 2023
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N.º 329

Pilar Antolínez Merchán, Juan 
Díez Nicolás, Jonatan García 
Rabadán, José Manuel León 
Ranero, Francisco J. Llera Ramo, 
Mayra Martínez Avidad, Miquel 
Reynés Ramón y Ángel Rivero 
Recuenco

LA GLOBALIZACIÓN DE LOS VALORES 
EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA. 
CUALIDADES QUE DEBERÍAN 
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the Experiences of Women Researchers in Spain

Gestión del conflicto trabajo-cuidados en el ámbito científico-académico: un 
estudio cualitativo sobre las experiencias de mujeres investigadoras en España
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Abstract
In this article we analyse the motherhood and care experiences 
of women researchers in Spain to understand the ways in which 
they manage the work-care conflict in the scientific-academic field 
and how it impacts their employment and psycho-social wellbeing. 
To do this, we conducted 30 semi-structured interviews with 
researchers at all levels of the academic career affiliated with 23 
Spanish universities and research centres. The results show that 
academic mothers experience overload, stress and guilt in facing the 
double mandate of being “good mothers” and “good professionals”. 
The results also indicate that they feel forced to sacrifice self-
care to more comfortably meet their professional and domestic 
responsibilities, and to choose between two lesser evils: postponing 
or giving up motherhood or lowering their professional ambitions.

Palabras clave
Academia
• Ciencia
• Cuidados
• Desigualdad de género
• Investigación
• Madre
• Maternidad
• Trabajo

Resumen
En este artículo analizamos las experiencias de maternidad y 
cuidados de mujeres investigadoras en España con el fin de 
comprender el modo en que gestionan el conflicto trabajo-cuidados 
en el ámbito científico-académico y caracterizar sus implicaciones 
laborales y psicosociales. Para ello, realizamos 30 entrevistas 
semiestructuradas a investigadoras de todos los niveles de la carrera 
académica adscritas a 23 centros de investigación y/o universidades 
españolas. Los resultados muestran que las madres académicas 
experimentan sobrecarga, estrés y culpabilidad ante el doble 
mandato de ser «buenas madres» y «buenas profesionales». También 
indican que se ven forzadas a sacrificar el cuidado de sí mismas para 
atender más holgadamente sus responsabilidades profesionales y 
domésticas, y a elegir entre dos males menores: postergar/renunciar 
a la maternidad o rebajar sus ambiciones profesionales.
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IntroductIon1

The existence of a gender gap in the sci-
entific/academic sphere is a global prob-
lem that is more or less dramatic depend-
ing on the geographic region, country and/
or area of specialization considered (Huyer, 
2015). In Europe, despite the growing pres-
ence of women at different levels of their 
academic careers, the phenomenon of the 
“leaky pipeline” from student to academic/
researcher persists: women make up a ma-
jority of students in degree and masters pro-
grammes and half of the students in doctoral 
programmes, but they continue to constitute 
a minority of teaching and research staff, es-
pecially in the STEM disciplines and in posi-
tions of responsibility, leadership and pres-
tige (European  Commission, 2021).

Although we find figures above the Eu-
ropean average (Unidad de Mujeres y Cien-
cia, 2023), the Spanish academy is not un-
affected by this problem. In Spain, there is 
a level of gender parity in low and interme-
diate categories of employment in teaching 
and research, but women continue to be a 
minority in permanent positions, above all in 
full professorships (Conesa- Carpintero and 
González-Ramos, 2018b; Montes-López and 
Gallego-Morón, 2017). Men are more cited 
and are more often in positions of scientific 
leadership, for example, as lead researchers; 
women are more involved in the production of 
articles and the coordination of monographs 
(Segarra-Saavedra et al., 2020; Tomàs-Folch 
and Mentado-Labao, 2013). When they do 
access higher management and leadership 
positions, women tend to carry out institu-
tional housekeeping functions, such as at-
tending to students and other tasks of an 
administrative, social and cultural character, 
while they remain underrepresented in areas 
of strategic power (Castaño, Vázquez-Cupeiro 

1 This study has been funded by the Community of Ma-
drid under the Talent 5th year 2018 call for proposals 
(grant number 2022-5A/SOC-24224).

and Martínez-Campos, 2019). In addition, 
gender biases have been found in research 
evaluation processes (Lara, 2007; López-Díaz 
and Pereira, 2021) as well as in the awarding 
of scientific prizes (González-Orta, 2015).

There is no consensus regarding the 
causes of this gender gap in the scientific/ac-
ademic sphere. While some experts point to 
discrimination against women in processes 
of access, promotion, publishing and financ-
ing as the main cause (for example, Benschop 
and Brouns, 2003; Settles et al., 2006), oth-
ers point to gender differences related to pro-
fessional preferences and life-styles that lead 
to women and men assigning resources and 
time in different ways to different areas of life 
(see for example, Ceci et al., 2014; Sieverding 
et al., 2018). In any case, the difficulty in bal-
ancing life and work in the scientific/academic 
sphere seems to be a very important factor. 
Work-life balance becomes very complicated 
for women, especially when they are moth-
ers (Fothergill and Feltey, 2003), as they are 
usually responsible for a majority of unpaid 
care (European Institute for Gender Equality, 
2020; Jolly et al., 2014; Rhoads and Rhoads, 
2012), so much so that some authors refer to 
a “motherhood penalty”.

In this article we analyse the experiences 
of women researchers in Spain in the sci-
entific/academic sphere regarding mother-
hood and care. Our aim is to understand the 
way in which the conflict between work and 
care2 is managed and look at its psycho-so-
cial and employment implications. This ar-
ticle is organized in the following manner: 
we begin with a review of the literature on 
the disadvantageous situation mothers find 
themselves in in the scientific/academic 
sphere; after, we look at the Spanish univer-

2 It is worth clarifying the use of the terms “work” and 
“care” in this article. Without ignoring feminist approaches 
that consider motherhood and care work as a type of 
work, the term “work” here refers to paid (productive) work 
carried out in the scientific-academic sphere, i.e. employ-
ment, while the term “care” refers to unpaid (reproductive) 
work carried out in the domestic sphere.
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sity, examining the advances that have oc-
curred on matters of work-life balance and 
the problems that remain, and we introduce 
the contribution our study makes in regard 
to the literature. We then explain our meth-
odology and analyse the results; lastly, we 
discuss our findings and our conclusions.

the penalIsatIon 
of motherhood In the 
scIentIfIc-academIc sphere

Many women think that motherhood has a 
negative impact on their academic careers, 
while only a minority of men say the same re-
garding fatherhood (Gallardo, 2021;  Society of 
Spanish Researchers in the United  Kingdom, 
2018). But beyond looking at the subjective 
perceptions of teaching and research staff, 
are mothers really in a disadvantaged sit-
uation in the university? For example, are 
women researchers with children less pro-
ductive than men or women without children? 
The findings regarding the relationship be-
tween motherhood and academic productiv-
ity are not conclusive. Although some studies 
have found that motherhood has a negative 
impact on productivity, other analyses find 
very moderate effects, associated with the 
age at becoming a mother, marital status 
and the number and age of children, or find 
no effect at all (Hunter and Leahey, 2010; 
Joecks, Pull and Backer-Gellner, 2014; Krapf, 
Ursprung and Zimmermann, 2017; Lutter and 
Schröder, 2020; Morgan et  al., 2021). The 
COVID-19 pandemic has revived debate on 
motherhood, care and productivity after it was 
found that the productivity of women, espe-
cially those with school-age children, declined 
sharply in this period (Myers et al., 2020).

Recent studies confine the “motherhood 
penalty” to the post-doctoral stage after find-
ing that children hinder women’s career ad-
vancement during the initial years after ob-
taining a doctorate, but do not have a similar 
effect at later stages of the academic career 

(Habich, 2022; Lutter, Habicht and Schröder, 
2022; Schröder, Lutter and Habicht, 2021). 
Professional ambitions and desires linked 
to personal life clash more in the post-doc-
toral stage, as this is a period in which a high 
level of productivity is demanded, as well as 
one of employment instability and greater 
mobility. At the same time, this is also when 
women tend to make the decision to have 
children (Ysseldyk et al., 2019). In this stage 
we expect that researchers and teaching staff 
accumulate achievements —such as publi-
cations, presentations in conferences, partic-
ipation in research projects, periods of resi-
dence in foreign institutions, etc.,— with the 
aim of competing for positions that will pro-
vide stable employment in the university. The 
result is that women have serious problems, 
especially in the initial years of motherhood, 
balancing the high academic performance 
standards with their children’s needs for care 
(Lynn, Howells and Stein, 2018;  Nikunen, 
2012; Rhoads and Rhoads, 2012). In addi-
tion to having a negative impact on their pos-
sibilities to advance in their careers (Cech 
and  Blair-Loy, 2019; Lynn, Howells and Stein, 
2018), this situation also has harmful effects 
on mental health (Ysseldyk et al., 2019).

Women face a hostile academic organ-
ization and culture that seems to be say-
ing that motherhood is not compatible with 
a successful career (Gabriel et  al., 2023; 
Huppatz, Sang and Napier, 2019; Minnotte, 
2021;  Shauman et  al., 2018). It is not sur-
prising, therefore, that many women re-
searchers, overwhelmed by the guilt of not 
being able to adequately handle the dual 
role of being a “good mother” and “good 
academic” (Fothergill and Feltey, 2003), are 
pushed to choose between motherhood 
and work. Prioritising work tends to be re-
lated to the decision to not be a mother or 
with postponing motherhood until one’s ac-
ademic career is stable, with the risk that 
this involves. In contrast, prioritising moth-
erhood tends to translate into lower aspi-
rations and adopting a more modest pro-
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fessional profile, or with the temporary 
interruption of a career and even its aban-
donment (Armenti, 2004; Cech and Blair-
Loy, 2019; Lynn, Howells and Stein, 2018; 
Mason, Wolfinger and Goulden, 2013).

Gender, care and work/lIfe 
balance In spanIsh unIversItIes 
and research InstItutIons

In the last two decades notable advances 
have occurred on matters related to work/
life balance in Spanish research institu-
tions and public universities. The insti-
tutionalisation of gender equality poli-
cies, fundamentally through the creation of 
units, observatories and offices for equal-
ity, and the establishment of plans, diag-
noses and protocols (Pastor-Gasálbez and 
 Acosta-Sarmiento, 2016; Pastor et al., 2015), 
is consolidating an institutional and norma-
tive framework3 that articulates basic rights 
to balance work and personal and family 
life for research and teaching staff (Alonso- 
Álvarez and Diz-Otero, 2022). 

Currently, Spanish research institu-
tions and universities are considering a 
wide range of measures related to work/
life balance, such as non-discrimination on 
grounds of maternity and pregnancy; paid 
maternity/paternity leave, breastfeeding and 
foster-care; the incorporation of clauses 
that, in hiring and promotional processes 
take into account interruptions in profes-
sional careers for parenthood and/or care of 
children or dependent family members; the 

3 Organic Law 3/2007, March 22, for the effective 
equality of women and men; Organic Law 4/2007, April 
12, which modified Organic Law 6/2001, December 
21, on Universities: Law 14/2011, June 1, on Science, 
Technology and Innovation; Royal Legislative Decree 
5/2015, October 30, approving the revised text of the 
Law on the Basic Statute of the Public Employee; Royal 
Decree-Law 6/2019, March 1, on urgent measures to 
guarantee equal treatment and opportunities between 
women and men in employment and occupation.

widening of pre-doctoral and post-doctoral 
contracts to an equal duration as mater-
nity and paternity leaves and the flexibilization 
of working conditions through reducing the 
work-day and mechanisms for choosing the 
work schedule (Alonso-Álvarez, Diz-Otero and 
Lois, 2016; Alonso-Álvarez and Diz-Otero, 2022).

Despite these advances, gender equal-
ity policies and work/life balance meas-
ures have been found to be less effective 
than expected. Based on various studies 
carried out from a feminist institutionalist 
perspective, this is due to the existence of 
resistance at institutional and individual lev-
els, both explicitly and implicitly. This re-
sistance can take the form of a refusal to 
assume responsibilities, the trivialisation of 
gender equality policies or the denial of the 
need for change and makes the practical 
application of these measures considera-
bly more difficult (Alonso-Álvarez and Diz-
Otero, 2022; Castaño-Collado and Vázquez- 
Cupeiro, 2023; González-Ramos et al., 2020; 
 Tildesley, Lombardo and Verge, 2022; Verge, 
Ferrer-Fons and González, 2018). Given the 
technical limitations that equality units face 
(lack of resources), as well as political limits 
(absence of power in university structures), 
equality plans and measures to aid work/life 
balance are valuable but insufficient tools for 
reaching effective equality between women 
and men (Castaño-Collado and Vázquez- 
Cupeiro, 2023; Pastor- Gosálbez et al., 2020; 
 Pastor-Gosálbez and Acosta-Sarmiento, 
2016).

We must also consider the obsta-
cles that the current system of knowl-
edge production poses, characterised by 
the quantifying logic of scientific activity 
based on standardised indicators, hyper-
competition among science workers and 
the growing precariousness of employ-
ment in research work and teaching result-
ing from the implementation of austerity 
policies and neo-managerialism in manag-
ing human resources (Conesa-Carpintero 
and González-Ramos, 2018b; González-
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Ramos et  al., 2016; Pastor-Gosálbez and 
 Acosta-Sarmiento, 2016). These working 
conditions, which on paper affect everyone 
in research and teaching equally, in reality 
form an uneven playing ground for academ-
ics with responsibility for care in the domes-
tic sphere, as they see the need to demon-
strate that personal and family life are not 
an obstacle to building a successful career 
(Conesa-Carpintero and González-Ramos, 
2018a; González-Ramos et al., 2016).

However, opportunities for feminist 
strategies of resistance that seek to fos-
ter institutional gender change also ex-
ist  (Tildesley, Lombardo and Verge, 2022; 
Verge, 2021; Verge, Ferrer-Fons and 
González, 2018). Indications are that to 
put an end to gender discrimination, it is 
necessary to go beyond equality plans 
and measures aimed at encouraging the 
promotion of women, as the academy re-
mains “androcentric”, based on the ideal 
of a scientist without care responsibili-
ties. Changes must be made that affect 
the way scientific and academic institu-
tions function, starting from the multiple 
gender inequalities that exist in work, fam-
ily and social spheres (Conesa- Carpintero 
and González-Ramos, 2018a; Pastor- 
Gosálbez et  al., 2020; Pastor-Gosálbez 
and  Acosta-Sarmiento, 2016).

As can be seen, Spanish research has 
primarily focused on the institutional di-
mension, while research on the experiences 
of women academics with care-giving re-
sponsibilities is very limited (Alonso- Álvarez 
and Diz-Otero, 2022). However, some stud-
ies addressing the latter issue and of a 
qualitative nature stand out, critical of the 
absence of co-responsibility among men 
in the family sphere and of the limited in-
stitutional supports in regard to balanc-
ing work and family, understood to be the 
main causes of the unequal position of 
women in the university (Montes-López, 
2017;  Montes-López and Rasskin- Gutman, 
2019). The quantitative study by Gallardo 

(2021) on the perceptions of academic 
mothers at the University of Murcia on the 
impact of motherhood on their professional 
careers also stands out. Our article fits 
within this line of research focused on the 
experiences of women in academia with 
care-giving responsibilities and makes two 
contributions: on the one hand, we focus 
attention on personal management of the 
work/care conflict and its pyscho-social 
and work-related consequences, and on 
the other hand, we broaden the geographic 
range and the employment status of the 
participants, as we analyse interviews with 
researchers in 23 research centres and/or 
universities in Spain at all levels of the ac-
ademic career, including both mothers and 
women without children.

methodoloGy

In this article we examine women re-
searchers’ experiences of motherhood 
and care in Spain, with the aim of under-
standing the way in which they manage 
the conflict between work and care in the 
scientific/academic sphere and its psy-
cho-social and work-related impact. To do 
this, we analyse data generated within the 
research project on “Innovation, decision 
making and leadership in science: How re-
searchers work together” (2018-T1/SOC-
10409, Atracción de Talento Modalidad  1 
de la Comunidad de Madrid)4. This project 
examines the internal mechanisms that 
operate in scientific research groups with 
the aim of identifying patterns and strate-
gies for collaboration that foster innovation 
and excellence. In addition, we study the 
transformations produced by new tech-
nologies on collaboration, communica-
tion and affective networks in the scientific 
sphere.

4 The first phase of research was directed by Carlos 
López-Carrasco and Marta Romer-Delgado.
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The field work was carried out be-
tween December 2019 and March 2023 
and consisted in 10  participant obser-
vation sessions (for a total of approxi-
mately 70 hours) following the work of 
research groups. Observations were car-
ried out in meetings, seminars, labora-
tories and during work breaks; in addi-
tion, 58 semi-structured interviews were 
carried out in three phases. The method 
of contact with participants was email, 
through which the research was formally 
presented. In the first phase, 20 interviews 
were carried out with members of the re-
search groups with projects financed by 
the European Research Council in the past 
five years, i.e. prestigious, high-perform-
ing groups that are a normative reference 
—role models— in the scientific field. In 
this phase, we also interviewed a special-
ist in scientific collaboration, a member 
of a group with fewer resources and a re-
searcher employed in a relevant position 
in the European Research Council. In the 
second phase, we carried out 25 inter-
views with lead researchers of projects fi-
nanced by the European Research Coun-
cil, and with researchers and academics 
in the social sciences. In the third and last 
phase we carried out ten interviews with 
pre-doctoral researchers.

The interviews in the first and third 
phases are focused on the patterns and 
strategies for collaboration in scientific re-
search groups. Therefore, the interview 
guide covered issues such as the role of 
collaboration in research work, the ele-
ments that compose collaborative prac-
tices, the factors that promote collabora-
tion or make it more difficult, the strategies 
developed to foster efficient collaboration 
and psycho-emotional well-being regard-
ing scientific collaboration. However, the 
interviews in the second phase focused 
on the gender gap in the scientific/aca-
demic sphere. As a result, the interview 
guide varied significantly, covering issues 

such as gender socialisation, the experi-
ence of unequal treatment of women, the 
gender gap in the higher reaches of the ac-
ademic hierarchy, feminine scientific lead-
ership, the influence of motherhood and 
care in professional careers, the organisa-
tion of the university and the psychological, 
work-related and social effects on women 
researchers.

Given that in this article we examine 
women researchers’ experiences of moth-
erhood and care-giving in Spain, the 25 in-
terviews from the second phase and the 
additional 5 interviews that look at these 
experiences serve for this purpose. Thus, 
of the 58 semi-structured interviews in 
the project, we analyse a total of 30 in-
terviews with women researchers. Among 
the women interviewed, 22 have children 
and 8 do not. There are two reasons for in-
cluding women researchers in the study 
who are not mothers: 1) the perspective of 
those that want to be mothers and those 
that have chosen not to be are equally rel-
evant for analysing the conflict between 
work and care in the university and, 2) care 
is not limited to the care of children. As can 
be seen in Table 1, we try to cover all the 
employment categories among university 
teachers and researchers in the scientific/
academic sphere in Spain, both in the uni-
versity —Full professor (4 interviews), pro-
fessor (2), associate professor (2), assistant 
professor (4), post-doctoral researcher (5) 
and pre-doctoral researcher (4) —and the 
Spanish National Resource Council [Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (known as the CSIC)— professor of 
research (4 interviews), chief scientist (2), 
research scientist (1) and Ramón y Cajal 
researcher (1). In addition, we include an 
ex-researcher. We also cover all the sci-
entific areas, although there is an over-
whelming imbalance in favour of the so-
cial sciences (14 interviews) and natural 
sciences (11 interviews) in contrast to the 
humanities (3) and engineering (2).



Verna Alcalde-González and Simone Belli  9

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 3-20

TABLE 1. Profiles of women researchers interviewed

Id. Employment category Scientific area

I1 Professor Natural sciences
I2 Predoctoral researcher Natural sciences
I3 Predoctoral researcher Natural sciences
I4 Post-doctoral researcher Humanities
I5 Post-doctoral researcher Humanities
I6 Professor Social sciences
I7 Professor Social sciences
I8 Associate professor Social sciences
I9 Assistant professor Social sciences
I10 Assistant professor Social sciences
I11 Post-doctoral researcher Social sciences
I12 Professor Social sciences
I13 Associate professor Social sciences
I14 High school teacher (ex-researcher) Engineering
I15 Associate professor Social sciences
I16 Assistant professor Social sciences
I17 Predoctoral researcher Social sciences
I18 Chief scientist (CSIC) Natural sciences
I19 Post-doctoral researcher (CSIC) Natural sciences
I20 Research professor (CSIC) Natural sciences
I21 Chief scientist (CSIC) Engineering
I22 Assistant professor Social sciences
I23 Predoctoral researcher Social sciences
I24 Post-doctoral researcher Social sciences
I25 Ramón y Cajal researcher (CSIC) Natural sciences
I26 Research professor (CSIC) Humanities
I27 Research scientist (CSIC) Natural sciences
I28 Associate professor Natural sciences
I29 Research professor (CSIC) Natural sciences
I30 Research professor (CSIC) Natural sciences

Source: Own elaboration.

When the interviews were carried out, 
the women researchers were affiliated with 
23 Spanish research centres and/or univer-
sities: 1) Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares, 2) Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas, 3) Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 4) In-
stituto de Agricultura Sostenible, 5) Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 
6) Instituto de Ciencia de Materiales de Bar-
celona, 7) Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona, 8) Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimenta-

ria, 9) Instituto de Nanociencia y Materiales 
de Aragón, 10) Instituto de Neurociencias, 
11)  Instituto de Productos Lácteos, 12) In-
stituto Ramón y Cajal de Investigación San-
itaria, 13) Universidad de Alcalá de Henares, 
14) Universidad Autónoma de Barcelona, 
15)  Universidad Autónoma de Madrid, 
16)  Universidad de Barcelona, 17)  Univer-
sidad Carlos III de Madrid, 18) Universi-
dad Complutense de Madrid, 19) Univer-
sidad Miguel Hernández, 20) Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 21) Uni-
versidad Rey Juan Carlos, 22) Universidad 
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de Santiago de Compostela and 23) Univer-
sidad de Zaragoza. To protect the identities 
of the interviewees, we do not include this 
information in Table 1.

All participants were informed of the con-
fidential use of their data and gave their con-
sent for the data to be recorded and ana-
lysed. Interviews were recorded, transcribed 
verbatim and underwent a discursive anal-
ysis regarding participants’ discussions of 
experiences of motherhood and care-giving 
based on the following set of codes: 

1. Type of care.

1.1. Care of children.

1.2. Care of adults.

2. Impact on professional career.

2.1. Work overload.

2.2. Impact on productivity.

2.3. Impact on collaboration.

2.4. Contract problems.

2.5. Inequality in evaluation.

2.6. Slowed or shortened career.

3. Conflict management.

3.1. Emotions.

3.2. Family support.

3.3. Impact on the couple.

3.4. Organisation of work.

3.5. Hiring a professional caregiver

3.6. Prioritising career or motherhood.

4. Proposals for change.

4.1. Generational component.

4.2. Institutional awareness.

4.3.  Measures for equality and work/life 
balance.

4.4. Modification of evaluations systems.

4.5.  Equalising the burden of care.

We conceive discourse analysis as a 
practice that consists in disentangling the 
ways in which discourses, as constituting 

and regulating social practices, maintain or 
promote certain social relations (Íñiguez-
Rueda, 2003: 99). In this sense, through 
this analysis we attempt to understand the 
ways in which women researchers manage 
work-care conflict and we interpret the ex-
tent to which the discourses confront a cul-
ture and organisation of academic work that 
makes their careers more difficult, slows 
them down and/or interrupts them.

results

Combining care with paid work is not easy 
for mothers in academia. It takes additional 
effort that, according to our participants, 
is not sufficiently recognised in the work 
sphere, where traditionally it has been taken 
for granted that women have to sacrifice 
for their families. In what follows, we pres-
ent the results of the analysis of the inter-
views, divided into two sections that deal 
with 1)  the emotional consequences of the 
double shift (being a good mother and a 
good professional) on mothers in academia, 
and 2) the management of time as a scarce 
good and its effects on personal, family and 
professional life.

Being good mothers and good scientists: 
overload, self-demands, stress and guilt

Many of the women interviewed indicated 
that their male partners had a acceptable 
commitment to participation in the raising 
of their children and doing domestic tasks. 
However, from their accounts we can in-
fer that in this regard there is still some way 
to go. It is the women that continue to take 
on the majority of care-giving and domestic 
tasks, even in families in which the men are 
aware of the problem, as became evident in 
the recent COVID-19 pandemic:

Even in those circumstances, the majority of the 
pandemic at home... we’ve taken on more of 
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it ourselves. I consider myself extremely lucky 
at home because in principle we share most of 
the tasks, okay? But, of course, the majority, 
everything that has to do with care, for example, 
that the children do their homework, everything 
that has to do with socialising and listening, 
things apart from housework [...]. Basically it is the 
women who have dealt with it (I8).

The majority of the women interviewed 
also lamented that they continue to be the 
ones who ask for parental leave or that re-
duce their schedules to be there for their 
children, while men doing the same is much 
rarer.

The family support network, most often 
taking the form of grandparents and, espe-
cially, the grandmother, is a key factor in 
managing the conflict between work and 
care. The interviewees repeatedly noted the 
valuable aid of grandparents, without whose 
emotional and material support it would be 
more difficult to accumulate teaching and 
research merits and, ultimately, to progress 
in their academic career:

My husband works one week at home and one 
week away. So I could say that half the month I 
am a single mother. So I have too much [...] so she 
[her mother] says to me: “come on, I will help you, 
bring me Sara5 and you go to the conference” or 
“bring over Sara and go to that meeting” [...]. And 
it’s true that they have a really beautiful connec-
tion as a result, but I recognise that she has been 
essential (I9).

When the family support network cannot 
cover the needs for childcare and/or care of 
dependent adults, some couples choose to 
pay for care (I22). However, not all families 
can afford this, particularly given the precari-
ousness and low salaries in the early stages of 
an academic career. 

We can’t afford the luxury […]. In other jobs where 
they earn a lot of money and decide to hire some-
one to take care of the child, we can’t do that. At 
the end, it’s all connected to precariousness (I25). 

5 Name changed for confidentiality.

In general, our participants character-
ize pregnancy and maternity leave as two 
emotionally stressful periods. In contrast 
to what we might imagine, maternity leave 
does not tend to be a period in which aca-
demic mothers are not working, given that 
they feel obligated to remain connected to 
work so they do not lose momentum in their 
academic careers —“I had to continue mak-
ing the curriculum” (I26)— and do not neg-
atively affect the work flow, above all when 
they are in charge of a team. In fact, many 
of these mothers confessed that they con-
tinued working during their maternity leave:

You spend your maternity leave thinking about all 
the things you have to write and that you haven’t 
written, and about the book that you have left half 
done and the research project… No one says an-
ything, but everyone expects you to be working at 
home, including yourself [...]. Maternity leave ends 
up being very anxiety provoking because you 
don’t put your pen away one day and return four 
months later and everything is as it was. You have 
to keep working. You are at home, but it is as if 
you are working remotely (I26).

After maternity and once returned to 
work, the high levels of stress continue: “I 
spent hours pumping milk so that I could 
leave milk at home, I ended up having 
to run because I was late, and I felt so 
much anxiety” (I26). To handle this situa-
tion, some choose to return to work part-
time, which permits them greater flexibility 
in taking care of their children. However, 
working part-time is not a common choice, 
at least among our participants6, as the 
majority of them prefer to work full-time 
and gain merits and not reduce the pace of 
their work too much. Their aim is to reach 
the minimum indicators necessary that will 
permit them to compete for positions with 
greater stability: 

When I want to take the competitive examinations 
for a professorship, they ask me for my teaching 

6 Of the 22 mothers that participated in the study, only 
3 reduced their schedules after maternity leave.
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hours; if I ask for five years of reduced working 
hours, I won’t reach such a position (I24). 

In addition, a part-time schedule in many 
cases does not resolve the conflict between 
professional career and family life. Nor is 
it unusual that excessive self-demands at 
work, driven by the need to maintain pro-
ductivity, can lead to situations bordering 
on self-exploitation:

To combine them, you have to be used to work-
ing very fast, right? To use the time in a way that 
is very tight, which really means that your days are 
more intense [...]. When I was at work I had to be 
100 % on and, in fact, I was hyper productive, but 
then when I left work I had to also be hyperactive 
with my child (I7).

As can be seen in the above statement, 
this level of demand on the self occurs not 
only in the workplace, but also at home. In 
addition, it tends to be connected to feel-
ings of guilt. The data from the interviews 
indicate that mothers in academia often feel 
guilty for not meeting expectations in either 
of the two spheres, neither at home nor at 
work; in other words, for not meeting the 
standards for what is considered a “good 
mother” and a “good professional”:

I left work saying to myself “I’m leaving too 
[early]… I haven’t finished, I should have done 
more today”. You understand? I got home and 
I said: “damn, I should have left [work] before, I 
don’t have time to…”. In other words, I was guilty 
at work and guilty in the family, right? Always (I29). 

There are two main sources of this 
sense of guilt and unease. On the one hand, 
they feel that they are judged as underper-
forming in the work environment: “it is as-
sumed that your work is going to be of 
worse quality or that you are not going to 
get it done because of having [a child]” 
(I5). On the other hand, they experience 
pressure from the family to behave as a 
traditional mother would. This is how one 
participant expressed it who, with the op-
portunity for a work trip when her children 
were small, heard comments from fam-

ily members “that really made me angry… 
‘you are going away and leaving your chil-
dren?’… these comments at first make you 
feel guilty in some way” (I27). Based on the 
interpretation of some of the participants, 
this feeling of guilt is also a self-inflicted 
product of the introjection of unrealistic so-
cial expectations in both the personal/family 
and professional spheres: “no one at work 
was telling me that I wasn’t doing my job, 
no one in the family was telling me that I 
wasn’t doing what I had to do, but I was be-
ing self-demanding” (I29). Thus, we see how 
self-demands and guilt are closely interre-
lated; how this permanent feeling of being 
at fault is linked to the imperative of proving 
that one is up to the task, and yet one never 
quite manages to do so.

Prioritising career or family life: Time as a 
scarce good

All the participants with children referred to 
the importance of good time management 
to balance family and work. Mothers in ac-
ademia are aware that “to continue per-
forming at the same level” (I5), they have to 
be more efficient in their investment of time 
and energy. Typically, this involves reorgan-
izing the workday around their children’s 
schedules, taking advantage of when they 
are asleep, in daycare/school and involved 
in extra-curricular activities to work: “when 
you have a space available is after the chil-
dren are asleep [...] evenings and mornings 
were... when I was hard at work” (I5).

All the participants lamented a lack of 
time. There are very few of the mothers that 
did not admit to sacrificing sleep or leisure 
time to achieve a certain, although always 
unstable, balance between work and fam-
ily life. Thus, in the face of growing respon-
sibility in both the professional and domes-
tic spheres, many of them push their own 
needs, desires and social relations to the 
background, if not to a bare minimum: 
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I had to be satisfied with myself in my work and at 
home and the only way to do that was to eliminate 
my personal time; my time at the gym, my time 
with friends, going to the cinema, right? Or my time 
reading… or other things outside of work (I29).

Despite the sacrifices made on the per-
sonal level, time continues to be a scarce 
good for academic mothers: 

I don’t have enough time because I want to take 
my kids to school, go with them, bring them to 
school… then there is dinner time and by ten I am 
exhausted, and then we are in another day (I27). 

But if that were not enough, this is a 
problem that is not resolved when the chil-
dren are grown, as new demands for care, 
such as the care of elderly parent, and new 
work demands emerge as women enter mid-
dle age and advance in the academic hierar-
chy: “you have to always be productive be-
cause, if not, you will fall behind; although 
you have your position, it’s a long-term com-
petition” (I22). We even find cases in which 
both types of care, of children and of de-
pendent adults, overlap: “as we had children 
later, there are times when we are taking 
care of the children and, at the same time, 
taking care of elderly family members” (I2).

Given this situation, the management of 
the work/care conflict tends to be resolved 
in one of two ways: prioritising career or pri-
oritising family life. Both choices have their 
consequences. Placing career first involves 
reducing, sometimes drastically, the time 
spent with children:

When classes start, I don’t see him […]. On Mon-
day I don’t see him… Tuesday I don’t see him… 
on Wednesday I do, but I’m in a state of stress 
then because on Thursdays I have six straight 
hours of classes. Then… when I get home it’s as 
if I don’t see him because after six hours it’s like I 
see you but I don’t see you, you know? (I10).

In other cases. Prioritising carrer involves 
postponing motherhood until reaching a cer-
tain stability at work, being a mother at an 
older age, or giving up being a parent:

My doctoral advisor is eight years older than I am, 
in other words, at the age you would tradition-
ally have children. Well, I am 26 and she must be 
34, or something like that. And she said to me: 
“I haven’t had children and I’m not going to be-
cause I don’t know where they would fit in my 
agenda”. And the other doctoral student also said 
the same thing to me: “no, they don’t fit in my 
agenda, where would I fit them?” [...]. I see older 
colleagues with a pace of life that means they 
work around the schedule of their kids… And my 
god, I don’t know if that’s what I want for myself. 
I don’t imagine myself working on a Friday at 2 in 
the morning because that’s when my daughter is 
sleeping. It makes you think: “I don’t know about 
children” (I24).

Postponing motherhood in the initial 
stages of an academic career is a com-
mon decision: “when you are thirty maybe 
you think that you have some time and you 
postpone it without it being dramatic” (I15). 
But what might not seem very serious in 
your early thirties begins to weigh on some 
women as they approach forty: “I’ll be forty 
soon and yes, being a mother was one of 
my life projects, but not the centre of my 
life… but it is something that I would have 
liked to do and I feel a bit of regret about it” 
(I15).

However, prioritising family also has cer-
tain consequences. The most serious is 
abandoning an academic career and seek-
ing employment that permits a greater bal-
ance. Mothers that decide to persevere and 
remain in academia often have to lower 
their aspirations so that they can combine 
their work with their family responsibilities: 
“they choose to remain in science at lower 
positions, research assistants, post-docs 
or competing for positions as specialists 
in the CSIS and having family” (I3). All this 
translates into a retreat or withdrawal of 
women, which may take the form of aban-
doning academia or adopting a lower pro-
fessional profile. The initial period for this 
retreat is the post-doctoral stage, during 
the years immediately after obtaining a doc-
torate. This is a period that many interview-
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ees agree is pivotal in women’s academic 
careers. This is how this pre-doctoral re-
searcher expresses it:

Women tend to stay on the post-doc rung; it is dif-
ficult for us to become lead researchers. I associ-
ate this with the difficulty of balancing family life 
with a scientific career. Because in Spain to con-
tinue a scientific career there are a series of un-
avoidable steps. One of them is to work outside 
the country for at least a few years […]. I am going 
to be 30 in a month and I’m halfway through with 
my thesis. When I finish my thesis, I’m going to be 
in the postdoc search just when I could consider 
having children, at a moment when your career 
splits and you say: “I have to decide” (I3).

Another period of withdrawal seems to 
happen during professional maturity, when 
a “drop in energy [is experienced] that I 
think comes from fatigue, saturation, in 
other words: look, I am a professor, that’s 
enough” (I9). According to several of the 
participants, this withdrawal or abandon-
ment particularly affects the involvement of 
women in research work. In their opinion, a 
considerable number of women stop “doing 
science, researching, producing, fighting” 
(I9) and tend to take shelter in teaching, a 
less competitive activity and less demand-
ing in terms of time “They are very good 
teachers, but they take care of their children 
and are teachers, teachers and teaching 
mothers, but not researchers” (I9).

dIscussIon and conclusIon

Our results show that mothers in academia 
experience stress, guilt and feeling over-
whelmed in facing the dual mandate of be-
ing “good mothers” and “good profession-
als”. In line with findings from research in 
Spain and the United States, the participants 
in this study say they are responsible for most 
of care at home, even in couples in which 
the men believe in a non-traditional distribu-
tion of roles (Jolly et al., 2014;  Montes-López, 
2017; Montes-López and Rasskin-Gutman, 

2019; Rhoads and Rhoads, 2012). Quite a 
few stated that they worked during their ma-
ternity leave and very few reduced their work-
days because of fear of losing traction in their 
academic careers and/or negatively affecting 
the work, consistent with what Shauman et al. 
(2018) and Huppatz, Sang and Napier (2019) 
also found in other contexts.

Our results also indicate that mothers in 
academia see themselves as forced to sac-
rifice their own self-care if they are to meet 
their professional and domestic responsi-
bilities, and to choose between two lesser 
evils: postponing or giving up motherhood 
or reducing their professional ambitions. 
As found in other studies (Armenti, 2004; 
Lynn,  Howells and Stein, 2018), we see that 
women tend to delay motherhood until sta-
bilising their professional careers. And in 
line with other results (Habicht, 2022;  Lutter, 
Habicht and Schröder, 2022; Schröder, 
 Lutter and Habicht, 2021; Ysseldyk et  al., 
2019), in our interviews, the post-doctoral 
stage emerges as a critical period: highly de-
manding in terms of productivity, and also a 
time of unstable employment that tends to 
coincide with the first years of motherhood 
and which many participants see as a real 
watershed in women’s academic careers.

In the study by Gallardo (2021) with 
mothers in academia in the University of 
Murcia, the majority (63  %) indicated that 
motherhood had led them to reduce their 
involvement in research activities and focus 
on teaching. This finding is consistent with 
the concerns of some of the participants in 
this study over the exodus of women in the 
university because of the conflict between 
work and care, which, it seems is reducing 
the number of women in the research field. 
Future quantitative studies and of broader 
reach will permit us to see if this is a signifi-
cant and widespread trend and verify if it is 
related to motherhood and other care-giv-
ing responsibilities. In addition, the com-
plaints of many of the participants regarding 
the limited number of men that take advan-
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tage of the measures put in place to bal-
ance work and family life are consistent with 
the findings from Alonso-Álvarez and Diz-
Otero (2022) on the University of Santiago 
de Compostela, where such measures were 
used almost exclusively by women: men 
accounted for 12  % of the individuals so-
liciting leaves, were 9 % of those soliciting 
nursing leave and none solicited a reduction 
in the work-day.

In the last two decades important ad-
vances have been made in balancing 
work and family life in the scientific/aca-
demic sphere in Spain. However, institu-
tional and individual resistance has made 
their application difficult and limited their 
effectiveness (Alonso-Álvarez and Diz-
Otero, 2022; Castaño-Collado and Vázquez- 
Cupeiro, 2023; González-Ramos et al., 2020; 
 Tildesley, Lombardo and Verge, 2022; Verge, 
Ferrer-Fons and González, 2018). For this 
reason, although we agree with Gabriel et al. 
(2023) that it is necessary to support women 
during motherhood to retain talent in the sci-
entific and academic sphere, we also agree 
with Pastor- Gosálbez et al. (2020) that equal-
ity policies and measures for balancing work 
and family are insufficient means for reach-
ing effective equality between women and 
men. Therefore, to end gender discrimina-
tion, we need to transform not only the way 
in which scientific institutions and univer-
sities function, but also the very system of 
knowledge production, characterised by hy-
per-competitiveness and rising precarious-
ness that perpetuate the work/care conflict 
and make women’s careers more difficult 
(Conesa-Carpintero and González-Ramos, 
2018a; Pastor-Gosálbez et al., 2020; Pastor- 
Gosálbez and Acosta-Sarmiento, 2016).

The main limitation of this study is that 
our results cannot be generalised because 
they are not representative of the experi-
ences of all women that work in the scien-
tific/academic sphere in Spain. That was 
not our aim and would require a different 
methodology and research design. Regard-

ing the future direction of research, a similar 
study from the perspective of men (with and 
without children) would permit us to com-
pare their experiences and perspectives 
with those of women. In addition, it would 
be of interest to look more deeply into the 
work/care conflict in the university, but be-
yond a focus on the impact of raising chil-
dren, to look at the experience of caring for 
dependent adults.
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Abstract
This article seeks to determine whether there are differences in 
persistence between students with and without scholarships and 
analyse the factors associated with the persistence of students with 
scholarships. The cohort of students with scholarships for access to the 
University of Barcelona in the academic year 2011-2012 were analysed. 
This cohort consisted of 2613 students, and is the last one that can 
be analysed to establish the persistence of students with income-
related scholarships, as it was affected by the 2013 scholarship reform. 
Bivariate techniques showed that students with scholarships have 
greater persistence than students without scholarships. In addition, the 
binary logistic regression model indicated that the academic variables 
were the ones that contributed to explaining persistence, as they 
played a stronger role in students with scholarships. Ensuring equal 
educational opportunities thus remains a challenge for university policy.
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Resumen
Este articulo busca conocer si existen diferencias en la persistencia 
entre estudiantado becado y no becado, y analizar los factores 
asociados a la persistencia del estudiantado becado. Se ha analizado 
la cohorte de estudiantado becado de acceso a los Grados de la 
Universidad de Barcelona en el curso 2011-2012, conformada por 
2613 estudiantes, afectada por la reforma de becas 2013 y última 
que permite también analizar la persistencia del estudiantado con 
beca salario. Las técnicas bivariadas muestran que el estudiantado 
becado persiste más que el no becado. Además, el modelo de 
regresión logística binaria indica que las variables académicas son 
las que contribuyen a explicar la persistencia, con mayor peso en 
el estudiantado con beca salario. Así, la igualdad de oportunidades 
educativas sigue siendo un reto para la política universitaria.
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IntroductIon

The study of persistence in university educa-
tion is a phenomenon that has been widely 
analysed in social science research, given 
the importance of its impact on the per-
sonal situation of students and their fami-
lies, as well as on the institutions concerned 
and on society as a whole. There have 
been many studies that have addressed 
this phenomenon, including  Álvarez-Pérez 
et  al . ,  2006;  Braxton,  Sul l ivan and 
 Johnson, 1997;  Fernández-Mellizo, 2022; 
 Ferrão and Almeida, 2018; Freixa-Niella, 
Llanes- Ordóñez and  Venceslao-Pueyo, 
2018; López- Agui lar ,   Álvarez-Pérez 
and  Ravelo-González, 2022; Munizaga, 
 Cifuentes and Beltrán, 2018; Pascarella, 
Duby and Iverson, 1983; Rodríguez-Muñiz 
et  al., 2019; Torrado- Fonseca and Figuera-
Gazo, 2019; Yorke, 1999. However, re-
search to date has not been so widespread 
in connection with population groups that 
need a scholarship to access and remain in 
higher education. 

In Spain, successive economic crises have 
led to the rationalisation of public spending in 
the field of education. This in turn has resulted 
in the tightening of the academic require-
ments for students in need of financial sup-
port to receive scholarships and remain eligi-
ble, which has made it more difficult for them 
to pursue and complete their university stud-
ies (Elias and Daza, 2014;  Fernández-Mellizo, 
2022;  Hernández-Armenteros and Pérez-
García, 2019; Langa-Rosado, 2019, 2020a, 
2020b; Langa-Rosado, Torrents and Troiano, 
2019; Langa-Rosado and Río-Ruiz, 2013; 
Martí-Sempere and Ródenas-Calatayud, 
2022; Río-Ruiz, 2014). 

Recent decades have seen an ex-
pansion in accessing higher education 
in general, and among underrepresented 
socio-economic sectors in particular. How-
ever, the expansion of access to university 
has remained stronger among the most fa-
voured social groups (Ariño-Villarroya et al., 

2019; Ferreyra et al., 2017; Herrera-Cuesta, 
2019; Sánchez-Gelabert et al., 2019). More-
over, recent studies have found that ine-
quality at university has increased in recent 
years (Ariño-Villarroya et al., 2022). 

Some studies have indicated that, de-
spite the aforementioned expansion, per-
sistence rates have remained virtually un-
changed (Cabrera, Pérez-Mejías and 
López-Fernández, 2014). Successive re-
ports from the Spanish Ministry of Educa-
tion have provided information on drop-out 
rates, the other side of the coin of per-
sistence, and have emphasised the im-
portance of the problem, which is greater 
when it affects students who receive finan-
cial support. Thus, 18.2  % of the cohort 
of students with scholarships who started 
their higher education in the academic year 
2011-12 in the Spanish University System 
abandoned their studies (18.4  % in public 
universities and 11.8  % in private univer-
sities). The breakdown by area of knowl-
edge was as follows: 24.4  % in Engineer-
ing and Architecture, 22  % in Sciences, 
20.9  % in Arts and Humanities, 16.7  % in 
Social Sciences and Law and 12.4  % in 
Health Sciences. Regarding access grades, 
25.7  % of those who qualified for univer-
sity entrance with a grade of between 5-5.5 
dropped out, whereas at the opposite end, 
8.1 % of those with the highest entry grades 
(10-14) abandoned their studies (MECD, 
2016). These data are in line with the dif-
ferent patterns that have been found by 
area of knowledge and type of university 
 (Torrado-Fonseca and Figuera-Gazo, 2019). 

The study of persistence is not an easy 
task due both to the terminological diver-
sity with which it is sometimes approached 
in the literature and to the multiplicity of 
factors that influence it. Bourdages (1996) 
stressed the need to study this phenom-
enon from the perspective of persisting at 
university, rather than from the perspective 
of dropping out. On the other hand, while 
some research has equated the persistence 
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approach with completing formal enrolment 
procedures for the following academic year 
(Munizaga, Cifuentes and Beltrán, 2018; 
Torrado-Fonseca, 2012), others have em-
phasised the importance of considering the 
whole academic pathway and graduation 
(Borgen and Borgen, 2016; Fonseca and 
García, 2016; Tinto, 2012).

This difficulty in defining and oper-
ationalising the concept was pointed out 
by  Munizaga, Cifuentes and Beltrán (2018) 
in their systematic review of retention and 
dropout in university higher education in 
Latin America and the Caribbean, where 
they reviewed 81 research studies. As for 
the name used to refer to the phenomenon, 
they emphasised that it ranged from deser-
tion or dropout to retention or permanence 
in the university. With regard to its nature, 
they highlighted its multi-causal character 
(variables that influence it: individual, aca-
demic, institutional, economic and cultural), 
its complexity (diversity of theoretical ap-
proaches to understanding the phenome-
non: psychological, sociological, economic, 
organisational and interactionist) and its dy-
namism (depending on the point in time and 
study programmes). The truth is that there is 
an abundance of research that has empha-
sised the complexity of the phenomenon, 
which is characterised by its multidimen-
sionality and influenced by the point in time 
when it takes place (Álvarez-Pérez et  al., 
2006; Figuera-Gazo and  Torrado-Fonseca, 
2023; Freixa-Niella, Llanes-Ordóñez and 
 Venceslao-Pueyo, 2018;  Torrado-Fonseca, 
2012;  Torrado- Fonseca and Figuera-Gazo, 
2019). 

Cabrera, Pérez-Mejías and López- 
Fernández (2014) analysed the factors that 
influence retention and highlighted the fact 
that these factors do not remain unchanged 
but may evolve over time. They gave the ex-
ample of how Tinto’s theory had evolved 
from being initially focused on the individual 
student’s experience to subsequently attrib-
uting a greater role to the actual university 

as an institution. Some major factors that 
have been identified include the difference 
between the variables of social and aca-
demic integration, deemed by Tinto to be 
critical for remaining at university; and the 
weight of external factors, such as exces-
sive working hours or lack of family support, 
pointed out by Bean and Metzner, which 
may not be counterbalanced by the support 
of the institution and facilitate dropout.

For their part, Munizaga, Cifuentes and 
Beltrán (2018) found that individual factors 
(motivation, adaptation and vocational inter-
ests) had the greatest weight in persistence, 
followed by academic factors, and proposed 
that these could be included within the cat-
egory of individual factors. Research along 
the lines of the importance of personal fac-
tors, specifically intrinsic motivation, also in-
cludes Llanes- Ordóñez,  Méndez-Ulrich and 
Montané-López (2021), Torrado- Fonseca 
and Figuera-Gazo (2019) and  Urbina 
and Ovalles (2016).  Álvarez-Pérez and 
Llanes-Ordóñez (2023) argued that adapt-
ability and career satisfaction are central to 
persistence at university. In turn, Tinto (2017) 
pointed to self-efficacy as a key factor, with-
out forgetting that economic issues also play 
an important role. 

Acevedo (2020) identified poor academic 
performance as the prelude to dropping 
out of university education, although this 
study highlighted the impact of unfavoura-
ble socio-economic contexts and low edu-
cational provision, which led to possibly un-
wanted choices, resulting in low motivation 
and dropout. Academic factors have been 
shown to be determinants of academic per-
sistence in a multitude of studies, which 
also considered the great difficulty in oper-
ationalising the concept, often centred on 
the assessment of learning through qualifi-
cations. Some studies have pointed to the 
importance of academic performance in 
preventing dropout and favouring academic 
persistence  (Fernández-Mellizo, 2022; 
Fernández-Mellizo and Constante-Amores, 
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2020; López-Aguilar, Álvarez-Pérez and 
Ravelo-González, 2022; Thuy, Kaur and 
Busthami, 2017; Tuero et al., 2018). Others 
have stressed that the transition to higher 
education and the first year of university 
studies are particularly critical periods re-
garding persistence (Fernández-Mellizo, 
2022; Figuera-Gazo and Torrado- Fonseca, 
2015, 2023; Rodríguez-Muñiz et  al., 2019); 
however, late dropout should also be con-
sidered, as it seems to have different 
causes to those found in the first year, more 
closely related to external factors such 
as the need to work or financial problems 
 (Torrado-Fonseca and Figuera-Gazo, 2019). 

Fernández-Martín et  al. (2019) found 
evidence of a significant relationship be-
tween dropout or persistence and the disci-
plinary area in question, so that lower drop-
out rates (both at early and late stages) were 
recorded in the area of engineering than 
the area of education; whereas more stu-
dents who were pursing degrees in the area 
of economics were found to have dropped 
out. The same authors concluded that bet-
ter performance in pre-university educa-
tion and at university reduced the likelihood 
of dropout. Fernández-Mellizo (2022) found 
that Arts and Humanities was the area with 
the highest student attrition. Other research 
emphasised less risky choices of degrees 
by students from more disadvantaged social 
backgrounds in order to ensure their aca-
demic success and, if they received a schol-
arship, their concern about continuing to be 
eligible for financial support in the event of 
increased pressure to meet the academic 
requirements  (Fernández-Mellizo, 2022; 
 Langa-Rosado, 2020a;  Langa-Rosado, 
 Torrents and Troiano, 2019).

Among the demographic factors, age 
has been identified as a relevant fac-
tor in persistence, and there is a certain 
consensus that the older the student, the 
less likely they are to remain at univer-
sity and, therefore, the higher the drop-
out rates  (Fernández-Martín et  al., 2019; 

 Fernández-Mellizo, 2022). Nevertheless, the 
results have been inconclusive in terms of 
gender. Berlanga-Silvente, Figuera-Gazo 
and Pons-Fanals (2018) studied the cohort 
of students who started university in the ac-
ademic year 2009-10 and were awarded 
income-related scholarships, and found 
that women persisted more than men. 
Other authors concluded that men were 
more persistent (González-Catalán and 
 Arismendi-Vera, 2018). Fernández-Martín 
et  al. (2019) found that the students who 
had the same place of residence during 
both term time and outside of university 
terms had a lower dropout rate. 

Socio-economic variables have been 
considered to be a key factor in educational 
attainment and thus persistence (Bourdieu 
and Passeron, 2009; Breen and Jonsson, 
2005; Cervini, 2002; Martínez-García, 2013). 
Ferreyra et al. (2017) emphasised the impor-
tance of supporting students who have the 
potential to successfully complete their stud-
ies but are faced with socio-economic ob-
stacles in financing them. They argued that 
failure to promote these students’ pursue 
of higher education results in a loss of tal-
ent that affects not only equity, but also ef-
ficiency, given the importance of higher ed-
ucation for the benefit of society as a whole.

Several studies have provided evidence 
of the influence that family background, as 
well as family educational, occupational and 
income levels have on academic perfor-
mance (Abera, 2018; Cabrera et  al., 2012; 
Cabrera, Pérez-Mejías and López- Fernández, 
2014; Chong, 2017; Coschiza et  al., 2016). 
Other research has emphasised the une-
qual distribution of degrees in different ar-
eas of knowledge according to social ori-
gin (Ariño-Villarroya, 2014;  Ayalon, Mcdossi 
and Yogev, 2023; Breen and Goldthorpe, 
1997;  Kloosterman et al., 2009; Reimer and 
 Pollak, 2010; Langa-Rosado, 2020a, 2020b; 
 Langa-Rosado, Torrents and Troiano, 2019; 
Ortiz-Gervasi, 2022; Troiano and Elias, 2014; 
Troiano et al., 2017; Zarifa, 2012). 
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There is a large body of research that 
has analysed academic persistence (or its 
counterpart, drop-out) of university students 
in general and the multidimensional factors 
that influence it. But groups with different 
vulnerabilities have been studied to a lesser 
extent. Thus, fewer studies have examined 
the educational performance of students in 
need of a scholarship to pursue their uni-
versity degree, and there are even fewer 
that have looked at how periods of regula-
tory changes alter the conditions for these 
students to be able to remain at university; 
and that can help to understand the role 
that these conditions can play not only for 
the expansion of participation in higher ed-
ucation of socially disadvantaged students, 
which is a very important issue, but also for 
the continuity of their studies and gradua-
tion (Reed and Hurd, 2016). This study goes 
further by including a social equity perspec-
tive, as it analyses a cohort of students 
with a scholarship characterised by higher 
socio-economic vulnerability. It also cov-
ers students with income-related scholar-
ships (lower income levels) who are, there-
fore, susceptible to greater precariousness. 
The discussion on the role of scholarships 
in equity is a long-standing issue which 
needs longitudinal and contextualised stud-
ies that allow for the analysis of the educa-
tional history of those students with greater 
socio-economic difficulties in accessing, re-
maining in and completing their studies at 
university. 

This context necessitates the analysis 
of which factors are determinant in the per-
sistence of university students with schol-
arships, to inform the design of public pol-
icies that foster not only access, but also 
permanence in university of those from vul-
nerable sectors who are in need of finan-
cial aid to study as a consequence of their 
social background, especially considering 
the key role that scholarships play in ensur-
ing equal opportunities (Fernández-Mellizo, 
2022; Langa-Rosado, 2020a, 2020b, Martí- 

Sempere and Ródenas-Calatayud, 2022; 
Ortiz-Gervasi, 2022; Yang and Mao, 2021).

Method

Objectives

This study has two objectives. Firstly, it 
seeks to determine whether there are any 
differences in academic persistence be-
tween students with scholarships and those 
who lost their scholarship entitlement in the 
2012-2013 academic year immediately af-
terwards, in the academic year following the 
access year of the cohort analysed (2011-
2012). Secondly, it aims to identify the fac-
tors that have the greatest impact on ac-
ademic persistence and the probability of 
persistence among university students with 
scholarships who enter the University of 
Barcelona (UB) during the first year of their 
university studies. To achieve this second 
objective, the starting hypothesis was that 
demographic, socio-economic and aca-
demic variables influence the academic per-
sistence of university students with scholar-
ships. 

Participants

The study population was the cohort of stu-
dents who entered the UB in the 2011-2012 
academic year and had been awarded a 
scholarship, which consisted of 2613 stu-
dents (24  % of the 11  014 new students). 
They pursued 58 degree courses across 
the five branches of knowledge: Arts and 
Humanities, Social Sciences and Law, 
Sciences, Health Sciences and Engineer-
ing and Architecture. This cohort was se-
lected because their educational pathway 
occurred during the reform of the system 
of grants and bursaries from the 2012-
2013 academic year onwards. Therefore, 
these students had to adapt to a context 
in which the requirements for being eligi-
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ble for and continuing to receive a schol-
arship became stricter than those applied 
when they started their higher education, 
which could lead to greater difficulty for 
them to remain in university. Moreover, this 
was the last cohort for which it was possi-
ble to analyse the persistence of students 
with a means-tested scholarship in the fol-
lowing academic year (2012-2013). This 
type of financial support was removed in 
the 2013-2014 academic year when the 
system reform was completed, and was re-
placed by an income-related scholarship 
for a lower amount covering the opportunity 
cost (salary is foregone as university study 
is their sole occupation). Thus, the percent-
age of students with scholarship in the co-
hort who were able to access the highest 
scholarship, the full bursary correspond-
ing to income threshold 1 and therefore 
to the most socially disadvantaged fami-
lies, only represented 6  % (636  students) 
of the total number of the newly admitted 
students and 24  % of the students with a 
scholarship. The database for the analysis 
was provided by the Academic and Teach-
ing Planning and Scholarship and Financial 
Support Services (Servicios de Planificación 
Académico-docente y de Becas y Ayudas) 
and collected by the UB Student Observa-
tory (Observatorio del Estudiante de la UB). 

In the period from 2010 to 2020, the num-
bers in higher education grew, as shown by 
the increase of the university population, sta-
bility and expansion of both Bachelor’s and 
Master’s degree enrolment, growing perfor-
mance rates, improvement in digital equity 
resulting from the reinforcement of IT struc-
tures as a consequence of COVID-19, and 
the creation of university level jobs. How-
ever, university funding remained structurally 
weak, burdened by the effects of the auster-
ity policies that followed from the crisis. This 
could be clearly seen in scholarship policies 
 (Hernández- Armenteros and Pérez-García, 
2021). Although during the 2009-2011 period 
efforts were made to increase the budget allo-

cated to scholarships, the policies involving the 
rationalisation of public spending in the field 
of education were evident in the reform of the 
scholarship system in 2013. Despite changes 
to the system in favour of greater equity (lower-
ing of the income threshold to the poverty line, 
modulation of academic requirements and a 
slight increase in scholarship amounts), weak-
nesses persisted in 2020 in relation to the cov-
erage of direct, indirect and opportunity costs. 
The 2023 increase in the budget for scholar-
ships offered new hope for models that em-
phasised the importance of scholarships for 
the persistence of all social groups and thus 
equal educational opportunities.

Procedure

The academic persistence rate is under-
stood here as the percentage of students 
in the cohort analysed who re-enrolled in 
the following academic year, in accordance 
with quality standards in higher education, 
in line with Torrado-Fonseca (2012). 

This study is part of a broader quantita-
tive, ex post facto, explanatory and longitu-
dinal research project that analyses the insti-
tutional data of students with a scholarship 
who enrolled in the UB to start their higher 
education in the 2011-2012 academic year. 
This analytical instrument brings together de-
mographic, socioeconomic and academic 
information which is used to monitor the ac-
ademic histories of students with a scholar-
ship longitudinally over four academic years.

The statistical package SPSS Statistics 
(version 25) was used for data analysis. The 
study included univariate descriptive anal-
yses of the variables involved, bivariate de-
scriptive analyses to detect the relationship 
between the variables, and non-parametric 
tests  (Chi-Square) to identify differences in ac-
ademic persistence and symmetric tests to 
identify their degree of association in the first 
year of studies between the two subgroups 
of the population: students with scholarships 
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and those who lost their scholarships. A logis-
tic regression model was also carried out. 

The objective of the analysis is to be able to pre-
dict behaviour, that is, to estimate the probabili-
ties of an event defined by the dependent variable 
based on a set of predictor or forecast variables 
(López-Roldán and Fachelli, 2015: 5). 

Correlational analyses were conducted 
prior to the application of the model to explore 
the influence of the independent variables on 
the phenomenon of academic persistence 
following a z test, given that the variables an-
alysed were nominal, ordinal and scale vari-

ables. A binary logistic regression technique 
was then used to detect which of the varia-
bles that were significant in the correlational 
analysis could be considered predictors of ac-
ademic persistence in the cohort of students 
with a scholarship analysed.

The dependent variable was academic 
persistence of a dichotomous nominal qualita-
tive nature (1 = persisted and 0 = did not per-
sist). Students were considered to persist if 
they continued to be enrolled in the university 
in the following academic year, and not to per-
sist if they did not re-enrol. Table 1 lists the in-
dependent variables included in the study (18).

TABLE 1. Independent variables

Dimensions Variables Coding

Age Age

Sex
1 = Female
2 = Male

Demographic Nationality
1 = Spain
2 = Other

Marital status

0 = No information
1 = Single
2 = Married - cohabitating
3 = Other

Socio-economic
Father’s education
Mother’s education

1 = No education
2 = Primary
3 = EGB / FP1 (complete primary / initial vocational education)
4 = Baccalaureate / FP2 (higher-level vocational education)
5 = Degree (shorter than Bachelor) / Technical Engineering
6 = PhD, Bachelor’s degree, Architecture or Engineering degree
Blank = Other

Sources of funding

1 = Institutional support
2 = Own work
3 = Parental support
4 = Spouse’s work
5 = Help from others
6 = Other

Access route

1 =  Route 0: Baccalaureate / COU (former pre-university year) with PAU
2 =  Track 2: Degree (shorter than Bachelor’s degree), Bachelor’s degree
3 = Track 4: FP2, CFGS
4 = Track 7: University graduates (Baccalaureate / COU with PAU)
5 =  Track 8: University graduates FP2, CFGS (higher-level vocational 

qualification)
6 = Track 9: Over 25 years old
7 = 11: No data provided
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TABLE 1. Independent variables (Continuation)

Dimensions Variables Coding

PAU  
(Entry exam grade)

University access grade

Year of PAU Year of entry exam

Order of preference 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th

Secondary school 
type

1 = Public
2 = Private
3 = Publicly-funded private

Academic Guidance 

1 = Secondary school teachers
2 = Visit of university lecturers to secondary school
3 = Education Fair
4 = People who have completed these courses
5 = Other
6 = Friends
7 = Family environment
8 = Web / Guide to Higher Education
9 = Professional opportunities
10 = Own initiative

Aspects

1 = Cut-off mark
2 = Length of degree
3 = Level of difficulty involved
4 = Proximity to the family home
5 = Professional expectations
6 = Other

Subjects enrolled 
in, taken and 
passed

Average number

Average mark of 
the subjects taken

Average mark

Degree Undergraduate degree

Areas of  
knowledge

1 = Arts and Humanities
2 = Social Sciences and Law
3 = Science
4 = Health Sciences
5 = Engineering and Architecture

Source: Developed by the authors based on information from the database. 

results

The profile of students with a scholarship

Most of the students who received scholar-
ships in the 2011-2012 cohort were Span-
ish nationals aged 20 years old or younger, 
female, single and were studying their de-

gree of their preference; in terms of their so-
cio-family background, the professional oc-
cupation of their parents was qualified as 
skilled service workers, and in terms of the 
educational level of their parents, their high-
est level of educational attainment was ei-
ther primary education (formerly known as 
EGB) or first-level vocational training (FP1). 
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The majority of these students qualified for 
university entrance either by having com-
pleted their baccalaureate in public schools 
or COU and an entrance exam (PAU). They 
had taken their entrance exams in 2011 and 
their average PAU grade was  7. They had 
chosen to study a degree out of vocation, 
and their choice of studies was informed 
by professional expectations. The majority 
of these students enrolled in degrees in the 
area of Social Sciences and Law and they 
mainly enrolled for Business Administration 
and Management. They largely lived in Bar-
celona, did not work and required financial 
support from their parents to pursue their 
studies. 

The persistence of students with 
a scholarship versus students without 
a scholarship 

Of the 2613  students in the 2011-2012 
cohort of students with a scholarship, 

2226  re-enrolled in the 2012-2013 aca-
demic year (85.2 % of the cohort), while 387 
did not, representing 14.8 % of the students 
with a scholarship who did not enrol in the 
academic year following the first year at uni-
versity of the cohort studied. 

Based on the definition of the persistence 
indicator, the results obtained are presented 
in the contingency tables drawn up to ascer-
tain whether there was an association be-
tween being a scholarship holder and ac-
ademic persistence in the academic year 
following the cohort’s entry year. A non-par-
ametric Chi-square test was used to find out 
whether the results observed in the contin-
gency tables were statistically significant. The 
results pointed to the existence of significant 
differences in academic persistence between 
students who continued to receive a scholar-
ship and those who did not. The application 
of the symmetric measure of Cramer’s V coef-
ficient indicated a medium level of association 
between the two variables (0.442).

TABLE 2.  Persistence and non-persistence rate according to whether students were scholarship holders or not 
in the academic year 2012-2013

Academic year 2012-2013
Academic  
persistence

Scholarship  
holder

Non-scholarship  
holder

Total

Persisted
54.7 %
(1,430)

30.5 %
(796)

85.2 %
(2,226)

Did not persist
0.3 %

(9)
14.5 %

378
14.8 %
(387)

(χ2 = 510.789, p ≤ 0.001)

Source: Developed by the authors. 

Determinants of the persistence 
of students with a scholarship

The analysis of the regression model 
started by selecting the dependent varia-
ble, academic persistence, coded as 1 if 
students persisted and 0 if they did not; 
and this was followed by including the 
set of variables contained in the database 

corresponding to the demographic, so-
cio-economic and academic profile of the 
cohort of students with a scholarship an-
alysed. 

In relation to the correlational analyses, 
ten variables were found to be significant for 
the 2012-2013 academic year (see Table 3), 
generally consistent with the literature.
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TABLE 3. Significant variables identified in the bivariate correlation analysis

Correlation Significance N

Age –0.115 0.000 2,613
Sex –0.058 0.003 2,613
Access route –0.060 0.002 2,613
PAU Mark 0.113 0.000 2,509
Year of PAU 0.059 0.002 2,613
Order of preference –0.059 0.003 2,613
Subjects passed 0.596 0.000 2,613
Average number of subjects taken 0.354 0.000 2,613
Degree 0.046 0.018 2,613
Area of knowledge 0.080 0.000 2,613

Source: Developed by the authors. 

The Chi-square results showed that the 
variables introduced in the model signifi-
cantly improved the fit (p = 0.000).

The full binary logit regression model in-
cluded all statistically significant predictors, 
χ2 = (10, N = 2,509) = 861.929, p ≤ 0.001, in-
dicated that the model was able to distin-
guish 96.4 % of students with a scholarship 
who persisted in their university studies. The 
fitted model explained between 29.1 % (R2 
Cox & Snell) and 51.8 % (R2 Nagelkerke) of 
the variance, correctly classifying 90.4  % 
of the cases. The Hosmer and Lemeshow 
test indicated a good overall fit of the model 
(sig. 0.299) with significance level at ≥ 0.05.

As shown in Table 4, six of the ten vari-
ables contributed significantly to the model 
(entry route, PAU mark, order of preference, 

subjects enrolled for, subjects passed, av-
erage number of subjects taken and area of 
knowledge). It should be noted that, in con-
trast to the general consensus, our study 
showed that the lower the PAU mark, the 
higher the persistence. Thus, the same ta-
ble shows that the strongest predictor of 
the persistence in university studies of stu-
dents with a scholarship was academic per-
formance (subjects enrolled in, taken and 
passed with an odd ratio of 5.126 and aver-
age number of subjects taken with an odd 
ratio of 1.714), which means that students 
with a scholarship who had better academic 
performance were more likely to persist 
in their university studies. Area of knowl-
edge was the next highest predictor of ac-
ademic persistence in the 2012-2013 aca-
demic year, with an odd ratio of 1.551. 

TABLE 4.  Predictors of academic persistence. Academic year 2012-2013

B Standard error Wald gl Sig. Exp(B)

Access route 0.256 0.113   5.089 1 0.024  1.291
PAU Mark –0.375 0.098  14.559 1 0.000  0.687
Order of preference –0.158 0.068   5.450 1 0.020  0.984
Subjects enrolled in taken passed 1.634 0.090 331.882 1 0.000  5.126
Average number of subjects taken 0.539 0.102  27.965 1 0.000  1.714
Area of knowledge 0.439 0.084  27.168 1 0.000  1.551
Constant 2.820 0.110 651.573 1 0.000 16.779

Source: Developed by the authors.
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Based on the results from the binary 
logistic regression in Table 4, the probability 
that a student with a scholarship from the 
2011-2012 academic year access cohort 
would persist in the 2012-2013 academic 
year was calculated, using the first equation 
of the logit regression model:

Y =  2.820  +  0.256* (access route)  –  0.375* 
(access grade)  –  0.158* (order of pref-
erence)  +  1.634* (subjects taken and 
passed)  +  0.539* (average subjects 
taken) + 0.439* (area of knowledge)

The above equation was used to cal-
culate the probability that a student with 
a scholarship from the 2011-2012 cohort 
who had accessed university after complet-
ing the Baccalaureate COU with PAU, had 
an access grade of  7, was studying their 
degree of preference, had enrolled in and 
passed 7  subjects, had an average mark 
of 7, and was pursuing a degree in the So-
cial Sciences and Law areas would persist 
in the 2012-2013 academic year. Taking 
into account the values of the reference var-
iables, the result was:

Y =  2.820 + 0.256* (–0.666) – 0.375* (0.016) – 
0.158* (–0.335) + 1.634* (–0.238) + 0.539* 
(0.336) + 0.439* (–0.298) = 2.36

Consequently, the probability that a 
scholarship-holding student with the char-
acteristics defined above would persist in 
the 2012-2013 academic year was 91 %, as 
shown in the second equation: 

P(persistenc ) = 1
1+ e Y = 1

1+ e 2.36 = 0.91e

Using the same analysis strategy for the 
case of students with a scholarship who 
came from the lowest household income level 
(threshold 1) and, therefore, who were ben-
eficiaries of a full scholarship (N = 615), the 
logit regression model carried out with the 
significant variables of the correlations was, 
in turn, largely in line with the literature (age, 
sex, marital status, access route, PAU mark, 
subjects passed and average number of sub-
jects taken), with only two variables being sig-
nificant: sex (sig. 0.008; OR 0.657) and sub-
jects enrolled in and passed (sig. < 0.001; OR 
6.260), the latter being the one with the high-
est predictive value of academic persistence.

TABLE 5.  Predictors of academic persistence (full means-tested scholarship). Academic year 2012-2013

B Standard error Wald df Sig. Exp(B)

Sex –0.421 0.160   6.941 1 0.008  0.657
Subjects enrolled in taken passed 1.834 0.195  88.533 1 0.000  6.260
Constant 3.021 0.237 161.951 1 0.000 20.502

Source: Developed by the authors.

dIscussIon and conclusIons

The first objective of this study was to find 
out whether there were differences in aca-
demic persistence between students with a 
scholarship and those who lost their scholar-
ship in the 2012-2013 academic year imme-
diately following their year of access to uni-
versity for the cohort analysed (2011-2012). 
Firstly, the results show that academic per-

sistence was higher among students who 
remained on scholarships. While these re-
sults require further analysis through differ-
ent methods, they show the importance of 
scholarships as a good instrument to pro-
mote the educational progress of students 
who require financial support to study at uni-
versity, and are consistent with the periodic 
reports published by the Spanish Ministry of 
Education (MECD, 2015). 
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The second objective was to identify the 
factors that had the greatest impact on ac-
ademic persistence and the probability of 
persistence among university students with 
scholarships who enrolled with the Univer-
sity of Barcelona (UB) in the first year of 
their degree. Correlational analyses were 
carried out to explore the influence of the 
independent variables on the phenomenon 
of academic persistence. A binary logistic 
regression technique was then used to de-
tect which of the variables that were signif-
icant in the correlational analysis could be 
considered predictors of academic persis-
tence in the cohort of scholarship-holding 
students analysed. 

The variables that were found to be sig-
nificant predictors of persistence were: the 
access route, the PAU mark, the order of 
preference, the subjects enrolled in and 
passed, the average number of subjects 
taken, and the area of knowledge. 

However, the determinants identified  
as most relevant were, firstly, the var-
iables related to academic performance: 
the subjects enrolled in and passed and 
the average number of subjects taken. 
These results are in line with previous re-
search  (Berlanga-Silvente, Figuera-Gazo 
and Pons-Fanals, 2018; Fernández- Mellizo, 
2022; Tuero et  al., 2018). The second de-
terminant found was the area of knowl-
edge. These results showed that, the bet-
ter the academic performance, the greater 
the probability of persistence, which in the 
case of scholarship holders was necessary 
for them to maintain their scholarships and 
therefore involved a greater commitment to 
academic work (Berlanga-Silvente, Figuera-
Gazo and Pons-Fanals, 2018). This resulted 
in a situation of greater inequality of op-
portunities for groups in need of financial 
support to pursue their studies, who are 
under additional pressure regarding their 
academic performance in order to access 
and continue their studies to completion 
 (Langa-Rosado, 2020a, 2020b). 

In relation to the academic performance 
of scholarship-holding students, it should 
be noted that the 2013 reform of the schol-
arship system, initiated in 2012, raised the 
academic performance requirement for ac-
cess to and continued eligibility for schol-
arships. Our results are therefore particu-
larly relevant given the importance of this 
variable for students to be able to con-
tinue their higher education. It is also neces-
sary to take into account the greater pres-
sure to comply with academic requirements 
placed on more socio-economically vul-
nerable groups and, in the case of schol-
arship holders, especially those who re-
ceive a means-tested scholarship. In the 
latter case, the variable with the greatest 
predictive weight for academic persistence 
was also the number of subjects passed, 
which was precisely the one on which the 
reform of the scholarship system placed the 
greatest emphasis and, therefore, placed 
greater pressure in terms of educational 
achievement on scholarship holders, in gen-
eral, and on those who were more vulner-
able due to their social background in par-
ticular  (Berlanga-Silvente, Figuera-Gazo 
and Pons-Fanals, 2018; Fernández-Mellizo, 
2022; Langa-Rosado, 2020a, 2020b). 

The importance of scholarships for ac-
ademic persistence and graduation has 
been evidenced by a multitude of stud-
ies (Alarcón-Valenzuela et  al., 2018; 
 Berlanga-Silvente, Figuera-Gazo and Pons- 
Fanals, 2018; Bettinger et  al., 2016; Cabrera 
et  al., 2012; Castleman and Long, 2016; 
Fernández- Mellizo, 2022;  Langa-Rosado, 
2020a, 2020b; Yang and Mao, 2021), which 
have shown that they contribute to the im-
provement of the quality, efficiency and equity 
of the higher education system. The results of 
this analysis stress the need for scholarship 
policies that promote the reduction of inequal-
ities and provides equal educational oppor-
tunities and thus facilitates access, progress 
and successful outcomes in higher education 
for students from disadvantaged social back-
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grounds, such as students who need financial 
support to study at university. 

Furthermore, the area of knowledge 
emerges as an important determinant of 
persistence in university studies, in line 
with other studies (Fernández-Martín et  al., 
2019; Fernández-Mellizo, 2022). The pro-
file of the cohort analysed highlights how 
scholarship-holding students largely pur-
sue degrees in areas of knowledge with 
lower risk and, consequently, lower pres-
tige and social achievement, as other stud-
ies have found (Elias and Daza, 2014; 
 Fernández-Mellizo, 2022; Langa-Rosado, 
2020a, 2020b; Langa-Rosado, Torrents and 
Troiano , 2019; Langa-Rosado and Río-
Ruiz, 2013; Río-Ruiz, 2014). Many stud-
ies have emphasised the internal stratifi-
cation that can derive from differences in 
the choice of university studies depend-
ing on the socioeconomic conditions of 
students (Ariño-Villarroya, 2014; Ayalon, 
Mcdossi and Yogev, 2023; Breen and 
Goldthorpe, 1997; Fernández-Mellizo, 
2022;  Kloosterman et al., 2009; Reimer and 
 Pollak, 2010;  Langa-Rosado, 2020a, 2020b; 
Langa-Rosado,  Torrents and Troiano, 2019; 
Ortiz-Gervasi, 2022; Troiano and Elias, 
2014; Troiano et  al., 2017; Zarifa, 2012). 
Acevedo (2020) pointed out that this eco-
nomic situation may determine non-pre-
ferred educational choices, with the ensuing 
consequences of low motivation and drop-
out. This aspect is important for equality of 
educational opportunities, particularly in the 
case of scholarship-holding students.

In view of the results obtained, it is rec-
ommended that emphasis be placed on in-
stitutional guidance actions to strengthen 
support for the academic success and ed-
ucational choices of students in need of fi-
nancial assistance to pursue and complete 
their studies at university.

Finally, it should be noted that one lim-
itation of this study is that it focuses only 
on a cohort of students with scholarships 
from one university, although given the large 

number of scholarship-holding students 
who attend the UB, the results could be ex-
trapolated.

Future studies on the situation of schol-
arship holders and their educational attain-
ment from a graduation perspective could 
provide important information for the design 
of scholarship policies and their role in the 
academic persistence of scholarship-hold-
ing students. 
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Abstract
This article begins by showing Max Weber’s interest in Du Bois’s 
The Souls of Black Folk and comparing it with the virtual ignorance 
of Du Bois’s work as a whole in the sociology scholarship produced 
in Spanish. It then describes Du Bois’s conception of the then-
called “Negro problem” as a “social problem” (as Marx did with the 
“Jewish problem”), and is followed by an outline of Du Bois’s new 
political philosophy, which elevated the black masses to the status 
of “black people” and demanded that they ought to be full equal 
to white people because they have a “shared political identity”. 
The text ends by discussing the rhetoric deployed by Du Bois by 
appealing to black and white American patterns of thought and 
emotion.
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con los blancos porque tienen una «identidad política compartida». 
El texto termina exponiendo la retórica que Du Bois despliega 
apelando a patrones de pensamiento y emoción de los negros y 
blancos americanos.
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IntroductIon

What did Max Weber see in The Souls of 
Black People in 1904, which has not yet 
been reflected on in the sociology scholar-
ship in Spanish 120 years later?

William Edward Burghardt Du  Bois 
(1868-1963) published The Souls of Black 
People1 (hereafter The Souls) in 1903, when 
he was 35 years old. The book was recog-
nised from the outset as being innovative 
and transformative, and made its author a 
key reference point for black people fighting 
for equality and against segregation. The 
Souls was, as Lewis (1993: 277) put it, “an 
electrifying manifesto, mobilizing a people 
for bitter, prolonged struggle to win a place 
in history”. With good reason, The Souls 
was greeted with trepidation in the segre-
gated south. An anonymous reviewer wrote: 
“This book is indeed dangerous for the ne-
gro (sic) to read, for it will only excite dis-
content and race hatred” (quoted by Gates 
and Oliver, 1999: xvi). 

The current assessment of The Souls 
was synthesised by Rampersad (1993: 
xxxii): 

By the force of his mythmaking imagination 
Du  Bois thus taught them [African Americans] 
how to think of themselves and how to cele-
brate themselves [...] If all of a nation’s literature 
may stem from one book, as Hemingway im-
plied about The Adventures of Huckleberry Finn 
(of Mark Twain), then it can as accurately be said 
that all of Afro-American literature of a creative 
nature has proceeded from Du  Bois’ compre-
hensive statement on the nature of people in The 
Souls of Black Folk.

Elsewhere (Cachón, 2023) I examined 
the historical context in which The Souls 
appeared in 1903 and the content of its 
14 chapters read as a kind of “art of fugue”, 
which reproduced (with different variations) 

1 Critical remarks on the Spanish translations of The 
Souls can be found in Cachón (2023: 80). 

the central theme, namely, the struggles 
of black people to achieve freedom and 
equality, set out by Du  Bois. This article 
aims to showcase the current relevance of 
Du Bois’s works in general, and The Souls 
in particular, some 120 years after its pub-
lication. This will be done by analysing We-
ber’s opinion of the book in 1904 and the 
virtual ignorance of Du  Bois’s work in the 
sociology scholarship produced in Span-
ish today. I will then examine one of the as-
pects that caught Weber’s attention: the 
new political philosophy that Du  Bois pre-
sented in The Souls. This will be followed 
by an examination of the dialogic rheto-
ric deployed by Du  Bois to promote the 
agency of both black and white readers in 
The Souls.

Weber dIscovered du boIs 
In 1904

Max Weber (1864-1920) travelled to the 
United States in 1904 to attend the Inter-
national Congress of Arts and Sciences 
held during the World’s Fair in St. Louis, 
 Missouri. It was a time of great social and 
intellectual change. In addition to Weber, 
the German sociologists  Troeltsch,  Tönnies 
and Sombart also took part in the Con-
gress, among others. Meanwhile, there was 
an obscene display of pseudo-scientific an-
thropology at the St.  Louis World’s Fair), 
which “exhibited” Ota Benga and eight 
other young black men captured a few 
months earlier in the then Belgian Congo 
as if they were a sub-human species. On 
that trip there were two academics who im-
pressed  Weber. One was  William James, a 
 Harvard professor who had published Prin-
ciples of Psychology in 1890. The other fig-
ure who caught his attention was a young 
black professor from a (black) university 
in the South of the United States (Atlanta) 
who also attended the Congress: W.E.B. 
Du  Bois.  Weber had a long conversation 
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with James in which it is easy to imagine 
that they must have discussed James’ The 
Varieties of Religious Experience, which 
 Weber (critically) quoted in the second part 
of The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism  (Weber, 2003 [1904-1905]: 186). 
He only shared breakfast with Du Bois, as 
Weber was unable to travel to Atlanta Uni-
versity as he had planned (Scaff, 2011: 
76 and 137); they certainly must have dis-
cussed the professors they had shared in 
Berlin in the early 1890s. Du  Bois so im-
pressed Weber that he commissioned him 
to write an article for the journal Archiv So-
zialwissenscht und Sozialpolitik (hereafter 
Archiv), which was published in 1906 un-
der the title “Die Negerfrage in den Verein-
igten Staaten” (Du  Bois, 2006 [1906]). It 
is likely that it was at this breakfast that 
Du Bois gave Weber a copy of The Souls, 
which had been published the previous 
year (Du  Bois, 1999 [1903]). In November 
1904, before returning to Germany, Weber 
wrote to Du  Bois telling him, surprisingly, 
that he was “absolutely convinced that 
the ‘colour-line’ problem will be the para-
mount problem of the time to come, here 
and everywhere in the world” (Scaff, 1999: 
100), thus endorsing an idea that Du  Bois 
had first enunciated at the first Pan- African 
Congress (London, 1900) and then re-
peated in The Souls. A few months later, in 
March 1905, Weber wrote to Du Bois again 
from Heidelberg: 

Your splendid work: “The Souls of Black Folk” 
ought to be translated in German. I do not know 
whether anybody has already undertaken to 
make a translation. If not I am authorized to 
beg you for your authorization to Mrs.   Elizabeth 
Jaffé-von Richthofen here, a scholar and friend 
of mine, late factory inspector of Karlsruhe, now 
wife of my fellow-teacher and fellow-editor, 
Dr. [Albert] Jaffé. I should like to write a short in-
troduction about Negro question and literature 
and should be much obliged to you for some in-
formation about your life [...] of course only if 
you give your authorization (italics in the original) 
(Aptheker, 1976: 106-107). 

Correspondence between the two was in-
terrupted in May 1905. The Souls was not 
published in German at that time and  Weber 
and Du  Bois never resumed contact. But 
Weber did not forget the black professor 
from Atlanta University: five years later, in 
his discussion with eugenicist Dr.  Ploetz 
during the first meeting of the German So-
ciological Society in 1910, Weber publicly 
showed his admiration for Du  Bois by em-
phatically asserting that “the most impor-
tant sociological scholar anywhere in the 
Southern States in America, with whom 
no white scholar can compare, is a  Negro, 
 Burckhardt (sic) Du  Bois” (Nelson and 
 Gittleman, 1973: 312). 

Weber was at a key moment in his life: 
he had just had “The Objectivity of Knowl-
edge in Social Science and Policy”  (Weber, 
1971 [1904]) published in Archiv (March 
1904), where he introduced the concept of 
“ideal types”; before leaving for the United 
States he had delivered the first part of The 
Ethics (Archiv, November 1904); and on his 
return to Heidelberg he finished writing the 
second part (Archiv, June 1905), with nu-
merous references to the United States. 

Although numerous researchers have 
studied the possible influences between 
them, and it has been argued that Weber’s 
full focus on the study of the Russian Rev-
olution from 1905 and Du Bois’ concentra-
tion on anti-racist activism with the creation 
of the Niagara Movement (which would give 
rise to the NAACP, National Association for 
the Advancement of the Coloured People) 
were the reasons why they stopped writ-
ing to each other, there are deeper reasons 
to understand this separation. As McAuley 
(2019: 2) explained, their differences regard-
ing the formation and functioning of capital-
ism were striking: 

Whereas Weber minimized the role of unfree (i.e., 
forced, non-wage-earning) black labor in the his-
tory and maintenance of Western capitalism, 
Du Bois saw it as fundamental. And [...] whereas 
Du Bois was a vociferous opponent of European 
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imperialism and of all other expressions of racial 
supremacy, Weber was a staunch advocate of 
German overseas imperialism. 

McAuley (ibid.: 8) pointed out that they 
were both aware of these differences, de-
spite the (always friendly) tone and con-
tent of their letters (which contained posi-
tive comments made by Weber’s towards 
Du Bois). But McAuley summed up his view 
of the opinion he attributed to Weber on 
The Souls by saying: 

[...] as much as Weber found The Souls of Black 
Folk worthy of praise and even a German trans-
lation, he must have found certain aspects of it 
questionable, if not displeasing [...]. In light of his 
scholarly explorations before, during, and after the 
time when he presumably read Du  Bois’s work, 
Weber probably found objectionable three of the 
black American scholar’s contentions: his claim 
that the “problem of the twentieth century is the 
problem of the color line”, despite  Weber’s pro-
fessed agreement with Du Bois’s contention; his 
notion of double consciousness and the veil; and 
his list of specifically black contributions to Ameri-
can society (McAuley, 2019: 19) (italics added). 

McAuley’s argument makes it diffi-
cult to read the correspondence between 
 Heidelberg and Atlanta and Weber’s idea 
not only to facilitate the translation of The 
Souls into German, but to write an introduc-
tion himself. Because it is hard to believe 
that he was planning to endorse a critique 
of Du Bois.

But what could have so impressed 
 Weber to react as he did to the reading of 
The Souls? McAuley himself pointed out 
(contradicting the doubt he had raised as to 
whether Weber ‘presumably’ read Du Bois’s 
work), several aspects that might have 
caught Weber’s attention as he (actually) 
read The Souls while he was finishing The 
Ethics in 1905: Du  Bois’s intellectual ver-
satility between history, sociology and pol-
itics; the approach close to what Weber 
himself would qualify as verstehen of so-
cial phenomena; and other specific aspects 
that McAuley identified, which contribute to 

questioning his doubt as to whether  Weber 
actually read The Souls. These include the 
conception of leadership that Du  Bois at-
tributed to the talented tenth and the im-
plicit introduction of himself as a charis-
matic leader, something so dear to Weber, 
who in “Politics as a Vocation” would say 
that “What is peculiar to the Western world, 
however, is […] political leadership” (Weber, 
1967 [1920]: 87). 

But it can be said that there are other as-
pects that must have caught the attention of 
Weber, who had just published his text on 
“ideal types” in 1904. Without knowing that 
article by Weber, in the tenth chapter in The 
Souls, “Of the Faith of the Fathers” (origi-
nally published in 1900), where he discussed 
the importance of religion for blacks in the 
United States (a subject already of great in-
terest to Weber, especially in 1905), Du Bois 
contrasted the religion of black people in the 
South with that of black people in the North 
of the United States and said: 

Between the two extreme types of ethical attitude 
which I have thus sought to make clear wavers the 
mass of the millions of Negroes, North and South; 
and their religious life and activity partake of this 
social conflict within their ranks (Du  Bois, 2020 
[1903]: 191) (italics added). 

This reference to extreme types of ethi-
cal attitude (Du Bois, 1999 [1903]: 174) does 
not strictly coincide with Weber’s defini-
tion of “ideal types” (1971 [1904]: 60-61) 
but it comes very close to it, and must have 
had an impact on Weber, especially be-
cause, in addition to talking about extreme 
(or ideal) types, he was contrasting “ethi-
cal attitudes”. Moreover, there were parts 
of The Souls which have a very “Weberian” 
background and tone, as they were particu-
larly close to Weber’s The Ethics.

In 1920 Weber wrote the Introduction to 
the Sociology of Religion. In his introduc-
tion, he clearly stated the research question 
that traversed much of his work: 
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What chain of circumstances led to the appear-
ance in the West, and only in the West, of cul-
tural phenomena which —or so at least we like to 
think— came to have universal significance and 
validity? (Weber, 2003 [1904-1905]: 53). 

Du Bois’ answer to this question would be 
(was) very different from the one offered by 
Weber. But much earlier Du Bois (ibid.: 242) 
had wondered in the last pages of The Souls: 
“Why has civilization flourished in Europe, and 
flickered, flamed, and died in Africa?” 

Despite the very notable differences in 
perspective between them and the fact that 
it can be accepted that “Weber fundamen-
tally disagreed with Du  Bois on a number 
of essential points” (McAuley, 2019: 23), 
I believe that Weber was able to appreci-
ate many aspects of The Souls, some be-
cause he felt that they resonated with his 
own work and because of the writing style 
in several passages of The Ethics and The 
Souls; and others because he understood 
the radical novelty involved in The Souls and 
its method of composition. This is why I be-
lieve that  Weber’s assertion that The Souls 
was a “magnificent work” was not a hasty or 
forced assessment (of an almost unknown 
black professor from the American South), 
but the sincere result of the impact that read-
ing the book had on him. And I think it can 
be argued that this assessment derived, on 
the one hand, from the astonishment he felt 
at the new emancipatory political philoso-
phy that Du Bois formulated (and the rhetoric 
and language alongside it); and, on the other 
hand, from the kind of sociological and his-
torical analysis used by Du Bois to present 
“the Black problem” in The Souls. 

socIology scholarshIp 
produced In spanIsh Ignores 
du boIs In 2023

In contrast to Weber’s appreciation of 
Du Bois’s work at the beginning of the 20th 
century, in 2023 Du  Bois remains a prac-

tically unknown author in the sociological, 
political, historical and literary scholarship 
produced in Spanish. He is so unknown in 
the literature that a bibliometric analysis of 
the SCOPUS database carried out in March 
20232 showed that there were only 23  ar-
ticles in Spanish-language academic jour-
nals citing Du  Bois. An analysis of each of 
these texts shows that one is a critique of 
the Spanish edition of The Souls; four ap-
pear because Du  Bois is included in a ti-
tle in the bibliography, without any refer-
ence being made to him in the text; thirteen 
make a general quote of Du Bois (almost all 
of them included one of the most famous 
sentences of The Souls). Du Bois was cited 
as an important argument in only three ar-
ticles, and only two other articles analyse 
Du  Bois’s approaches in depth: the latter 
are the articles by Italian Sandro  Medrazza 
(2014) and Puerto Rican Melody Fonseca 
(2017). Although the SCOPUS database 
identifies Medrazza’s text (a profound work 
on the relationship between Du  Bois’ and 
Frantz Fanon’s approaches) as published in 
a Spanish journal, it was published in Span-
ish in the Italian journal Confluenze. And al-
though it does not appear in SCOPUS, there 
is another article in Spanish by the same 
author published in the Argentinean journal 
Prismas where he offers and in-depth anal-
ysis of other aspects of Du  Bois’s thought 
 (Medrazza, 2008). Fonseca (2017) did the 
same when analysing the racial question in 
the United States in the 19th century in the 
Mexican magazine Norteamérica. There is 
another important article in Spanish not in-
cluded in SCOPUS. It is by the Argentini-
an-American José Itzigsohn (2021) in the 
Argentinian journal Nueva Sociedad with 
the title “¿Por qué leer a W.E.B. Du Bois en 
América Latina?” (Why read W.E.B. Du Bois 
in Latin America?). In summary, there are 
only four articles published in Spanish that 

2 I must thank Carmen Santa-Isabel for this exploration 
of the SCOPUS database.
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analyse in depth some aspect of Du  Bois’ 
thought: two by the Italian Medrazza, one by 
the Puerto Rican Fonseca and another by 
the Argentine-American Itzigsohn. Consid-
ering that there are hundreds of articles and 
dozens of books in English devoted to ana-
lysing Du Bois’s work and his contributions 
to sociology, the contrast with this waste-
land in Spanish could hardly be more sur-
prising (and disappointing). While Du Bois’s 
work, especially The Souls, has never disap-
peared from American publishing catalogues 
and bookstores, it had a remarkable revival 
in the midst of the anti-racist riots that fol-
lowed the lynching of George Floyd in 2020 
(Cachón, 2021).

There were two other citations of 
Du  Bois in Spanish-language academic 
journals that do not appear in SCOPUS and 
which are significant even if they cite him 
only marginally. The first is in an article by 
Fraga Iribarne in 1950 entitled “Razas y rac-
ism” (Races and Racism), where he quotes 
Dubois (sic) verbatim but without saying 
which work it refers to. This may be the first 
time Du  Bois was quoted in Spanish. The 
second was in an article by Del Campo and 
Díaz Nicolás (1961) entitled “El negro ame-
ricano” (The American Black man). The im-
portance of this article derives from the fact 
that the authors quoted a text by Du  Bois 
that had been published in Spanish in 1950, 
which was the first translation of Du  Bois 
into Spanish. It was an eight-page pamphlet 
entitled “Informe sobre las mejoras para los 
negros desde 1900” (Report on improve-
ments for black people since 1900) which 
is an article by Du Bois that was published 
in the New York Times Magazine on 21 No-
vember 1948 entitled “The Negro Since 
1900: A Progress Report”3. 

3 The pamphlet was published by the Casa Americana, 
which was attached to the US Embassy in Madrid 
(then headed by a Chargé d’Affaires). The director of 
the Casa Americana library signed an “Introduction” 
with the initials W. C. H. (William C. Haygood) and 
justified its publication by arguing that “the American 

the “negro problem” as a 
“socIal Issue” 

Du Bois begins The Souls with a question: 
“Between me and the other world there is 
ever an unasked question [...] How does it 
feel to be a problem?” (Du Bois, 2020 [1903]: 
11). It is a way of presenting the issue of 
what was then known as “the Negro prob-
lem”. This was the title of a book that ap-
peared the same year as the publication of 
The Souls, written by the most influential Af-
rican-Americans of the time, including Wash-
ington, Chestnutt and Du Bois, among oth-
ers (Washington et  al., 2003 [1903]). The 
article that Du Bois (2006 [1906]) published in 
Archiv at Weber’s request was entitled “Die 
Negerfrage in den Vereinigten Staaten“: The 
Negro Question in the United States. “The 
Negro question” was Du  Bois’s key object 
of study and activism throughout his life; the 
rest of the issues he addressed as an aca-
demic and activist were always related to 
this social issue.

The so-called “social question” was the 
dominant issue in the public sphere at the 
end of the 19th century. This was the prob-
lem that was at the root of the very birth of 
sociology and of the modern social reform 
movements. It was clearly the central prob-
lem for the historical school of economists in 
which Du Bois trained in Berlin between 1892-
1893, and it was especially so for  Gustav von 
Schmoller. Schmoller had a strong influence 
in Du Bois’s early work, as can be seen when 
he defined “the best available sociological 

race problem” was distorted in communist countries. 
He did so by providing a text by a black author (as 
an argument of authority) who paradoxically had 
started to be persecuted by the US government in 
those years, accusing him of being a communist and 
of anti-American activities. It is paradoxical, moreover, 
because although Du  Bois spoke of some progress 
that had been made in the situation of black people, 
he denounced what remained to be done to achieve 
equality, because “the Negro is fighting a slow, 
determined battle […] The Negro is not satisfied but 
encouraged”  (Du Bois, 1950 [1948]: 7).
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methods”, which he would apply in his re-
search on The Philadelphia Negro. The spe-
cific “social question” of black people in the 
United States was featured in the final chap-
ter, and he asked “What is the Negro prob-
lem?”; after pointing to a “combination of 
social problems”, he asks the “question of 
questions: after all who are Men?” (Du Bois, 
2007 [1899]: 268). Schmoller and his mixture 
of theory and practice, research and promo-
tion of social reform resonated there too. As 
noted by Appiah, (2014: 37) there were clear 
affinities between the “social question” and 
the “Negro question”. This was also the case 
for the “Jewish question”, addressed by Marx 
in his polemic with Bauer where two issues 
were raised that would also be at the heart 
of the “Negro question”: the civil rights of a 
group, and whether that group could be de-
fined in “national” terms (Marx and Bauer, 
2009 [1843-1844]). The German historical 
school’s approach to the social question pro-
vided Du Bois with a model for the “Negro 
problem”, where conflicts are amplified when 
racial differences coexist and are intertwined 
with class differences. But there is an empha-
sis on the “question of (all) questions”, which 
could translate into: are black people human 
beings, and therefore subject to the same 
rights as all people?

To address the question Du Bois moved 
from geschehen, that is, from Schmoller’s 
empiricism, the discipline of facts, to the 
discipline of experience, to verstehen, as 
conceived by Wilhelm Dilthey (with whom 
he had taken a seminar in 1893). Since 
Dilthey pointed out that to understand why 
Caesar crossed the Rubicon, we have to 
ask ourselves what it felt like to be Caesar 
(Appiah, 2014: 82), Du Bois believed that in 
order to understand “the Negro question” in 
the United States, the (necessary) explana-
tion of empirical data did not suffice; rather, 
one must ask “a question that had never 
been asked before” (ibid.): What does it feel 
to be a problem?

For Basevich (2021: 195), the origin of 
the so-called “Negro problem” is “the way 
whites perceive African Americans —that is, 
misrecognize and disvalue blacks as a ra-
cial group”. But it is not only about how they 
are perceived, but also about how they have 
been treated historically: 250 years of slav-
ery and 100  years of (formal) racial segre-
gation are the basis of the social construc-
tion of the “Negro problem”. And the white 
supremacist propaganda that has sought to 
construct a perception of blacks as savages, 
inferior, subhuman, beasts. They did so in 
successful literary representations such as 
Thomas Dixon’s The Leopard’s Spots pub-
lished in 1902 and its sequel The Clansman, 
on which  Griffith’s 1915 film The Birth of the 
Nation was based. And also in essays that 
reframed white supremacism after the end 
of the Reconstruction following the Civil War. 
One example was Charles Caroll’s best-sell-
ing book, with a categorical title: Mystery 
Solved: The Negro is a Beast, published in 
1900. Du Bois’s work stands in contrast to 
these highly successful novels and essays. 
Like a flash of lightning in that atmosphere, 
while splendid at the same time.

In 1903, The Souls offered black Ameri-
cans (and the black populations of the world 
as a whole) a new philosophy for emancipa-
tion and equality and a new language for ad-
dressing the “Negro problem” in the context 
of Jim Crow’s racial segregation. Du Bois’s 
answer to the question “What does it feel to 
be a problem?” analyses (and exposes and 
denounces) the social and political organi-
sation of white supremacism, and the nature 
and effects of racist ideology, heralding the 
opportunities for black emancipation.

the polItIcal phIlosophy of 
The SoulS of Black folk 

After asking What does it feel to be a prob-
lem? Du  Bois went on to answer another 
question he had already asked in 1899 (al-
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beit rhetorically) in The Philadelphia Negro 
(1899: 268): “What can we do?” This is why 
Gooding-Williams (2009: 1) pointed out that 
Du  Bois’s contribution to modern political 
philosophy resulted from his response to 
the question: “What kind of politics should 
African Americans conduct to counter white 
supremacy?”.

Du  Bois’ message was radical: Blacks 
are human beings and should have the 
same rights as whites and, as Martin Lu-
ther King Jr. and the civil rights movement 
would say half a century later, those rights 
should be recognised “now”. Du  Bois can 
rightly be considered to be the father of the 
civil rights movement. For him, there was no 
room for compromise and no time for pro-
crastination. Blacks must continue to fight 
to be recognised as a people that are fully 
included in the We the people found at the 
beginning of the United States Constitution 
and protected by the Jeffersonian maxim, a 
foundational part of American revolutionary 
egalitarianism included in the Declaration of 
Independence: 

We hold these truths to be self-evident, that all 
men are created equal, that they are endowed by 
their Creator with certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness. 

Symbolically, Du Bois takes up this egal-
itarian statement at the end of chapter III of 
The Souls, in which he presented his cri-
tique of Booker Washington’s gradualism. 
It is the same chapter where he formulated 
his three basic demands: the right to vote, 
civic equality, and the right to education 
(Du Bois, 2020 [1903]: 59). 

In Chapter XIII, the only fictional chap-
ter of The Souls (albeit it is a very realis-
tic form of fiction), the (white) Judge tells 
(black) John, who has returned to the south-
ern town after being educated in the North: 

[...] You know I am a friend of your people [...] I sym-
pathise with all their reasonable aspirations, but you 
and I both know, John, that in this country the Ne-

gro must remain subordinate, and can never ex-
pect to be the equal of white men. In their place, 
your people can be honest and respectful [...] But 
when they want to reverse nature and rule white 
men, marry white women, and just sit in my par-
lor, then, by God! we’ll hold them under if we have 
lynch every Nigger in the land. [...] I knew your fa-
ther, John, he belonged to my brother and he was a 
good Nigger. [...] are you going to be like him, or are 
you going to try to put fool ideas of rising and equal-
ity into these people’s heads and make them dis-
contented and unhappy? (ibid.: 225) (italics added).

Du Bois used his alter ego, black John, 
rebuked by the Judge, to answer emphati-
cally in The Souls: Yes, I will put crazy ideas 
of rebellion into the heads of my black peo-
ple, ideas that will produce discontent and 
unhappiness with the situation of oppres-
sion and segregation to which my people are 
subjected, ideas that will help them in their 
process of “self-realisation” and encourage 
them to continue to fight for freedom, ra-
cial equality and social justice, emancipatory 
ideas. 

Du  Bois was acquainted with the sit-
uation in which the majority of the Ameri-
can black population lived, especially in the 
South. It is useful to note the distinction be-
tween the described situation of the black 
“masses” and the thrust of the aspirations 
of the black “people”, as  Rogers (2012) and 
Basevich (2021) did. Again, Schmoller’s in-
fluence is evident here, because the so-
cial (or racial) question has to do with their 
shared conception of the poor (and blacks) 
as an uneducated mass, or as Du  Bois 
(2020 [1903]: 59) put it, “the low social level 
of the mass of the race”. These masses of 
blacks could be represented as “listless” 
and “idle” (ibid.: 143), thus in need of strong 
supervision; as “ignorant” (ibid.: 137), thus 
unable to understand what black John said 
on his return: “Little had they understood 
of what he said, for he spoke an unknown 
tongue” (ibid.: 223); as linked to a level of 
crime that had increased since the Civil War 
(ibid.: 166) which is why “they have their 
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share of rascals and rogues” (ibid.: 138). 
But far from providing a derogatory depic-
tion, Du  Bois pointed out: “They are not 
lazy; tomorrow morning they’ll be up with 
the sun; they work hard when they do work, 
and they work willingly” (ibid.: 147); he re-
called “the air of intense excitement that 
possessed that mass of black folk” (ibid.: 
178) that he encountered when he went to 
work as a teacher in a southern school, and 
emphasised that, in trying to understand 
the living conditions of a social group, “we 
often forget that each unit in the mass is a 
throbbing human soul, [...] (which) loves and 
hates, it toils and tires, it laughs and weeps 
its bitter tears, [...] even as you and I” (ibid.: 
138): the units of geschehen versus the ver-
stehen of the black person as a whole. 

Du  Bois indicated that “The underlying 
causes of this situation are complicated but 
discernible” (ibid.: 143): “the evil of slavery” 
(ibid.: 35), because “no people a generation 
removed from slavery can escape a certain 
unpleasant rawness and gaucherie, despite 
the best of training” (ibid.: 103). Slavery was 
not only the root cause of the social situa-
tion of blacks but “slavery was indeed the 
sum of all villainies, the cause of all sorrow, 
the root of all prejudice” (ibid.: 15). There-
fore:

When you fasten crime upon this race as its pe-
culiar trait, they answer that slavery was the arch-
crime, […] that color and race are not crimes, and 
yet they it is which in this land receives most un-
ceasing condemnation (ibid.: 106). 

And the Negro knew full well that, whatever their 
deeper convictions may have been, Southern men 
had fought with desperate energy to perpetuate 
this slavery under which the black masses, with 
half-articulate thought, had writhed and shivered 
(ibid.: 35). 

Against this attempt of white suprema-
cism to perpetuate slavery by other means, 
Du Bois defended and contrasted the con-
struction of the “black people” from the very 
title of The Souls. And this contrast between 

the description of the situation in which the 
black “masses” lived and its causes, on 
the one hand, and the aspiration to build a 
“black people”, on the other, underlines the 
field of confrontation occupied by the po-
litically dispossessed (black) people. But 
blacks were not the only ones who had to 
face the aspiration for racial equality, for 
emancipation. 

rhetorIc for blacks, rhetorIc 
for WhItes In The SoulS 

While in The Philadelphia Negro differ-
ent tasks are set for blacks and whites 
(Du Bois, 2007 [1899]: 270-275), The Souls 
contains a rhetoric directed, in some cases, 
at blacks and in others at whites. But he 
started his argument from an assumption 
that was groundbreaking at the time: there 
is a “shared horizon” between blacks and 
whites in the United States that:

Is not merely the result of a fortuitous union, but 
emanates from a shared political identity that can, 
in turn, be used to guide the responses of the 
community and its inhabitants as to the justice 
or injustice of the judgments they make and the 
actions the take (Rogers, 2012: 189) (emphasis 
added). 

This breaks away not only from the dis-
course of white supremacism (aptly sum-
marised in the Judge’s verbatim quote when 
he addressed black John, half way between 
benevolence and threat), but also with the 
two types of argument that were dominant 
among blacks after the Civil War. On the one 
hand, nationalist or cultural chauvinist po-
sitions and, on the other, integrative or as-
similationist positions. Du  Bois formulated 
a dialectical synthesis of these antagonis-
tic positions: based on his formulation of the 
“double consciousness”, he argued that the 
black American is both American and black:

In this merging he wishes neither of the older 
selves to be lost He would not Africanize Amer-
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ica, for America has too much to teach the world 
and Africa He would not bleach his Negro soul in a 
flood of white Americanism, for he knows that Ne-
gro blood has a message for the world He simply 
wishes to make it possible for a man to be both a 
Negro and an American (Du Bois, 2020 [1903]: 13).

As Rampersad (1976) noted, rhetoric, 
the way of speaking and writing in an at-
tempt to convince others, plays a major role 
in The Souls. Du  Bois had studied rhetoric 
at university and years later he would de-
fend, against the “purism” of the members 
of the Harlem Renaissance, that “all art is 
propaganda and ever must be” (Du  Bois, 
1996 [1926]: 328). Rogers (2012: 194) aptly 
pointed out that Garsten’s definition of rhet-
oric can be read as a description of the ori-
entation of The Souls: 

When speakers or writers try to persuade us of 
something, they are confronting us with a particu-
lar situation in speech [...]. —[T]hey are [...] draw-
ing upon and reorganizing our existing patterns of 
thought and emotion—they are appealing to our 
capacity for judgment4. 

The year after publishing The Souls, 
Du  Bois (1996 [1904]) wrote a short essay 
on the book, in which he argued that no one 
who reads the book “will easily escape how 
I see the world” (ibid.: 305). Reed (1997) 
and Gooding-Williams (2009) emphasised 
the elitist character of Du Bois’ argumenta-
tion, because it upholds the direction that 
policy should take. But this is open to crit-
icism. The proof is that in the same essay 
Du Bois noted: “The reader will, I am sure, 
feel in reading my words peculiar warrant for 
setting his judgment against mine” (ibid.). As 
Rogers (2012: 197) put it, in The Souls there 
is a “vision of politics that affirms the capac-
ity of citizens to reflect, amend, or reject the 
directions presented to them”, which pro-
motes the reflexive agency of the God the 
Reader (Du  Bois dixit). For Du  Bois, listen-

4 Bryan Garsten, Saving Persuasion: A Defense of 
Rhetoric and Judgment. Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 2006: 9 (cited in Rogers, 2012: 194).

ing “means that the audience will actively 
seek to comprehend, interpret, and evaluate 
what is being heard. The aim is to elicit an 
emotional response in the reader that might 
generate a reasoned desire to alleviate the 
condition of African-Americans and to ex-
pand the political–ethical imagination of the 
broader citizenry” (ibid.: 195). This dialogic 
vision was already shown in the first para-
graph of The Souls, where Du  Bois (2020 
[1903]: 7) encouraged the reader to study 
“my words with me”.

Du Bois presented differentiated but con-
vergent messages for black and white Amer-
icans because he appealed to distinct pat-
terns of thought and emotion for each of 
these groups. But he did so in a language 
that both groups could share. He sought to 
persuade both black and white communi-
ties, without manipulating or pandering to ei-
ther, by driving the reflexive agency of both 
groups of readers, thus using a “democratic 
rhetoric” (Rogers, 2012: 189), in pursuit of a 
shared political community where all peo-
ple, black and white, would have equal rights 
and could decide the way forward together. 
Du Bois stated this aim in the first chapter of 
The Souls and this main theme would, in the 
“coming pages tell again in many ways […] 
with loving emphasis and deeper detail, that 
men may listen to the striving in the souls of 
black folk” (Du Bois, 2020 [1903]: 20).

For black people, The Souls is a dou-
ble call for the uprising of “black people”: 
on the one hand, as an end, supporting 
the articulation of “black people” as a “na-
tion” that takes pride in their origin, their 
culture and their contributions to American 
society; on the other hand, as a means, as 
a rebellion and struggle against the racial 
segregation and exclusion to which they 
were subjected and against accommoda-
tion to these conditions, as demanded by 
some black leaders. In The Souls, black 
people are compelled to flee from the three 
temptations that Alexander Crummell over-
came (the example of which was reviewed 
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in Chapter  XII): hatred, despair and doubt. 
For Du Bois, black people, in the face of fa-
talism and other temptations that lead to 
pessimism, must emancipate themselves by 
developing self-consciousness, self-respect, 
self-development, self-defence, in short, 
self-realisation, an expression that appears 
three times in The Souls. 

The political philosophy enunciated in 
The Souls was the voice that many longed 
to hear, because it expressed what black 
people, especially the more educated, felt 
and wanted. In Gooding-Williams’s synthe-
sis, the politics that Du Bois posited as best 
suited to counter Jim Crow had to uplift the 
black “masses”, that is, assimilate them into 
the norms of modernity by fighting prejudice 
and backwardness, and articulate the ethos 
of the “black people” (one might also say the 
“black nation”); it had to be a modernising 
politics of “self-realisation” which expressed 
the spiritual identity of the people, what 
Gooding-Williams called a politics of expres-
sive self-realisation. Thus it can be said that 
“more than any other instance of twenti-
eth-century African American writing, The 
Souls has emerged as an authoritative text: 
specifically, as a text that African Americans 
have regarded as establishing an appropriate 
discursive and normative framework for Afri-
can American political and cultural practices” 
(2005: 204). That is why, shortly after its ap-
pearance, Ferris (1985 [1913]) called it “the 
political bible of the black race”. 

The message of radical racial equality in 
The Souls is not an argument against whites 
because the ultimate horizon that Du  Bois 
advocated was that of a shared political 
identity (that of being “American”) in the ho-
rizon of a (single) humanity. Du  Bois (2020 
[1903]: 107) called on blacks to focus their 
energies on effort and “kind cooperation” 
with their white neighbours, striving for a 
more inclusive and just future.

In The Souls he used his rhetorical weap-
ons to arouse feelings of sympathy and 

shame in white people (Rogers, 2012). And 
to demand consistency with their democratic 
(and religious) ideals. For white Americans 
are, said Du Bois (2020 [1903]: 174):

Deeply religious and intensely democratic and 
they feel acutely the false position in which the 
Negro problems place them for the most part 
know well that the problems of the Negro place 
them in an awkward position. Such an essentially 
honest-hearted and generous people cannot cite 
the caste-levelling precepts of Christianity, or be-
lieve in equality of opportunity for all men, without 
coming to feel more and more with each genera-
tion that the present drawing of the color-line is a 
flat contradiction to their beliefs and professions.

In the final paragraph of The Souls he 
told his white readers: 

Let the ears of a guilty people tingle with truth, 
and seventy millions sigh for the righteousness 
which exalteth nations, in this drear day when 
human brotherhood is mockery and a snare. 
(Du Bois, 2020 [1903]: 245). 

But he did not seek to shame them, as 
Rogers (2012: 201) put it, but to make them 
“feel bad because they have failed to real-
ize the good”, to encourage them to have a 
sense of “disappointment over the failure of 
the polity and all who belong to it (including 
themselves) for not providing the space in 
which that flourishing can be actualized [...] 
but nonetheless frustrated in African-Ameri-
cans because of racism, the reader is forced 
to ask and confront the following questions: 
Who am I? What kind of community do I be-
long to that obstructs the living of life?” A 
disgrace derived from the incongruence with 
the democratic (and religious) principles on 
which the republic was founded.

Du Bois also sought to cultivate sympa-
thy. As Rogers (2012: 198) observed:

Du Bois often argues for the importance of sym-
pathy throughout The Souls for improving race re-
lations. […] As I read Du Bois sympathy is meant 
to both register and consider the details of situa-
tions, so that one can respond appropriately to the 
condition of persons. 
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Many passages in the book (especially in 
chapters IX and XII) aimed to provoke sym-
pathy, empathetic understanding. Chapter 
IX ends with this appeal: “Only by a union of 
intelligence and sympathy across the color-
line in this critical period of the Republic 
shall justice and right triumph” (Du  Bois, 
2020 [1903]: 175).

While Gooding-Williams (2009) sees The 
Souls as an incomplete representation be-
cause it is not a universal history (as He-
gel envisaged), Shaw (2013) sees it as suc-
cessful because Du Bois added the history 
of blacks in nineteenth-century America as 
a chapter of Hegelian universal history. The 
message certainly has some limitations. At 
that time Du  Bois was convinced that “ra-
cial prejudice” was the result of ignorance 
and could therefore be overcome by rea-
soning and education (and social research) 
(see, for example, Du Bois, 2020 [1903]: 93) 
and by legal reforms. Shortly after the pub-
lication of The Souls, he embarked on a pe-
riod of racial activism and his research led 
him to discover that behind the phenotypi-
cal and social differences of the colour line 
there was a structure of economic and class 
interests5. This led to him entering a mature 
stage in which he could be described as a 
‘black radical liberal’ (Mills, 2018). But when 
he published The Souls, it could be said 
that the 35-year-old Du  Bois was living in 
a stage of idealism, like the young Marx in 
The Manuscripts.

It is from this idealistic point of view that 
he formulated a new language for blacks 
and for whites in The Souls. The danger 
of this new language was that it was diffi-
cult to understand for those it claimed to 
give voice to. Bu Bois reflected on this risk 

5 Du Bois’s reading of Marx in subsequent years would 
lead him to stress the dimension of class analysis, 
just as other influences would lead him to analyse the 
gender perspective and to articulate both with racial 
analysis. This is why Du Bois has been described as the 
“precursor” of intersectionality theory (see, for example, 
Morris, 2015).

in Chapter XIII, “On the Coming of John”. 
He was aware that in order to lead his peo-
ple to the “promised land” of freedom and 
equality, he must make himself under-
stood, he could not speak in an “unknown 
tongue”. And he knew that much of the best 
language of black culture and social life 
came to them from black churches. He had 
already shown this in The Philadelphia  Negro 
(Du Bois, 2007 [1899]: 141-165) and reiter-
ated it in Chapter  X of The Souls, “Of the 
faith of the fathers”, and in the last chapter, 
where he analysed black spirituals.

In order to establish connections with 
the dominant religious language among 
blacks, Du  Bois introduced a series of 
elements that give The Souls a spiritual 
tone close to the religiosity and emotional 
framework of black Americans. Thus he ti-
tled the 14 chapters beginning with Of, 
as do the twenty-nine Articles of Religion 
of the Church of England (Dorrien, 2015). 
This was reinforced by including the pen-
tagram of a black spiritual at the begin-
ning of each chapter and devoting the last 
chapter to showing the meaning of these 
“sorrow songs”. In addition, the text is 
full of biblical references (up to seven lit-
eral quotations from the Bible and an-
other ten clear references to the book can 
be found), all of which were well known 
to blacks in their churches. In this way 
their new and revolutionary language was 
clothed in themes familiar to the commu-
nity and “recognisable” to black people. 
The elegiac tone of many passages in The 
Souls also recalled biblical passages and 
the “frenzy” characteristic of black religi-
osity (Du Bois, 2020 [1903]: 179).

In Chapter  X, “Of the Faith of the Fa-
thers”, Du  Bois also argued that the Bi-
ble preached equality and brotherhood. As 
 Williams (2009: 89) noted, many African 
Americans, such as Douglass, Crummell 
and Du  Bois, emphasised biblical support 
to justify racially progressive views. In do-
ing so, they combated a widespread con-
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servative and anti-egalitarian interpretation 
of Christianity that has been an integral part 
of the power structures and attitudes of 
white supremacism. And the religious argu-
ment also serves him to approach the white 
reader. 

The new language, which is presented 
as a liberating instrument for blacks, is full 
of learned words in other languages (at 
least thirteen), of continuous references to 
well-established Western high culture, with 
the inclusion of a poem at the beginning of 
each chapter and quotations from classics 
such as Goethe, Shakespeare and Wagner, 
and numerous references to Western my-
thology. That is why he says, with this new 
language:

I sit with Shakespeare and he winces not. […] I 
move arm in arm with Balzac and Dumas […] I 
summon Aristotle and Aurelius and what soul I will, 
and they come all graciously with no scorn nor con-
descension (ibid.: 108). 

The emancipatory language he pro-
posed to the black people had to be un-
derstandable to them, but it had to be (is) 
of the highest standard in (western) culture. 
And it had to succeed in building sympa-
thy among white readers by showing them a 
shared religion and culture. 

conclusIon

It can be said, consistently with Rampersad 
(2007: xxv), that one hundred and twenty 
years after its first publication in 1903, The 
Souls “remains possibly the most impor-
tant book ever penned by a black American 
[…] and remains the most inspired illumina-
tor of the African-American condition” But 
for a book to be worthy more than a century 
later, it must have:

The burning core of transcendent appeal that 
makes a text survive from generation to gener-
ation. The Souls of Black Folk possesses such 
a burning core […] for Du Bois’s book to be re-

warding and fulfilling requires only a modicum 
of intelligence and sensitivity on the part of the 
reader who seeks a genuine understanding of 
black America (ibid.: xxvi).

This text has shown that Du  Bois con-
ceived the “Negro question” as a “social 
question” (in a similar way to how the young 
Marx approached the “Jewish question”). 
Hence his formulation of a new emancipa-
tory political philosophy that confronted the 
dominant white supremacism (and the “sci-
entific racism” of the time); a philosophy 
that elevates the black masses to the status 
of “black people” and demands for black 
Americans complete (and immediate) equal-
ity with whites because both have a “shared 
political identity”: they are American citi-
zens who are included in We the people. 
The rhetoric that Du  Bois deployed in The 
Souls appeals to the thought patterns and 
emotions of both blacks and whites; to the 
former, with an appeal to rise up as a peo-
ple and continue to rebel against segrega-
tion and racial exclusion; to the latter, to 
encourage them to be consistent with their 
democratic and religious principles, and to 
feel shame for their failure to live up to the 
ideals of equality with African Americans 
they claim to believe in, and sympathy for 
the just demand for equality made by black 
Americans.

Weber grasped the “burning core” of The 
Souls and therefore wanted the book to be 
translated into German with a foreword by 
him. Of the many aspects that may have at-
tracted his attention, I have argued that two 
are very important: the new emancipatory 
political philosophy that Du Bois formulated 
and the rhetoric he used to do so. But the 
second reason for Weber’s admiration for 
The Souls has been left unexplored: the in-
novative ethnosociological study contained 
in its pages. An early sociological exploration 
which, like The Philadelphia Negro and the 
Atlanta series of studies on the conditions of 
black Americans (1914 [1898]), are founda-
tional works of American sociology. 
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IntroductIon

In the midst of the 21st century the citizens 
of the European Union (EU) have realised 
that environmental problems have a great im-
pact (Baiardi and Morana, 2021; Rodríguez, 
2021; Kenny, 2021). The deterioration of na-
ture is a concern not only for the political 
class and environmental groups, but also 
for a large part of the population  (Jorgenson 
and Givens, 2014). Environmental protection 
has come to be seen as a socially positive 
value (Stoutenborough, 2020), and having el-
evated levels of environmental sensitivity is 
one of the defining characteristics of mod-
ern societies (Milfont and Schultz, 2016; 
Rohrschneider, Miles and Peffley, 2014). 

In the context of the growing promi-
nence of the environment among the pub-
lic, and in the midst of the climate crisis, 
knowing the citizens´ opinions, and the fac-
tors associated with people’s propensity to 
protect nature, becomes more important 
than ever. While there is a long tradition of 
research on public opinion and the envi-
ronment, whether pro-environmental atti-
tudes are widespread (Mayerl, 2016; Franz 
and Vogl, 2013;  Dunlap and York, 2008) 
and how interest in this topic changes over 
time (Lou et  al., 2022; Melis and Shryane, 
2014) continues to be subject to debate. In 
many countries, and not only in democratic 
states, a substantial proportion of the popu-
lation express strong support for the protec-
tion of nature (Syropoulos and  Markowitz, 
2021;  Echevarren, 2017; Marquart-Pyatt, 
2012; Xiao and Dunlap, 2007). However, 
recent studies have suggested that this 
may be an impostor’s attitude held be-
cause it is considered to be socially cor-
rect  (Gómez-Román et al., 2021), which has 
even been qualified as a “carefree concern” 
(Ramos and Calleja, 2022). It is therefore 
relevant to investigate to what extent there 
is an environmental concern, because it is 
conditio sine qua non for there to be a will-
ingness to act (Mayerl and Best, 2019).

Some studies have confirmed that there 
is a high degree of concern that remains re-
markably stable (Benedetta and Vincenzo, 
2020; Franzen and Meyer, 2010), while oth-
ers have argued that it fluctuates, increas-
ing during phases of economic growth 
and declining in times of economic cri-
sis. This happened during the Great Re-
cession (Kenny, 2019; Abou-Chadi and 
Kayser, 2017; Báez, 2016; Dalton and 
 Rohrschneider, 2015). The COVID-19 pan-
demic will allow for a deeper understand-
ing of the effects of recessions on environ-
mental advocacy support (Wardana, 2023; 
Gómez-Román et al., 2023; Ootegem et al., 
2022; Beiser-McGrath, 2022). 

The literature’s attention has been on 
identifying the socio-demographic char-
acteristics and values that explain envi-
ronmental concern (Stoutenborough, 2020; 
Diekmann and Franzen, 2019; Driscoll, 
2019; Li et  al., 2019; Fitzgerald, 2019; 
Shwom et  al., 2015; Liu, Vedlitz and Shi, 
2014). Consequently, there is ample empir-
ical evidence and, while the results are rel-
evant, they have not been conclusive. The 
differences in the impact of variables across 
countries and time periods are so substan-
tial that no clear pattern can be identified 
(Pisano and Lubell, 2017).

The purpose of the article is therefore 
to analyse how concern for environmen-
tal protection has evolved among Span-
ish and European citizens over the last two 
decades, and to evaluate whether different 
levels of concern are related to certain at-
tributes and values at the individual level. 
The empirical work explores the extent to 
which support for environmental protection 
is an attitudinal constant across EU Mem-
ber States and is sustained over time, and 
what factors make people prone to pro-
tecting the environment. The following re-
search questions were therefore asked: 
is the concern of Spanish and EU citizens 
about environmental protection elevated 
and stable?; has it been maintained during 
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economic crises periods?; what factors in-
fluence people’s support for environmental 
protection?

Two objectives were set to answer these 
questions. The first was to measure envi-
ronmental concern and its changes in Spain 
and the EU. To do so, a comparative analy-
sis of Spanish and European public opinion 
was combined with a longitudinal analysis, 
covering much of the 21st century. The sec-
ond objective was to examine the effect of a 
combination of socio-demographic, political 
and axiological variables over the observed 
period.

The methodology applied consisted of a 
multivariate regression analysis by means of 
the optimal scaling method, using data from 
opinion polls from five Eurobarometers con-
ducted between 2007 and 2020. 

This analysis yielded three contributions. 
Firstly, quantifying the extent of environ-
mental concern in Spain in comparison with 
the EU as a whole, which makes it possible 
to situate the Spanish case in the European 
context as well as determining whether 
Spanish citizens’ support for protection of 
nature is comparable to that existing in the 
other Member States (Baiardi and  Morana, 
2021; Poortinga et al., 2019). Secondly, re-
lating the level of concern to a wide range 
of variables, not only the traditional ones 
in opinion polls (demographic characteris-
tics and political-ideological orientations) 
but also more novel ones, namely, some 
cultural values. Using this analytical strat-
egy, it was possible to verify the extent to 
which typical variables continued to influ-
ence support for environmental protection 
(Stern and  Dietz, 1994; Jones and Dunlap, 
1992; Liere and  Dunlap, 1980), or whether 
values currently exert a greater effect (Aral 
and Lopez- Sintas, 2020; Mayerl and Best, 
2019; Ziegler, 2017). Thirdly, providing up-
dated empirical evidence to understand 
changes in opinions and their determinants, 
describing the situation before, during and 
after the Great Recession. 

The theories that ground the empirical 
study are developed and the research hy-
potheses are formulated in the first part of 
the paper. The research design, data and 
variables used are then described. A de-
scriptive section examines how environ-
mental concern has evolved in Spain and 
the EU. The factors that influence the level 
of concern for the environment are then an-
alysed. Finally, the findings are discussed 
and implications are provided.

concern about the envIronment: 
evolutIon and determInants

This section discusses the definition and di-
mensions of environmental concern, giving 
special attention to the evolution of the level 
of concern in the EU and in Spain. It also re-
views the literature that investigates which 
variables have an impact on the dimension 
chosen for the analysis. Finally, the hypoth-
eses are formulated in the light of the theo-
retical framework.

Definitions, dimensions and changes 
in environmental concern 

Concern about the environment has been 
heterogeneously defined and measured 
(see Lou et al., 2022). One of the first con-
ceptualisations was developed by Dunlap 
and Liere (1978), who defined it as the ex-
tent to which people are concerned about 
environmental problems and the level of 
support for initiatives to solve them, which 
are determinants of their attitudes and be-
haviour. This has been reinterpreted since 
then and new terms have emerged, includ-
ing environmental sensitivity (Pérez-Díaz 
and Rodríguez, 2016). 

In its most general meaning, it refers to 
“the degree to which people are aware of 
problems regarding the environment and 
support efforts to solve them, and/or indi-
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cate a willingness to contribute personally 
to their solution” (Dunlap and Jones, 2002: 
484-485). This concept consists of two di-
mensions, the cognitive one (having a ra-
tional view and information about environ-
mental degradation), and the conative one 
(being willing to act) (Franzen and Vogl, 
2013). Environmental psychology adds the 
affective component, that is, the emotional 
reaction, the feelings of concern or inter-
est (Newman and Fernandes, 2016; Shwom 
et al., 2015). In short, it comprises the atti-
tudes, knowledge, feelings and behaviours 
of citizens relating to the environment as a 
whole, or to specific aspects of it, as well as 
to the defence of nature (Rodríguez, 2021). 

The ways of measuring environmen-
tal concern vary according to the dimen-
sions analysed (Lou et al., 2022) and the en-
vironmental topics they focus on  (Dunlap 
and Jones, 2002), either specific (climate 
change, pollution, etc.) or more general (the 
natural environment itself). This makes it dif-
ficult to assess this issue over long periods 
of time and in different states.  Franzen and 
Mader (2021: 63) pointed out that meas-
uring public opinion on environmental is-
sues, making cross-country comparisons 
and conducting longitudinal studies, only 
makes sense if the measurement is relia-
ble and valid; therefore it would be better 
to examine a single dimension or attitudinal 
object, rather than combining it with other 
measures using indices that seek to de-
scribe higher-order constructs.

To overcome these limitations, the arti-
cle focuses on a single dimension, namely, 
the affective one (emotions and feelings), 
and on a general object (the environment), 
applying the criteria employed in previous 
studies (Baez, 2016; Gifford and Sussman, 
2012). A question traditionally included in 
international environmental surveys has 
been selected, which asks respondents 
how important is protecting the environ-
ment to them personally. This choice is rel-
evant from several perspectives. First, it is 

methodologically suitable, because it has 
a solid theoretical-conceptual framework 
for the dimension analysed and uses ex-
tensive series of opinion polls to meas-
ure affect over time and in different cultural 
contexts, and to make comparisons with 
previous studies (Cruz and Manata, 2020; 
Echavarren, 2017; Mayerl, 2016; Schaffrin, 
2011). Second, feelings change faster than 
other dimensions, and reflect the individ-
ual-level effects of economic or political 
changes more quickly (Stoutenborough, 
2020; Jagers, Martinsson and Matti, 2014), 
which makes it possible to examine the im-
pact of the Great Recession. Finally, the 
question was substantially relevant and a 
good indicator of the degree of concern, as 
defined by Dunlap and Jones (2002), as it 
asked respondents to indicate their support 
for environmental protection (Kenny, 2021; 
Welsch and Kühling, 2017). Jorgenson and 
Givens (2014) noted that this measure cap-
tures the level of concern in a concise and 
easy-to-interpret way. 

Today’s societies show a high level of 
support for environmental protection, not 
only in developed democracies  (Mayerl, 
2016; Milfont and Schultz, 2016; Xiao 
and Dunlap, 2007; Olofsson and  Öhman, 
2006). Dunlap and York (2008) argued that 
whereas concern for protecting nature has 
spread around the world, significant differ-
ences can be observed among countries. 
Diekmann and Franzen (2019) used data 
from the 2010 International Social Sur-
vey Program (ISSP) and found that in  15 
of the 25 countries analysed, the percent-
age of concerned people exceeded 50 %. 
 Franzen and Vogl (2013) obtained similar 
results, but noted that concern declined in 
the second decade of the 21st century, es-
pecially in those states with economic dif-
ficulties. Lou et  al. (2022) concluded that 
in the period between 1994 and 2017 it 
gradually declined. In contrast, Rodríguez 
(2021) and Benedetta and Vincenzo (2020) 
found that it remained persistently high in 
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the EU, even during financial crises, except 
in eastern European states (Chaisty and 
Whitefield, 2015).

In Spain, survey data have shown that 
environmental concern has been progres-
sively increasing since the 1990s (García, 
2006), although it is limited to the declar-
ative sphere (Pérez-Díaz and Rodríguez, 
2016). In those years, the environment was 
a matter of concern to 50  % of society 
(Chuliá, 1995), a figure that reached 80 % 
in the 2000s. A recent publication found 
that 86 % of respondents were concerned 
about environmental problems (BBVA 
Foundation, 2022). Comparatively, the im-
portance given to the issue is similar to 
that expressed in other southern European 
countries, and is in line with the EU aver-
age (Rodríguez, 2021; Baiardi and Morana, 
2021). 

Much of the literature has highlighted 
that economic crises divert public at-
tention away from environmental prob-
lems to economic problems (Dalton and 
 Rohrschneider, 2015). This conclusion is 
consistent with the economic contingency 
hypothesis (Dunlap and Liere, 1978). Avail-
able evidence shows that recessions af-
fect environmental attitudes in general, 
which result in reduced concern about na-
ture (Beiser-McGrath, 2022; Abou-Chadi 
and Kayser, 2017; Scruggs and Benegal, 
2012). Thus, during the Great Recession 
interest in environmental protection took 
a back seat to the economic situation 
(Kenny, 2019; Melis, Mark and Shryane, 
2014; Dorsch, 2014). This was the case 
both in the EU (Peisker, 2023) and in Spain 
(Báez, 2016). During the pandemic, the 
economic crisis was found to affect peo-
ple more than concerns about COVID-19 
 (Wardana, 2023).

Based on the theoretical framework on 
the evolution of environmental concern, and 
considering the economic contingency the-
sis, the following expectations were estab-
lished: 

H1: The degree of concern about envi-
ronmental protection is growing at 
a faster rate in Spain than in the EU 
as a whole during the 21st century, 
matching the European average.

H1.1: In general terms, the importance at-
tached to environmental protection 
experienced a decline during [the 
worsening of] the Great Recession. 
This reduction was more pronounced 
in Spain than in the rest of the EU.

The individual determinants 
of environmental concern

The literature has extensively analysed the 
effect of different socio-demographic and 
political-ideological variables on attitudes 
towards the environment (Li et  al., 2019; 
Driscoll, 2019; Rohrschneider, Miles and 
Peffley, 2014). Empirical information ob-
tained has indicated that the degree and 
direction of the association between these 
variables differs between countries and pe-
riods (Liu, Vedlitz and Shi, 2014).  Logically, 
research is underpinned by diverse theo-
ries and data (Shwom et al., 2015) and uses 
different methods (Mayerl, 2016;  Schaffrin, 
2011), so some results are inconclusive and 
cannot be extrapolated (Peisker, 2023). 

Liere and Dunlap conducted a sem-
inal study (1980) which summarised the 
characteristics that influence environmen-
tal concern as five hypotheses: 1)  age: 
younger people are more concerned about 
the environment than older people; 2) sex: 
men’s concern is greater than women’s; 
3)  social status: upper-class people have 
greater concern than lower-class people; 
4)  residence: urban residents are more 
likely to be concerned about the environ-
ment than rural residents; 5)  political ide-
ology: liberals are more concerned about 
the environment than conservatives. Jones 
and Dunlap (1992) reconfirmed that ed-
ucation (positive relationship), age (neg-
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ative relationship) and political ideology 
(left-wing) were the main determinants, 
followed by place of residence and party 
identification. Later findings proved that 
other aspects, especially values (Dietz, 
Stern and Guadagno, 1998), became im-
portant, and that the strength and/or di-
rection of some associations changed 
(Poortinga et  al., 2019; Lewis, Palm 
and Feng, 2018; McCright, Dunlap and 
Marquart-Pyatt, 2016). 

Among the socio-demographic var-
iables, age and educational attainment 
are considered robust predictors of envi-
ronmental concern. Age correlates neg-
atively, i.e. young people are particularly 
concerned (Marquart-Pyatt, 2008). This 
is due to the cohort effect, because older 
people were socialised in a different para-
digm regarding human-nature relationship 
(Gelissen, 2007; Liere and Dunlap, 1980). 
It is also due to the fact that the new gen-
erations are better educated and have 
more knowledge about these questions 
(Vidal et  al., 2022; Gómez-Román et  al., 
2021). Other publications have noted 
greater concern among middle-aged peo-
ple (Wardana, 2023;  Franzen and Vogl, 
2013; Wright,  Caserta and Lund, 2003), 
because they feel responsible for the leg-
acy to future generations (Syropoulos and 
Markowitz, 2021) and are more aware 
of environmental degradation (Lou et  al., 
2022). 

Educational attainment correlates pos-
itively with environmental concern (Baiardi 
and Morana, 2021; Aral and Lopez-Sintas, 
2020; Mayerl and Best, 2019; Pisano and 
Lubell, 2017). According to the enlighten-
ment hypothesis, education entails social-
isation in non-pecuniary values that gen-
erate greater commitment to the common 
good, including environmental integrity 
 (Gelissen, 2007). In addition, understanding 
ecological issues requires some training to 
assimilate sophisticated information (García, 
2006). 

In terms of gender, the results are am-
biguous. The relationship is sometimes 
non-significant (Echavarren, 2023) and, 
when is significant, the pattern has been 
found to be inconsistent (Jones and 
 Dunlap, 1992). Recent studies have sug-
gested that women are more concerned 
(Casaló, Escario and Rodríguez-Sánchez, 
2019; Marquat-Pyatt, 2008). This differ-
ence is a result of different socialisation 
processes (Dietz, Kalof and Stern, 2002; 
Stern and Dietz, 1994), and/or stems from 
the fact that women are prone to de-
fend collective goods (Zelezny, Chua and 
Aldrich, 2000). 

On the other hand, people with higher 
income and good social standing, who 
have their basic material needs satisfied, 
will be interested in other public prob-
lems, including the state of the environ-
ment (Gifford and Nilsson, 2014;  Liere 
and Dunlap, 1980). However, social 
class is often a statistically weak pre-
dictor (Pampel, 2014; Dietz, Stern and 
 Guagnanor,1998).

Finally, place of residence may be re-
lated to concern about environmental is-
sues in two ways. First, urban residents 
are more supportive of environmental ad-
vocacy because they live in environments 
exposed to severe degradation (Peisker, 
2023). Second, those who reside in rural 
areas are more concerned about preserv-
ing the natural resources on which they de-
pend, and have a closer connection with 
nature (Vidal et al., 2022; Berenguer, Corral-
iza and Martín, 2005). 

Considering the discrepancies identi-
fied in the literature, and in light of empir-
ical evidence showing changes over time 
in the associations between socio-demo-
graphic factors and environmental con-
cern (Stoutenborough, 2020; Driscoll, 
2019; Pisano and Lubell, 2017; Schaffrin, 
2011), the following hypotheses were for-
mulated: 
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H2: Socio-demographic variables have 
limited explanatory power for citi-
zens’ level of concern about the en-
vironment, and their influence dimin-
ished over the period studied.

H2.1: Concern about the protection of na-
ture increases with age and educa-
tional attainment.

Other classic variables are the political 
and ideological ones (Cruz, 2017), with ideol-
ogy standing out as an essential determinant 
(Hidalgo-Crespo et  al., 2022). Those who 
define themselves as ideologically left-wing 
tend to be more interested in public prob-
lems and favour a more active role of the 
state in protecting general interests, includ-
ing the environment (Poortinga et  al., 2019; 
Currie and Choma, 2017;  Horney et al., 2016; 
Neumayer, 2004). Self-defined right-wing-
ers preferentially support economic growth 
and business interests, even at the expense 
of exploiting natural resources (Liu, Vedlitz 
and Shi, 2014;  Dietz, Stern and Guadagno, 
1998). It has been questioned whether these 
results are universal, because the effects 
vary according to prevailing ideological con-
ceptions  (Harring and Sohlberg, 2017) and 
country (Lewis, Palm and Feng, 2018). Ideol-
ogy is central to understanding environmen-
tal attitudes in the United States, but less so 
in Europe  (McCright, Dunlap and Marquart-
Pyatt, 2016). Taking these contributions into 
account, the following hypothesis was pro-
posed:

H3: People who are on the left side of 
the ideological spectrum and have 
an interest in politics are more con-
cerned with environmental pro-
tection. This association weakens 
over time. 

Research on environmental public opin-
ion has focused, to a lesser extent, on 
“cultural” values (Stoutenborough, 2020). 
These are not normative codes but cogni-

tive codes, the more or less well-founded 
considerations about the role of each per-
son as a decisive actor in the protection of 
nature, the effects of their actions on na-
ture and the risks for each of us of environ-
mental degradation (Shwom et  al., 2015; 
Liu, Vedlitz and Shi, 2014; Dietz, Kalof and 
Stern, 2002). Stern and Dietz (1994) argued 
that these conceptions or beliefs influence 
the degree of concern because they affect 
individual perceptions of the valued object: 
the threats to conservation, the future con-
sequences of the natural deterioration and 
their ability to reduce those threats. 

The influence of values is well docu-
mented in the literature (Ficko and Bončina, 
2019; Ziegler, 2017; Dietz, Fitzgerald and 
Shwom, 2005). Those that are positively 
related to environmental concern corre-
spond to “biospheric beliefs”, an altruistic 
view according to which each person has 
an individual responsibility for the environ-
ment (Syropoulos and Markowitz, 2021), 
and must assume that their actions have an 
impact and that their behaviour can bring 
about favourable changes (Newman and 
Fernandes, 2016). Those values that are 
negatively related are “anthropocentric en-
vironmental beliefs”, an egocentric per-
spective in which nature is subservient to 
one’s own needs or well-being, and ecolog-
ical issues are important insofar as they di-
rectly affect them (Milfont and Shultz, 2016; 
 Olofsson and Öhman, 2006). According to 
the theory, the following hypothesis was 
formulated:

H4: Biospheric values foster greater con-
cern for environmental protection, 
and their influence has been increas-
ing.

Cultural values are expected to be in-
creasingly significant predictors of the im-
portance attached to environmental protec-
tion, as opposed to socio-demographic and 
ideological characteristics.



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 55-80

62 Who Cares and How much do They Care About The Environment?

methodology

The study used micro-data from the last 
five Eurobarometers (Special Eurobarome-
ter-SB) which include the variables of inter-
est: 68.2/2007 (SE295), 75.2/2011 (SE365), 
81.3/2014 (SE416), 88.1/2017(SE468) and 
92.4/2020 (SE501). The European Commis-
sion regularly conducts public opinion surveys 
on environmental issues, with a randomly 
selected stratified representative sample of 
approximately 1000  respondents aged 15 
and over from each Member State (except in 
countries with a population of less than one 
million). The period of analysis facilitates the 
homogeneity of the series and makes it pos-
sible to investigate the state of opinion before, 
during and after the Great Recession. 

The dependent variable (“environmental 
concern”) was operationalised as an indicator 
of favourable feelings towards the defence of 
nature, which considers the importance given 
by respondents to environmental protection 
and is commonly used in studies on environ-
mental concern (Shwom et al., 2015; Schaf-
frin, 2011; Stern and Dietz, 1994). The survey 
question reads: How important is protecting 
the environment to you personally? (see Fig-

ure 1). The choice of this substantive ques-
tion reduces ambiguity as to which element 
is being measured by focusing on the affec-
tive dimension. This item is included in most 
of the environmental modules of the Euroba-
rometer, which makes longitudinal and com-
parative analysis feasible. 

Table 1 describes the research variables. 
Considering the theoretical foundations of 
the previous section (among others,  Pisano 
and Lubell, 2017; Gifford and Nilsson, 2014; 
Gelissen, 2007; Liere and Dunlap, 1980), the 
dependent variable was then related to three 
types of factors1: socio-demographic char-
acteristics, political orientations and cultural 
values on human-nature interaction. For the 
first type of factors, “age, gender and edu-
cational attainment”2 were considered to be 
basic predictors in much of the literature, al-
though the strength of their effect and how 
this changes over time is under discussion 

1 According to the literature, it would have been inter-
esting to include income level, religiosity and party af-
filiation in the analysis, but this information was not col-
lected in the Eurobarometers.

2 The Eurobarometer did not provide information on the 
highest qualification obtained by the respondent, but on 
the age at which they finished formal education. 

FIGURE 1. Conceptual model: variables and assumptions

Environmental
concern

(DV): assessment
of the importance
of environmental

protection 

Socio-demographic
variables: sex +,
age –, education

level +, social class
+, size of place of

residence +

Political variables:
interest in
politics (+),

ideology (–)  

Environmental
values: role of

the individual +,
Environmental
impact on daily
life +. Impact of

consumption habits
on environment +

H1: concern is
growing faster in
Spain and is in
line with the EU

avergage

H1.1: declined
during the

Great Recession

H2: the socio-demographic
characteristics have
a moderate effect →    

 
 

H2.1: concern about
protection increases with
age and education level    

 
 

H3: interest in politics and
left-wing ideology are
positively correlated with
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H4: biospheric
environmental values are
strongly related to concern
about nature       

 

 

Source: By the author.
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(Peisker, 2023; Aral and Lopez-Sintas, 2020; 
Mayerl and Best, 2019). The aim was to verify 
whether it is older or younger people, women 
or men, more or less educated people who 
are currently more supportive of environmen-
tal protection (Liu, Vedlitz and Shi, 2014). The 
first group also included “socio-economic” 

status (determined through the subjective so-
cial class indicator) and “size of municipal-
ity” of residence. It was expected that people 
from the upper classes and those residents of 
larger municipalities would attach greater im-
portance to the defence of the environment 
(Stoutenborough, 2020). 

GRAPH 1. Frequency distribution of the dependent variable (2007-2020) (%)
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2007* 2011** 2014 2017 2020***
Very important 64.00 66.00 56.00 61.00 57.00 56.00 57.00 56.00 62.00 53.00

Fairly important 34.00 32.00 38.00 34.00 39.00 39.00 40.00 38.00 35.00 41.00

Not very important 2.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00

Not at all important 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

***

***

***

***

**

Note: The stars next to the bars indicate the significance levels of the difference between the percentage of respondents who an-
swered “very important” on that date and the previous date. The stars next to the year in the data table indicate the significance 
levels of the difference between the distribution of response rates in Spain and in the EU. A parametric, difference-of-proportion 
test was used in an intertemporal context. ***p-value <0.01; **p-value <0.05; *p-value <0.10. Data without asterisks show no sig-
nificant differences.

Source: Prepared by the author based on data from Eurobarometers 68.2/2007, 75.2/2011, 81.3/2014, 88.1/2017 and 92.4./2020.

Political variables were included to assess 
the extent to which “ideological orientation” 
and “degree of interest in politics” influenced 
environmental concern (Poortinga et al., 2019; 
 Harring and Sohlberg, 2017; Cruz, 2017; 
 Horney et  al., 2016). Ideology was recoded 
using the Eurobarometer methodology, which 
transformed the original left-right self-place-
ment scale into a five-category ordinal varia-
ble. 

Finally, three variables on cultural values 
were incorporated into the model. The crite-
ria established by Ziegler (2017), Newman and 
 Fernandes (2016) and  Milfont and Schultz (2011) 
were used, with the aim of determining the inci-
dence of cognitive orientations referring to the 
“individual role in the protection of the environ-
ment”, the “effects of ecological problems in 
their daily life”, and the “impact of their individual 
consumption habits on the environment”.
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TABLE 1. Coding of variables and descriptive statistics (2007 and 2020)

Variables Categories
Expected 

relationship

Descriptive 2007 Descriptive 2020

Es EU Es EU

Dependent variable:
Assessment 
protection of 
environment 

1 = Not at all important
2 = Not very important 
3 = Fairly important
4 = Very important 

x̄ = 3.64
DE = 0.57

x̄ = 3.63
DE = 0.58

x̄ = 3.59
DE = 0.57

x̄ = 3.46
DE = 0.68

Independent variables (socio-demographic):

Sex
1 = Male
2 = Woman

+
42.80 % 
57.20 % 

44.30 %
55.70 %

48.00 %
52.00 %

45.80 %
54.20 %

Age

1 = 15 to 24 years old
2 = From 25 to 34
3 = From 35 to 44
4 = From 45 to 54
5 = From 55 to 64
6 = From 65 to 74
7 = More than 75

–
x̄ = 3.89
DE = 1.74

x̄ = 3.80
DE = 1.68

x̄ = 4.19
DE = 1.88

x̄ = 4.23
DE = 1.80

Education level 
(age until which 
respondent remained 
in education)

1 = Did not complete formal education 
2 = Under 15 years old
3 = From 16 to 19 years old
4 = Over 20 years
5 = Still studying

+
x̄ = 3.03
DE = 1.03

x̄ =  3.32
DE = 0.81

x̄  =  3.07 
DE = 1.14

x̄ =  3.42
DE = 0.98

Subjective social 
class

1 = Working class
2 = Lower-middle class
3 = Middle class
4 = Upper-middle class
5 = High class

+ s.d.
x̄ = 2.02
DE = 1.20

x̄ = 2.61
DE = 1.50

Size of place of 
residence/locality

1 = Rural area or village 
2 = Small/mid-sized town
3 = Large city

+
38.20 %
34.50 %
27.30 %

36.30 %
35.90 %
27.60 %

12.00 %
32.90 %
55.00 %

28.30 %
32.40 %
39.30 %

Independent variables (politics):

Political interest

1 = None
2 = Low
3 = Medium
4 = High 

+ s.d.
x̄ = 2.72
DE = 1.20

x̄ = 2.34
DE = 0.96

Ideological self-
identification

1 = Left (1-2)
2 = 3-4
3 = Centre (5-6)
4 = 7-8
5 = Right (9-10)

–
x̄ = 2.74
DE = 1.10

x̄ =  2.96
DE = 1.00

x̄ = 3.65
DE = 2.50

x̄ =  4.03
DE = 2.60

Independent variables (environmental values):

Important role of 
each person in the 
protection of the 
environment

1 = Disagree
2 =  Strongly disagree
3 = Somewhat agree
4 = Totally agree

+
x̄ = 3.26
DE = 0.67

x̄ =  3.27
DE = 0.79

x̄ = 3.31
DE = 0.71

x̄ = 3.35
DE = 0.83

Impact of the 
environment on  
daily life

1 = Disagree
2 =  Strongly disagree
3 = Somewhat agree
4 = Totally agree

+
x̄ = 3.20
DE = 0.69

x̄ = 3.19
DE = 0.82

x̄ = 2.55 
DE = 0.68

x̄ = 2.87
DE = 0.88

Negative impact 
of consumption 
patterns on the 
environment

1 = Disagree
2 =  Strongly disagree
3 = Somewhat agree
4 = Totally agree

+
x̄ = 2.76
DE = 0.60

x̄ =  2.99
DE = 0.64

x̄ = 2.92
DE = 0.88

x̄ = 3.13
DE = 1.20

Note: The variables age, education and self-identification have been transformed into ordinal variables using the coding ap-
plied by Eurobarometers.

Source: Prepared by the author based on data from Eurobarometers 68.2/2007 and 92.4/2020.



Ruth Cicuéndez-Santamaría 65

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 55-80

According to the literature, the explan-
atory power of all these determinants dif-
fers across countries and has increased/de-
creased over time (Lou et al., 2022; Driscoll, 
2019; Lewis, Palm and Feng, 2018; Pisano 
and Lubell, 2017), so the analysis strategy 
focused on contrasting their influence in 
Spain and the EU as a whole, and examin-
ing changes in the levels of correlation in the 
period from 2007 to 2020. For this purpose, 
the primary data from the opinion polls were 
divided into two samples, one for Spain and 
the other for the rest of the EU-27.

The empirical research was structured 
into two sections. The first contained a de-
scriptive analysis, comparing the evolution 
of environmental concern among Spaniards 
and the rest of Europeans. The second in-
cluded an explanation of the results of the 
five regression models, contrasting the co-
efficients of the two samples. 

The regression analysis was carried out 
using the optimal scaling technique, which 

has important advantages because it allows 
correlating nominal and ordinal categorical 
variables, and finding non-linear associa-
tions (Linting et  al., 2007). This method is 
suitable for multivariate analysis when us-
ing a heterogeneous data set, i.e. variables 
measuring different characteristics and with 
different ranges. 

results

The evolution of environmental concern 
in recession periods 

When asked about the importance attached 
to environmental protection at the EU level, 
the public appeared to be very concerned 
about this issue (see Graphs  1 and 2). A 
high level of concern was expressed by 
the Spanish population (x̄ = 3.63 out of 4 in 
2007) which, as of 2014, exceeded the Eu-
ropean average. 

GRAPH 2.  Assessment of the importance of environmental protection in Spain and the European Union (2007-2020) 
(average)
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Source: Prepared by the author based on data from Eurobarometers.
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GRAPH 3.  Importance of environmental protection by country (2007-2020): percentage of respondents who 
said it was “very important”
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Before the crisis, almost two thirds of 
those surveyed in Spain and the EU in 2007 
attributed a great deal of importance to it. 
In 2011, this proportion had dropped dras-
tically in Spain. In 2020, the percentage of 
Spaniards who considered it very impor-
tant to protect nature increased again to 
more than 6 out of 10 respondents, but the 
pre-crisis levels were not reached. In the EU 
as a whole, the starting point was very high 
percentages of support for protection, which 
fell between 2007 and 2014. After this pe-
riod they became stable.

In 2020, Spain joined the group of the ten 
countries in which the highest percentage of 
the population considers environmental pro-
tection to be “very important” (see Graph 3). 
The percentages for the countries included in 
this ranking were as follows: Sweden (82 %), 
Cyprus (78 %), Greece (70 % ), Malta (69 %), 
United Kingdom (67  %), Slovenia (65  %) 
France, Luxembourg, Spain (62  %) and fi-
nally Belgium (59%). The group was hetero-
geneous, including one Scandinavian coun-
try, three southern states, two island states 
and one former Soviet republic. 

Concern in Spain lagged behind that ex-
pressed by Swedish society, which is con-
sidered a benchmark in ecology (Kenny, 
2021). Even so, the data showed that Spain 
was among the southern states that at-
tached the greatest importance to envi-
ronmental protection, along with Greece 
and France. As of 2017, almost 60  % of 
respondents recognised the importance 
of protecting nature, a percentage similar 
to those in Denmark and the Netherlands. 
There was a convergence between northern 
and southern societies, which contrasted 
with the differences between post-commu-
nist and western democracies. In 2020, the 
lowest assessment percentages were found 
in Eastern countries: Estonia, Latvia, Lithua-
nia and Poland. The European average was 
initially very high (x̄ = 3.64), suggesting that 
variations between states were small, until 
the arrival of the recession period. 

The second trend was the decline in lev-
els of concern during the Great Recession; 
these levels never returned to pre-Recession 
ones. In the EU, the percentage of the pop-
ulation who considered protection to be very 
important decreased from 66  % to 56  % 
between 2007 and 2014, and dropped to 
53 % in 2020; in Spain, the percentage de-
creased from 64 % in 2007 to 56 % in 2011 
(x̄  = 3.50), moving away from the European 
average (x̄  =  3.57). There was a slump in 
those countries hit by the recession, mainly 
in the southern Member States (Figure  3): 
Portugal, Greece, France, Italy and Spain. 
The economic crisis had a delayed effect in 
certain countries (France and  Denmark), as 
it was felt since 2014. In a minority of west-
ern regions, support for environmental care 
has remained at this stage, as for example, 
in Sweden and Luxembourg. These dispari-
ties have led to a widening of the differences 
between Member States.

The determinants of environmental 
concerns over time

Graph  4 and Table  A1 show the results of 
the regression models that were estimated 
to identify the effects of the variables on five 
different dates. Socio-demographic charac-
teristics did not have a determining influence 
on the degree of concern for the environ-
ment. Only two of the five variables analysed 
(age and education) were statistically signifi-
cant in the period under study, although the 
level of correlation is decreasing. 

The relationship between age and en-
vironmental concern is volatile, as the sign 
and magnitude of the association was 
found to vary over time. In Spain, the rela-
tionship was positive in 2007 (β  =  0.163**): 
people over  65 (post-war generation) to-
gether with those aged 45-64 (Baby Boom-
ers) attached greater importance to the 
protection of the environment. Later, the 
relationship was found to be negative and 
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non-linear, as young people between 24 
and 35 years old attached the most impor-
tance to environmental protection, along 
with adults between 55 and 64  years old. 
The effect disappeared after 2017. The as-

sociation was positive for the EU as a whole 
(β = 0.085** [2007]) and has decreased over 
time (β = 0.048** [2020]). The Europeans who 
currently attach most importance to the is-
sue are those over 55 years of age. 

GRAPH 4. Evolution of the effects of variables on environmental concern. Standardised coefficients (2007-2020) 
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GRAPH 4.  Evolution of the effects of variables on environmental concern. Standardised coefficients (2007-2020) 
(Continuation)
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Source: Prepared by the author based on data from Eurobarometers.

Education was positively correlated with 
environmental concern in both samples. Thus, 
the more years people have been in educa-
tion, the more favourable they are to the pres-
ervation of nature. Despite expectations, the 
influence of the variable was moderate, and 

higher in the Spanish case: β  =  0.125** for 
Spain and β = 0.073** for the EU (2020). How-
ever, 59 % of EU residents with a university 
education regarded protection as very impor-
tant in 2020, compared to 45 % of those who 
did not complete compulsory education.
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The coefficients for gender were mar-
ginal. In Spain and the EU, the associa-
tion was weak and, while women consist-
ently expressed greater support for the 
environment, the differences were moder-
ate. In 2020, 10 % more female Spaniards 
than males Spaniards, and 13 % more fe-
male Europeans than male Europeans said 
that protection was very important. On 
the other hand, social class was not sta-
tistically related to citizens’ environmental 
concern.

The size of the place of residence af-
fected the importance attached to protec-
tion on the first two dates of the study, in 
both cases. Contrary to expectations, the 
association was negative, as those living 
in rural areas were more concerned. After 
that, place of residence was no longer rel-
evant. 

In the sphere of political variables, 
the incidence of ideology was substan-
tial. It was stronger in Spain than in the 
EU average, but decreased in recent years 
(β  =  –0.073** for Spain and β  =  –0.058** for 
the EU [2020]). Those who defined them-
selves ideologically as being on the left side 
of the political spectrum cared more about 
environmental protection, with a wide gap 
between those at the far ends of the ideo-
logical scale. In 2007, the percentage differ-
ence between Spaniards on the extreme left 
and extreme right was 20 points; in the rest 
of the EU it was 4 points. In 2020, the differ-
ence between Spaniards who placed them-
selves further to the left and further to the 
right of the ideological spectrum stood at 
12 percentage points, while at the European 
level the gap dropped to 8 points. Even so, 
support for environmental care was wide-
spread among people of all ideologies. The 
degree of interest in politics, a factor that 
has been little analysed, correlated posi-
tively, and its effect was greater than that of 
ideology for some dates. 

The most statistically significant vari-
ables were cultural values. Their explana-

tory power increased during the stage an-
alysed, with the exception of beliefs about 
the impact of consumption habits on na-
ture. The personal importance attached to 
environmental protection was associated 
with the cognitive assumption that, individ-
ually, one has an important role in that pro-
tection and, especially, with the perception 
that the environment has a direct impact 
on one’s health and quality of life. This per-
ception has been the most influential vari-
able in recent years, and stronger in Spain 
(β = 0.291** [2020]) than in the rest of the EU 
(β  =  0.229** [2020]). For example, in 2020, 
72% of Spaniards who declare themselves 
concerned are “very” or “fairly” in agree-
ment that environmental issues have an im-
pact on their daily lives; in the EU this per-
centage dropped to 64 %. 

The correlation between environmen-
tal concern and the belief that consump-
tion habits have a negative impact on the 
environment was attenuated. Significance 
was higher at the European level. Therefore, 
both the sense of individual responsibility 
(a biospheric value) and the appreciation of 
the consequences of environmental degra-
dation in their daily lives (an anthropocentric 
value or utilitarian concern) were found to 
be important. 

The set of variables in the regression 
models explained between 17 % and 21 % 
of the variance in the Spanish sample, and 
between 15 % and 18 % in the rest of the 
EU sample (see Table A1). The scores of R2 
increased slightly over the period in Spain, 
except in 2014. An increase in the weight 
of the scores was observed in parallel with 
the decline in the influence of the socio-de-
mographic variables. For the EU as a whole, 
the scores of R2 remained fairly stable, ex-
cept for a slight increase between 2007 and 
2011. It can also be seen that the effect of 
the socio-demographic variables was re-
duced, the weight of the political variables 
was maintained and the significance of val-
ues increased. 
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dIscussIon and conclusIons

This article has analysed the recent evolu-
tion of concern about environmental pro-
tection among Spanish and European 
citizens, and has made three interesting 
contributions. Firstly, an assessment has 
been made of the extent to which Span-
ish society is more or less concerned than 
other European societies. Secondly, trends 
have been identified and how the economic 
crisis has affected the importance given to 
environmental defence has been measured. 
Thirdly, some of the individual determinants 
of interest in environmental care have been 
established. 

One of the main findings is that soci-
ety attaches great importance to environ-
mental protection, both in Spain and in the 
EU as a whole. So that, in the affective di-
mension, there has been a move towards 
shared positions. On average, during the 
period studied, 58  % of Europeans be-
lieved that the protection of nature is very 
important, and just over a third believed 
that it is fairly important. The information 
shows that, in this declarative area, popu-
lar support for protection in Spain is sim-
ilar to that of other countries. An average 
of 59  % of Spaniards believed that it is 
very important, and 37 % believed it to be 
quite important. Since 2014, the data place 
Spain as being above the European aver-
age, and in 2020 the average was higher 
than in Denmark or the Netherlands, where 
there has traditionally been great interest in 
the environment (Franzen and Vogl, 2013). 
As of 2017, concern has increased in Spain 
at a higher rate than in other EU Member 
States (H1). 

The elevated importance attached 
to the environment is a pattern ob-
served in both northern and southern Eu-
ropean countries, in western democra-
cies as well as in former Soviet republics, 
although there are differences between 
eastern and western states (Chaisty and 

 Whitefield, 2015). In line with other stud-
ies (Baiardi and  Morana, 2021), the opinion 
poll data do not support the idea that has 
taken hold in the collective imagination 
that northern European societies profess 
greater interest in nature than southern 
European societies (Gómez-Román et  al., 
2021). In this dimension, there is a con-
vergence of views, which was interrupted 
during the crisis. 

In the Great Recession, social support 
for preservation declined substantially, most 
markedly in Spain, where the crisis had a 
strong impact (H1.1). The results are con-
sistent with the economic contingency hy-
pothesis (Dunlap and Liere, 1978) and with 
the results of numerous previous publica-
tions (Abou-Chadi and Kayser, 2017; Báez, 
2016; Scruggs and Benegal, 2012): in pe-
riods of economic contraction, concern for 
environmental defence decreases because 
the population focuses on economic hard-
ship. The environment comes to be seen as 
a “luxury good”, which is prioritised in times 
of expansion, and is relegated to a second-
ary place with respect to other problems in 
times of recession (Kenny, 2019; Dorsch, 
2014). This pattern reinforces the argument 
that environmentalist affects are strong but 
volatile, because support for nature pro-
tection is contingent on material well-being 
(Rodríguez, 2021; Melis, Mark and  Shyrane, 
2014; Valencia, Arias and Vázquez, 2010). It 
is therefore imperative to continue to study 
the impact of the pandemic (Gómez-Román 
et al., 2023; Wardana, 2023).

Among the possible limitations of the 
study is that “desirability bias” may have 
been at play, i.e. people want to give the 
impression that they are more interested 
than they really are because they consider 
environmental protection to be a socially 
positive value (Gómez-Román et  al., 2021; 
Gifford and Sussman, 2012). The survey 
question used was rather emotional and did 
not mention the costs involved in such pro-
tection. 
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One of the contributions of the article 
to the literature is that it furthers our un-
derstanding of the factors which influence 
environmental concern at the individual 
level, and the changes in the period be-
fore and after the Great Recession. The first 
conclusion in this regard is that socio-de-
mographic variables have limited explan-
atory power and their influence has be-
come more moderate (H2), especially during 
the crisis, as found by other comparative 
studies (Baiardi and  Morana, 2021; Aral 
and López-Sintas, 2020; Mayerl and Best, 
2019). The most significant attributes are 
age and educational attainment (H2.1), al-
though the influence of age is less impor-
tant than anticipated in the literature (Aral 
and López-Sintas, 2020;  Pisano and  Lubell, 
2017). This does not mean that socio-de-
mographic predictors are irrelevant, but 
they are not the basic determinants, and it 
may be more effective to treat them as con-
trol variables  (Stoutenborough, 2020).

In line with the arguments of Peisker 
(2023), Ficko and Bončina (2019) and  Pisano 
and Hidalgo (2014), the results do not con-
firm the traditional thesis that support for 
environmental protection is confined to 
the younger population, better educated 
people, women, urbanites and the afflu-
ent classes. It is true that support is slightly 
stronger among women, people with a me-
dium-high level of education, with a left-
wing ideology and who are interested in 
politics. The study has also found that the 
importance attached to environmental pro-
tection by middle-aged and rural adults has 
increased more rapidly. However, the differ-
ences with respect to the level of concern 
among other socio-demographic groups 
are small. The high importance attributed to 
ecosystem protection is a feeling common 
to many groups and persistent over time, 
despite changes during the crisis. 

The second conclusion is that the im-
portance that Spanish and European cit-
izens attach to nature protection is still 

related to political and ideological vari-
ables (H3). Ideology and interest in poli-
tics have a significant but weak impact, 
which did not increase during the Reces-
sion. Support among people who were in 
the ideological centre increased. Yet, en-
vironmental concern was still preferen-
tially identified with left-wing policies and 
ideologies  (Hidalgo-Crespo et  al., 2022), 
as each ideology manages the tension be-
tween environment and economic growth 
in different ways, and advocates differ-
ent ecological paradigms (Poortinga et al., 
2019; McCright, Dunlap and Marquart-
Pyatt, 2016). 

Cultural values about human-nature re-
lationships were important in understand-
ing the importance attributed to environ-
mental preservation, and have been found 
to be more significant than the other vari-
ables (H4), as shown by previous research 
(Ficko and Bončina, 2019; Ziegler, 2017; 
Welsch and Kühling, 2017; Mayerl, 2016). 
The increased level of concern cannot be 
explained without including cognitive con-
siderations, people’s perceptions of their 
role in protection, of the impact of the en-
vironment on their lives and the repercus-
sions of their actions on the world around 
them (Xiao, Dunlap and Hong, 2019;  Dunlap 
and York, 2008). Contrary to expectations 
(H4), the importance of caring about the en-
vironment in Spain and the EU is as strongly 
associated with biospheric values as with 
anthropocentric values (Syropoulos and 
Markowitz, 2021). This article has shown 
that the defence of nature is also subject to 
self-interest, to the fear that deterioration 
will affect people’s life and health. It is not 
only a question of altruism and individual re-
sponsibility, as Olofsson and Öhman (2006) 
argued.

Ultimately what variables influence our 
concern about environmental protection? 
According to the results of the analysis and 
to the literature (Pisano and Lubell, 2017; 
Marquart-Pyatt, 2012), socio-demographic 
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characteristics and political orientations 
have a low impact. Therefore the degree 
of concern is not the prerogative of a social 
segment or of an ideological current, but it 
is more related to values. Since there is an 
alarming socio-political context about the 
decline of nature and climate change, all 
groups will be affected.

Nevertheless, during the Great Reces-
sion, the influence of some of the tradi-
tional variables, namely age (younger indi-
viduals), education, and interest in politics 
and ideology, has slightly grown in Spain. 
On the contrary, the weight of values de-
creased, and increased again with the eco-
nomic recovery. In the rest of the EU, there 
is no clear pattern associated with the con-
sequences of the economic crisis, beyond 
the effect of age (older people), and the de-
creasing effect of the sense of individual re-
sponsibility, in parallel with the increasing 
incidence of the perception of the impact of 
the environment on daily life. 

The results raise questions that could 
be the object of future research. The rela-
tionship between the importance attached 
to environmental protection and the varia-
bles age, education and economic status 
(where available) should be further explored. 
There is a need to better understand gener-
ational differences and their causes (cohort, 
life cycle, etc.) and how education level op-
erates in the formation of ecological citizen-
ship (Valencia, Arias and Vázquez, 2010). 
It is also interesting to understand the ef-
fect of party identification to explain why 
those who vote for right-wing parties are 
less concerned about these issues (Harring 
and Sohlberg, 2017). This information would 
be of interest for the design of environmen-
tal policies.

Finally, it is pertinent to introduce con-
textual variables into the analysis, especially 
the level of economic development and the 
economic crises (see Peisker, 2023; Aral 
and López-Sintas, 2020; Marquart-Pyatt, 
2012).
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annex

TABLE A1.  Effects of the variables on environmental concern. Regression models (optimal scaling). Standardised 
coefficients (2007, 2011, 2014, 2017 and 2020)

2007 2011 2014 2017 2020

Es EU Es EU Es EU Es EU Es EU

Socio-demographic variables

Sex 0.052* 0.046* 0.038 0.049** 0.012** 0.054** 0.011 0.033** 0.066* 0.067**

Age 0.163** 0.084** –0.159** 0.085** –0.175** 0.129** –0.042 0.080* –0.040 0.048**

Education 
level

0.153** 0.085** 0.082** 0.091** 0.108** 0.086** 0.107** 0.098** 0.125** 0.073**

Social class
No data 
available

No data 
available

–0.060 0.031* –0.046 0.012 –0.032 –0.019 0.014 0.039

Place of 
residence

–0.119** –0.098** –0.121** –0.012 –0.051 –0.008 –0.084 –0.014* –0.043 –0.048

Political variables

Political 
interest

No data 
available

No data 
available

0.120** 0.106** 0.129** 0.064** 0.074** 0.062** 0.057** 0.088**

Ideology –0.169** –0.083** –0.145** –0.065** –0.095** –0.069** –0.086* –0.037 –0.123* –0.058*

Environmental values

Role of the 
individual 
in the 
environment

0.179** 0.122** 0.146** 0.165** 0.172** 0.137** 0.213** 0.211** 0.208** 0.258**

Impact of 
the envi-
ronment on 
daily life

0.149** 0.125** 0.118** 0.139** 0.162** 0.288** 0.269** 0.212** 0.291** 0.229**

Impact of 
consumption 
habits on the 
environment

0.156** 0.231** 0.095** o.121** 0.092** 0.126** 0.088** 0.157** 0.077** 0.089**

Adjusted R2 0.167 0.147 0.205 0.171 0.169 0.185 0.204 0.178 0.217 0.188

F 8.51 163.71 12.68 205.06 6.20 191.04 12.05 265.08 16.19 286.18

F Sig. 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000**

N 1,000 25,123 1,006 25,819 1,039 26,959 1,009 26,872 1,014 26,484

Note: Asterisks indicate significance levels (**p-value <0.01 and *p-value <0.05).

Source: Prepared by the author based on data from Eurobarometers.
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Abstract
This article analyses the process of institutional structuring of the 
Spanish non-profit sector in the social services sphere. The study shows 
how non-profit organisations linked to the Spanish social services 
system have produced an institutional network of second and third level 
entities with representative and socio-political advocacy functions. We 
are interested in the characteristics of this process, the perceptions of 
those involved and its effects on the formation of the Spanish social 
welfare model, contextualized in the context of Southern European 
countries. We conclude that the non-profit sector has not been a 
subsidiary actor in the formation of the Spanish social services system, 
instead, it has played an active role in shaping the agenda and structure 
of public policy in this area. However, this process has also generated 
an internal tension between collaborative and advocacy positions.

Palabras clave
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• Sector no lucrativo
• Servicios sociales
• Sistemas de bienestar
• Sociedad civil

Resumen
Este artículo analiza el proceso de estructuración institucional del 
sector no lucrativo español en el ámbito de los servicios sociales. 
Muestra cómo estas organizaciones han producido una estructura 
institucional de entidades de segundo y tercer nivel con funcionalidades 
de representación e incidencia. Nos interesamos por las 
características y efectos del proceso, las percepciones de sus actores, 
contextualizándolo en el ámbito de los países del sur de Europa. 
Concluimos que el sector no lucrativo no ha tenido un papel subsidiario 
en la formación del sistema de servicios sociales español, sino que ha 
desempeñado una función crecientemente activa en la configuración 
de la agenda y en formación del entramado de esta política pública. Sin 
embargo, esta funcionalidad es también un elemento de tensión interna 
entre las posiciones colaborativas y las reivindicativas.
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IntroductIon1

According to a 2019 report, the non-profit 
sector is the government’s main collabo-
rator (POAS, 2019) in managing Spain’s 
public social services system. Currently, its 
economic weight accounts for 1.4 % of na-
tional GDP, and it employs approximately 
530 000 persons (2.7 % of the active pop-
ulation) and counts on more than one mil-
lion volunteers (60  % of total volunteers in 
the country). The expansion of this sector 
has to be understood in the context of the 
reform of social services that has affected 
both Spain and other European countries. 
In this study, we analyse the connection be-
tween this reform and the structure of the 
non-profit sector. 

We must note that these organiza-
tion, guided by a series of functions (pub-
lic representation, raising social awareness, 
self-government and self-management), 
have constructed their own institutional fab-
ric (Pérez-Díaz and Rodríguez, 2022;  Holgado 
and Maya, 2022; Jaraíz and González, 2021). 
To study this dynamic of institutionalization, 
we look at the transformations in the struc-
tures of representation and self-regulation and 
the public presence of this sector in the form 
of second level structures, formed by entities 
that share a specific sphere in social services 
(the elderly, infancy, poverty, etc.), or of the 
third level, where a specific approach in the 
sector predominates and which also covers 
second level organisations.

We are interested in understanding to 
what extent the dynamics of institutionaliza-
tion and reform have contributed to overcom-
ing the subsidiary role of non-profits, a char-
acteristic, according to Salamon, Sokolowski 
and Haddock, (2017), of the welfare regimes 
of Southern European countries, and the ex-

1 Acknowledgments: This project was financed by the 
Government of Spain’s State Research Agency [Agen-
cia Estatal de Investigación del Gobierno de España] 
under code PID2020-116345RB-I00.

tent to which mechanisms have been devel-
oped to consolidate more horizontal forms of 
collaboration. We want to understand the for-
mal changes as well as the perceptions of ac-
tors on the transformations and tensions in 
this institutionalization process.

theoretIcal aspect

The establishment at the European level of 
different mixed strategies for public manage-
ment (coordination, subsidies, etc.), based on 
collaboration between the state, market and 
third sector, has led to a transformation that, 
with its national peculiarities, has impacted all 
social service policies in Europe (Marbán and 
Rodriguez, 2021: 14), and the actual institu-
tional reconfiguration of the actors involved. 
In defining this process, factors related to sus-
tainability (economic efficiency, management, 
etc.) converge with other factors of a civic na-
ture (improving the mechanisms for participa-
tion, defence of rights, etc.).

The positioning of the collaborating actors 
in the social services sphere is located on a 
continuum between two types of factors. In 
the case of market sector organisations, cri-
teria of economic efficiency predominate. In 
the case of third sector organisations, the cri-
teria are more diffuse, influenced by the lack 
of uniformity among these organisations  (Billis, 
1992), as we can find hybrid organisations 
established to promote new forms of strictly 
public management (Jäger and Schröder, 
2014;  Esposito et  al., 2021), work coopera-
tives and social enterprises (Secinaro et  al., 
2019) and non-profits of a voluntary charac-
ter (Salamon y Anheier, 1997; Salamon et al., 
2001). In this article we are interested in a spe-
cific type of third sector organization based on 
a balance between efficiency and social par-
ticipation, as the capacity of non-profit organ-
isations (NPOs) to manage social service pro-
grammes is conditioned by their civic nature 
and their defence of social rights (Smith and 
Pekkanen, 2012; Ott and Dicke, 2021).
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In the European context, the interaction 
between civic interests in guaranteeing rights 
and the management of services goes back a 
long way in the social services sphere. NPOs 
have formed part of the civil framework for 
the defence of social rights of different types, 
frequently sharing spaces with other social 
movements. At the same time, they have col-
laborated with public administrations in man-
aging programmes, in many cases connected 
to this guarantee (Clemens, 2021; Beaton, 
Macindoe and Wang, 2021). For example, in 
some specific areas of the public social ser-
vice system in Spain, such as disability assis-
tance, NPOs provide the majority of the ser-
vices (Jiménez and Huete, 2010).

The weight given to the civic and man-
agement dimensions in the non-profit sector 
is, for some authors, linked to the adoption of 
roles of varying subsidiary/collaborative inten-
sity within each specific welfare regime, the 
main issue of interest of this study.  Kalogeraki 
(2020) explains these differences from the 
perspective of the capacity of the state to 
develop its own public policies, identifying, 
on the one hand, a predominantly subsidi-
ary role for NPOs as providers (linked to pro-
grammes), most frequently when deficits ex-
ist in public policies, and more common in 
Southern and Eastern European countries; 
and on the other hand, a more expressive 
role, linked to the tasks of citizenship and 
to political education, more rooted in Nor-
dic countries. Enjolras and Sivesind (2018) 
also suggest that the aid-based contribution 
of NPOs is more common in Mediterranean 
countries in comparison to Nordic ones (62 % 
of entities for the former, versus 40 % for the 
latter). The studies of Archambault (2009) and 
 Ferrera (1996) make similar arguments.

In contrast to these different approaches, 
other studies argue that a homogenizing trend 
has occurred over the past two decades linked 
to the role of non-profits in the design of the 
current model of a social Europe  (Cantillon, 
Seeleib-Kaiser and Veen, 2021). This intensi-
fied starting in the 2000, when the EU began 

to develop a common strategy for social inclu-
sion that strengthened the NPOs’ roles of rep-
resentation and dialogue (Atkinson et al., 2004), 
as they came to form part of the design, coor-
dination and evaluation structures as agents in 
what is referred to as the open method of co-
ordination (MacPhail, 2010). The application of 
this methodology in governance processes has 
impacted the dynamics of institutional reorgan-
ization at the EU level as well as national social 
service policies (Benz, 2007; Friedrich, 2006).

In reality, both dynamics, the differentia-
tion we see based on welfare regime, and the 
homogenizing trend strengthened by Euro-
pean policies, are affecting the non-profit sec-
tor, although the latter dynamic seems to cur-
rently have greater impact due to the spread 
of privatisation in social service reforms at 
the European level (Garben, 2019; Koprić, 
Wollmann and Marcou, 2018).

In studies on the impact of this factor, dif-
ferent positions have emerged. Some suggest 
that current changes run the risk of commod-
ifying NPOs and, as a consequence, shift-
ing them further from their civic dimension 
 Eikenberry and Kuber, 2004). Others take a 
more ambivalent position; they see both risks 
and opportunities in the current situation, es-
pecially if social organisations are capable of 
generating social innovations. Innovation be-
comes the key stone for the adaptation of 
NPOs to social service reforms (Blanco-Ariza 
et  al., 2019), and innovation that is specifi-
cally related to strategies of co-production 
or co-creation (Verschuere, Brandsen and 
Pestoff, 2012). The capacity for social inno-
vation is also seen as a way for NPOs to 
contribute to overcoming the disconnection 
between social service systems and commu-
nity, neighbourhood and associational agents 
(Adro et  al., 2021), acting as promotors for 
broader and horizontal interactions from a 
commons-based logic (Subirats, 2015).

An area of specific interest in this reform 
process is the impact on the internal structure 
of the non-profit sector (Fu and Cooper, 2021; 
Guo and Acar, 2005). Our study analyses how 
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the context of the reform of social services is 
affecting this dynamic of institutionalization in 
Spain. These types of factors have been stud-
ied at the local and European level through 
different approaches. Studies that analyse 
the non-profit sector from a social origins per-
spective have predominated, explaining the 
evolution of the sector through cultural and 
political factors in each country. We find the 
studies of Salamon and Anheier (Salamon and 
Anheier, 1997, 1998; Salamon et al., 2001), as 
well as that of Ferrera (1996) referring to the 
Mediterranean area, of particular interest for 
the Spanish case. Another approach analyses 
this sector in relation to its role in strategies 
for mobilising the public and private resources 
that sustain social services (Cress and Snow, 
2000; Edwards and McCarthy, 2004; Donati, 
1997). There are fewer studies that address 
this issue from an institutionalisation perspec-
tive. In addition, those referring to Southern 
Europe mainly address questions of identity 
in relation to non-profit organisations (Torre- 
Prados, 2010; Borzaga and Fazzi, 2011).

What interests us here is a broader per-
spective and a constructivist understanding, 
addressing this institutionalisation as a social 
dynamic in which initiatives of sectorial col-
laboration, self-governing structures, norms 
and mechanisms, activities and perceptions 
and discourses within the sector and held by 
stakeholders, act to construct responses to the 
factors that condition the carrying out of their 
dual civic/promotional mission, contributing to 
the formation of a sector culture (Astley and 
 Farmrun, 1983). Based on this approach, we 

think that the study of Spain as a particular case 
is important and, at the same time, provides a 
point of comparison with other neighbouring 
countries, particularly those of Southern Europe.

Methodology

We start from the basic idea that the dynamic 
of institutionalisation is marked by two fac-
tors: 1) collaborative relations and 2) relations 
of differentiation with respect to other actors 
(Hilmmelman, 1996). This makes it necessary 
to study the dynamics both within the sec-
tor, as well as in relation to other actors. Ad-
dressing aspects such as relational quality 
(observing if certain forms of collaboration or 
partnership predominate), identifying if these 
are more associative or mutual (Agranoff and 
McGuire, 2003), and exploring the solidity of 
the types of partnerships that institutions gen-
erate, in the sense of whether one-off strate-
gic partnerships, institutional integration, or 
networks and platforms are predominant in 
this respect (Carreras and Iglesias, 2013).

Consistent with our proposed approach, 
the methodology is organised in two phases. 
The first is focused on describing the pro-
cess of institutional management of NPOs in 
Spain and the underlying collaborative dy-
namics. In regard to this aspect, we have car-
ried out a longitudinal account (Caïs, Folguera 
and Formoso, 2004), taking as a starting point 
the incorporation of Spain into Europe’s dem-
ocratic context. To do this we have used three 
types of secondary sources:

TABLE 1. Documentary sources

Autonomous sphere European sphere Non-profit sector

— First generation of regional social service laws 
(1982-1989).

— Regional laws to reform social services (second 
generation). Passed in the period 2008-2016).

— Regulatory norms for civil dialogues between 
social service and social entities (2008-2022).

— European Social Inclu-
sion Strategy (2000).

— EU Directive on Serices 
(2006).

— European Pillar of So-
cial Rights (2017).

— Statutes and regulations 
of second level (16 of na-
tional sphere) and third 
level entities (9 of national 
and regional spheres).

— Corporate information.

Source: By authors.
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This permits us to examine the sequence 
of institutional organisation, specifically look-
ing at the generation of second and third 
level structures. It is important to point out 
that this longitudinal study is only intended to 
describe the context over time to better un-
derstand the evolution of the process.

In the second phase we focus on ana-
lysing internal and external perceptions (of 
other stakeholders) of the process. To do 
this, we look at information from primary 
sources based on in-depth interviews and 
focus groups. We use qualified sampling to 
apply both techniques (Coller, 2000), also 
looking for a balance regarding gender and 
age to increase representativeness. Spain is 
a highly decentralised state in which com-
petency over the provision of social services 
is exclusively held by the country’s autono-
mous regions. The sample is concentrated 
in seven of the 17 regions that constitute 
the administrative structure of the coun-
try. The choice of regions is based on the 
diversity of socio-political contexts of the 
state: those historic communities with foral 
systems (the Basque Country) and with-

out (Catalonia); in the interior with low pop-
ulation (Castille and Leon) and in the inte-
rior and rapidly expanding (Madrid); on the 
Mediterranean and expanding (Valencian 
Community and Murcia); and in the south 
(Andalusia). A large majority (71.59  %) of 
Spain’s 47.5 million inhabitants live in these 
seven regions.

The in-depth interviews were carried out 
from April 2019 through January 2020. They 
were semi-structured interviews of a con-
versational nature (of approximately 45 min-
utes in length); the dialogue was structured 
around a first block centred on informants’ 
perspectives on the process of institutional-
ization of the NPOs (perceived milestones, 
motivations, etc.). A second block was cen-
tred on their perceptions of the impact of 
this process on the mission of organisa-
tions (strengths, weaknesses, etc.). A total 
of 48 interviews with a common script were 
conducted, 26 of the informants were men 
and 22 women, with ages ranging from 34 
to 62. The following table shows the distri-
bution of interviews by region and the refer-
ence codes:

TABLE 2. Distribution of in-depth interviews

Region Informants N.º Interviewed Codes

Andalusia
Third sector employee 4 EP 01-04
Stakeholder 2 EP 05-06

Castille and Leon
Third sector employee 3 EP 33-35
Stakeholder 3 EP 36-38

Catalonia
Third sector employee 5 EP 25-29
Stakeholder 3 EP 30-32

Community of Madrid
Third sector employee 3 EP 07-09
Stakeholder 6 EP 10-15

Valencian Community
Third sector employee 3 EP 39-41
Stakeholder 2 EP 42-43

Basque Country
Third sector employee 5 EP 16-20
Stakeholder 4 EP 21-24

Murcia
Third sector employee 3 EP 44-46
Stakeholder 2 EP 47-48

Source: By authors.
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After writing reports based on the inter-
views by region (March 2020), we carried 
out focus groups to look more deeply at 
certain issues. We organised seven groups 
with volunteers and seven with mid-level 
managers. The focus groups took place be-
tween April and May of 2021. Among the 

groups constituted by mid-level managers, 
20 men and 18 women participated from 
the ages of 23 to 55. In the groups consti-
tuted by volunteers, there were 22 women 
and 17 men from the ages of 20 to 70. The 
following table shows the distribution of fo-
cus groups and their reference codes:

TABLE 3. Distribution of focus groups

Comunidad Focus Group N.º Participants Code

Andalusia
Mid-level managers 4 GF 03
Volunteers 7 GF 05

Castille and Leon
Mid-level managers 6 GF 07
Volunteers 5 GF 02

Catalonia
Mid-level managers 4 GF 10
Volunteers 5 GF 06

Community of Madrid
Mid-level managers 6 GF 04
Volunteers 5 GF 01

Valencian Community
Mid-level managers 6 GF 08
Volunteers 5 GF 09

Basque Country
Mid-level managers 6 GF 13
Volunteers 6 GF 14

Murcia
Mid-level managers 6 GF 11
Volunteers 6 GF 12

Source: By authors.

Lastly, we codified all the material using 
Atlas.ti (April-November 2022). We compare 
the information obtained in the two phases of 
the research. The work on secondary sources 
has allowed us to provide a longitudinal ac-
count of the institutional transformation of the 
sector based on relationships of collaboration 
and differentiation. The coding and labelling of 
the information from the interviews and focus 
groups provide the information needed for a 
rich description of the aspects perceived as 
important by the informants at each moment 
of the process and, in particular, currently. An 
initial, open coding of the accounts was car-
ried out and, after, we identified five discourse 
categories using constant comparison (Planes 
et al., 2012): 1) consolidated aspects, 2) as-
pects to be consolidated, 3) impact of global 

welfare processes, 4) relations with govern-
ing administrations and 5) relations with other 
social actors/stakeholders. The reports are 
based on the codes and categories below, al-
though here we use a more explanatory for-
mulation.

results

Formation of the institutional structure: 
Longitudinal account

Before presenting our results, we must ask 
the following question: Is there an institutional 
model for the non-profit sector in Spain? This 
is an important question as there is no unified 
position in this regard in the scientific literature.
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The fact that each autonomous region has full 
legislative capacity on matters of social ser-
vice policy, the economic and socio-histori-
cal differences between regions of the north 
and south, and that two of the 17 regions have 
their own tax system (the Basque Country and 
Navarre), have led to approaches that suggest 
the existence of heterogeneous non-profit 
models within the country (Izaguirre, Sánchez 
and Zúñiga, 2021). However, our analysis of 
the institutionalisation process of this sector in 
seven of Spain’s regions does not lead us to 
this conclusion. The longitudinal study of the 
formation of collaborative structures of second 
and third level, reveals that, although specific 
regional factors exist, converging dynamics 
have greater weight. 

With the arrival of democracy, it became 
clear that different starting points existed. Un-
der the previous Francoist state (until 1977) 
there were no NPOs as such, although there 
were some large charitable organizations un-
der state control or linked to the Catholic 
Church. However, a 1964 Associations Law 
allowed for the appearance of certain move-
ments that, although still strongly controlled, 
had a certain capacity for civic action and for 
developing social services. In some regions, 
this early process was supported by educa-
tional and recreational associations (in Cata-
lonia), in assistance to families (in the Basque 
Country and Andalusia) and in aid to per-
sons with disabilities (in Valencia). However, 
all these cases shared a clear local/neigh-
bourhood focus (Interviews: 3, 8, 21, 29, 33, 
35, 41, 44). The subsector related to disabil-
ity would be the first to consolidate from a 
state perspective, acting as a platform for the 
launching of the subsequent institutionalisa-
tion of the sector: “family associations were 
organised (in networks) to address disabil-
ity…” (I1). In 1964, the year in which the right 
of association was regulated, the first feder-
ation of disability organisations was created.

Among our informants there is wide-
spread perception that the expansion of the 
non-profit sector in Spain took place par-

allel to the development of regional social 
service systems. For them, both processes 
were in practice “the same thing” (FG3). All 
of Spain’s autonomous regions essentially 
developed their first legislation regulating 
social services during the same period (be-
tween 1988 and 1991) and with similar con-
tent (Aguilar, Llobet and Pérez, 2012). Two 
factors stand out from this period: on the one 
hand, the push for participation in the transi-
tion to democracy permitted the emergence 
of an activist associationism based on social 
demands for assistance in response to dif-
ferent social issues and problems (drug ad-
diction, old age, mental health, poverty, etc.); 
on the other, the new democratic regional 
governments had to put in place a network 
of programmes and services, many of them 
in response to these activist demands. This 
convergence also facilitated a dual trans-
formation: the administration broadened its 
services and solicted collaboration from the 
emerging social sector in the management 
of new social service programmes: “The ad-
ministration told us, come, you do it, and we 
will finance a project (to assist the elderly)” 
(FG 3); and these social organisations quickly 
transcended their activist role to become 
managers/collaborators.

This new role forced these organisations 
to face new demands, such as professional-
isation and more complex and costly struc-
tures. More solid structures were needed, 
with permanent capacities for both inward 
outward connections. The expansion of 
these new structures was similar in the ma-
jority of cases: At first, organisations that 
shared certain spheres for social action 
grouped together (disability, exclusion, drug 
addiction, etc.) in a concrete region. After, 
this initiative was reproduced in other re-
gions. Lastly, a structure at the state level 
emerged that connected them. We can lo-
cate thirteen second level state structures 
over the period from 1986 to 1996 that fol-
lowed this pattern (federations of organi-
sations, coordinating bodies, etc.): “Each 



Germán Jaraíz-Arroyo, Vicente Marbán-Gallego and Auxiliadora González-Portillo 89

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 81-100

[social] demand ended up having its own 
network of organisations” (FG 13).

This initial institutionalisation of the non-
profit sector was supported by: 1) a region-
al-federal logic, 2) differentiation in func-
tion of social demands; 3) an intention to 
permanency. At that time, these structures 
were not unified, and each network ad-
dressed a specific demand: “When we cre-
ated the federation [on drug addiction], we 
were only interested in our issue; we didn’t 
think about defending broader social rights 
with other organisations” (FG 5). A culture of 
non-profit organisations existed, but not a 
common culture for the whole sector.

The next step in the institutionalisation 
process began in 1997 in the context of a de-
bate in the EU on overcoming the dispersion 
of social policy programmes. There was a 
desire to develop a common and integrated 
strategy (the first European Social Inclusion 
Strategy was adopted in 2000). This context 
generated debate within NPOs over the need 
to develop a more integrated structure.

The first movement to do so was in the 
disability sub-sector, which at that time had 
the greatest weight in the sector. The major-
ity of second level federations, specialising in 
different issues (the blind, physical disabili-
ties, mental disabilities, attention deficit dis-
order, etc.), were integrated into a common 
(third level) structure, the Unified Platform on 
Disability [Plataforma Única de la Discapaci-
dad] (CERMI). This first initiative emerged 
with the aim of grouping second level struc-
tures together. After, in 2003, the Third Sec-
tor Platform for Social Action [Taula d’enti-
tats del Tercer Sector de Acción Social] was 
founded in Catalonia (in practice, made up 
of NPOs). Although limited to Catalonia, it 
would be the first network to group together 
all the organisations and federations in the 
different social service spheres.

The impact of the 2008 crisis acceler-
ated this process of institutional consolida-
tion: “[the crisis] forced us to see ourselves 

as a sector and to group more closely” (I34). 
The experience that began in Catalonia in-
spired the creation of the Third Sector Plat-
form [Plataforma del Tercer Sector] (2012), 
which would include almost all second level 
state entities working in different social ser-
vice areas (approximately 30 thousand). The 
Platform also included what were, historically, 
the main state organisations. In the four years 
following its formation, similar initiatives to the 
Catalonian experience were begun in eleven 
other regions. These third level regional plat-
forms also ended up joining or associated 
with the Third Sector Platform. It is at this time 
that we can begin to talk about the initiation of 
an overall structuring of the sector.

The last step in this process is the con-
solidation of the non-profit sector as a so-
cial agent within the spaces for coordinating 
social policies. In 2005, the Basque regional 
government legislated the creation of a co-
ordinating structure to administer social 
services and the non-profit sector, known 
as the Table for Civil Dialogue [Mesa de 
Diálogo Civil]. This initiative was replicated 
by the Spanish government with the cre-
ation of a Commission for Civil Dialogue 
[Comisión para el Diálogo Civil] (2017) that 
recognised the Third Sector Platform as the 
contact point for the sector. Between 2016 
and 2021, five more regions approved sim-
ilar legislation, and another three are cur-
rently debating doing so. The role given to 
the non-profit sector in these regulations 
formally transcends the collaborative func-
tion, as the sector is given the capacity to 
negotiate social service policy, a role that 
up until then was reserved for traditional 
corporative actors (trade unions and em-
ployer associations). These moves have es-
tablished an integrated institutional scaf-
folding for the sector. Although in practice 
this process is still not consolidated, its fu-
ture development raises a challenge for 
governance structures in the sector and is 
also the focus of internal and external de-
bate.
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FIGURE 2. Institutional structure of non-profit sector

• Entities (30,000)

First level
structure

• Federations and networks
   (13 on discapacity, social
   inclusion, minors,
   dependencies...)
• National confederations of
   major entities

• Third sector platform
   (State).
• Regional platforms
   (11)

Second level
structure

Third level
structure

Source: By authors.

TABLE 4. Context and process of institutionalisation of Spanish non-profit sector

STAGE
Pre-democratic
(Antecedents)

Transition
(Associationism 
without structure)

Social service 
systems
(Differentiated 
structures)

Inclusion 
debate
(Third level 
structures)

Structural 
consolidation
(Cohesive spirit)

PERIOD 1964-1978 1978-1988 1988-1996 1997-2007 2008-2022
CONTEXT Familist.

Ecclesial impact.
Democracy.
Associationism 
and advocacy.

Development of 
regional social 
service systems.

End of the 
expansive social 
service model. 
European 
debates on 
inclusion.

Crisis and re-
forms. Sponta-
neous restructur-
ing of the sector.

MILESTONES Neighbourhood, 
family and 
disability related 
associations.

Expansion of 
specialised 
associations by 
social demand.

Spread of second 
level structures 
areas of need.
Professionalisation.

First structures 
of third level.

Consolidation 
of unifying 
structures.
Formalization 
of sector’s role 
as partner with 
administration. 

EFFECTS First non-
profit structure 
(disability).

Debate over the 
coordination and 
promotion of 
networks.

First structuring 
in to specialised 
networks 
(differentiating).

Emergence of 
a unifying dis-
course. Manage-
rialism.

Opening of 
own space. 
Debates on 
instrumentation.

Source: By authors.
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On the mission of the collaborative 
structure

In the focus group phase of the research, 
the idea prevailed that there has been a no-
table advance in internal cohesion in the 
sector in recent years: “what the sector has 
achieved, that we’ve come to agreement on 
two or three essential things, was unthinka-
ble a decade ago” (FG3). The structuring at 
two levels is seen as a good choice for the 
majority of our participants, understanding 
that each institutional level has a role to play.

The relevance of the second level struc-
tures is based on their proximity to grass-
roots organisations. They are useful for: 
1)  analysing and studying the social prob-
lems they are organised around; 2) im-
proving citizen participation through volun-
teering and financial support; 3) regulating 
relationships (employment conditions, po-
litical dialogue); 4) transferring knowledge 
among entities, related to best practices for 
intervention and management. 

Third level structure is considered a tool 
for negotiation and dialogue, as well as so-
cial visibility. Expectations are focused on 
improving recognition of the sector and the 
conditions for its financing, as well as on the 
development of spaces for dialogue with 
actors other than public administrations, es-
pecially trade unions and business associa-
tions. To a lesser extent, attention is given 
to functions related to internal regulation: la-
bour relations, unification of the criteria for 
access to public social services, etc.

A debate has also emerged regarding un-
resolved strategic elements, which reflects the 
still incipient level of development of the insti-
tutional process. The main issue refers to what 
we refer to as the positioning of the non-profit 
sector with respect to the rest of organised 
civil society, in the interface between civil soci-
ety and government: “we cannot confuse what 
we do with why we are here: to manage ser-
vices mainly for the government, or to guaran-
tee rights? We have to resolve this” (I2).

Managing services or defending rights? 
Perceptions

This has to do with how institutionalisation 
influences the balance of the dual mission 
of the non-profit sector. In the analysis of 
the in-depth interviews and focus groups 
we highlight a series of factors raised by 
our participants (see Graph  1) that refer to 
global welfare processes and their effect on 
established and emerging issues.

The first of these factors affects the de-
velopment of the agenda of the sector and 
its demands in terms of management and 
professionalisation, aspects that condition 
the prototype of the non-profit organisation: 
“(only) volunteer organisations remain out-
side of the structure; to remain inside means 
having paid employees…designing and ex-
ecuting programmes, going to meetings…” 
(I8). For some of the informants, this fact 
conditions the agenda for defending rights: 

It is very difficult to maintain the balance between 
political influence and assistance; in the end man-
agement conditions too much and creates obliga-
tions toward the administration (FG3).

Two interpretations have emerged in re-
lation to this issue. The first argues that the 
civic mission has disappeared, or at least is 
reduced to the largely symbolic: “(the sec-
tor) is (today) a marginal actor in terms of 
activism…” (I20).

The second suggests there has been a 
redefinition of the ways of exercising the 
civic role: “The two facets, mobilisation and 
provision of services continue being the es-
sence, but the how has changed” (FC9). 
From this perspective, the entities now have 
“a different discourse in society” (I16): “In 
the beginning, everything was to be done, it 
all had to be created; today the role is more 
one of consolidating rights” (I27). Based on 
this interpretation, there are achievements 
that illustrate this civic renewal: “Volunteer-
ing is the main form of citizen participation 
today; social organizations are the most val-
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ued in society, more than trade unions, pol-
itics…” (FG13). The main transition would 
here be the passage from a civil role that 
demands rights to one that, through forms 
of participation such as volunteering, gener-
ates social capital. 

Both perspectives emphasise certain as-
pects of the issue. In consulting the annual 
reports and webpages of the different struc-
tures, we see how aspects related to provi-
sion of services (number of users, income 
generated, professional and volunteer struc-
tures, etc.) have a strategic weight. While is-
sues related to mobilisation are focused on 
raising awareness, often linked to the search 
for donors, issues related to political advo-
cacy in the classic sense are less present. 
In addition, the non-profit social service sec-
tor is responsible for 60 % of the 2.7 million 
volunteers registered in the country (Obser-
vatorio del Voluntariado, 2019), this number 
having grown approximately 20 % in the last 
decade (POAS, 2019). The non-profit sec-
tor also appears in public opinion studies as 
one of the institutional spheres most trusted 
in Spanish society (CIS, 2024).

The quality of the relationships between 
the sector and its interest groups is another 
aspect of debate. As has been pointed out, 
public administrations are the most impor-
tant partner here. Both groups of informants 
see the need to transform the collaborative 
model, to shift from a model of service pro-
vision on the part of the government, espe-
cially through subsidies, to the creation of 
more interactive and comprehensive plan-
ning environments: “We need that (the ad-
ministration) creates a more complex and 
efficient collaborative ecosystem” (I37).

Regarding other actors that are partici-
pants in the provision of social services, the 
expectations of differentiation have great 
weight (Pérez-Yruela and Rodríguez-Cabrero, 
2020). Among social economy organizations, 
the idea of fighting for space predominates. 
For these groups, non-profits prioritize so-
cial assistance over working and employment 

conditions: “they are less concerned about 
guaranteeing certain conditions of quality and 
wages… at times they act like they are their 
own brand of social services” (I6). For our par-
ticipants, “the cooperative movement that 
is dedicated to the social sector sees us as 
charitable organisations, but does not recog-
nise our work sufficiently, we provide quality 
with warmth” (I17). Something similar occurs 
with trade unions, for their resistance to the 
participation of the sector in the dynamics of 
shaping social agreements: 

The roundtables between the administration and 
the social organisations can be a risk, because 
they can separate the problems of poverty from 
the broader social question (I13). 

The final actor with whom this view per-
sists is corporate entities, who embody a 
threat in the transformative role that their en-
try into social service provision is generating.

In conclusion, our analysis shows how 
Spain’s third sector has managed to cre-
ate a federalised structure oriented toward 
internal integration, although this achieve-
ment is still not consolidated. This federal 
logic, characteristic of the Spanish case, is 
based on a balance between regional pro-
cesses and state structures. This does not, 
however, exclude the existence of regional 
peculiarities, but institutionally, these do 
not have enough weight to be considered 
as differentiations of the model. The pecu-
liarities seem to be influenced more by im-
balances in the levels of social need (more 
intense in southern regions) and unequal 
economic capacities among the regions to 
foster social service policies than by the ex-
istence of differentiated institutional logics.

In the institutional model developed by 
the non-profit sector in Spain, the aspects 
of differentiation with respect to other social 
actors (trade unions, the social economy, 
etc.) have greater weight than the formation 
of broader structures for citizen action. The 
current priority of the sector is in defining 
its own space. The convergence with other 
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social actors is centred on temporary and 
concrete collaborations, more than on the 
formation of a common strategic agenda.

dIscussIon

Studies such as that by Salamon and 
Sokolowski (2018), on the growing contribu-
tion of the non-profit sector to employment 
and volunteering in the EU, or that of  (Enjolras 
and Sivesind, 2018) on its growing finan-
cial weight, demonstrate the importance of 
the process of institutionalisation addressed 
here. The Spanish case is consistent with 
this trend. However, as pointed out before, 
this dynamic reveals certain differences with 
respect to other European welfare systems. 
These differences are explained by social 
and cultural factors (Salamon, Sokolowski 
and Haddock, 2017; Ferrera, 1996), as well 
as by the dynamics of resource mobilisation 
(Edward and McCarthy, 2004; Donati, 1997). 
Examining Spain’s non-profit sector from an 
institutional perspective allows us to iden-
tify the simultaneous influence of both as-
pects. Our field work permits us to state that 
in the beginning of the institutionalisation pro-
cess, cultural elements had greater explan-
atory weight, but as the process developed, 
and particularly from the year 2000 onwards, 
the logic of resource mobilisation has had a 
greater impact.

Salamon, Sokolowski and Haddock (2017) 
describe a typology of non-profit regimes: 
Liberal, with a rich organizational fabric and 
an important weight of private organisations 
(Anglo-Saxon countries); that of welfare part-
nership, with a high level of coordination 
with public actors (Central European), a so-
cial democratic regime, where organisations 
are mainly dedicated to expressive functions 
(Scandinavian countries), and a statist regime, 
characterised by later incorporation and the 
foundational weight of institutions such as 
the state (Eastern European countries, or the 
church and the family (Mediterranean coun-

tries. As we mentioned, for these authors 
Spain forms part of the latter model.

However, our longitudinal account 
shows us how the early weight of the 
Church as the motor of the non-profit sector 
led to a subsequent secularising trend. The 
role of second level networks were particu-
larly influential in this process, which per-
mitted the integration of entities of ecclesi-
astical and non-ecclesiastical origin into a 
structure with a civic logic. Another institu-
tional factor has to do with the rejuvenation 
of the sector. According to the POAS Re-
port [Informe POAS (2019)], after the 2008 
crisis many organisations disappeared. This 
trend reversed starting in 2011 with the birth 
of new organisations, primarily centred on 
local services. Approximately 64 % of these 
new organisations are civic based and only 
6 % are ecclesiastic (the rest of these new 
organisations are of corporate origin or cre-
ated through another organisation). This 
secularising trend seems indisputable.

Another contribution refers to the role 
of the family, of particular interest in the 
Spanish case. The most solid area of the 
non-profit sector is found in organisations 
dedicated to persons with disabilities, rep-
resenting 27 % of the more than 29 000 or-
ganisations that make up the sector (POAS, 
2019), the majority led by families and indi-
viduals affected by disabilities. Within this 
sub-sector of non-profit organisations fo-
cused on assistance to persons with disa-
bilities, second-level structures have played 
a key role, as Díaz (2003) suggests. This 
has contributed to the conversion of a large 
part of the informal initiatives promoted by 
families that are part of the non-profit net-
work acting as generators of social capital. 
Paradoxically, the non-profit sector has as-
sumed a compensatory role here, supple-
menting for the weaknesses of family and 
care policies (León and Pavollini, 2014).

These factors permit us to describe the 
Spanish case as a model in transition. Al-
though it is clear that some historical ele-
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ments persist, essentially related to the 
country’s late incorporation into democ-
racy, subsequent institutional development 
has taken elements from the other mod-
els described by Salamon, Sokolowski and 
Haddock (2017), in particular the model of 
welfare partnership, which in our judgment of-
fers the best fit to the current situation. This 
transition is occurring in the context of the 
modernisation of social welfare structures in 
some countries of Southern Europe (Guillén 
and Matsaganis, 2000). It is clear that the role 
of Spanish NPOs has gone beyond collab-
oration in the development of the contents 
of welfare policies. Essentially, the sector 
has contributed to accelerating secularisa-
tion processes and the articulation of an in-
formal familism, a factor that in the Span-
ish case seems to have more weight than in 
other neighbouring contexts, such as in It-
aly (Borzaga and Fazzi, 2011) and  Portugal 
(Carvalho, Melo and  Ferreira, 2015). The pro-
cess of institutionalisation and self-regulation 
has been fundamental in achieving this.

Although the institutionalisation of the sec-
tor has been motivated by different aims (so-
cial visibility, improving relations with other 
actors, innovation, etc.), the central element 
in the transformation of the sector in Spain 
has been the dynamic of resource mobilisa-
tion inherent in the architecture of the wel-
fare state, as pointed out by Pérez-Yruela and 
Rodríguez-Cabrero (2020). In this regard they 
have raised two important issues: 1) the or-
ganisation of the state through a quasi-federal 
approach on social matters (the autonomous 
regions have full competencies); and 2)  the 
commitment of the autonomous regions to 
fostering their own social service systems, 
with the aim of integrating public resources 
with those of civil society (Jaraíz, 2018). This 
quasi-federal vision, an essential factor in the 
Spanish case, has determined the institutional 
structure of the sector. Regional innovations 
have quickly spread to all of Spain, and this 
dynamic has accelerated the transformation. 
These innovations have been primarily ori-

ented toward improving processes of com-
munication between public administrations 
and the non-profit sector, as well as increas-
ing the visibility of social needs. The organisa-
tional push of social service administrations, 
with the creation of departments and divisions 
for specific issues (the elderly, drug addiction, 
etc.), has replicated the actual structure of the 
sector with its creation of networks and feder-
ations with the capacity for generating inter-
connections.

This dynamic has been reinforced by 
the implementation of a more horizontal 
governing culture in which methodologies 
for open coordination promoted by the EU 
have gained in importance. NPOs have be-
come an indispensable actor in operational-
ising bottom-up approaches and have been 
good at attracting community resources 
and incorporating them into the local social 
service setting (Jaraíz, 2018). 

The last aspect affected by the dynamics 
of resource mobilization was the formation of 
the third-level framework of the sector. In this 
sense, with the creation of its own institutional 
state structure, the sector anticipated the 
Spanish government by having a tool for con-
necting with social services that central gov-
ernment itself does not have (there is no cen-
tral state framework for social services). The 
sector’s recent capacity for impact is influ-
encing the formation of the political agenda at 
the moment. The existence of a single repre-
sentative structure has facilitated communica-
tion with the different parliamentary groups in 
Spain regarding getting issues on the agenda, 
such as the approval of legislation that recog-
nises the sector as a partner (in 2017). Cur-
rently, pressure from the sector has contrib-
uted to parliamentary debate on the need to 
pass a national social service law, something 
which exists in Spain in others public policy 
spheres, such as in health and education.

The importance of this factor, orientation 
toward resource mobilization in relation to the 
development of public social service policies, 
is also an issue that provokes disagreement 
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and internal debate in the sector. The wide-
spread idea exists that the current situation 
has been possible because of the sector’s 
capacity for organisational structuring and in-
novation, but at the same time, this capac-
ity has been focused more on questions of 
management and defending the sector than 
on the development of its civic dimension 
 (Martinelli, 2012). In the discourses of our in-
formants this disagreement is based on two 
connected factors: the imbalance between 
the service provision mission and the civ-
ic-participatory mission, and on the reach of 
the institutionalisation process, with some ar-
guing for a closed institutional structure (both 
in terms of second and third level), while oth-
ers in the sector argue for the need to move 
toward structures shared with other civic ac-
tors (trade unions, the social economy, etc.). 
This debate continues to be active in the cur-
rent institutional dynamic of the sector.

conclusIons

In the Spanish case, the formation of the so-
cial service system and the institutionalisa-
tion of non-profit organisations occurred si-
multaneously over recent decades. In this 
process, non-profits have adopted different 
roles, some of a subsidiary and collaborative 
nature with government, and others involved 
in the development of social policies. Over 
time, the latter role has acquired greater im-
portance. This institutionalization has, in 
some cases, permitted the social service 
system to adopt policy solutions proposed 
by the non-profit sector and, in others, the 
sector has contributed to the application of 
policies promoted by the public administra-
tion. This dual relational track has allowed 
Spain to shift from a situation in which gov-
ernment defines and social organizations 
collaborate (subsidiary relation), to one in 
which both actors interact in a more horizon-
tal form. The institutional model followed by 
the sector, in which first level entities are in 

the majority integrated into a network of sec-
ond and third level entities, has been a cen-
tral factor in this change, as it has made it 
possible for sectoral positions to gain impor-
tance in comparison to particular interests.

A second relevant factor is the way in 
which the internal institutionalization pro-
cess in the non-profit sector in Spain has 
taken place. In this sense, of particular inter-
est is the capacity to integrate organizations 
with diverse origins and interests (mutual aid, 
family, ecclesiastical, neighbourhood associ-
ations, civic associations, etc.) into common 
structures. This has contributed to reducing 
some differentiating aspects (very charac-
teristic of Southern Europe) and fostering a 
more homogenising tendency.

The advances coexist with an internal de-
bate in the sector. An important number of 
informants argue that this supposed horizon-
tal collaboration between administration and 
the non-profit sector does not always exist 
and is conditioned by the willingness and in-
terest of the government. Our participants 
also suggest that the capacity the sector has 
to have an impact implies a reduced capac-
ity to play a role as a critic and defender of 
rights, and also reduces the sector’s ability 
to collaborate with other civil society actors.

Lastly, this study reveals how the degree 
of institutionalisation of the sector has had 
a significant impact on the formation (and 
modernisation) of the public social service 
system. In future studies it would be use-
ful to analyse up to what point this is a dif-
ferentiating factor in comparison with other 
countries in Southern Europe.
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Abstract
This study addresses income stratification by social class and 
gender in Spain’s working class population from 2006 to 2019. 
Zhou’s (2012) S Index measures the level of stratification by 
groups, determining whether social class and gender affect income 
distribution. Data were provided by the Living Conditions Survey 
of the Spanish National Institute of Statistics. The following main 
results were found: the link between social class and income 
persists; following the crisis, a reduction took place in income 
stratification based on gender; and greater polarization of income 
occurs in the female group. As a main contribution to the field of 
study, this work relies on an income stratification index in contrast to 
the classic inequality studies.
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Resumen
La presente investigación aborda la estratificación de ingresos por 
clase social y género en la población trabajadora española, desde 
el año 2006 al 2019. A través del Índice S de Zhou (2012) se mide 
el nivel de estratificación por grupos, informando acerca de si la 
clase social y el género afectan a la distribución de ingresos. Los 
datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 
Nacional de Estadística. Como principales resultados destacamos: 
la vinculación entre clase social e ingresos persiste; se aprecia una 
reducción en la estratificación de ingresos por género tras la crisis; 
y se observa una mayor polarización de ingresos en el grupo de 
mujeres. La principal aportación al campo es emplear un índice 
de estratificación de ingresos frente a los clásicos estudios de 
desigualdad.
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IntroductIon1

The concept of social class has always 
been open to debate. While some con-
sider it to be an outdated concept (Beck 
and Willms, 2004; Clark and Lipset, 1991; 
 Kingston, 2000; Pakulski and Waters, 1996), 
others have noted its relevance and impor-
tance in order to understand modern so-
cieties (Goldthorpe, 2012; Oesch, 2006; 
Wright, 2018). The most common exercise 
used to reveal its heuristic capacity consists 
of examining its role as an indicator of the 
possession of economic resources. Differ-
ences in wealth or income between the dis-
tinct social classes, that is, their inequality, 
have marked the survival of this concept or, 
at least, have constituted one of the main 
tests to assess its external validity. How-
ever, social class actually refers to stratifi-
cation and not inequality. Although in many 
respects, the examination of inequality is 
important, the study of stratification is also 
highly relevant.

The concepts of inequality and strati-
fication go hand in hand. This is because, 
to a great extent, they are considered syn-
onymous (Tumin, 1984). Societies are une-
qual because, at their core, they are strati-
fied. Given certain strata (e.g., social class), 
certain resources are unequally distributed 
(e.g., income). Both concepts, however, 
are not necessarily linked. Inequality refers 
to the degree to which resources tend to 
be distributed among individuals or groups 
(Allison, 1978; Yitzhaki and Lerman, 1991). 
Stratification, on the other hand, suggests 
the degree to which the groups making up 
a population are distinguished into hierar-

1 This study was funded by the European Union’s Next 
GenerationEU, the Ministry of Universities and Plan of 
Recovery, Transformation and Resilience, via call from 
the University of Seville, the DINAMOS2 project (Refer-
ence PID2019-106548GA-C22): Intergenerational social 
mobility: education as an explanatory mechanism and by 
the INCASI2 project (GA101130456) A New Measure of 
Socioeconomic Inequalities for International Comparison.

chical layers according to the distribution 
of certain resources (Zhou, 2012). Accord-
ing to Lasswell, “stratification is the pro-
cess of forming observable layers, or the 
state of being comprised of layers” (1965: 
10). This last concept implies a hierarchical 
ordering of groups according to a certain 
type of metric, according to a specific type 
of parameter, unlike segregation (Allanson, 
2018). When we consider wealth or income, 
inequality tends to be linked to variations 
in absolute terms, whereas stratification is 
linked to the segmentation of relative ranks, 
mainly social classes2. 

Allanson (2018) explained the difference 
perfectly: 

For example, occupational segregation in a labor 
market context will only lead to stratification in the 
earnings distribution if one group is crowded into 
lower paid occupations, with the resultant scale of 
economic disadvantage due to employment dis-
crimination depending not only on the degree of 
segregation but also on the size of occupational 
pay differentials. Conversely, direct wage discrim-
ination may not lead to significant stratification if 
groups are distributed equally among higher and 
lower paid occupations (2018: 2). 

Yitzhaki and Lerman (1991), in their de-
composition of the Gini index together with 
the classic inter and intra decomposition, 
also introduced a third element that ana-
lyzed stratification by groups. It is consid-
ered “isolation with respect to members of 
other groups” (1991: 319). Despite the cen-
trality of the stratification concept in soci-
ology, it has been largely ignored in pre-
cise operational terms. No methodology in 
the literature has been used to examine this 
notion. Previous studies relating class and 
income have been based on the decom-

2 Although related, the two phenomena are analytically 
distinct dimensions. We performed a correlation anal-
ysis between the Gini indices of income inequality and 
the S-Index of income stratification for each year, re-
sulting in a Pearson R value of 0.306 for men and 0.283 
for women, at the generally recognized threshold be-
tween a mild and moderate relationship.
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position of variance, reflecting the level of 
inequality as opposed to the level of strat-
ification (Zhou and Wodtke, 2019). This is 
mainly because the measures using the par-
titioning of intragroup versus intergroup in-
equality are not mechanically related to the 
fact that those groups occupy different seg-
ments.

In this article, we use an index that con-
siders the stratification of income based on 
social class and gender in Spain. To do so, 
we use Zhou’s S statistic to measure the 
level of stratification by groups of a spe-
cific distribution with the data from the Liv-
ing Conditions Survey for the 2006-2019 
period. This allows us to examine the role 
of the 2008 economic crisis on the social 
stratification process in Spain in terms of in-
come. We explore the extent to which, dur-
ing the period under study, the means by 
which income is hierarchized by social class 
suffered some type of variation.

theoretIcal revIew

No theoretical consensus exists with re-
gard to the capacity for stratification by so-
cial classes in contemporary societies. This 
is an area of major debate, in which the ev-
idence varies depending on the theoreti-
cal school that offers it. According to the 
“death of class” school, social classes are 
said to have lost their empirical relevance 
and their interpretive power. However, the 
class analysis perspective according to the 
neo-Marxist and neo-Weberian analysis, 
insists on its explanatory force in contem-
porary societies. In this section, we explain 
these two perspectives. 

Against class analysis and its link 
to income: The Death of Class

Clark and Lipset (1991) may have been the 
most successful in their argument that so-

cial class has lost its relevance as an in-
strument of analysis. They suggested that 
the fragmentation of stratification by social 
class is on the decline in contemporary so-
cieties, noting that: 

Class analysis has grown increasingly inadequate 
in recent decades as traditional hierarchies have 
declined and new social differences have declined 
and new social differences have emerged (Clark 
and Lipset, 1991: 397). 

Educational expansion, economic growth 
and social mobility have eroded the commu-
nity foundations on which traditional societies 
based on strong class divisions were built. 
These authors also mentioned other factors 
such as the loss of the predominant role of 
the family and the increased relevance of con-
sumption over production (e.g., the absence 
of low status brands). Likewise, age, educa-
tion and cultural values have grown in their 
stratification power (Clark and  Lipset, 1991: 
397). Even political parties and trade unions 
have suffered major transformations with the 
former becoming interclass entities, discard-
ing any class conflict from their programs and 
the latter ceasing to represent the working 
class as a whole. They only represent a frac-
tion of the class (thereby even increasing the 
fragmentation described by the authors). 

Similarly, Pakulski and Waters (1996) 
sustained that the separation of company 
management and ownership, the bureauc-
ratization of companies, state intervention, 
increased property redistribution, skills cre-
dentialization, the professionalization of oc-
cupations, the multiple segmentation and 
globalization of markets and the increasingly 
important role of consumption as a generator 
of status and lifestyle all make class analysis 
unnecessary. All of these reasons, together 
with the defeat of Marxism, point to its dis-
sipation as a source of identity needed for 
collective action. Social class has become a 
“sociologist’s chimera” (Pakulski and  Waters, 
1996: 8). Finally, Beck (Beck and Willms, 
2004) and Bauman (2007) also noted the loss 
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of relevance of class in sociological analy-
sis. However, it should be mentioned that 
their analysis is limited more to ideological 
and cultural considerations than to economic 
and material ones. Beck even considered 
social class to be a “zombie category”: “the 
idea lives on even though the reality to which 
it corresponds is dead” (Beck and Willms, 
2004: 51-52). The risk has surpassed the 
confines of the working class, being felt in all 
social classes. Bauman (2007) believed that 
the loss of relevance of social class should 
be interpreted under the pressure of the loss 
of collective identities and sources of com-
munity-based socialization.

In defense of class analysis and its link to 
income: Neo-Marxists and Neo-Weberians

As for those supporting class analysis, tak-
ing a Marxist perspective, Erik Olin Wright 
established that, in four modern socie-
ties (the US, Italy, Sweden, Great Britain), 
wages were mainly determined by the po-
sition held in the class structure (1979). 
This was the case in societies considered 
mesocratic, having a large percentage of 
middle classes. Social classes not only de-
termined how much was earned, but also 
how this income was earned. Property, far 
from having disappeared, continued to play 
a decisive role in generating major income 
differences. As for those holding the reins 
of large private bureaucracies —directors 
and managers— but who were not nec-
essarily pure owners, Wright considered 
them to occupy a contradictory class po-
sition. Here, it is interesting to note the ex-
istence of “loyalty income”, income result-
ing from the need of the ownership class 
to purchase the loyalty of those running 
their businesses. In the case of the profes-
sionals category, these became “skill in-
come.” In any case, these two groups have 
a greater capacity to negotiate their emolu-
ments, thus resulting in higher incomes than 
the other social classes (Nolan et al., 2020). 

According to the neo-Marxist perspective, 
income inequality is inherent to the develop-
ment of capitalism and the extraction of sur-
plus value by capitalists. In Wright’s case, 
exploitation is not only limited to economic 
goods, but also to authority and knowledge. 

Taking a more Weberian perspective, 
Goldthorpe (2000) considered that income 
in a market economy is the result of two di-
mensions: the specificity of resources and 
the difficulty of monitoring tasks. These gen-
erate three contract types: service, inter-
mediate and working. Thus, workers hav-
ing specific skills that are in short supply and 
difficult to supervise have more power in 
terms of negotiating their salaries upwards. 
Furthermore, by virtue of these two dimen-
sions, social classes are rewarded not only 
in terms of income but also stability, secu-
rity and career advancement (Goldthorpe and 
McKnight, 2004). This theorization, sprouting 
from the roots of the new information econ-
omy, renews the approach of Erikson and 
Goldthorpe (1992) who considered that social 
classes resulted from the market and work 
situation. The first translated into similar oc-
cupations in terms of income, security, stabil-
ity and career advancement. The second was 
the product of authority and control systems.

Finally, Tåhlin’s proposal is relevant. It 
suggests that, in addition to differences in 
terms of bargaining power, income differ-
ences are also evident in the skills found in 
the job performance (Tåhlin, 2007). Efficiency, 
more than power, conflict and control, consti-
tutes the true “iron law of inequality in the la-
bor market” (Le Grand and Tåhlin, 2013). This 
theory does not criticize the way that social 
classes are operationalized but, rather, the mi-
cro-foundations upon which they are built.

Inequality, stratification and gender 

Social inequalities based on gender are 
an intricate and multifaceted phenomenon, 
which continues to have a significant impact 
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on the distribution of resources and oppor-
tunities in the field of education (Buchmann, 
DiPrete and McDaniel, 2008), the labor mar-
ket (England, 2010) and the exercising of 
power (Iversen, 2010). These systemic dis-
crepancies, however, have been the sub-
ject of meticulous scrutiny by the academic 
community, especially with respect to em-
ployment and income.

A series of theories have emerged, 
framed within the Cambridge School, with 
a feminist socio-economic approach, con-
sidering the segmentation of the labor mar-
ket by gender. According to this approach, 
the labor market is fragmented into distinct 
occupational segments, in which the as-
signment of male and female workers re-
sponds to an eminently gender-based cri-
terion, highlighting the sexual division of 
labor by occupational segregation and ine-
qualities related to working conditions ac-
cording to gender (Carrasquer and Amaral 
Pinto, 2019; Cebrián-López and Moreno, 
2018; Sánchez-Mira and O’Reilly, 2019). 
In this framework, a significant relationship 
has been evidenced between the preva-
lence of occupational segregation based on 
gender and the perpetuation of salary ine-
qualities in society. The authors of the Cam-
bridge School maintain that the segmenta-
tion of the labor market operates through 
mechanisms of exclusion and access bar-
riers, creating a labor divide that relegates 
women to occupations of lower pay, pres-
tige and promotion possibilities. Likewise, 
according to the segregation hypothesis, 
there is a rigid sexual classification of occu-
pations, since the demand for female work 
depends on the existing demand in femi-
nized sectors, generating a “sexualization of 
occupations” (Ibáñez-Pascual, 2017). This 
process reinforces inequality in the labor 
market, in working conditions between men 
and women and in differentiated access to 
masculinized and feminized occupations 
(Gálvez-Muñoz and Rodríguez-Modroño, 
2011). 

According to previous literature, the 
massive incorporation of women into the 
labor market was linked to the growth of 
the service sector and the so-called “fem-
inization” if service occupations (Esping- 
Andersen, 1999; Hertel, 2017). Women are 
grouped together in certain jobs and activity 
branches, mainly within the service sector 
(Hertel, 2017; Hurley, Storrie and Jungblut, 
2011; Parent-Thirion et al., 2017), work to a 
greater extent than men in professional oc-
cupations requiring qualification and, simul-
taneously, in elementary occupations of the 
low-income service sector. For this reason, 
according to Santos-Ortega (2012), women 
find themselves with greater segmentation 
in the labor market, suffering from double 
polarization: intergender, since they tend to 
work in feminized positions of the service 
and public sector; and intragender, since 
there is a division in the higher-skilled oc-
cupations related to the professional class, 
as well as in elementary, low-skilled oc-
cupations. The participation of women in 
the high service sector has been possi-
ble thanks to their growing incorporation 
in higher education (Marqués-Perales and 
Gómez-Espino, 2023). This so-called “Ed-
ucational Turn” (González-Rodríguez and 
Garrido-Medina, 2005) has helped women 
gain access to social classes of greater 
skill and, therefore, to professions offering 
higher pay and status.

Although studies on economic inequal-
ity between social classes and gender have 
raised great interest in academic literature, 
few studies have addressed income stratifi-
cation by gender (Manduca, 2019). To date, 
several works have analyzed gender based 
stratification, although they did not use the 
same metric considered in this work. One 
exception is the study carried out by Warner 
(2000). Here, the model of Yitzhaki and 
 Lerman (1991) was used, which is based 
on the decomposition of the Gini coeffi-
cient in which there is a calculation of strati-
fication. The results showed that the income 
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stratification index for women was 50  % 
higher than that of men (Warner, 2000: 49). 
In an analysis of income inequality between 
women and men in post-Soviet societies, 
Trapido (2006) observed a decrease in the 
gender gap in income during times of eco-
nomic expansion and an increase in times 
of economic constriction during the long 
process of transition to a capitalist econ-
omy in these countries. In fact, given that 
feminine employment “is concentrated in 
low paying but stable jobs, such as teach-
ers, nurses and office workers” whereas 
men were found in the high paying manual 
industry-based jobs, the expansion of ser-
vices during periods of prosperity: 

Improves women’s chances of finding stably (if 
modestly) remunerated employment, whereas 
men tend to forfeit such employment opportuni-
ties and experience an uncushioned fall into un-
employment, underemployment, or hidden unem-
ployment (Trapido, 2006: 234).

In a recent study, Karpiński and Skvoretz 
(2023) offered an analysis of status alloca-
tion, a process inherent in the labor market 
by which individuals with different creden-
tials and characteristics are situated in oc-
cupational positions that systematically dif-
fer in terms of prestige, autonomy, and pay. 
Karpiński and Skvoretz (2023) examined 
data from the EU and other non-EU coun-
tries regarding educational origins and oc-
cupational destinations. The authors found 
that income allocation is more meritocratic 
for women than for men and that this: 

Can be viewed as education having a bigger im-
pact for women than for men whether the out-
come is wages or occupational placement 
(Karpiński and Skvoretz, 2023: 11). 

As a possible explanation for this, 
Karpiński and Skvoretz mentioned two sub-
stantive factors inherent in gender inequal-
ity, whereby:

More educated women face less wage discrimi-
nation than less educated women; an underrep-
resentation of women in jobs (such as union work-

ers) where education is relatively unimportant as a 
determination of wages (2023: 12). 

England (2010) highlighted the impor-
tance of gender expectations in the prior de-
cisions made by women on the path to up-
ward occupational mobility. According to the 
author, women access prestigious (profes-
sional) occupations through education, which 
allows them to climb the social ladder without 
causing gender transgression. At the same 
time, they have a strong presence in the ser-
vices sector with low qualifications and pay, 
while men are more likely to be positioned 
in intermediate occupations with higher pay. 
Why is there greater polarization between 
them? Many women without university de-
grees would earn more in qualified industry 
jobs (accessing intermediate masculinized oc-
cupations with better pay) than in jobs such 
as cleaners or caretakers (traditionally femi-
nine and with low pay), but that would require 
transgressing gender expectations (England, 
2010: 160), not always an easy cost to bear. 

On the other hand, women who decide 
to become mothers face a series of pe-
nalizations in the labor market, since they 
tend to assume the caregiving burden 
and are forced to adapt their work sched-
ule to reconcile these tasks  (Sevilla-Sanz, 
Giménez-Nadal and Fernández, 2010; 
Domínguez-Folgueras, González and 
Lapuerta, 2022). This phenomenon, known 
as the Motherhood Penalty, affects working 
women with children in Spain (Molina and 
Montuenga, 2008; Domínguez-Folgueras, 
2024) since it increases inequalities in terms 
of salary as compared to men and women 
without children. This may be a mechanism 
that affects the greater income stratification 
and polarization of this group. 

objectIves and hypotheses

This study analyzes the extent to which, 
during the 2006 to 2019 interval, income 
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stratification by social class and gender un-
derwent some sort of variation in a greater 
or lesser intensity or, to the contrary, re-
mained constant.

Secondly, we consider whether differ-
ences exist in intragender and intergender 
income stratification, that is, if women are 
more stratified than men in terms of income 
level by social class and if there is greater 
internal stratification in the group of women 
than in the group of men. 

To achieve these objectives, the follow-
ing hypotheses were contrasted:

H1. The stratification capacity of social 
class on income remains the same.

 Except for the economic crisis period 
from 2008 to 2013, the power of strati-
fication by class has not changed con-
siderably, with the exception of a few 
minor fluctuations that are not suf-
ficient to create any type of secular 
trend. To date, no events have been 
able to offer the micro-foundations 
that result in employers paying some 
groups of workers differently from oth-
ers (Williamson, 1985). 

H2. Income stratification by gender has de-
clined over recent years.

 The probability of finding men and 
women at the same income level has 
increased. Therefore, it may be said 
that the level of stratification during 
the analyzed period has declined. This 
will be verified by observing the area 
of   overlap between women and men. 
This decrease in stratification will also 
be observed among individuals of the 
same social class. 

H3. There is greater income stratification in 
women.

 During the process of their massive in-
corporation into the labor market, 
women have become concentrated in 
socio-cultural professional positions (I+II) 
and low-skilled, non-manual occupa-

tions (IIIb). In this way, they are underrep-
resented in the manual working classes 
which receive higher pay, more labor 
protection and increased advancement 
possibilities as compared to men (V+VI). 
This gender-based segmentation of the 
labor market has had an impact on the 
polarization of the income ranges.

data and methods

As previously mentioned, we use the S strat-
ification index (Zhou, 2012) to measure the 
degree to which social classes are situated 
in different hierarchical strata of the total in-
come distribution. This non-parametric in-
dex which is independent of changes in the 
composition of social strata, offers many ad-
vantages as compared to previous income 
stratification indices (Yitzhaki and Lerman, 
1991). For example, the S Index permits the 
introduction of not only income and a strati-
fication variable, but also, of a third variable 
which permits the measurement of stratifi-
cation in a controlled manner. The following 
two properties of the S Index represent major 
advantages that it offers over other indices:

It permits a variable of two groups (be-
tween men and women, for example) or be-
tween different groups (education levels or 
social classes) to be established as a stratifi-
cation variable. When wishing to compare the 
degree of stratification between two groups, 
the index measures the probability of finding 
a man with income higher than that of women, 
with S = 0 when there is no difference, that is, 
the probability of finding a man or woman in a 
specific income range is the same, and S = 1 
when the probability of finding a man with 
higher income than that of a woman is always 
higher. This logic applies similarly when we 
have multiple stratification groups, such as so-
cial classes. The S Index measures as follows: 

The confidence with which we can predict the 
relative position of two individuals from different 
groups on the basis of the relative position of the 
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two groups to which they belong (Zhou, 2012: 
373).

By relying on pairwise comparison of indi-
vidual intergroup ranges, the S-Index decou-
ples the measurement of stratification from 
the magnitude of intragroup variation. There-
fore, the S Index has a value of 1 when the in-
come distribution is completely segmented 
between the groups. This property does not 
occur in stratification measures based on the 
proportion of variation between groups, which 
do not reach their maximum level until there is 
homogenous variation within the groups. 

And most importantly, the S Index is invariant under 
rank-preserving transformations, that is, transfor-
mations of the variable that do not alter the rank or-
der of the individual observations (Zhou, 2012: 474).

In general terms, this index may be ex-
pressed as follows: 

S  =  P(Yi  >  Yj|Ci  >  Cj)  –  P(Yi  <  Yj|Ci  <  Cj)  =   

    = E[sign(Yi – Yj)|(Ci > Cj]> [1]

Where Yi and Ci are the declared income 
and social class of individual i; Ci>Cj revealing 
that members of the class or group Ci have 
a higher median income percentile rank than 
any member of the class or group Cj; P(·) de-
notes a probability distribution function; E(·) is 
the expected function or the expected value; 
and sign(·) is the sign function, which returns 
a value of –1 when its argument is less than 0 
and + 1 when its argument is greater than 0. 
The stratification index is equal to 0 when  
P(Yi > Yj|Ci > Cj) = P(Yi < Yj|Ci < Cj) or, in other 
words, when there is no difference in the rel-
ative classification of income between the 
distinct social classes. This would occur, for 
example, when the specific income distribu-
tions of each class overlap perfectly. Graph 1 
shows, on the one hand, the visualization of 
what we consider intra-stratification, the more 
dispersed the income distribution in a group 
and, on the other hand, the greater the area 
of   overlap, and therefore, the less stratification 
between the two groups.

GRAPH 1. Explanatory graph of income stratification by gender
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The stratification index is equal to 1 
when P(Yi > Yj|Ci > Cj) = 1 when the different 
classes form completely separate hierarchi-
cal strata in the global distribution of the in-
come. The S Index is an increasing function 
of the degree to which different groups, ei-
ther classes or genders, are separated from 
one another in the range of income distri-
bution or, in an equivalent manner. It is an 
increasing function of the precision with 
which the relative ranking of social classes 
predicts the relative ranking of individual in-
comes (Zhou and Wodtke, 2019). 

To study the level of income stratifica-
tion between social classes over time, we 
used the Living Conditions Survey (ECV, 
based on its initials in Spanish). This sur-
vey collects information on income, pov-
erty, social exclusion and living conditions 
in Spain3.

In this work we wished to analyze the 
evolution of the non-parametric S  Index of 
Stratification of income (ISN) (Zhou, 2012) 
by social class in Spain, from 2006 until 
2019. This trajectory extended across Spain 
during the analyzed time period, including 
a period prior to the economic recession 
of 2008, a crisis period, and a subsequent 
period4. For this study, the total sample 
analyzed consisted of 364 917  cases, of 
which 188 933 are male and 175 984 are 
female, aged between 30 and 65. This of-
fers a broad sample base that facilitates the 
possibility of statistical inference and re-
duces the standard error (see Table 1). 

3 The survey is produced annually, with 2013 being 
its base period. Its population scope is the population 
residing in main family homes. With a sample size of 
13 000  households and 35 000  people, the ECV con-
ducted a sort of two-stage sampling with stratification 
in the first stage units, where the census sections acted 
as units, followed by the main family homes. The infor-
mation collection method was based on personal inter-
views, although the data related to household income 
were completed with administrative records.

4 We have not included data from 2020 since this was 
an exceptionally atypical year due to the COVID-19 
pandemic.

The variables used were social class, 
income and gender. For the creation of 
class, we have used the EGP-10 typol-
ogy designed by Erikson, Goldthorpe and 
Portocarrero (1979), of neo-Weberian in-
spiration, in which two key elements are 
distinguished: resource specificity and mon-
itoring capacity (Breen, 2004). We have 
opted for this classification since it has 
been widely supported by the past litera-
ture in studies of inequality and social strat-
ification (Fachelli and López-Roldán, 2015; 
Marqués-Perales and Gómez-Espino, 2023; 
Marqués-Perales and Herrera-Usagre, 
2010). For its operationalization, we have in-
cluded the criteria of occupation, number of 
employees and status at work. The occupa-
tion variable has been measured using the 
International Standard Classification of Oc-
cupations5, also known as ISCO, based on 
the classification of the International Labour 
Organization (ILO) to organize work and em-
ployment information. The status at work 
variable addresses the worker’s relationship 
with his employees, whether or not he su-
pervises subordinate workers. The property 
size has been created using the number of 
employees. 

Finally, the resulting structure is as fol-
lows: classes I and II represent the class 
of services. I is made up of large owners 
with high-level employees and profession-
als. II is made up of middle level manag-
ers and professionals. Class III is made up 
of non-routine manual workers (IIIa, admin-
istrative employees; IIIb, assistants; office 
workers, shop workers and other sales ser-
vice employees), IV is made up of the pe-
tite bourgeoisie (IVa, employees; IVb, with-
out employees; and IVc, agricultural), class 
V are technicians and supervisors of manual 
workers, VI are skilled workers and VII are 
unskilled workers (VIIa, industrial workers 
and other manual sector employees; VIIb, 
agricultural laborers). 

5 Occupation is coded with 2 digits and gathers 41 codes.



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 101-120

110 The Evolution of Income Stratification by Social Class and Gender: Evidence from Spain (2006-2019)

TABLE 1. Descriptive statistics

Variables Frequencies Percentages Frequencies Percentages

EGP10 Man Woman

I     30,502  16.14  27.946  15.88
II     15,362   8.13  13.621   7.74
IIIa      8,970   4.75  15.26   8.67
IIIb     21,421  11.34  45.202  25.69
IVa      5,620   2.97   2.807   1.60
IVb     14,330   7.58   9.907   5.63
IVc      7,775   4.12   4.315   2.45
V+VI     36,524  19.33  10.572   6.01
VIIa     38,347  20.30  38.195  21.70
VIIb     10,082   5.34   8.159   4.64
Total    188,933 100.00 175.984 100.00

Sex

Woman    175,984  48.23
Man    188,933  51.77

Mean income

Woman  8,196.550 
Man 12,325.570      

Source: ECV 2006-2019, author’s own creation.

The dependent variable is the gross in-
come of the individual, and to measure 
it, the following series of questions were 
used, collected from the ECV: Non-mon-
etary income of the employees (py020g); 
Cash or almost cash income of employees 
(py010g); Company vehicle (py021g); Cash 
benefits or losses from work on own be-
half6 (py050g); and private individual pen-
sion plans (PY080g). This income refers to 
the year prior to that of the survey7. Finally, 
the quantities have been added together to 

6 We have eliminated incomes having values under zero 
to avoid their altering the individual mean income level. 

7 Despite the fact that income refers to the year prior to 
that of the survey, this should not affect the measure-
ment of stratification by social class for each year, since 
we are not working with the occupation but rather, with 
social class and this does not change from one year to 
another. Furthermore, we have taken an age interval 
(from 30 to 65) which, according to the literature, cor-
responds to the age of labor maturity. Thus, the prob-
ability of intra-generational social mobility is limited 

arrive at a personal gross income measure. 
Table 1 presents the descriptive statistics of 
the variables used in the analysis. 

Having described the methodology used 
to construct the S Index and the variables 
permitting its operationalization, the next 
section presents an analysis of income 
stratification by social class and gender, for 
the period 2006 to 2019 in Spain. 

results

This section discusses the results ob-
tained on income, social class and gender 
in Spain for the years of 2006 to 2019. First, 
in Graph 2, the main results of the S  Index 
on stratification are presented. This is the 
case for both men and women. In this sec-
tion, the samples are analyzed in an isolated 

(Erikson and Goldthorpe, 1992; Marqués-Perales and 
Gómez-Espino, 2023).
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manner, considering women on the one 
hand and men on the other hand. 

Second, in Graph  3, we focus on the 
contrast of men with respect to women. Un-
like Graph 2, which separately analyzes the 
changes in the hierarchy by social class for 
men and women, here, men and women are 
contrasted first, without considering their 
class, and then, while taking class into con-
sideration. Finally, Graph 4 shows the evo-
lution of the mean percentage of income by 
social class. Despite its eminently descrip-
tive nature, this trend allows us to verify 
how income is ordered between the differ-
ent social classes. 

Stratification by social class for men 
and women

Graph 2 reveals an income stratification dy-
namic that is very similar in its temporal evo-
lution for men and women. However, it is 
seen that the level of stratification of women 
has always been significantly higher than 
that of men. Whereas, on average, over the 
years the S  Index reaches approximately 
0.46 for women, it drops to 0.34 for men. 
This means that it is much easier to predict 
the salary of women based on their social 
class than that of men. In other words, sala-
ries are much more stratified by social class 
amongst women as opposed to men.

GRAPH 2. S Index of income stratification by social class for women and men in Spain from 2006 to 2019
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Source: ECV 2006-2019, author’s own creation.

Likewise, there have not been exces-
sively significant changes between 2006 
and 2019 for either women or men. How-
ever, the existence of a variation as a con-
sequence of changes in the workforce 
should be highlighted. Two aspects should 
be considered: First, the 2008 crisis already 

had an enormous impact on income distri-
bution in Spain. In general, despite the fact 
that some social classes lost more than oth-
ers, the medians of some of the groups that 
were better located on the income scale 
shifted more towards the center. Social po-
sitions were placed in a context of contrac-
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tion of the previous monetary volume. In 
technical terms, the income curves over-
lapped, which reduced the stratification 
level. Managers and professionals, mid-
level entrepreneurs, self-employed workers 
and agricultural owners reduced their me-
dian income more than other social classes. 
This was the case for both men and women. 

Secondly, during the years of the most in-
tense economic crisis (2009-2013), both gen-
ders experience a so-called composition ef-
fect: first, there is a tendency for each sex to 
increase income stratification by social class, 
subsequently experiencing a sharp decline in 
2011, followed by a recovery and mild decline 
that stabilizes as of 2014. This effect is the 
result of changes taking place in the relative 
size of the social classes once the labor force 
has been reduced and the business offer de-
creases. During the employment recovery 
process, as of 2012-2013, the mean house-
hold spending, a direct indicator of consump-
tion of goods and services, began to recover 
(INE, 2024). This recovery of consumption in 
the households had a major impact on small 
businesses and shops, a fundamental base 

of the Spanish economic structure in which 
small and medium sized businesses represent 
99.8 % and 62 % of the added value. Thus, 
the recovery of employment and the gener-
ation of SMEs may have led to a recovery of 
median salaries in certain social classes (see 
Graph 4) and a new increase in stratification 
until its consolidation.

Income stratification by gender

Graph 3 shows the results of the index when 
both samples of men and women are com-
pared. The light grey line, representing the 
global stratification between men and women, 
displays a moderate decrease in salary strati-
fication, from 0.32 in 2006 to 0.20 in 2017 and, 
again, a minor but notable increase in 2019, up 
to 0.24. Given that the average income range 
of men is systematically higher than that of 
women, this suggests that the probability that 
a randomly selected man will earn more than a 
randomly selected woman has decreased from 
1 + 0.32/2 = 0.66 to 1 + 0.24/2 = 0.62, that is, 
6 % over the last 15 years.

GRAPH 3. S Index of Income Stratification amongst genders in Spain, 2006 to 2019
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On the other hand, Graph  3 also dis-
plays two additional lines: income stratifi-
cation by gender within each social class, 
and income stratification by gender be-
tween different social classes. As ex-
pected, both lines display an analogous 
trend to that experienced by the global 
one. The stratification between individu-
als of different genders within the same 
social class is less than the global stratifi-
cation, as is logical: social class has more 
stratification power than gender. On the 
other hand, stratification between individ-
uals of the same gender, but with differ-
ent social classes is notably higher than 
the global one. In other words, it is more 
likely to find individuals with different sal-

aries based on their social class than their 
gender.

Evolution of the average rank of the 
income percentile of each class by gender

The following analyzed information refers 
to the evolution of the average range of the 
income percentile for each social class in 
Spain between 2006 and 2019, for women 
and men (see Graph 4). In order to illustrate 
the distributional changes, Graph 4 reports 
the average income percentile rank for each 
social class in the selected period. That is, 
it shows the order in which the majority of 
members of a social class are located in an 
income percentile distribution.

GRAPH 4.  Evolution of the average range of the income percentile of each social class in women and men 
(EGP-10 scheme), 2006-2019 
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It is seen that class I is better situated 
in terms of income for both women and 
men, being situated in the upper strata of 
the income classification. This social class 
reveals stability in the middle range of the 

income percentile throughout the ana-
lyzed period. As occurs in the Zhou and 
Wodke model (2019), the upper classes 
stand out for maintaining higher income 
ranges.
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Regarding the sample for women, there 
is a clear polarization of income in the upper 
and lower part of the occupational structure 
as compared to men, due to this group’s 
lack of presence in an intermediate class, 
such as V+VI, which has incomes higher 
than the least qualified classes. Small busi-
nesswomen improve their relative class sit-
uation as compared to the other classes. 

In the sample for men, it is evident that 
social classes are not as polarized in income 
strata as occurs with the women. There are 
intermediate classes such as V+VI or IIIb, 
with a salary range that permits mediation 
between the classes of higher and lower in-
comes. As in the group of women, the IVa 
class experimented a substantial increase 
in the mean range of the income percentile 
during the study period and, although it de-
creased after the crisis, as of 2011, the trend 
is on the rise, reaching levels above those of 
the onset of the study period.

The joint view of the two graphs provides 
relevant information regarding the evolution 
of the relative position of classes for women 
and men. According to the initial hypothesis, 
women are more stratified than men. Women 
are more polarized between the skilled and 
unskilled service classes, have a less meso-
cratic structure since there are fewer peo-
ple in the intermediate levels, for example, 
they barely occupy the V+VI class made up 
of supervisors and skilled industry workers (a 
highly qualified class, strongly unionized and 
with high salaries). This class could potentially 
act as a buffer for salary differences between 
the highest (high service class) and lowest 
stratification of the less qualified classes.

conclusIons

In this article, we have revealed the level of 
stratification of social class on income in 
Spain during the period 2006 to 2019. For 
this, the S Index has been used, designed 
especially for the analysis of social stratifi-

cation (Zhou, 2012). We must consider the 
novelty of this index since most studies are 
based on an analysis of inequality and not 
on an analysis of social stratification itself. 
To show the theoretical importance of this 
index, we can specify how inequality and 
stratification can take opposing paths. In this 
article, we have verified that the S Index re-
veals distances as compared to the most fre-
quently used inequality index, the Gini index. 
Yitzhaki and Lerman indicate that “inequality 
and stratification are inversely related” (1991: 
323), arguing that this relationship is consist-
ent with the theory of relative deprivation, 
since “stratified societies can tolerate greater 
inequality than non-stratified societies” since 
“as people become more (less) involved with 
each other, they have less (more) tolerance 
for a given level of inequality” (1991: 323).

The results confirm that the impact of so-
cial class has hardly changed throughout 
the period studied (H1), although there have 
been minor fluctuations in some specific so-
cial class and in 2008 as a result of the crisis. 

Social classes, measured according to 
the classification of Erikson, Goldthorpe and 
Portocarrero (1979), largely explain how in-
come-based strata are formed. It has been 
proven that the order by which income is 
stratified by social class corresponds in large 
part to the hierarchy established by this clas-
sification. This is the most frequently used 
classification in studies on social mobility and 
stratification. According to it, resource spec-
ificity and monitoring capacity combine to 
generate different life opportunities in gen-
eral and, as we have seen, unequal rewards 
by class. These results point in a direction al-
ready known by sociology specialized in social 
stratification. Capitalist market systems are 
relatively invariant in their social structures. In 
terms of social rewards, the way in which po-
sitions are ordered changes little according to 
place and time. This is the so-called Treiman 
constant (Treiman, 1976). However, we should 
not forget the effect of the economic crisis on 
income stratification as a result of a reduc-
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tion of the monetary mass. In general terms, 
although some social classes lost more than 
others, the medians of some of the groups 
that are the best situated on the income scale 
moved more towards the center.

As for our second hypothesis (H2), our 
data indicate that between 2006 and 2011, 
Spain experienced a substantial reduction 
of income stratification between genders. 
In other words, there was a growing over-
lap between men and women in terms of in-
come. However, this trend ceased as of the 
mentioned period, remaining in a range with-
out major changes until 2019. Other studies 
have found a significant reduction in income 
stratification between women and men, es-
pecially in the caretaking sector, over the last 
20 years (Shoki et  al., 2019). In fact, Zhou 
and Wodke (2019: 964) suggested that the 
difference in income stratification between 
men and women is caused by the greater 
unionization of the professions that are most 
frequented by men: the manual industry. 

Finally, when performing a separate anal-
ysis by gender (H3), the power of stratifica-
tion by social class is found to be stronger 
among women than among men. Certain fac-
tors appear to influence this difference. Un-
like men, who occupy a large proportion of 
the intermediate classes and even skilled 
worker classes (V+VI), women are concen-
trated in two polarized social classes: skilled 
service (including professionals) and unskilled 
service workers (such as public sales work-
ers). This polarization in class position is re-
flected in greater income stratification in this 
group. Women are excluded from certain oc-
cupational segments, which may condition 
their ability to access traditionally male posi-
tions having better salary conditions  (England, 
2010). Thus, there is a greater distribution of 
income at the extremes between the quali-
fied and unskilled classes, due to the femini-
zation of occupations in Spain’s labor mar-
ket (Dueñas-Fernández,  Iglesias-Fernández 
and  Llorente-Heras, 2014; Ibáñez- Pascual, 
2017). On the other hand, there is a greater 

polarity between partial and complete hiring in 
the group of women. They are more affected 
by fluctuations in the life cycle that affect 
their work trajectories than in the case of men 
(Ortíz-García, 2014; Domínguez- Folgueras, 
González, and Lapuerta, 2022). These have 
more stable work trajectories and suffer fewer 
fluctuations throughout the life cycle, which 
influences their lower income stratification. 
Finally, a factor related to the previous one 
is the phenomenon known as the Mother-
hood Penalty, penalties suffered by working 
women when they are mothers, in order to 
reconcile and which affects the reduction of 
hours in the workplace and with it, a lower in-
come level (England et al., 2016; Fuller, 2018). 
According to the literature, these three fac-
tors affect the greater stratification of salaries 
within the group of women, as reflected in the 
data obtained from the S Index. 
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annexes

TABLE A1. Percentage of classes by gender, 2006-2019 period

Woman

egp10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
I 13.88 14.02 14.27 14.91 17.09 17.85 15.45 14.78 14.45 15.47 15.97 16.66 16.40 16.82 15.88
II  6.73  6.58  7.02  7.15  6.03  6.17  7.94  7.63  7.68  7.65  8.16  8.42  9.09 9.23  7.74
IIIa  8.42  8.42  7.82  7.89  8.64  8.90  9.60  9.39  9.29  9.24  9.14  9.60  8.56 8.12  8.67
IIIb 25.49 26.37 26.51 26.18 26.04 25.20 24.48 25.08 24.87 25.12 25.40 24.63 25.96 26.28 25.69
IVa  1.15  1.12  1.21  1.21  1.03  1.40  2.00  1.63  1.68  1.61  1.84  2.01  2.08 2.07  1.60
IVb  5.69  5.78  5.35  5.13  4.36  4.29  5.17  6.42  6.40  6.30  6.39  5.84  5.81 5.79  5.63
IVc  2.45  2.51  2.96  3.14  2.86  2.45  2.78  2.60  2.84  2.74  2.26  2.12  1.85 1.87  2.45
V+VI  7.72  7.42  6.78  6.32  5.70  5.52  7.22  6.30  6.21  6.11  6.01  4.85  5.30 4.92  6.01
VIIa 22.55 22.37 22.82 23.35 23.19 23.36 19.99 20.78 21.56 21.21 20.96 22.08 21.16 20.85 21.70
VIIb  5.92  5.40  5.26  4.71  5.05  4.87  5.37  5.40  5.01  4.55  3.88  3.79  3.79 4.04  4.64

Man

egp10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
I 15.06 15.89 16.08 16.13 18.08 18.66 15.88 14.78 14.5 15.36 16.06 16.36 15.94 15.22 16.14
II  6.82  6.83  7.11  7.44  6.76  6.66  7.98  7.90  8.63  8.79  8.90  8.71  9.07  9.53  8.13
IIIa  4.91  4.69  4.73  4.82  5.14  5.23  5.24  4.94  4.44  4.79  4.77  4.87  4.40  4.17  4.75
IIIb  9.30  9.55  9.82  9.79 10.11  9.76 11.23 11.85 11.97 12.42 12.17 12.47 12.79 12.90 11.34
IVa  2.32  2.31  2.56  2.56  2.22  2.41  3.28  3.40  3.59  3.18  3.16  3.30  3.46  3.49  2.97
IVb  7.33  7.45  6.93  6.95  6.28  6.14  7.34  8.43  8.69  8.62  8.52  8.09  7.65  8.06  7.58
IVc  4.93  4.88  4.79  4.80  4.50  4.49  4.44  4.16  3.93  3.85  3.60  3.26  3.51  3.42  4.12
V+VI 21.14 20.93 21.20 21.06 19.04 18.98 20.52 20.33 19.15 18.37 18.25 18.28 18.46 18.05 19.33
VIIa 22.55 22.46 22.01 21.73 22.65 22.45 18.04 18.14 18.88 18.73 19.39 19.64 19.62 19.60 20.30
VIIb  5.63  5.01  4.77  4.71  5.22  5.21  6.05  6.07  6.22  5.89  5.17  5.02  5.10  5.56  5.34

Source: ECV 2006-2019, author’s own creation.
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Abstract
This article addresses the study of reading habits in Spain, a central 
aspect of cultural consumption that has received little academic 
attention. Through a multivariate and ordinal regression analysis, we 
investigate how various structural, cultural, and attitudinal factors 
influence these habits. We particularly highlight the significant 
influence of social connections (such as family, the educational 
environment, and friendships) in the formation of reading habits. 
This provides a perspective that goes beyond the simplified division 
between reader/non-reader and previous analysis focused on 
elitist distinctions. The findings suggest that variations in cultural 
reading consumption are more closely linked to differences in 
social environments and their relationship with culture than to 
socioeconomic condition or individuals’ educational level.
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Resumen
Este artículo aborda el estudio de los hábitos de lectura en 
España, un aspecto central del consumo cultural que ha recibido 
poca atención académica. Mediante un análisis multivariante 
y de regresión ordinal, investigamos cómo distintos factores 
estructurales, culturales y actitudinales inciden en estos hábitos. 
Especialmente, resaltamos la significativa influencia de los vínculos 
sociales (como la familia, el entorno educativo y las amistades) en 
la formación del hábito lector. Esto ofrece una visión que supera 
la simplificada división entre lector/no lector y el análisis previo 
centrado en distinciones elitistas. Los hallazgos apuntan a que las 
variaciones en el consumo cultural de lectura están más vinculadas 
a diferencias en los entornos sociales y su relación con la cultura 
que a la condición socioeconómica o el nivel educativo de los 
individuos.
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IntroductIon

Sociological analysis of cultural consump-
tion in Spain has grown in the last thirty 
years, increasing our understanding of the 
culture. The rapid process of social change 
that the country has experienced since 
the re-establishment of democracy and its 
passage into advanced modernity has im-
pacted cultural practices (Ariño-Villarroya, 
2010). The use of quantitative surveys at 
both the national and regional levels has re-
vealed rapid changes occurring in cultural 
consumption. We can see a journey from a 
culture that had been relatively behind its 
European neighbours toward a postmodern 
logic of fragmentation and specialization in 
cultural consumption, differentiated by age, 
social group and global and local identities 
(Ariño-Villarroya and Llopis, 2016). In this 
regard, comparison with other European 
countries reveals a process of convergence 
with the other countries of Southern Europe, 
as well as the continuation of certain signif-
icant differences with the countries of North 
and Central Europe (Rius-Ulldemolins, Pizzi 
and Paya, 2022).

The sociology of cultural consumption 
has undergone a certain development in 
Spain in the study of specific cultural sec-
tors, such as music, the performing arts 
and film, (Noya, 2010), but not in the study 
of reading or literature, despite this cul-
tural practice being key in its development 
in countries such as France (Labari, 2014; 
Mauger, Poliak and Pudal, 2010). Thus, 
reading habits have been little studied in 
Spain, despite the importance of the pub-
lishing sector and its leading creators. As 
a result, the intention of this study is to ad-
vance our knowledge of reading habits in 
Spain.

However, we propose to go beyond a 
mere description or typology of reading 
publics, or debates over cultural consump-
tion as a factor in social differentiation that 
have dominated sociology in the last thirty 

years (Chan and Goldthorpe, 2007). We ex-
amine the macro-social factors and experi-
ences and social logics that are associated 
with reading habits. To do this, we follow a 
path initiated in some of the most advanced 
studies of cultural consumption, aimed at 
analysing the influence of institutional fac-
tors and interpersonal networks on read-
ing practices (Fishman and Lizardo, 2013; 
Lizardo, 2006). The results of a multivariate 
analysis allow us to state that social, fam-
ily and friendship connections are important 
factors in explaining the reading habits of 
the Spanish population.

Our analysis is based on data from three 
barometers carried out by Spain’s Centre 
for Sociological Research (CIS): 2280 (CIS, 
1998), 2478 (CIS, 2003) and 3149 (CIS, 
2016). Although the latest micro-data on 
this issue are from 2016, we can still ob-
serve population trends and patterns of be-
haviour that are relevant to current Spanish 
society.

In what follows we first examine the the-
ories and concepts that guide our inquiry, 
then we explain the methodology behind 
this study. We then present the results of 
our multivariate analysis. Lastly, we discuss 
our conclusions, weighing the influence of 
structural, cultural and attitudinal factors 
in explaining differences in reading habits 
among the Spanish population.

StudyIng readIng: from 
IndIvIdual conSumptIon to the 
SocIal logIc of readIng

From the perspective of cultural and liter-
ary studies, reading has been seen as a 
tool to strengthen personal knowledge, val-
ues and habits, and has been considered 
an intrinsically positive practice (Levmore 
and  Nussbaum, 20122; Miller, 2009). This 
insistence on its benefits to the individual 
has also been considered uncritically in so-
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ciological studies of cultural consumption, 
in which greater consumption is seen as a 
collective good for its contribution to so-
cial cohesion (Donnat, 2004). As a result, 
promoting reading has been one of the pri-
orities —at least at the discursive level— 
of cultural policy since its foundations 
 (Patricio-Mulero, 2019). However, compar-
ative studies in the United States and Eu-
rope show a decline in the time dedicated 
to reading since the 1980s (Toivonen, 2013). 
The data reflect a trend that has particularly 
affected the reading of fiction and romance 
novels (Knulst and Broek, 2003). This trend 
of abandoning reading on the part of a sec-
tor of the population has grown with the 
eruption of social networks and the stream-
ing of audiovisual content (Pizzi,  Pecourt 
and Rius-Ulldemolins, 2023).

Nevertheless, reading continues to be 
one of the most common forms of cul-
tural consumption for much of the popu-
lation, at least in Europe and the United 
States  (DiMaggio and Mukhtar, 2004; 
 Rius-Ulldemolins, Pizzi and Rubio-Arostegui, 
2019). Reading is deeply rooted in broad 
social sectors and is not associated with 
the exclusivity suggested by Bourdieu in 
the 1970s (Bourdieu, 1998). His contribu-
tions have been criticized for their theoret-
ical and ideological biases (Fabiani, 2007), 
as well as for not considering the relativi-
zation and declassification of cultural prod-
ucts by education levels and social classes 
 (DiMaggio, 1987). In particular, the theory 
of cultural omnivorousness developed by 
Peterson and other authors (Peterson and 
Kern, 1996) argues that cultural consump-
tion is no longer explained by the dynamic 
of distinction and social snobbism and that 
elites are more open to the cultural con-
sumption of popular sectors of the popula-
tion. Without going into the substance of this 
issue, we only wish to note that differences 
continue to be observed between levels of 
reading and cultural consumption in general, 
although certainly very much mediated by 

their digitalization and the greater presence 
of global and audiovisual products (Ollivier, 
2008;  Weingartner, 2020).

In any case, currently we find that read-
ing and cultural consumption cannot be ex-
plained as a direct effect of sociodemo-
graphic factors such as education level, 
social class and gender, among others 
(Mauger, Poliak and Pudal, 2010). On the 
contrary, cultural consumption is considered 
a product of individual articulations and tra-
jectories (Lahire, 2008). Thus, in studies on 
reading, one of the most important debates 
has been up to what point the educational 
system can reverse the logic of greater or 
lesser socialization into the habit of read-
ing and foster it in children and adolescents, 
even those from families lacking a reading 
habit (Alvermann, 2002). For this reason, one 
issue has been how to encourage the habit 
of reading through more participatory or ex-
periential forms of literary education, espe-
cially in recent generations that are more 
disconnected from reading as a form of cul-
tural entertainment (Verboord, 2005).

However, there are certain sociodemo-
graphic factors that have been considered 
important in explaining reading consump-
tion. One of these, since the 1980s, has been 
gender: results converge in finding a greater 
percentage of women readers, the greater 
intensity of their reading habits in terms of 
the number of books they read, as well as 
a preference for romance fiction (Radway, 
1984). Another cultural factor that is also as-
sociated with reading habits and cultural 
consumption is age cohort and, therefore, 
the influence of peers on reading habits and 
the choice of what to read (Knulst and Broek, 
2003). Finally, other authors have pointed 
out how consumption of other forms of cul-
ture (film, theatre, music) is connected to in-
dividual attachment to reading habits, which 
would explain the differences in reading hab-
its between people with apparently similar 
educational and social levels (Lahire, 2004; 
Lizardo, 2017).
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methodology

The aim of this article is to analyse the fac-
tors that influence reading habits among the 
Spanish population. Specifically, we look at 
the frequency of book reading, as we con-
sider the book to be the traditional object 
to which the practice of reading refers. CIS 
Barometer no.  3149 (2016)1 asked survey 
participants about the “frequency of book 
reading”2, which has the following as re-
sponse categories: “every day or almost 
every day”, “once or twice a week”, “once a 
month”, “once every three months”, “almost 
never” and “never”. These have been re-
coded into the following categories: “high”, 
“intermediate”, “low” and “very low or do 
not read”. In addition, to see the evolution 
of reading we also use the variable “read-
ing frequency” that is available in Barome-
ter no. 2280 on Free time and reading hab-
its (1998) and Barometer no. 2478 Free time 
and reading habits II (2003)3. 

The indicators we take into account to 
explain different reading frequencies are, 
first, those of a sociodemographic char-
acter: sex, age, education level, socioec-
onomic status and satisfaction with free 
time for reading books and magazines. The 
age variable has been re-coded into three 
age groups, with the aim of capturing gen-
eral population trends: 1)  Young people 
(18 to 29  years of age); 2)  Adults (30 to 
65 years of age); 3) Seniors (66 and above). 

1 This is the most recent CIS barometer that permits us 
to make a detailed study of the reading habits (as well 
as other cultural practices) of the Spanish population.

2 This includes reading in free time as well as related to 
work or study, and in any format: print or digital.

3 We used variable P.11B “frequency of reading” with 
the following categories: 1) Everyday, 2) Three or four 
times a week, 3) Once or twice a week, 4) Several times 
a month, 5) Once or twice a month, 6) Very infrequently, 
7) Never or almost never, and 8) Don’t know/No re-
sponse. For this article, these responses have been re-
coded into three categories: 1) Regular reader (adding 
responses 1, 2 and 3); 2) Occasional reader (responses 
4, 5 and 6) and 3) non-reader (response 7).

Education level has been recoded into three 
categories: 1)  Low (up until the first stage 
of secondary education); 2)  Intermediate 
(from the second stage of secondary edu-
cation to upper vocational training); 3) High 
(undergraduate, graduate and post-grad-
uate degrees). The aim of this recodifica-
tion is to clearly capture differences be-
tween those with university educations and 
those without. Regarding socioeconomic 
status, this variable is constructed by the 
CIS based on a variable that records occu-
pation. There are the following categories 
for status: 1) Upper class and upper middle 
class; 2)  New middle classes, 3)  Old mid-
dle classes, 4) Skilled working class, 5) Un-
skilled working class. Broadly speaking, 
we consider this to be a suitable proxy for 
measuring differences in the social and eco-
nomic status of the population. Lastly, satis-
faction with free time to read has the follow-
ing categories: 1) Satisfied, 2) Would like to 
have more time, 3) Do not carry out this ac-
tivity.

Secondly, we include a series of vari-
ables that measure individual interest and 
attitudes toward the culture and reading in 
particular, including “interest in reading” 
(very low/not at all, low, intermediate, high) 
and “main reason for reading (for enjoyment 
and distraction, to be informed, for pro-
fessional and/or work related reasons, for 
study, to improve one’s cultural level and 
learn new things). In addition, we have de-
veloped two of our own indicators based 
on variables in the barometer. We have cre-
ated a variable that we call “level of cultural 
enthusiasm”, which provides a measure 
of the general interest in the culture based 
on aggregating the responses to a battery 
of questions regarding interest in music, 
film, theatre, reading, the visual arts and 
dance (P9). With responses of “yes” and 
“no” in terms of interest (yes is coded as 1 
and no as 0), we have constructed an in-
dex based on the responses. These results 
are recoded into a new variable that we call 
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“level of cultural enthusiasm” (with the val-
ues of “low”, “intermediate” and “high”)4. 
This variable for “level of cultural enthusi-
asm” excludes “interest in reading” because 
we study this separately in our analytical 
model. Thus, with “level of cultural enthusi-
asm” we can look at the effect that general 
interest in other cultural practices has on in-
dividuals’ frequency of reading. 

The second variable that we have con-
structed is an index on the social dimen-
sion of reading. This is to look at the ef-
fect that social influences (the educational, 
social and family environments) have on 
reading habits. We call this the index on 
“social connection to reading”, and it is 
based on the following variables: P2001: 
“your parents read you stories”; P2003: 
“you talked about books with your friends”; 
P22: “you received a book as a gift (in the 
last 12 months)”; P23: “you gave a book to 
someone as a gift (in the last 12 months)”; 
P26A07: “participation in cultural activ-
ities such as reading, writing, story-tell-
ing workshops, etc.” These variables have 
been coded as 1 = Yes and 2 = No. The re-
sponses were added up and made into an 
index with values ranging from 0 to 5 and 
then simplified into three categories: 1) Low 
connection (values of 0 and 1); 2) Intermedi-
ate connection (values of 2 and 3); 3) High 
connection (values of 4 and 5).

Once we determined the variables to be 
used in our analysis (those we consider rel-
evant based on our previously developed 
theoretical framework), we carried out a de-
scriptive bivariate analysis with the aim of 
observing the influence and significance of 

4 To be able to add up the responses the values have 
been transformed into the following: 1) a lot = 3; 2) quite 
a lot = 2; 3) a little =1; 4) Not at all = 0. In this way, we 
obtain an index with values from 0 to 15. To simplify the 
data it was recategorised into a new variable “Level of 
cultural enthusiasm” with three categories: 1. “Low cul-
tural enthusiasm” (0 to 5); 2. “Intermediate cultural en-
thusiasm” (6 to 11); 3. “High cultural enthusiasm” (12 
to 15).

each variable on the frequency of reading of 
the Spanish population. In what follows, we 
integrate all these factors into a multivariate 
ordinal regression analysis, with the aim of 
analysing the specific effect of each one on 
reading habits.

We use ordinal regression, as reading 
frequency (the dependent variable) is of an 
ordinal nature (very low, low, intermediate 
and high) and does not have a normal dis-
tribution. Specifically, ordinal regression is 
appropriate when the categories of the de-
pendent (ordinal) variable have no inherent 
order and there is not a uniform distance 
between them. Thus, to analyse reading 
practices in Spain, and specifically the fre-
quency of reading, ordinal regression re-
spects the hierarchical nature of this indica-
tor. In our case, different frequencies reflect 
ranked levels of the habit of reading, from 
those that never read to those that read 
every day. However, the conceptual dis-
tance between a low and intermediate fre-
quency, for example, is not necessarily the 
same as between an intermediate and high 
frequency. Ordinal regression is suitable for 
this case because it permits us to model the 
probability that individuals are classified in 
or above a specific category for frequency 
of reading, and in function of the independ-
ent variables. In other words, it permits us 
to capture the characteristics of reading 
habits as a scaled (frequency) and mul-
ti-faceted phenomenon.

deScrIptIve analySIS: the 
Influence of SocIodemographIc 
and cultural factorS on 
readIng habItS

The overall analysis of the frequency of 
reading in Spain, based on the three ba-
rometers (for 1998, 2003 and 2016), re-
veals a growth in the percentage of habit-
ual readers between 1998 and 2003 (from 
45 % to 52.6 %), as well as an increase in 
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the percentage of non-readers (from 25  % 
to 36 %). Given that we cannot provide an 
explanatory model for all three periods due 
to the differences in data from the three ba-

rometers, this article focuses on develop-
ing an explanatory model for the variations 
found in reading frequency for the last year 
(2016) for which we have available data.

GRAPH 1. Reading in Spain (1998-2003-2016)
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Source: By authors based on CIS Barometers (2016, 2003, 1998).

GRAPH 2. Reading frequency, by sex
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In what follows, we present the results 
of our descriptive analysis of the bivariate 
relationships between reading frequencies 
and the set of variables (CIS, 2016) consid-

ered to be theoretically important in our ini-
tial discussion. First, we examine the effect 
of a series of demographic, educational and 
socioeconomic factors on reading. Regard-
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ing differences in reading habits between 
men and women, prior studies (Mauger 
and Poliak, 2000) found a higher propor-
tion of women readers, as well as a greater 
tendency to read romantic novels. The re-
sults we obtained also reveal some statisti-
cally significant differences among men and 
women: 21 % of men almost never read in 
comparison to 16 % of women, while 26 % 
of men read almost every day in compari-

son to 31 % of women —see Table 2 in the 
statistical appendix.

Secondly, the different reading frequen-
cies are also found to be related to education 
level. For example, 54 % of individuals with 
high education levels read very frequently 
and 6 % almost never read, while only 17 % 
of those with low education levels read very 
frequently and 56 % almost never read (see 
Table 3 in the statistical appendix).

GRAPH 3. Reading frequency, by education level
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GRAPH 4. Reading frequency, by average age
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Thirdly, the relationship between age and 
the frequency of reading books does not 
follow a linear trend. We find that the aver-
age age for those who do not read books is 
higher (54.3 years of age) than for those who 
regularly read books (49.3  years of age). 
Regarding the overall average (50  years of 
age), the only group with a higher average 
age are, specifically, those who do not read. 
The differences by age are small but statisti-
cally significant and this variable is included 
in our multivariate model (see Table 4 in the 
statistical appendix).

Fourth, socioeconomic status also has 
a significant relationship to reading fre-
quency. We find a distribution similar to that 
found for education level. Approximately 

half (49.8 %) of upper class and upper-mid-
dle class individuals read very frequently, 
while only between 18 and 21 % of the old 
middle classes and working classes (both 
skilled and unskilled) do so. In other words, 
individuals that belong to the former group 
read more than twice as frequently as the 
other groups. At the other extreme, 45  % 
of individuals in the old middle classes and 
51 % of those in the working classes never 
or almost never read, while only 12.7 % of 
those in the upper-classes and upper-mid-
dle classes read very little or never. The re-
sults regarding low levels and intermediate 
levels of reading are more balance among 
the different socioeconomic levels (see Ta-
ble 5 in the statistical appendix).

GRAPH 5. Reading frequency, by socioeconomic status
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If we consider the relationship between 
reading frequency and time available for 
reading, we only find notable differences 
between those who are satisfied with the 

time they have available to read and have a 
very low level of reading frequency (23 %), 
compared with those who do not read and 
do not consider the time available for read-



Alejandro Pizzi and Joaquim Rius-Ulldemolins 129

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 121-144

ing as a problem (95 %). In addition, if we 
consider the overall totals (100 %), we find 
that approximately 31 % want to have more 
time available to read. Therefore, we as-
sume that differentiating the population by 

categories of available time constitutes, a 
priori, a suitable criterion for explaining a 
part of the variation that exists in Spain in 
reading frequency (see Table 6 in the statis-
tical appendix).

GRAPH 6. Reading frequency, by satisfaction with time available for reading
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GRAPH 7. Reading frequency, by interest in reading
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In what follows, we use a series of so-
cio-cultural and attitudinal variables that 
have an explanatory impact on reading hab-
its. The first variable is interest in reading 
(the categories are “not at all”, “a little”, 
“high” and “very high” – see Table 7 in the 
statistical appendix).

If we consider what motivates people 
to read, we find that sixty percent of those 
motivated by study or profession/work read 
very frequently. This is a higher percent-

age than we find among those that read pri-
marily for pleasure (43 %), those that want 
to improve their cultural level (44.6 %) and 
those that want to be informed (38.6 %). We 
could say that among those that read reg-
ularly, “instrumental” incentives seem to be 
stronger than “recreational” incentives. We 
also find inversely proportional differences 
for those who read at low and intermediate 
frequencies (see table 8 in the statistical ap-
pendix).

GRAPH 8. Reading frequency, by motives
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If we consider “cultural enthusiasm”, 
we see that 54  % of those with a high 
level of cultural enthusiasm read very of-
ten, while only 36 % with an intermediate 
level of enthusiasm do so, and 17 % with 
a low level. In other words, the percentage 
of people that read very often increases 
as cultural enthusiasm increases (see Ta-
ble 9 in the statistical appendix). The situ-
ation is reversed when we consider those 
with very low reading frequency or that do 
not read.

Lastly, we consider if reading habits may 
be conditioned by a social connection to 
reading. We find that among those that have 
a strong social connection to reading almost 
57 % read very often. The percentage of per-
sons that read regularly is lower among those 
that have an average (38 %) or low (15 %) so-
cial connection to reading. In addition, we see 
that the proportion of individuals that do not 
read or almost never read increases as their 
social connection to reading decreases (see 
Table 10 in the statistical appendix).
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GRAPH 9. Reading frequency and cultural enthusiasm
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GRAPH 10. Reading frequency, by social connection
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multIvarIate analySIS: readIng 
aS a cultural practIce rooted In 
Structure and IndIvIdual agency

The bivariate analysis reveals a panorama 
consistent with the theoretical developments 
discussed in this article. However, in inte-
grating the independent variables from the 
bivariate analysis into a multivariate analysis 
we can observe both the relative influence of 
each one and discard those that may appear 
to be connected to reading habits in the bi-
variate analysis but lose their explanatory 
weight and are not as important or involve 
spurious relationships when we look at the 
results of the multivariate analysis.

To carry out the multivariate analysis we 
use ordinal regression, which estimates the 
relationship between the independent varia-
ble and the (ordinal) dependent variable. Spe-
cifically, it provides adjusted coefficients that 
indicate the direction and magnitude of the 
effect of the independent variables on the 
probability of the dependent variable (read-
ing frequencies) falling into a higher cate-
gory relative to all lower categories combined, 
while cancelling out the influence of other 
confounding variables on the relationships 
of each independent variable on reading fre-
quencies. Thus, it reveals the real effect of 
each factor on reading habits, without mixing 
or confusing its impact with other factors.

The regression model includes all the 
factors previously considered individually. It 
allows us to estimate the specific effect of 
each factor considered on reading habits, 
controlling for the rest of the variables (main-
taining their values constant)5. In addition, 

5 The model is significant (Chi-squared value of 429.36; 
sig: 0.001). Regarding the goodness of if, the P-value 
of Pearson’s R (0.197) and the P-value of the Devia-
tion (0.88) indicate tthat the model adequately cap-
tures the relationships of the independent variables with 
reading frequency (dependent variable). The results of 
Nagelkerke’s pseudo R-sqared (0.29) and of Cox and 
Snell’s (0.25) suggest an intermediate force for the 
model (see tables 11-12-13 in the statistical appendix).

the thresholds are the points of reference 
that separate the different reading frequen-
cies; that is, they are the points of equilib-
rium among the probabilities of belonging 
to one category or the other. It is interesting 
to note the characteristics of the individu-
als that read often (high frequency), that is, 
those that are located above the threshold 
for intermediate level reading frequency.

The model estimates the following re-
sults. Regarding age, with log odds6 of 0.65 
(odds ratio of 0.52), young people are 1.9 
times less likely of reading very often than 
older persons (seniors). The same occurs 
with working age adults, with log odds of-
0.38 (odds ratio of 0.68), they are 1.5 times 
less likely to read very often than seniors. In 
other words, older adults are more likely to 
read very frequently. In contrast to the bi-
variate analyses, we see how, controlling 
for the effect of other variables, the net in-
fluence of age indicates that the higher the 
age, the greater the probability of read-
ing frequently. Sex is not significant in ex-
plaining the different reading frequencies 
in Spain. Nor are education level and so-
cioeconomic status. Here we also find, 
in contrast to the bivariate analyses, that 
reading does not seem to constitute a dis-
tinctive practice on the part of individu-
als with higher education levels or that be-
long to upper or upper-middle classes when 
compared with individuals of lower socioec-
onomic status. Thus, among the socio-de-
mographic factors, the only one that is sig-
nificant in explaining differences in reading 
habits is age. This is connected to the life 
cycle. As a hypothesis, older persons may 
have more free time. This factor, controlling 
for the total effects of the rest of the varia-
bles, leads us to infer that seniors are able 
to dedicate more time to reading.

6 Log odds are coefficients the ordinal regression 
model predicts. They represent the logarithm of the 
odds that the dependent variable falls in or above a 
given category, in comparison with all the inferior cate-
gories combined.
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TABLE 1. Ordinal regression: Reading frequency by social and cultural factors

 

95 % Confidence 
interval

Log 
odds

Sig. Odds
Lower 
limit

Upper 
limit

Threshold
Reading frequency: low –1.52 ** –2.75 –0.28

Reading frequency: intermediate –0.33 –1.56 0.90

Sex
Men 0.08

1.09
–0.14 0.30

Women 0a

Age

Youth –0.65 ** 0.52 –1.06 –0.25

Adults –0.39 *
0.68

–0.69 –0.08

Seniors 0a

Social connection  
to reading

Low –0.77 *** 0.46 –1.11 –0.43

Intermediate –0.51 ***
0.60

–0.82 –0.20

High 0a

Education level

Low –0.20 0.82 –0.53 0.14

Intermediate –0.29 *
0.75

–0.58 0.00

High 0a

Interest in reading

Very low –2.80 *** 0.06 –4.36 –1.24

Low –2.82 *** 0.06 –3.22 –2.42

Moderate –1.33 *** 0.26 –1.58 –1.09

High 0a  

Reasons for reading

To be informed –0.19   0.83 –0.49 0.11

For profesional and/or work reasons 0.50 * 1.66 –0.03 1.04

Study 1.39 *** 4.01 0.93 1.85

To learn new things/improve cultural level –0.02
0.98

–0.34 0.30

Enjoy, distract 0a

Socioeconomic status

Upper and upper-middle classes 0.14 1.16 –0.29 0.58

New middle classes 0.04 1.04 –0.35 0.42

Old middle classes –0.30 0.74 –0.74 0.13

Skilled workers –0.18
0.84

–0.56 0.21

Unskilled workers 0a

Cultural enthusiasm

Low 0.22 1.25 –0.13 0.58

Intermediate 0.02 1.02 –0.30 0.34

High 0a

Satisfaction with free 
time for reading

Satisfied 1.36 ** 3.91 0.28 2.45

Would like to have more time 1.11 *
3.03

0.01 2.20

Does not read 0a      

Link function: Logit.
a. This parameter is established as zero because it is redundant.

*** Significance level < 0.001; ** Significance level < 0.01; * Significance level < 0.05.

Source: By authors (CIS Barometer, n.º 3149).
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When we look at the factors connected 
to attitudes and personal dispositions, we 
find they have a greater influence on read-
ing practices. Personal interest in reading 
is, as would be expected, a very significant 
predictor. Those with a low or very low in-
terest in reading have log odds of –2.8 in 
both cases. If we interpret the odds ratio, 
they are 16.4  times less likely to read at a 
high level of frequency. For their part, those 
with a moderate interest in reading are al-
most 4 times less likely to have a high read-
ing frequency. Thus, as interest in reading 
increases, the likelihood of having a habit of 
reading very often increases. This finding is 
consistent with the fact that cultural prac-
tices are rooted in individual attitudes and 
values.

Regarding reasons for reading, in the 
case of those who read to be informed, they 
are not more likely to read very frequently 
than those who read for other reasons. The 
same occurs with those who read to learn 
new things or to distract themselves. But 
those who read for professional or work-re-
lated reasons are more likely to read often, 
given that in that case the odds ratio is 1.6; 
in other words, they are 66  % (1.6  times) 
more likely to read at a higher level of fre-
quency than those who read primarily for 
enjoyment or distraction. However, those 
with the greatest likelihood of reading fre-
quently are individuals who do so for edu-
cation-related reasons. They have log odds 
of 0.5, which corresponds to an odds ratio 
of 4, which means they are 4  times more 
likely to read very frequently than those who 
read for pleasure. In short, the results re-
garding reasons for reading reinforce the 
idea that reading is not simply a passive 
activity, but an active practice that reflects 
personal preferences, as well as the de-
mands and rewards of social, educational 
and professional environments. Thus, in 
contrast to the bivariate analyses, the rela-
tionship between reading habits and “cul-
tural enthusiasm” is not significant once the 

effects of the other variables are consid-
ered. In other words, the aggregate interest 
in film, music, visual arts, dance and theatre 
does not predict how often a person reads.

Regarding free time available for read-
ing, we find, first, that individuals that are 
satisfied with the time they have available 
for reading are almost four times more likely 
to read very often (in comparison to those 
who read with the lowest frequency or not 
at all). In other words, having enough time 
to read is a strong predictor of reading very 
often. Secondly, individuals that want to 
have more time to read (which implies a de-
sire to read that is limited by external fac-
tors) are three times more likely to read fre-
quently in comparison to those who do not 
read. The perception of having free time to 
read constitutes an indicator of the personal 
time available that is dedicated to reading 
(or that individuals want to dedicate to read-
ing). It is a measure of the preference of this 
activity over others. Thus, it is important to 
not only consider the objective time availa-
ble, but specifically, the way in which time 
use is influenced by personal habits and 
preferences, linked to a positive value given 
to reading.

Lastly, those who have a low social 
connection to reading have log odds of 
0.77, which translates to an odds ratio of 
2.16  times less likelihood of reading at a 
high frequency (in comparison to those with 
a high social connection to reading). The 
same logic, but less strong, is found among 
those who have an intermediate social con-
nection to reading. The latter have log odds 
of –0.5, which results in an odds ratio of 
1.6 times less likelihood of reading regularly 
(in comparison to those with a high social 
connection to reading). Thus, if we control 
for the effects of the rest of the variables, 
we find that (as with the bivariate relation-
ship) the influence of the social connection 
to reading is strongly predictive of reading 
habits. In this sense, a strong social link to 
reading seems to foster and normalize read-
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ing as a regular activity. The significance of 
this factor reveals the importance of net-
works and social connections in the forma-
tion of cultural practices.

Overall, we find that sex, education level 
and socioeconomic status do not seem rel-
evant to the reading habits of the Span-
ish population. This may be because 
reading, understood as an individual and 
active practice of individuals (but with social 
roots), transcends these categories. Thus, 
the factors that most influence reading with 
a high frequency are interest in reading, so-
cial connection to reading and reasons for 
reading, particularly in the latter case when 
reading is linked to education and profes-
sional/work-related reasons. Secondly, sat-
isfaction with free time available for read-
ing is also an important explanatory factor. 
Lastly, and to a lesser degree, when we 
look at age, and when controlling for other 
factors, we find that older persons are more 
likely to read frequently than young per-
sons and other adults. In this sense, fac-
tors linked to socialisation, social and af-
fective connections and, to a lesser extent, 
life stage, seem to be the most important 
for understanding why one part of the pop-
ulation reads very infrequently (or not at all), 
while another part reads very often.

These results suggest that reading is not 
only an individual pastime but is rooted in 
the intersection between social structures 
(symbolic rewards, social pressure, etc.) and 
individual agency (personal preferences). 
We can appreciate the importance of intrin-
sic and extrinsic motivations in forming cul-
tural habits given that, in addition to being 
entertainment, they contain cultural and so-
cial meanings for those who practice them. 
Thus, reading habits are not only formed 
by personal interests, but also by the value 
the social environment gives to them. In this 
way, social connections act as extrinsic mo-
tives for reading, as they are related to fac-
tors that are external to the individual, such 
as social interactions and cultural stimuli.

dIScuSSIon and concluSIonS

The study of reading has in great part fo-
cused on cultural consumption and cultural 
practices for their importance in transmit-
ting cultural forms and for reading’s role as 
a central instrument in education. Initially, 
in the 19th century and up until the mid-
20th century, the focus was on literacy lev-
els (Vincent, 2000). Since that time and until 
now, the interest in reading from an aca-
demic perspective has been on the inten-
sity of consumption and its relationship to 
sociodemographic factors. Among these, 
social status has been particularly stud-
ied, under the paradigm of distinction and 
the relationship between status and cul-
tural consumption as a classifying factor 
(Bennett et al., 2010; Chan and Goldthorpe, 
2007). However, since the end of the 
20th century a new current of studies has 
emerged that looks at the importance of 
cultural and institutional factors, such as the 
emergence of a more relativist conception 
of culture (DiMaggio and Mukhtar, 2004), 
the promotion of reading and other cultural 
practices among the lower classes by the 
state, and the increased inclusivity of edu-
cation (Alvermann, 2002; Verboord, 2005).

In these studies, the focus has been on 
macro-social factors, along with the so-
cial experiences and social logics that are 
associated with the practice of reading. In 
this sense, this article follows a path initi-
ated in some of the more recent studies of 
cultural consumption, aimed at analyzing 
the influence of institutional factors and in-
terpersonal networks on reading practices 
 (Fishman and Lizardo, 2013). In other coun-
tries, particularly France and the United 
States, a line of research has emerged that 
understands reading to be a form of cul-
tural consumption that is individual —acts 
such as public readings are exceptional ritu-
als that are influenced by the social environ-
ment and generate social relations (Lizardo, 
2006; Mauger, Poliak and Pudal, 2010). In 
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contrast, in the case of Spain, studies on 
reading as a cultural practice have been 
very limited and have examined reading 
jointly with other forms of cultural consump-
tion (Ariño-Villarroya, 2010). Therefore, this 
study on reading emphasises the relevance 
of factors linked to active cultural practices 
that are rooted in social and affective re-
lations and it relativizes the direct effect of 
economic and educational positions. Thus, 
one of the significant results that we find is 
the absence of a statistical relationship be-
tween cultural enthusiasm and reading fre-
quency, suggesting that individual interest 
in other cultural practices does not neces-
sarily translate into a greater reading habit. 
This indicates that reading, as a cultural 
practice, occupies a sort of differentiated 
“niche” that does not seem to be directly 
affected by interest in other forms of cul-
tural expression. As a result, this reinforces 
the conceptualization of reading as a form 
of cultural consumption with its own dy-
namic; this tendency is also found in other 
countries, particularly with the proliferation 
of audiovisual consumption tied to digital 
technologies (Falk and Katz-Gerro, 2016).

In addition, along with an interest in 
reading, there is a link between reading 
habits and what is a more hidden aspect, 
what we have referred to here as the “social 
connection to reading”. As we have seen, 
this connection is concretely formed by in-
centives to read within the family, by such 
incentives within the educational system, by 
talking about reading with friends, by social 
relationships mediated by reading (the ex-
change, sharing and giving of books, par-
ticipating in activities about books, book 
clubs, etc.). In aggregate, these factors play 
a role in the formation of reading habits. 
This suggests that, to increase the read-
ing frequency of the population, cultural 
and educational policies should strengthen 
those social environments that value and 
foster reading. In addition, this study high-
lights the importance of considering cultural 

and collective factors, in place of focusing 
principally on socioeconomic factors, which 
suggests new directions for research on un-
derstanding cultural inequalities. 

Our findings in this study are based on 
data from 2016. This implies some limita-
tions regarding the reach of our results, es-
pecially when we consider the expansion 
since then of the use of digital formats for 
reading books. However, we assume that 
this study has captured certain population 
trends (the influence of social connections 
on reading habits) that continue to be rele-
vant, although in new formats.

In conclusion, we suggest the results 
presented here open a path for future stud-
ies on cultural consumption. Specifically, re-
searchers could analyse the way in which 
the factors we have examined here con-
tinue to have an impact, or not, in a context 
marked by the increasing presence of digital 
activities, with their effect on social connec-
tions and associated reading practices and 
among different sectors of the population. 
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StatIStIcal appendIx

TABLE A2. Reading frequency, by sex

Sex of the person interviewed
Total

Men Women

Reading  
frequency

High reading frequency
N   308.0   403.0   711.0
%    25.7    31.3    28.6

Intermediate reading frequency
N   156.0   206.0   362.0
%    13.0    16.0    14.6

Low reading frequency
N   254.0   259.0   513.0
%    21.2    20.1    20.7

Very low reading frequency  
or do not read

N   479.0   418.0   897.0
%    40.0    32.5    36.1

Total
N 1,197.0 1,286.0 2,483.0
%   100.0   100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A3. Reading frequency, by education level

Education level
Total

High Intermediate Low

Reading  
frequency 

High
N 301.0 215.0   193.0   709.0
%  53.8  28.0    16.8    28.6

Intermediate
N 108.0 133.0   121.0   362.0
%  19.3  17.3    10.5    14.6

Low
N 116.0 204.0   193.0   513.0
%  20.7  26.5    16.8    20.7

Low or do not read
N  35.0 217.0   645.0   897.0
%   6.3  28.2    56.0    36.2

Total
N 560.0 769.0 1.152.0 2.481.0
% 100.0 100.0   100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A4. Average age, by reading frequency

Reading frequency Avg. age N SD

High 49.27   711 17.390
Intermediate 46.23   362 16.534
Low 46.35   513 16.986
Very low or do not read 54.27   897 18.852

Total 50.03 2.483 18.046

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).
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ANOVA. Age and reading frequency

Sum of 
squares

gl
Root mean 

square
F Sig.

Age *  
Reading  
frequency

Between 
groups

(Combined)  28,680.77    3  9,560.25 30.4 <0.001
Linearity  10,329.76    1 10,329.76 32.8 <0.001
Deviation from linearity  18,351.00    2  9,175.50 29.2 <0.001

Within groups 779,581.90 2,479    314.47

Total 808,262.70 2,482

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A5. Reading frequency, by socioeconomic status

Upper/
upper-middle 

classes

New 
middle 
classes

Old 
middle 
classes

Skilled 
workers

Unskilled 
workers

Total

Reading  
frequency

High
N 228.0 203.0  68.0 125.0  66.0   690.0
%  49.8  35.8  18.9  17.7  21.0    28.7

Intermediate
N  88.0  90.0  50.0  81.0  38.0   347.0
%  19.2  15.9  13.9  11.5  12.1    14.4

Low
N  84.0 134.0  81.0 142.0  54.0   495.0
%  18.3  23.6  22.6  20.1  17.2    20.6

Very low or 
do not read 

N  58.0 140.0 160.0 359.0 156.0   873.0
%  12.7  24.7  44.6  50.8  49.7    36.3

Total
N 458.0 567.0 359.0 707.0 314.0 2,405.0
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A6. Reading frequency, by satisfaction with time available for reading books

Satisfaction with time available for reading 
books, magazines, etc.

Total

Satisfied
Would like to 

have more 
time

Do not do 
this activity

Reading 
frequency

Very low level or does not 
read

N   272.0 142.0 476.0   890.0
%    22.7  18.4  95.2    36.1

Low level of reading
N   293.0 198.0  18.0   509.0
%    24.5  25.7   3.6    20.6

Intermediate leve lof reading
N   205.0 154.0   1.0   360.0
%    17.1  20.0   0.2    14.6

High level of reading
N   427.0 277.0   5.0   709.0
%    35.7  35.9   1.0    28.7

Total
N 1,197.0 771.0 500.0 2,468.0
%   100.0 100.0 100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).
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CHI-SQUARED TESTS 

Value gl Asymptotic significance (bilateral)

Pearson’s Chi-square   958.367 6 <0.001
Likelihood ratio test 1,035.746 6 <0.001
Linear by linear association   437.674 1 <0.001
N of valid cases 2,468.000

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A7. Reading frequency, by interest in reading

Interest in reading
Total

Very high High Little None

Reading frequency

High
N 436.0 243.0  29.0   3.0   711.0
%  63.8  28.7   4.3   1.1    28.7

Intermediate
N 118.0 210.0  29.0   2.0   359.0
%  17.3  24.8   4.3   0.7    14.5

Low
N  97.0 249.0 157.0   9.0   512.0
%  14.2  29.4  23.5   3.2    20.7

Very low or do 
not read

N  32.0 144.0 453.0 267.0   896.0
%   4.7  17.0  67.8  95.0    36.2

Total
N 683.0 846.0 668.0 281.0 2,478.0
% 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A8. Reading frequency, by main reason for reading

Main reason for reading

TotalTo be 
informed

For 
professional 

or work-
related 
reasons

For 
educational 

reasons

To learn 
new 

things, 
imporve 
cultural 

level

To enjoy 
and for 

entertainment

Reading 
frequency

High
N  86.0  44.0  76.0  87.0 408.0   701.0
%  38.6  59.5  60.8  44.6  43.1    44.8

Intermediate
N  49.0   9.0  24.0  45.0 229.0   356.0
%  22.0  12.2  19.2  23.1  24.2    22.8

Low
N  88.0  21.0  25.0  63.0 310.0   507.0
%  39.5  28.4  20.0  32.0  32.7    32.4

Total
N 223.0  74.0 125.0 195.0 947.0 1,564.0
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).
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TABLE A9. Reading frequency, by level of cultural enthusiasm

Level of cultural enthusiasm
Total

High Intermediate Low or very low

Reading  
frequency

High
N 154.0 338.0   214.0   706.0
%  54.2  36.1    17.3    28.7

Intermediate
N  56.0 176.0   124.0   356.0
%  19.7  18.8    10.0    14.5

Low
N  47.0 229.0   230.0   506.0
%  16.5  24.5    18.6    20.6

Very low or do 
not read

N  27.0 193.0   670.0   890.0
%   9.5  20.6    54.1    36.2

Total
N 284.0 936.0 1,238.0 2,458.0
% 100.0 100.0   100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A10. Reading frequency, by social connection to reading

Social connection to reading
Total

High Intermediate Low

Reading  
frequency

High
N 160.0 364.0   187.0   711.0
%  56.9  38.3    14.9    28.6

Intermediate
N  62.0 171.0   129.0   362.0
%  22.1  18.0    10.3    14.6

Low
N  45.0 242.0   226.0   513.0
%  16.0  25.5    18.1    20.7

Very low or do 
not read

N  14.0 173.0   710.0   897.0
%   5.0  18.2    56.7    36.1

Total
N 281.0 950.0 1,252.0 2,483.0
% 100.0 100.0   100.0   100.0

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A11. Ordinal regression model fit

Model Log-likelihood -2 Chi-squared gl Sig.

Intersection only 2,824.082      
Final 2,394.759 429.322 22 0.000

Linking function: Logit.

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).
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TABLE A12.  Pseudo R squared for the ordinal regres-
sion model

Cox and Snell 0.251
Nagelkerke 0.286
McFadden 0.137

Linking function: Logit.

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).

TABLE A13.  Goodness of fit of ordinal regression 
model

  Chi-squared gl Sig.

Pearson 2,288.780 2,232 0.197
Desvianza 2,153.506 2,232 0.881

Linking function: Logit.

Source: By authors (Barometer CIS, n.º 3149).
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Abstract
The article examines how distrust regarding the COVID-19 pandemic 
has served as a catalyst for the diffusion of conspiracy theories. It 
discusses the nature of conspiracy theories, their relationship with 
institutional distrust, and their representation in the social media. The 
methodology used is based on the analysis of hashtags from over 
one million tweets to determine if certain theories act as “gateways” 
to others. The findings suggest that logical ties exist between 
distinct conspiracy theories, influenced by distrust towards specific 
institutions and amplified by the COVID-19 crisis. It is concluded that 
the combination of conspiracy theories is not random, but rather, 
it follows an internal logic that is based on distrust, since these 
theories are interconnected in an internally coherent way within the 
context of the pandemic.
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Resumen
El artículo examina cómo la desconfianza hacia la pandemia de 
COVID-19 ha servido como catalizador para la difusión de teorías 
conspirativas. Se discute la naturaleza de las teorías conspirativas, 
su relación con la desconfianza institucional y su representación en 
redes sociales. La metodología se basa en el análisis de hashtags de 
más de un millón de tuits para determinar si ciertas teorías operan 
como «puertas de entrada» a otras. Los resultados sugieren que hay 
vínculos lógicos entre diferentes teorías conspirativas, influidas por 
la desconfianza hacia instituciones específicas y amplificadas por la 
crisis de la COVID-19. Se concluye que la combinación de teorías 
conspirativas no es aleatoria, sino que sigue una lógica interna 
basada en la desconfianza, ya que se interconectan de manera 
internamente coherente en el contexto de la pandemia.
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IntroductIon1

Despite the prolific development that it has 
experienced over the first two decades of 
this century (Butter, 2020), and the special 
boost resulting from the COVID-19 pan-
demic (Butter and Knight, 2023), social re-
search on conspiracy beliefs continues to 
be in an incipient phase in which unknowns 
abound. And even more concerning are the 
apparent evidence, implicit assumptions 
and even prejudices that are not subjected 
to due examination. The problem lies not 
so much in what we do not know as in what 
we believe we do know with such certainty 
that it appears unnecessary to verify it.

Conspiracy theories tend to be consid-
ered a modern phenomenon, and it is in-
deed plausible that these theories have 
distinctive characteristics in modernity 
(Byford, 2015). However, further histori-
cal study is required to determine if what 
is specifically modern is the stigmatiza-
tion of theories and not so much the con-
spiracy theory as an explanatory model 
 (Thalmann, 2019; Butter, 2020: 64-65). Cer-
tain research results have been accepted, 
although they may have been questioned if 
it were not for the presumption of irration-
ality with which we tend to perceive those 
who believe in conspiracy theories. This 
has been the case with one of the most 
cited studies in the field (Wood, Douglas 
and Sutton, 2012), which appears to es-
tablish a positive correlation between be-
liefs in mutually contradictory theories and 
which has recently been questioned as be-
ing a product of statistical misinterpretation 
(Prooijen et al., 2023).

1 This work forms part of the R&D+i “Trust, sci-
entif ic systems and negationism. Social fac-
tors of vaccination in epidemic contexts. CON-
CERN” PID2020-115095RB-I00, funded by the 
Ministry of Science and Innovation and the State Re-
search Agency/10.13039/501100011033/. It also re-
ceives PRE2021-097610 assistance, funded by MCIN/
AEI/10.13039/501100011033 and by FSE+.

The authors of this last study suggest 
calling into question other findings that are 
often taken for granted, such as the greater 
propensity of those believing in a conspiracy 
theory to give credence to others  (Goertzel, 
1994). Although the social sciences attempt 
to control the normative biases implicit in an 
object of study whose mere name (“conspir-
acy theory”) represents a value judgment, it 
is very likely that the popular characteriza-
tion of the phenomenon as a cognitive pa-
thology distorts the production of knowl-
edge regarding the same. The image of 
the rabbit hole down which people appar-
ently fall upon taking their first step towards 
“conspiracy”, accepting any theory until ul-
timately being fully removed from shared 
common sense, is very persuasive (West, 
2020; Pierre, 2023).

In the early years of the 21st century, 
the quintessential entrance into this hypo-
thetical rabbit hole appears to be repre-
sented by conspiracy theories related to 
the COVID-19 pandemic. This work aims 
to clarify the extent to which these theories 
have functioned as an access point to other 
conspiracy beliefs, either the classic Free-
masonry theories, the world Jewish conspir-
acy and the Illuminati theory, or other more 
recent ones related to the New World Order 
or the 2030 Agenda. Since we examine its 
diffusion over a social network (that which, 
until recently was known as Twitter), we are 
unable to verify whether belief in coronavi-
rus theories leads to belief in other conspir-
acy theories. By observing how certain the-
ories connect with others on Twitter, we are 
only able to conjecture possible elective af-
finities between them, define the improve 
the structure of the “rabbit hole” and estab-
lish whether the exposure to coronavirus 
conspiracy theories over the social media 
leads to exposure to other conspiracy theo-
ries, and specifically which ones.

More specifically, the research that we 
have conducted focuses on the following 
objectives:
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O1. Identify the narratives of distrust that 
emerged with regard to the pandemic 
over the Twitter social network.

O2. Identify the conspiracy theories ap-
pearing in this discourse, establishing 
the window of opportunity in probabil-
istic terms and evaluate the degree of 
connection of these theories with re-
gard to COVID-19. 

O3. Determine how this discourse is articu-
lated, considering its diffusion and cor-
relation structure. 

Current academic research on conspir-
acy theories may be grouped in three ma-
jor questions (Douglas et al., 2019): 1) which 
social, political and psychological factors 
are associated with belief in these theories? 
(in other words, why do some people be-
lieve in them?), 2)  how they are communi-
cated and transmitted, paying special atten-
tion to digital contexts? and 3) what are the 
social consequences of their dissemination?

This study clearly falls into the second 
group, and its hypothetical relevance is de-
rived from the conclusions reached to date 
from the third group’s work on the sup-
posed adverse effects produced by belief 
in conspiracy theories. These effects arise 
both at an individual level by those believ-
ing in them (when, for example, theories re-
inforce vaccine reluctance) and at a collec-
tive, community level, due to the aggregate 
consequences of individual behaviors (in 
public health, continuing with the example 
of vaccination) and the possible deteriora-
tion of democratic coexistence to the extent 
that conspiracism feeds back on the insti-
tutional mistrust and polarization that ap-
pears to favor it, or encourages political dis-
affection, radicalization and even violence 
 (Douglas et  al., 2019). On the other hand, 
the perception of conspiracism as a social 
problem that produces adverse effects may 
suggest alleged solutions that conflict with 
freedom of expression or stigmatize certain 
forms of political criticism. In a sociopoliti-

cal context marked by the consequences of 
the pandemic, war and political uncertainty, 
along with the rise of digital social networks 
above the press and professional media, it 
appears relevant to examine how the dis-
semination of conspiracy theories occurs 
over social networks and how their appar-
ent potential for contagion and viralization is 
substantiated. 

ElEctIvE affInItIEs bEtwEEn 
conspIracy thEorIEs

Conspiracy theories: definition 
and characteristics

Ignoring some of the difficulties that are 
intrinsic to the definition of the term 
 (Romero-Reche, 2023b: 33-35), for the pur-
poses of social research, conspiracy the-
ories are understood to be attempts to 
explain historically significant events, es-
pecially major catastrophes, by attributing 
them to the secret and deliberate actions of 
extremely powerful agents (Douglas et  al., 
2019). These conspiracy theories tend to go 
against the “official version” that explains 
the event, and therefore tend to be related 
to a distrust of the institutional sources is-
suing the authorized explanation and of the 
authorities appearing as the architects of the 
conspiracy or accomplices by act or omis-
sion (Gualda and Rúas, 2019; Linden et al., 
2021; Reinemann, Haas and Rieger, 2022).

Although various social science ap-
proaches attempt to avoid a priori assump-
tions regarding the truth value of conspir-
acy theories (Knight, 2000; Uscinski and 
 Parent, 2014; Harambam, 2017), and there-
fore, their explicit characterization as epis-
temic pathologies or the relationship collo-
quially established with mental illness, there 
is a frequent focus on the specificity of con-
spiracy reasoning, concluding that conspir-
acy theories are distinguished by their irref-
utability (Byford, 2015; Brotherton, 2015). 



Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 188, October - December 2024, pp. 145-164

148 “Gateway Conspiracy”: Distrust of the COVID-19 Pandemic as a Gateway to Conspiracy Theories

Since the publication of the pioneer arti-
cle by  Goertzel (1994), subsequent studies 
(Wood, Douglas and Sutton, 2012) have ap-
parently confirmed that conspiracy theories, 
upon combining with each other, manage 
to form a closed monological, self-confirm-
ing belief system, whereby some theories 
function as evidence for the others, even 
though they may actually be contradictory. 
Although this last point has been ques-
tioned, after being refuted by Van Prooijen 
and his team  (Prooijen et al., 2003), there is 
much to clarify regarding how conspiracy 
theories are articulated when they are inter-
twined in complex groups.

Relationships between conspiracy theories 
in digital settings

This problem may be considered from two 
perspectives: that of supply and that of 
demand. That is, those who spread con-
spiracy theories and those who “consume” 
them or give them credence. For both po-
sitions, which overlap in the digital activ-
ism practice (since believers usually collab-
orate in the dissemination of theories and it 
is not unusual for many of those spreading 
them to believe in them), it makes sense to 
ask about the internal logic that justifies the 
combination of theories, assuming that it re-
sponds to more than the mere chaotic ac-
cumulation of every fabrication concocted 
by propagators or to which consumers are 
exposed. Even if accepting the questioned 
study regarding the belief of contradictory 
conspiracy theories (Wood, Douglas and 
Sutton, 2012), there is an underlying reason 
that may justify the simultaneous accept-
ance of two incompatible versions: either of 
them seems more plausible than an official 
version which is distrusted.

Ignoring the perspective of “consum-
ers” or believers, the dissemination of con-
spiracy theories may obey rational criteria 
(and therefore, be analyzed) at three lev-

els (Romero Reche and Nefes, 2022): the 
objectives pursued through its dissemina-
tion (instrumental or expressive in nature, 
as a manifestation of evaluative rational-
ity), the internal coherence of the dissemi-
nated theories, and the external coherence, 
with respect to the events that they seek 
to account for and the other ideas and be-
liefs to which they relate. The monological 
 (Goertzel, 1994) and self-confirming ten-
dency of conspiracy theories does not nec-
essarily translate into an absolute discon-
nection from facts and other ideas; to the 
extent that they seek to unmask the sinis-
ter reality hidden beneath appearances, it 
is always possible to incorporate new rev-
elations and reinterpret the signs of the 
past with regard to emerging ones, espe-
cially when they give rise to cognitive dis-
sonance (as tends to occur with conspir-
acy theories in which prophetic elements 
have special weight; see the case of QAnon 
in  Richardson, 2023: 115). Despite the sec-
ular durability of some theories (Ben-Itto, 
2020) and the persistence of certain motifs 
and recurring narrative schemes (Bromley 
and Richardson, 2023: 164-171; Romero- 
Reche, 2023b: 81-113) that create the im-
pression of a set of beliefs that is static and 
impermeable to events, conspiracy theo-
ries, such as “questions without responses” 
 (Brotherton, 2015: 80), often engage their 
followers in investigative processes in which 
new revelations constantly emerge about a 
reality that is never completely exposed. It 
is an endless search that inverts the Pop-
perian model and, in its questioning of of-
ficial versions, is often justified by the rhet-
oric of those who “only ask questions” 
(Byford, 2015).

If we are to consider conspiracy theo-
ries as tools for creating meaning in a con-
stant process of reworking, the digital con-
texts (social networks, internet forums, etc.) 
have managed to stimulate not only their 
increased acceptance (Rodríguez-Pascual 
et al., 2021) but also their collective produc-
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tion by promoting contact between geo-
graphically dispersed believers and the es-
tablishment of virtual communities that are 
not subject to the same conditions as real 
ones (Tangherlini et  al., 2023: 237). These 
are the circumstances in which conspir-
acy theories such as QAnon thrive. They 
are equipped with very complex narrative 
structures that link a wide variety of ele-
ments, including simpler conspiracy the-
ories, which take on greater or lesser im-
portance in the collaborative storytelling 
process depending on the dynamics of the 
group and the development of current so-
ciopolitical events. Given their adaptability 
and richness of content, these theories may 
give rise to self-radicalization processes 
that are tailored to the individual believer 
or micro-segmented groups, with platform 
algorithms offering a selection of the ele-
ments of the theory that are most attractive 
to them (Ball, 2023).

Conspiracy theories and political context

The interrelationship between conspiracy 
theories and other ideas and beliefs de-
pends on both the content of each and 
the circumstances fostering elective affin-
ities between them. The main connector 
may be distrust, directed towards the “of-
ficial version” which is questioned by the 
large majority of conspiracy theories. This 
distrust may also be directed at the institu-
tions that sustain this official version. Every 
conspiracy theory, insofar as it postulates 
a conspiracy, expresses distrust of the “ap-
pearances” under which the denounced 
conspiracy is hidden. But this distrust is not 
universal. There is no absolute distrust of 
everything and everyone, since, at the very 
least, some credit is given to those spread-
ing the conspiracy theories. It is reasonable 
to assume that distrust of specific institu-
tions and sources is related to the subject 
matter of the specific conspiracy theories 
to which credence is given regardless of the 

direction of causality; belief in conspiracy 
theories regarding COVID-19 vaccines is re-
lated to distrust in health authorities and the 
pharmaceutical industry (Nefes et al., 2023).

During the pandemic, and especially the 
lockdown period, the central topic was the 
health crisis and for much of the popula-
tion, the experience of the same took place 
mainly through the media (traditional or digi-
tal). In these circumstances, the centrality of 
the pandemic in the conspiracy discourse, 
and its modulation by virtue of other con-
ditions, may also be expected: amplifica-
tion in digital social networks (Dow et  al., 
2021) and the political context. In the case 
of Spain (Romero-Reche, 2023a), the pan-
demic was declared amidst a highly polar-
ized political landscape, following the mo-
tion of censure that removed the Popular 
Party from power in 2018 and a general 
election at the end of 2019 from which a 
coalition government of the PSOE and Po-
demos emerged victorious. Added to this 
was the internal competition occurring in 
the bloc of right-wing parties, fueled by the 
rise of Vox, which radicalized the opposition 
discourse to a government that was forced 
to manage the health crisis and administer 
the corresponding measures. All of this, in 
accordance with the theory of Uscinski and 
Parent (2014) according to which the losing 
groups of any political process are more re-
ceptive to conspiracy theories, facilitated 
the proliferation of right-wing theories, even 
in the absence of a health crisis. Further-
more, although conspiracy theories of all 
political stripes exist, historically, the great 
modern conspiracy theories, developed in 
an attempt to explain the French Revolution 
and the profound social transformations of 
the 18th and 19th centuries, have shared a 
reactionary nature (Byford, 2015), that par-
allels the conspiracy theories supported by 
contemporary national-populism.

Indeed, the international context of the 
rise of national-populism and the anti-es-
tablishment radical right has led to simi-
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lar trends in many other countries, where 
much of the resistance to health measures 
and the belief in conspiracy theories re-
garding the pandemic was concentrated 
on the right-wing (Reinemann, Haas and 
Rieger, 2022; Winter et al., 2022). As  Butter 
(2020: 114-120) noted, major structural par-
allels exist between populism and conspira-
cism: distrust of elites, reduction of political 
positions to two blocs (elites/conspirators 
against the people), the potential to develop 
at both ends of the ideological axis, and the 
vision of a dystopian present that will be dis-
placed by a utopian future when the elites/
conspirators are defeated. Butter believed 
that elective affinity makes conspiracism a 
non-essential ingredient of populism, which 
leaders may exploit to expand the populist 
coalition without scaring away non-believ-
ers (Butter, 2020: 117). Empirical research 
corroborates both the relationship between 
populist attitudes and conspiratorial be-
liefs  (Castanho-Silva, Vegetti and Littvay, 
2017; Hameleers, 2020; Eberl, Huber and 
 Greussing, 2021; Prooijen et al., 2022) such 
as the instrumentalization of conspiracy the-
ories by populist leaders  (Wojczewski, 2022; 
Pirro and Taggart, 2022). In Spain, Guinjoan 
and Galais (2023) have noted how conspir-
atorial beliefs may lead to the development 
of populist attitudes, especially a Manichean 
view of reality.

In short, if it is assumed that a certain ra-
tionality exists in the dissemination of con-
spiracy theories, and that this is not limited 
to their strategic use as a tool of political 
propaganda, it may be expected that there 
will be an underlying logic to the connec-
tions arising between some theories and 
others and that discourse related to distrust 
of institutions may be mediating between 
them. In the contemporary context, the an-
tecedents, and, in the case of Spain, the so-
ciopolitical circumstances also imply that 
populism may serve as the backbone of 
elective affinities between conspiracy theo-
ries and these with other ideas and beliefs.

Given the objectives of this study, and 
according to the premises described above, 
we have formulated the following explora-
tory hypotheses:

H1. Discourse of distrust regarding the 
pandemic will be related to the man-
agement of the health crisis and skepti-
cism towards the pandemic itself.

H2. Discourse regarding the pandemic will 
not include explicit mentions of major-
ity conspiracy theories, but these theo-
ries will appear in a significant propor-
tion (at least 25 %).

H3. Conspiracy theories regarding the pan-
demic will tend to be connected in 
large part with other conspiracy theo-
ries related to healthcare (for example, 
vaccines) and political (for example, 
the New World Order) issues, which 
were not necessarily a result of the 
pandemic context, but which are con-
gruent with the discourses of distrust 
resulting from the same.

MEthodology

To operationalize the theoretical premise 
of elective affinities in an empirical context, 
this study has focused on identifying slo-
gans promoted in the virtual sphere which, 
first of all, bring together discourse charac-
terized by distrust and opposition towards 
the healthcare measures and, secondly, that 
enable the determination of the degree of 
presence of conspiracy theories, as mani-
fested through the use of hashtags on the 
Twitter social network. In this way, it is pos-
sible to quantify the extent to which an indi-
vidual engaging in messages of skepticism 
may be exposed to hashtags or interactions 
that focus on conspiracy theories, which, in 
the first instance are linked to the pandemic 
but which, in a secondary instance, may re-
fer to other types of conspiracy theories un-
related to COVID-19 and which until then 
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were unknown to the user. They may be re-
vealed as a consequence of the inclusion of 
other hashtags, leading to new chains of di-
alogue on these topics. According to the re-
search discussed, these interactions may 
result in the creation of new arguments that 
reinforce denialism, since an increased dis-
trust or belief in a specific conspiracy the-
ory may trigger an increase in conspiratorial 
ideation, paving the way for greater recep-
tivity to conspiracy theories in general.

Selection of the case study

The time period beginning on March  14, 
2020 and ending on December  31, 2022, 
encompasses the first three years of the 
health crisis caused by the SARS-CoV-2 
virus, in which distinct levels of threat and 
stages of management of the pandemic 
took place during the periods of confine-
ment and de-escalation across Spain. Over 
this time, the levels of uncertainty experi-
enced distinct levels of latency, giving rise 
to a conjectural period of great social ten-
sion. The manifestation of public debate 
was accentuated on the social networks, 
where different opinions converged, influ-
enced by phenomena such as misinforma-
tion, the proliferation of fake news or the 
emergence of conspiracy theories. Today, 
these effects serve as a natural experiment, 
demanding analysis and understanding.

The task of tracking conspiracy theo-
ries in the virtual sphere poses a considera-
ble challenge to researchers, since access-
ing them is carried out indirectly, requiring an 
understanding of the “codes” in which they 
are promoted. Although it is feasible to iden-
tify the more notorious conspiracy theories, 
which arose both before and during the pan-
demic, such as the “Anti-vaccine” or “5G” 
theories (Langguth et  al., 2023), this study 
proposes establishing an impartial starting 
point from which it will be possible to explore 
and detect conspiracy theories that were not 
a priori in the researcher’s imaginary.

As a starting point, distinction is made 
between discourse of distrust or rejection 
of the pandemic and explicit support for de-
nialism and/or conspiracy theories. For this 
reason, the case study of this work focuses 
on the messages published in the Twitter 
social network, which capture the public 
discussion on the distrust and rejection of 
the SARS-CoV-2 virus and the events re-
lated to the same, over all of the months of 
the three initial years of the crisis resulting 
from the COVID-19 pandemic.

Data extraction and cleaning

The most frequently used hashtags in the 
first demonstration against the health-
care measures applied by the government 
(such as the use of masks or safety dis-
tance), held on August 16, 2020 in the city   
of  Madrid were used (Ortiz, 2020). A to-
tal of 150 020 tweets were downloaded, 
which contained the hashtag #Madrid16A 
and its variants. With the assistance of two 
reviewers, all of the hashtags mentioned 
over 50  times were evaluated, establishing 
the following two criteria: 

1. That the hashtags clearly expressed dis-
trust or rejection regarding the existence 
of the virus, the management of the pan-
demic and healthcare measures.

2. That the hashtags referred to events or 
reference figures for the denialism of the 
pandemic. 

After this screening process, a total of 
42  hashtags were identified that explic-
itly encapsulated the narratives of distrust 
and rejection in the discourse related to 
COVID-19. These tags were integrated 
in the query made on the Twitter plat-
form using the former API2 which was 

2 An API (Application Programming Interface) is a set of 
rules and tools that permit distinct computer programs 
to communicate with one another. They act as interme-
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free of charge for researchers. This pro-
cess was carried out within the setting of 
the development of the Jupyter Notebook 
 (Anaconda  3). The Tweepy library (2023) 
was used to download the data. Further-
more, a time window was applied which 
covered the first two years and nine months 
of the aforementioned health crisis, rang-
ing from March  14, 2020 to December 31, 
2022. It should be noted that the algorithm 
used by the platform to offer the requested 
data is not transparent. Therefore, the quan-
titative results derived from this research 
cannot be inferred. Quantification will be 
considered exclusively as a means of ex-
plaining our sample.

In total, two rounds of downloading 
were performed to obtain an adequate rep-
resentation of the entire study period, lim-
iting the maximum extraction to 1  million 
tweets per year. The query yielded a total of 
1 706 816  tweets. Subsequently, duplicate 
tweets or those that did not meet the previ-
ously established selection criteria were au-
tomatically eliminated, such as those that 
did not include specific hashtags, were in 
a language other than Spanish, or lacked 
substantive content. As an additional data 
quality control measure, a manual review 
of 4000 entries was carried out. All of these 
entries were confirmed as relevant in ac-
cordance with pre-established criteria. Ulti-
mately, 94.2 % of the selected publications 
were consolidated as the final sample, con-
sisting of a total of 1 608 858 tweets.

Analysis of networks

Guided by the research objectives, the anal-
ysis focused on the study of the hashtags 
and their interactive dynamics. Hashtags 
represent the self-tagging of the content 
produced by users on the social network. 

diaries for the secure exchange of data and information 
(Taboada-Villamarín, 2024). 

They permit the traceability of information 
and its position in the network in which they 
converge and are used to group opinions 
and understand how different narratives or 
slogans relate, support or repel each other 
(Kim and Seo, 2020). 

To obtain an accurate representation of 
the topics addressed in the tweets, a top-
ological analysis of the hashtag interac-
tion network was carried out. Given the ex-
tensive magnitude of the database, a filter 
was implemented to restrict the inclusion 
of hashtags that were mentioned 100 times 
or more. Visualization of the graphs was 
carried out using Gephi software  (Bastian, 
 Heymann and Jacomy, 2009), with the net-
work analysis allowing us to meet objec-
tive 1. 

Detection of the most frequently used 
labels was carried out through calculation 
of “degree”, which refers to the centrality 
measure of a node in a network, indicat-
ing the number of direct connections that it 
has with other nodes. This is a fundamental 
measure in order to determine the impor-
tance of a hashtag in terms of the number 
of its connections.

Secondly, community detection was car-
ried out by implementing the standard algo-
rithm using Gephi’s software (Schaub et al., 
2017). Here, the modularity of the network 
was considered to understand its struc-
ture. Community detection helps reveal the 
underlying structure of a network by iden-
tifying groups of nodes that may play sim-
ilar roles or be related in terms of func-
tions or interactions (Gualda et  al., 2014). 
In this case, the communities indicate the 
hashtags having the greatest interaction be-
tween them. In addition, the ForceAtlas2 
algorithm was applied to improve the net-
work’s visualization. 

Finally, the betweenness centrality sta-
tistic was calculated. It is used to evaluate 
the importance of a node as an intermedi-
ary in the communication or transfer of in-
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formation within the network. It measures 
how many times a node acts as a bridge or 
intermediary on the shortest path between 
other nodes in the network (Lozares et  al., 
2013). To calculate this statistic, prior dis-
crimination of the highest degree nodes was 
performed, in order to evaluate those hash-
tags which, belonging to the denialist com-
munity, served as a gateway to conspiracy 
theories.

Detection and classification of conspiracy 
theories

To achieve objectives 2 and 3, a procedural 
strategy was designed to detect tweets re-
lated to conspiracy theories. To identify the 
tweets that directly mentioned or promoted 
these theories, first, the 123 501 unique 
hashtags found in the total sample were 
extracted. A filter was then applied to se-
lect those hashtags that were mentioned 
50 or more times, resulting in a total of 
4056 hashtags. These subsequently under-
went manual classification.

This manual classification process was 
performed through a peer review process. 
In the first stage, the hashtags that refer-
enced conspiracy theories were tagged. In 
those cases in which there were unknown 
terms or those generating uncertainty, a 
full review of 10 % of the tweets containing 
these hashtags was carried out. The final in-
clusion of a hashtag as representative of a 
conspiracy theory was determined by full 
consensus of both reviewers.

Once the list of hashtags making direct 
reference to conspiracy theories was es-
tablished, a dictionary was created in the 
Python environment for the automated de-
tection of tweets containing these hashtags 
and their labeling in one or more categories, 
depending on whether the tweet referred to 
one or more conspiracy theories. As a re-
sult, an adjacency matrix with binary val-
ues   was obtained. This matrix facilitated the 

analysis of the frequency distribution of the 
conspiracy theories, as well as the determi-
nation of the percentage prevalence of each 
of the same in the sample.

To explore the relationships between 
these theories, a Cramer correlation ma-
trix was created using the SciPy statistical 
library (2023). Although several correlation 
statistics were considered, Cramer’s coeffi-
cient was chosen due to its suitability to the 
nature of the data.

Finally, the “betweenness centrality” sta-
tistic was calculated for each of these the-
ories in relation to the entire subsample 
which included all tweets making direct 
mentions of conspiracy theories. The objec-
tive of this analysis was to identify the main 
gateways to different conspiracy theories, 
which contribute to increasing receptivity to 
a conspiratorial mentality in general and re-
inforces the message of denialism.

rEsults

The sample serves as a generalized rep-
resentation of the public conversation that 
took place on the Twitter platform with re-
gard to distrust about the SARS-CoV-2 vi-
rus and rejection of the healthcare meas-
ures adopted for its control during the first 
three years of the health crisis. Graph 1, de-
rived from all of the tweets making up the 
sample, illustrates the relationships between 
the hashtags mentioned in each tweet. Af-
ter applying the community detection al-
gorithm, a network with a modularity of 
0.3 was obtained and 6 communities were 
identified, suggesting a community struc-
ture which, although weak, is statistically 
significant. In this network, nodes tend to 
cluster together to a greater extent than 
expected in a network of random behav-
ior. This suggests that the communities are 
detectable even though they all maintain a 
close interrelationship with one another.
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GRAPH 1. Network of hashtags

Source: Author’s own creation.

The analysis of the graph reveals a se-
ries of structural patterns in the discourses 
that globally address the reality that they 
present, having the capacity to generate 
messages with specific meanings. Of spe-
cial interest is the emergence of highly rel-
evant hashtags that uniformly exemplify the 
tone and characteristics of the conversa-
tions collected in the sample.

The hashtags having greater representa-
tion explicitly refer to criticism of the coali-
tion government, which at the time of data 
collection was led by the Spanish Social-
ist Workers Party (PSOE). These messages 
range from accusations of government 
criminality due to its actions in response to 
the pandemic, to suggestions of possible 
deception, calls for resignation and even 
mentions of the supposed ineptitude of its 
leaders in dealing with the health crisis, rep-
resented in hashtags such as #GobiernoDe-
LaMentira, #GobiernoCriminal, #Gobierno-
DeInutiles and #GobiernoDimisión.

In the six detected communities, it is 
possible to discern distinct discourse nu-
ances. Graph 2 highlights the hashtags with 
the most mentions in each of the commu-
nities and they have been grouped accord-
ing to their degree of rejection, denialism 
and politicization. The interpretation of the 
structure by community permits differentia-
tion into two large groups. The #COVID-19 
hashtag appears in the center of the net-
work, and in quantitative terms, it is the 
core of all of the conversations. In the com-
munities represented on the left side of the 
graph, the following hashtags stand out: 
#Gobiernodelamentira, #Gobiernocriminal 
and #España. This set of communities rep-
resents the discussions regarding rejection 
and distrust in the policies used to manage 
the pandemic. These communities make 
up 56.3 % of the tweets, and they take on 
a strong political tone as well as an ex-
plicit accusation of the government. The 
other two remaining communities make up 
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43.5  % of the tweets, in which there are 
mentions of hashtags which, for the most 
part, directly appeal to conspiracy theories, 
although not in their entirety. The commu-
nity represented by the #Plandemia hash-
tag includes distinct hashtags that express 
a denial of the coronavirus, as well as the 
rejection of vaccines or masks. In the most 
remote community, we find hashtags that 
appeal to conspiracy theories having less 
connection to those related to the pan-
demic.

This graph provides empirical support 
for the notion that, in the context of the 
public conversation regarding distrust, a 
spectrum of communities emerges that are 
dedicated to the dissemination of conspir-
acy theories. This phenomenon manifests 
itself as a sort of filter or funnel, through 
which conversations evolve from topics 
linked to the rejection of healthcare meas-
ures and denialism regarding the COVID-19 
virus to conspiracy theories that are notably 
distant from these topics.

GRAPH 2. Network of hashtags with greater degree by communities

Source: Author’s own creation. 

The nodes which, in this interpretivist 
division, act as intermediaries in the short-
est path between the total number of hash-
tags in the network, have been highlighted 
in Graph  3 through the calculation of in-
termediation centrality. In this way, it was 
possible to detect the hashtags serving 
as a bridge between discourse of distrust 
and rejection of healthcare measures to the 
most conspiratorial speeches. The hash-
tags with higher scores in terms of cen-
trality of intermediation were, in descend-
ing order: #Plandemia (85.2), #Covidiotas 
(23.3), #YoNomeVacuno (6.5), #Agenda2030 
(6.2) and #DictaduraSanitaria (6.0). The la-
belled hashtags such as “plandemia”, “co-

vidiotas”, “yo no me vacuno” and “dicta-
dura sanitaria”, display a close relationship 
with the negationist discourse regarding the 
pandemic. In these it can be observed that 
both the accusation of the farce or plan-
ning of the COVID-19 pandemic, and the 
anti-vaccine movement, are two of the dis-
cursive epicenters that articulate the narra-
tives by which discourses of government in-
stitutional distrust and rejection may come 
together with conspiracy theories that are 
more distant from natural discussions about 
the pandemic. 

In the specific case of the “2030 
Agenda” label, a connection is observed 
which is embedded within the denialist 
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community. This finding is notable since it 
establishes a link with conspiracy theories 
dating back to before the emergence of the 
pandemic. The “2030 Agenda” has been the 
subject of debate in conspiracy circles prior 

to the advent of COVID-19, arguing that the 
United Nations is supposedly plotting a new 
world order with hidden motivations, which 
differ from those declared in its official pro-
gram.

GRAPH 3. Network of hashtags according to degree of centrality of intermediation 

Source: Author’s own creation.

The evidence resulting from the topologi-
cal structure of the discourse addressing the 
issue of distrust, with regard to the explicit 
mention of conspiracy theories, led to the un-
dertaking of a detailed analysis of these com-
munities in line with the research objectives.

Detection of conspiracy theories

As a complement to this analysis, Table  1 
shows the result of the manual selection and 
labeling of hashtags to discern the differ-
ent conspiracy theories mentioned directly 
in the total sample. This selection detected 
a total of 36  conspiracy theories included 
in 594  different hashtags and appearing in 
508 131  tweets. This suggests that, within 
the spectrum of distrust narratives, 31.5 % 

of the tweets explicitly mentioned conspir-
acy theories. The name of the theories has 
been assigned according to their popular 
names in virtual circuits such as forums and 
social networks. When these theories were 
not easily recognizable, an exhaustive search 
was conducted in the Twitter platform in or-
der to assign them the most representative 
name possible. It should be noted that some 
of the names assigned to the labels iden-
tify the themes around which the detected 
conspiracy theories revolve; so, for exam-
ple, the label “climate change”, groups to-
gether the conspiracy theories on climate 
change. While these theories are signaled 
under similar hashtags, an in-depth reading 
of the tweets shows that the arguments and 
bases on which they are mentioned are not 
necessarily homogeneous or consistent. 
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TABLE 1. Conspiracy theories appearing in the tweets

Conspiracy theories
N.º of 
tweets

total % of conspiracy out of all of 
the tweets mentioning conspiracy 

theories*

% per 
category

A)  Theories originating 
from COVID-19

Plandemic 446,262 87.82

70.3
Masks  36,322  7.15
Healtheare dictatorship  34,422  6.77
Big Reset   1,509  0.30

B)  Theories acquiring 
new dimensions 
based on COVID-19

Vaccines  90,146 17.74

22.4

2030 Agenda  46,235  9.10
Bill Gates  15,443  3.04
Genocide/Eugenics   6,664  1.31
Big Pharma   2,332  0.46
Alternative treatments   1,509  0.30
Hidden illnesses   1,312  0.26
5G   1,229  0.24
Nanotechnology     144  0.03

C) Prior to COVID-19

New World Order  28,222  5.55

 7.3

Elite   8,632  1.70
Transhumanism   5,077  1.00
Qanon   3,086  0.61
Chemtrails   3,032  0.60
Globalism   2,792  0.55
Illuminati     373  0.07
Climate change     324  0.06
MK Ultra     266  0.05
Masons     261  0.05
Attacks     223  0.04
Kalergi     196  0.04
Reptilians     185  0.04
Satanism     165  0.03
Obama Gate     144  0.03
Speed of Light     108  0.02
Anunnaki     107  0.02
Flat Earth     104  0.02
Royuela files      99  0.02
Pizza Gate      97  0.02
Project Veritas      91  0.02
Anonymous      88  0.02
Quantum awakening      57  0.01

*Each tweet may contain more than one conspiracy theory.

Source: Author’s own creation.
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Of the 36 theories mentioned in the 
sample, it is possible to identify three main 
typologies based on the degree of nov-
elty and relationship they had with the 
pandemic and the health crisis caused 
by COVID-19. “Theories originating from 
COVID-19”, refers to the set of theories 
that do not show evidence of existing 
in the collective imagination prior to the 
emergence of the pandemic. Of the cases 
found that mention conspiracy theories, 
this typology appears in 70.3 % of the total 
times that the hashtags are used as explicit 
mentions of conspiracy theories. However, 
this is because, in 87.8 % of the observa-
tions in this category, the tweets contained 
the hashtag #Plandemia, which, as con-
firmed in the hashtag graph, is the most 
used label when expressing a common 
feeling of rejection and denialism regarding 
the pandemic. 

Secondly, theories that already ex-
isted before the pandemic appeared in 
22.4  % of the tweets that directly men-
tion conspiracy theories. They were 
grouped together, but when invoked re-
garding events that occurred during the 
health crisis, they have expanded their 
explanatory horizon, gaining great impor-
tance during the examined time period. 
The most exemplary cases and those hav-
ing the most weight in this category are 
the theories expressing rejection of vac-
cines (“anti-vaccines”), found in 17.7  % 
of the tweets that mentioned conspiracy 
theories, and the “Agenda 2030”, found 
in 9.1  % of the cases. Finally, although 
with a lower quantitative weight, there are 
those theories that were already popu-
lar before the pandemic and which a pri-
ori, would not have a direct relation to 
COVID-19. This group contains a wide di-
versity of theories, with the one labelled 
as the “Nuevo Orden Mundial” having the 
greatest quantitative weight (5.5 %). 

In order of quantitative importance, the 
top 5 most mentioned theories are first la-
beled as 1.  “Plandemic”, referring to de-
nialism and rejection of the pandemic, 
2.  “Anti-vaccines”, expressing rejection 
and distrust of vaccines and all health 
technologies, 3.  “2030 Agenda”, revealing 
a strong distrust of the sustainable devel-
opment objectives that this agenda con-
siders and its hidden intentions, 4.  “Toxic 
Masks”, rejecting the use of masks since 
they are being recommended for unde-
clared objectives and 5.  “Healthcare Dic-
tatorship”, where the population is warned 
against the use of healthcare arguments to 
justify the imposition of a de facto dictator-
ship. 

It is important to note that the pres-
ence of these theories is not stable over 
time. Graph  4 shows the mention of 
each of these typologies during the stud-
ied time period out of the total number 
of tweets downloaded for each day. Al-
though the general trend of the series is 
one of growth, it is worth noting that the 
theories that acquire new dimensions as a 
result of COVID-19 display greater varia-
bility, becoming more relevant during the 
final months of 2022. This is due, in es-
sence, to the importance that anti-vaccine 
movements gain from the vaccination cam-
paigns in the first months of 2021, which 
is not necessarily accompanied by greater 
popular acceptance: significantly, accord-
ing to surveys conducted by the Spanish 
Sociological Research Center (CIS), dis-
trust of vaccines in the Spanish population 
decreased significantly between December 
2020 and January 2021 and has remained 
at low levels since then (Romero-Reche, 
2023a: 317-318). On the other hand, clas-
sic conspiracy theories display greater sta-
bility, although they experienced a rebound 
during the final months of 2022, following 
the pattern of the other theories. 
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GRAPH 4. Temporal distribution of the different conspiracy theories
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These theories also have specific ten-
dencies when appearing together within 
tweets. Figure 5 shows the correlation ma-
trix calculated using Cramer’s coefficient. 
This matrix reveals which theories appear 
together most frequently in the analyzed 
sample. In this matrix, an especially strong 
relationship is seen between the theories 
that mention the Anunnaki, with Reptili-
ans (0.75), Freemasons (0.63) and Illumi-
nati (0.52), as well as those relating the 
Chemtrails and Climate Change (0.42), the 
2030 Agenda with Anti-Vaccine (0.32), Bill 
Gates and the Elite (0.31) or Plandemic and 
Toxic Masks (0.28). 

Finally, in the context of the subsample 
that covers all tweets in which conspiracy the-
ories are explicitly mentioned, core theories 
are highlighted which exert a significant influ-

ence over establishing connections between 
different conspiracy theories. Once again, Ta-
ble 2 presents those theories that obtain the 
highest scores on the betweenness central-
ity calculation. Theories that maintain that the 
pandemic is a hoax, labeled as “plandemic”, 
together with the opposition to the use of 
masks and the denouncing of the pandemic 
as a “health dictatorship”, emerge as the main 
theories linked to the pandemic that serve as 
a bridge to other conspiracy theories.

On the other hand, conspiracy theories 
that have been rooted in the collective imagi-
nation and that did not initially have a close re-
lationship with the elements of the pandemic, 
such as the so-called “Elite”, “New World Or-
der”, “nanotechnology” and “Bill Gates”, ac-
quire a relevant role by acting as connectors 
between various conspiracy theories. 
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GRAPH 5. Cramer’s correlation matrix

Source: Author’s own creation.

TABLE 2.  Top 10 conspiracy theories according to 
betweenness centrality

TCs Betweenness Centrality

Plandemic 45.4
Elite 25.6
New World Order 24.7
Toxic Masks 21.9
Nanotechnology 19.1
Bill Gates 13.3
Healthcare dictatorship 12.9
QAnon  6.6
Illuminati  6.2
Genocide  6.1

Source: Author’s own creation. 

conclusIons

This research has confirmed that the dis-
course of distrust expressed during the health 
crisis, as well as rejection and criticism of its 
political management (H1), have generated a 
window of opportunity for the promotion and 
dissemination of conspiracy theories. It was 
found that approximately 3 out of 10  tweets 
that expressed rejection or distrust explicitly 
mentioned one or more conspiracy theories 
(H2). This suggests a connection, at least, at 
the discourse level, although it may be as-
sumed that at least a certain proportion of 
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those publishing these tweets to some extent 
believe in the theories that they are spreading.

On the other hand, the discourse of dis-
trust have maintained a direct relationship with 
conspiracy theories emerging from the pan-
demic and other pre-existing ones that are 
distanced from this phenomenon. This goes 
along with the hypothesis (H3) suggesting that 
the pandemic has not only led to the spread 
of conspiracy theories regarding it, but, in a 
context of mistrust, it has also resulted in the 
spread of other pre-existing theories that are 
not directly related to the health crisis.

We have also found the existence of the 
so-called “hinge theories” that articulate dif-
ferent theories and may lead believers from 
one theory to a different one. These are po-
tential “gateways” to conspiracism. They are 
theories that do not exhaust themselves, but 
rather, that connect with subsequent theo-
ries. The most notable of these are, on the 
one hand, the theories related to the pan-
demic, referring to the anti-vaccine and an-
ti-mask movements. And on the other, there 
are those related to the elite and the New 
World Order, central concepts when building 
any conspiracy theory, but also especially 
related to the national-populist discourse. 
The elite are the par excellence adversary 
against which populist imaginaries are built. 
The New World Order is a conspiracy theory 
linked to the populist right. It asserts national 
sovereignty against alleged totalitarian plans 
at a global level. The centrality of both of 
these theories reveals the elective affinity be-
tween populism (and, more specifically, na-
tional-populism) and conspiracism.

Other conspiracy theories that are themati-
cally related to the pandemic also display a re-
markable degree of centrality and are consist-
ent with the distrust of health authorities and 
the pharmaceutical industry that is related to a 
greater belief in conspiracy theories during the 
pandemic in Spain (Nefes et al., 2023). This is 
the case with the theories related to nanotech-
nology and those referring to the figure of Bill 

Gates, whose involvement in vaccination cam-
paigns in developing countries aroused con-
spiracy suspicions in the past. Given that the-
ories about the pandemic include those that 
attribute deliberate DNA-modifying effects to 
the COVID-19 vaccine, it makes sense that 
they connect with previous theories referring 
to nanotechnology and vaccines.

Even if we consider that the conspiracy 
theory is a pathological phenomenon and 
that the content of any of its manifestations is 
false by definition, they have an internal logic 
and are not randomly combined with others, 
but rather, follow a criteria of thematic prox-
imity and coherence, even in a worldview 
marked by distrust of specific institutions. 
Faced with the conceptions of conspiracism 
that characterize it by an indiscriminate sus-
picion towards everything, conspiracy the-
ory suspicions are directed towards identifi-
able objectives, although their limits may be 
blurred, and extend towards others that are 
related to them. So, when maintaining the ser-
viceable image of the rabbit hole down which 
conspiracy theory believers fall, we should 
clarify that this is not just one single hole that 
engulfs everyone equally, but rather, it is a 
lengthy maze of rabbit holes, having a variety 
of access points and pathways which, despite 
their structural parallels, may be considerably 
different from one another. 
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