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Resumen  

Este documento presenta el resultado de un 

proceso de exploración de documentos y fuentes 

históricas sobre los temas referentes a 

crecimiento económico, desarrollo económico, 

desarrollo humano y capital social. Entre las 

fuentes sobresalientes están exponentes 

reconocidos de los respectivos temas, como: 

Smith, Keynes, Bourdieu, entre otros que serán 

tratados en el trabajo realizado. El objetivo del 

escrito es el de entregar, a partir de los 

exponentes mencionados, un enfoque holístico 

con elementos para la reflexión sobre la 

articulación de los conceptos y como cada uno 

aporta, a un tema que poco ha sido trabajado en 

Colombia, como lo es, el capital social.   El 

resultado está en función de informar, de una 

parte, como los cuatro conceptos están 

relacionados y asociados por la confianza que 

inspiran las acciones que de la sociedad en 

general, así mismo, divulgar, como el capital 

social se ha retomado para analizar diferentes 

fenómenos con los que convive la sociedad 

colombiana. 

 

Palabras claves 

Crecimiento económico, desarrollo económico, 

desarrollo humano y capital social 

 

 

 

 

Abstract 

This document presents the result of a process 

about exploration of historical documents and 

sources on subjects related with economic 

growth, economic development, human 

development and social capital. As a complement 

from additional sources are recognized 

exponents of complementary subjects as Adam 

Smith, John Maynard Keynes, Bourdieu, as they 

have been worked upon this sort of field. The 

objective of the paper is to provide from the 

exponents a holistic approach with elements of 

reflection about articulation of concepts and how 

each contributes to social capital. The result is 

based on information as the four concepts are 

associated by the trust that inspire the actions of 

society in general as well as to analyze different 

Phenomena with which the Colombian society 

coexists 

 

Key words 

Economic growth, economic development, 

human development and social capital 

 

Introducción 

Los tres conceptos: crecimiento económico, 

desarrollo humano y desarrollo económico hacen 

parte de la mayoría de las literaturas económicas 

que tratamos en diferentes espacios, sean estos, 

académicos, empresariales, gubernamentales, 

así mismo de diferentes medios de 

comunicación. Sin importar, de quien o porque 

medio se divulguen son conceptos diferentes, 

pero complementarios, que están aportando 

permanentemente a la construcción de capital 

sociedad, negando de antemano que el 
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desarrollo da cada uno sea equitativo en la 

sociedad, pues, el crecimiento del no por 

necesidad implica el crecimiento del otro. Son 

tres procesos con concepciones disímiles que de 

manera articulada instauran y fortalecen, como 

afirma el (BID, 2001): el clima de confianza 

social, la asociatividad, la conciencia cívica, los 

valores éticos, la cultura, entendida como “la 

manera de vivir juntos”, exhortación, con la que 

coinciden la mayoría de una nutrida pléyade de 

los que estudian el tema del capital social. 

 

Los diferentes autores consultados para el 

desarrollo del documento, exponen que el 

contexto para el desarrollo del capital social es el 

conjunto de instituciones con las que la sociedad, 

sin importar área geográfica, conviven en su 

quehacer habitual. El escrito tiene como 

referentes diferentes exponentes; para el caso 

del crecimiento económico, se tuvo en cuenta a 

Dornsbuch, Fisher y Startz, Adam Smith y 

exponentes de la escuela clásica, entre tanto, 

para el desarrollo económico, exponentes como 

Keynes, Krugman, Currie, Montenegro. Para 

trabajar la conceptualización del desarrollo 

humano se revisó los importantes a portes al 

tema de parte del Julio Silva, Manfred Max Neef, 

Amartya Sen y de instituciones multilaterales, 

como el PNUD. En la exposición de la 

conceptualización estuvieron presentes, entre 

esa multitud de estudiosos del tema, Pierre 

Bourdieu, James Coleman, Putman Robert, entre 

otros que han sido trabajadores de igual seriedad 

a los mencionados. 

Se hizo una revisión documental, en función de 

tener las diferentes exposiciones y expresiones 

de lo relacionados con los cuatro conceptos 

trabajados. Es así que el tema trabajado 

presenta elementos, resultado del análisis de 

diferentes lecturas. Se pretendía saber la  
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relación entre los mismos, por lo cual, se 

definieron, con base en diferentes exponentes, 

los conceptos por aparte para después llegar a 

conclusiones sobre como el capital social esta 

alimentado de los otros tres procesos 

explorados. 

 

El documento se compone de cinco apartes. 

Cada componente pretende analizar cada uno de 

los conceptos que fundamentan el escrito. 

Entonces se encuentra, en términos generales, 

una exposición de reflexiones sobre cada uno de 

los conceptos expuestos anteriormente, 

finalizando con unas conclusiones que exponen 

la postura personal del autor del escrito, donde 

se divulga como el tema del capital social ha sido 

soporte de trabajo de múltiples temas que tiene 

que ver con crecimiento económico, desarrollo 

económico, y calidad de vida de las personas en 

general. De parte del autor se expone que el 

Crecimiento económico, desarrollo económico y 

desarrollo humano son procesos 

complementarios del capital social y que se 

soporta en esa confianza que las personas tienen 

de las instituciones: familia, redes sociales, 

iglesia, estado, mercado entre otras, que son 

parte del diario vivir y la estructura social. 

 

El crecimiento económico  

Los tres conceptos: crecimiento económico, 

desarrollo humano y desarrollo económico hacen 

parte de la mayoría de las literaturas económicas 

que tratamos en diferentes espacios, sean estos, 

académicos, empresariales, gubernamentales, 

así mismo de diferentes medios de 

comunicación. Indistintamente de quien o por 
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medio de que se divulguen, son conceptos 

diferentes, pero que están aportando de manera 

permanente a la construcción de sociedad, sin 

querer decir, que esto se dé manera equitativa, 

en otras palabras, que el crecimiento de uno 

implique el del otro. Es importante que se 

establezca que es lo que diferencia estos tres 

procesos a los que está subordinada la sociedad 

en general. 

Como primera medida, se tratará el concepto de 

crecimiento económico y las diferentes 

propuestas que se han presentado a través del 

tiempo para alcanzarlo.  

La noción de crecimiento económico se 

establece como el incremento sostenido de la 

producción que realiza un país, esta tesis es una 

generalidad, resultado de las diferentes 

posiciones de autores del tema. Entorno a esta, 

y en concordancia con la generalidad de los 

textos especializados en macroeconomía, se 

establece que su medición está en términos de 

cantidad de bienes y servicios que se producen 

en un país en un tiempo determinado, los cuales 

son valorados, a precios de mercado 

(Dornsbuch, Fisher y Startz, 1998). El 

crecimiento económico ha tenido a través de la 

historia diferentes enfoques y propuestas que 

exponen las causas, así como, la forma de 

lograrlo. El caso de los Clásicos, por ejemplo, en 

cabeza de Adam Smith, están de acuerdo con 

que la producción y riqueza de una nación la da 

esa capacidad de intercambio que esta tenga, y 

que, para el logro de esta capacidad, se debe 

partir y fortalecer esa libertad, que le permitan a 

las personas actuar en su naturaleza humana, en 

su propio interés, como quiera que es lo que 

permite el progreso social. Smith piensa que el 

egoísmo, como  

inspirador del crecimiento y bienestar social, es 

un comportamiento natural de las personas que  
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hace posible exaltar la competencia y el 

intercambio, acciones estas, inherentes a los 

humanos.   

Adán Smith, por medio de su libro publicado en 

1.776, plantea el marco general y funcionamiento 

de la economía capitalista. El planteamiento de 

Smith en su libro Investigación Sobre el Origen 

de la Riqueza de una Nación, más conocido 

como “Riqueza de las naciones”, señala los 

elementos necesarios para que sea posible y 

efectivo el crecimiento económico y en 

consecuencia la riqueza de la nación. Su enfoque 

se basa en la propiedad privada de los medios de 

producción y el comportamiento natural de las 

personas, el egoísmo. Smith al respecto señala: 

 

Pero el hombre se halla siempre constituido, 

según la ordinaria providencia, en la necesidad 

de la ayuda de su semejante, supo¬niendo 

siempre la del primer Hacedor, y aun aquella 

ayuda del hombre en vano la esperaría siempre 

de la pura benevolencia de su pró¬jimo, por lo 

que la conseguirá con más seguridad 

interesando en favor suyo el amor propio de los 

otros, en cuanto a manifestarles que por utilidad 

de ellos también les pide lo que desea obtener. 

Cualquiera que en materia de intereses estipula 

con otro, se propone hacer esto: dame tú lo que 

me hace falta, y yo te daré lo que te falta a ti. Esta 

es la inteligencia de semejantes compromisos, y 

este es el modo de obtener de otro mayor parte 

en los buenos oficios de que necesita en el 

comercio de la sociedad civil. No de la 

benevolencia del carnicero, del vinatero, del 

panadero, sino de sus miras al interés propio es 

de quien esperamos y debemos esperar nuestro 
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alimento. No imploramos su humanidad, sino 

acudimos a su amor propio; nunca les hablamos 

de nuestras necesidades, sino de sus ventajas 

(libro 1). 

 

Entonces, el aparte de Smith, permite inferir 

que el hombre no hace nada sin esperar algo a 

cambio porque siempre, por ser parte de la 

naturaleza humana, actuara en su propio interés, 

y que, según  infiere el exponente clásico, 

fortalece el proceso endógeno circular, “que se 

fundamenta en las relaciones de 

interdependencia existentes entre el proceso de 

acumulación de capital, la expansión de los 

mercados y el crecimiento de la producción, de la 

productividad y el empleo” (Ricoy, 2005, p. 11). 

Es importante tener en cuenta que la dinámica 

del crecimiento económico, según Smith, está 

determinada por la acumulación de capital y la 

organización de los procesos de producción, en 

otras palabras, la división del trabajo. 

 

Con los párrafos anteriores se puede inferir, 

desde la perspectiva Smithiana, en primer lugar, 

que el crecimiento económico está relacionado, 

con la naturaleza humana, la propiedad privada, 

expansión de los mercados y capacidad de 

intercambio de una sociedad. En segundo lugar, 

que el crecimiento económico hace referencia a 

la cantidad de bienes y servicios que se puedan 

dar a causa de la dinámica de esa 

interdependencia que tienen estos factores 

expuestos, en un tiempo determinado. Como 

tercero, que a medida que la producción crece a 

consecuencia de la división del trabajo, genera 

mejor capacidad de intercambio, que es lo que  
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en últimas, según Smith, genera la riqueza de 

una nación. Entonces el desenfreno privado se 

convierte en justicia pública mediante las fuerzas 

competitivas, que se inicia desde el egoísmo, que 

parece un malestar, pero que en ultimas es 

prosperidad para la sociedad. En sí, el 

crecimiento económico es una dinámica que 

parte del individualismo actuando en un marco de 

propiedad privada y mínima intervención del 

estado, que a la vez conlleva a la competencia, 

cumpliendo esta, con limitar los intereses 

individuales y a la optimización de los procesos 

productivos.  

 Entorno al pensamiento clásico se 

exponen escuelas y reflexiones que hicieron y 

hacen parte del análisis académico, por ejemplo, 

el expuesto por el señor Jean Baptiste Say, 

frente a que no hay demanda sin que haya oferta, 

daba a entender Say (1821) que el solo hecho de 

producir un producto da inicio a un mercado de 

una variedad de productos en el mercado, “Todo 

valor producido de nuevo, que no sea consumido 

inmediatamente, abre desde luego una salida a 
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otro valor producido y atrae en cambio otro 

producto” (Say, 1821, p.390). Entonces, A los 

ojos del ciudadano corriente, se podría decir que 

el crecimiento económico, ese incremento 

sostenido de la producción que realiza un país, 

generaría una cadena de intercambios entre los 

agentes económicos de la sociedad, como son 

los oferentes y los demandantes de diferentes 

productos. Para Say la oferta, en esta dinámica, 

siempre tendría demanda. O sea que la oferta 

agregada (producción agregada) mostraría una 

curva vertical, como se muestra en la figura 1.  

 

 

 

Para los clásicos los comportamientos de la 

demanda agregada, a corto plazo, en lo referente 

a los desplazamientos, influyen en el nivel de 

precios, pero no en la producción agregada. “los 

historiadores del pensamiento económico opinan 

que antes de 1930 muchos economistas eran 

conscientes que a corto plazo la oferta monetaria 

afectaba la producción agregada, además al del 

nivel de precio sin embargo no daban 

importancia a estos efectos y en su lugar se 

centraban en el largo plazo” (Krugman y Wells, 

2007, p. 419).Adam Smith, reflexiona frente a 

que los capitalistas y trabajadores actuaban en 

su propio interés: uno colocando su inversión en 

el lugar que más beneficios le diera, mientras el 

trabajador, lleva su mano de obra donde mejor se 

la remunere, pero el objetivo común de los dos 

es los ingresos con fines de mejorar su consumo. 

Esto se articula con lo que Jean Baptiste Say  
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promocionaba, en lo relacionado con que el 

productor tiene como finalidad ofertar y vender su 

producción, no para guardarlo, más bien para 

gastarlo en la adquisición de productos que él no 

produce, lo que hace que incremente la 

demanda. “En el cambio que se hace de dos 

productos, solo se cambia en realidad los 

servicios productivos que sirvieron para crearlos 

(Say, 1821, p.391”. 

 

El pensamiento clásico y sus seguidores vivieron 

un auge de la economía durante varios lustros, 

pero también experimentaron algo que no habían 

tenido en cuenta, pero que otro pensador de la 

escuela clásica había tratado, como que, si es 

cierto que el crecimiento económico se favorece 

por la acumulación de capital, pero para que el 

aumento de producción se convierta en esa 

riqueza esperada debe haber demanda 

adecuada y eso no puede pasar por que no es 

claro que toda oferta crea su propia demanda, 

como lo expreso, el señor Say.  

Según la teoría de la oferta y la demanda se debe 

esperar que las primas obren del modo siguiente. 

Se dice repetidas veces, en la riqueza de las 

naciones, que a una gran demanda sigue un gran 

abastecimiento. Pero una demanda indefinida 

produce generalmente un abastecimiento mayor 

de lo necesario acarreando naturalmente a la 

baja de precios que a su vez detiene la 

producción del género (Malthus, 1846, p.323) 

Aunque Malthus habla en función del trigo, para 

explicar el fenómeno de la descompensación en 

el mercado al momento de promover una oferta 

con respuesta homogénea de la demanda dejo 

un antecedente para la negación del señor Jean 
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Baptiste Say. Ratifica, Mathus que el atraso de 

crecimiento es una demanda inadecuada a lo 

cual el estado debe intervenir, contrastando con 

esto la sugerencia del estado pasivo, solicitado 

por Smith, para garantizar que el modelo 

expuesto por él fuera prospero. (Malthus, 1846) 

provocando un estado pasivo enuncia: 

Si en tiempo de escasez no trata la corte de 

aliviar por algún medio al pueblo, se forman 

cuadrillas de ladrones, que aumentándose poco 

apoco acaban por alterar la tranquilidad de la 

provincia. A fin de evitar estas reacciones, de 

todas partes se expiden ordenes, todo se pone 

en juego para llamar la atención del pueblo: pero 

como más bien que la compasión es la seguridad 

del estado las que promueve todas estas 

disposiciones (p.124). 

El pensamiento expuesto da inicios de la 

explicación y ayuda de la economía capitalista en 

la gran crisis que experimentaba, en la segunda 

década del siglo XX, el sistema capitalista.  

 

Mientras los clásicos seguían la propuesta de 

“toda oferta crea su demanda” en una economía 

quebrada y administrada por la mano invisible de 

Smith, se revelaba una propuesta que rompería 

ese paradigma clásico. Es entonces, cuando el 

señor Jonh Manard Keynes reclama la aparición 

del estado, omnipotente institución que no se 

había tenido en cuenta para garantizar el mejor 

manejo de la economía. Ahora la propuesta 

giraba en la demanda agregada. Entonces, el 

crecimiento económico estaba supeditado al 

consumo, subordinado, este, a los ingresos de la 

sociedad, los cuales, dependía de la contratación 

de parte de las empresas. Precisamente ninguno 

de las anteriores variables estaba funcionando 

de manera eficiente, pues era la evidencia de una 

economía en crisis lo que se vivía. 
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El enfoque Keynesiano que parte de la demanda 

efectiva, quiso mostrar que esta es la que 

realmente se ejerce en los mercados, mas no es 

la demanda agregada o esperada. Para Keynes 

la demanda efectiva o general (G) es aquella que 

comprende los bienes de consumo (C), bienes de 

inversión (I), gasto público (T) y demanda del 

sector externo (Ex - Im)). Estas variables se 

convirtieron en los componentes de la ecuación 

que permitiría administrar la economía desde el 

estado. Cada una de las variables, para Keynes, 

tiene una función dentro de la macroeconomía: si 

necesita promover el empleo, entonces, se 

disminuye el precio del dinero o tasas de interés 

forzando a la mayor inversión (I), si se requiere 

dinamizar el crecimiento económico basta con 

que el estado haga inversión (T – G), función 1, 

para que vea los desplazamientos de la demanda 

agregada. En si la función propuesta le permitiría 

controlar el nivel de precios, desempleo y demás 

variables que intervienen en la economía de un 

país. 

 

1. DG = C + I + T-G + Ex 

Jonh Manard Keynes, afirma que es importante 

tener en cuenta el corto plazo de las economías, 

como quiera que los desplazamientos de esa 

demanda agregada influyen, tanto en el 

crecimiento económico como en el nivel de 

precios. Así mismo, que el capitalismo 

administrado bajo la propuesta clásica adolece 

de la incapacidad para generar pleno empleo, lo 

que, según él, genera distribución injusta y 

arbitraria de la riqueza y los ingresos limitando a 

la sociedad de oportunidades en el mercado 

(Keynes, 1963). Frente a este aspecto Keynes 
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señala: “cuando no existe estas oportunidades la 

gente se vuelve cruel, los temerarios quieren 

adquirir poder y autoridad o engrandecerse de 

otras formas...no hay que confundir la tarea de 

cambiar la naturaleza humana con la de 

mantenerla bajo control. (Keynes, 1963. VII, 

p.374) 

 

El enfoque keynesiano llego, específicamente 

para dar solución al problema del crecimiento 

económico sostenido de la producción que para 

la segunda  

década del siglo 20 era de suma importancia por 

la crisis en la que se encontraba. Aunque sirvió 

para el propósito de dar respiración al sistema 

capitalista, para sus críticos, construyo 

problemas al sistema que deberían subsanarse, 

“Según los seguidores de Mrgaret Tacher, el 

Keynesisnismo era responsable de todo lo que 

iba mal en Gran Bretaña: inflación, desempleo, 

estado de bienestar, permisividad social, madres 

solteras y arte moderno”. ( Ball. y Bellamy. 2013, 

p. 240). Las críticas empujaron a que se 

presentara el tercer enfoque con “una nueva 

propuesta” de administrar el sistema capitalista, 

desde aquellos que pensaban en que se debería 

volver a la administración, fundamentada en los 

ímpetus de naturaleza humana. Entonces de 

nuevo al liberalismo económico, conocido como 

el Neoliberalismo. 

Entonces, con el intervencionismo de Estado en 

crisis, inicia desde postrimerías de los 60 la 

instauración de prácticas con las que se 

contradecía la participación del estado como 

elemento para la eficiencia del sistema capitalista 

en su camino hacia el crecimiento económico. Es 

así que el estado benefactor sería remplazado 

por un modelo económico que simpatizaba con 

ese estado propuesto desde Smith.  
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“Es, entonces, cuando se inician en todo el 

mundo movimientos de tipo político y económico, 

encaminados a revaluar la gestión del Estado 

Intervencionista… Por consiguiente, el diseño de 

políticas disminuyendo la participación del 

Estado y rediseñando el papel de los entes 

territoriales, como gestores de su propio 

desarrollo y competitividad, al igual que la 

posibilidad de permitir que algunos sectores 

como la banca, las exportaciones, las 

importaciones y los empresarios en general, 

asumieran la responsabilidad de un mayor 

protagonismo en los procesos de dirección y 

manejo  

de la macroeconomía en nuestro país, dieron 

lugar a la configuración legal de los procesos de 

descentralización” (Correa, 200, p. 2)   

 

Con esto se quiere decir que se inicia para el 

mundo un nuevo enfoque que buscaba reorientar 

el concepto de estado en la economía, para lo 

cual, se requería que para su cambio de cultura 

se norme en función de esas políticas 

descentralizadoras promovidas desde los 

promotores de un modelo macroeconómico 

neoliberal, que promete crecimiento económico, 

globalización y libre mercado (Neef, 1998). 

En resumen, se puede pensar en que detrás del 

crecimiento económico, entendido como se 

mencionó en el comienzo de la discusión de este 

aparte del documento, como el incremento 

sostenido de la producción que realiza un país, 

se han presentado tres enfoques notables con 

los que se ha promovido su logro. El liberal, 

intervencionista y el neoliberal, este último 

vigente en el mundo, sin querer decir, que el 
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modelo intervencionista haya desaparecido en 

su totalidad. 

 

El crecimiento económico y desarrollo 

económico  

 

El presente aparte pretende entregar los 

elementos para conceptualizar el desarrollo 

económico y a su vez presentar esas, para 

algunos, sutiles diferencias  

entre los dos conceptos.  En este sentido se 

tomará inicialmente los pensamientos de 

Lauchlin Currie en función de definir y comparar 

el desarrollo y el crecimiento económico. (Currie 

en Montenegro, 2012) narra:  

Luego de luchar con el problema durante muchos 

años, decidí finalmente que la distinción es 

cualitativa; que los países que hemos acordado 

denominar “más” desarrollados se caracterizan 

por 

 

 tener un grado más o menos común de control o 

dominio sobre su medio ambiente económico, 

social, político, demográfico, y físico, el cual les 

permite adoptar soluciones más o menos 

apropiadas a sus problemas a medida que estos 

vayan surgiendo. (p. 83) 

 

Entre tanto, Currie, para definir el crecimiento 

económico y como este se alterna con el 

desarrollo económico, señala: 

El crecimiento no proporciona automáticamente 

un control sobre el medio ambiente; pero 

constituye, en mi concepto, una condición 

necesaria, aunque no suficiente [...] Si, por lo 

tanto, el crecimiento económico constituye una 

condición necesaria para el desarrollo y tiene la 

capacidad para estimularlo, las perspectivas 

mejoran considerablemente, ya que el proceso 

de crecimiento es, en sí mismo, acumulativo y  
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autoperpetuante, a menos que sea frenado por 

fuerzas poderosas (p. 84) 

En este sentido el crecimiento económico es 

condición del desarrollo económico y aunque los 

dos conceptos tengan encueta variables 

económicas, el crecimiento económico habla del 

crecimiento de la sostenibilidad, capacidad y 

crecimiento de la producción de las empresas 

que hacen sus actividades en el país, medido a 

través del PIB, mientras, el desarrollo insinúa el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida que 

puede estar representada en una mejor 

distribución, urbanización e industrialización, 

bajas tasas de natalidad, alta expectativa de 

esperanza de vida, crecimiento de la educación, 

seguridad social, inclusión en el mercado   

(Montenegro, 2012).  

 

Para Zermeño (2004), el desarrollo económico 

tiene que ver con el crecimiento de un sistema 

económico en un periodo largo de tiempo donde 

hay evoluciones que transforman la estructura 

productiva, el desarrollo de las fuerzas 

productivas, las relaciones sociales de 

producción, sociales y políticas de tal manera 

que logran incidir en la economía en general en 

función de una mejor distribución de la 

producción. “Distinguimos entonces el desarrollo 

como un proceso real de cambio de un sistema 

económico, específicamente, el capitalista que 

no necesariamente conduce a una mayor 

equidad o bienestar social” (Zermeño 2004, 

p.29). 

Al parecer los diferentes enfoques mencionados 

anteriormente no desconocieron el desarrollo 

económico en busca del crecimiento económico, 
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como quiera la búsqueda del crecimiento debería 

traer desarrollo. Por ejemplo, Smith afirmaba que 

su propuesta beneficiaba a la sociedad en 

general, que el obstáculo para el desarrollo de los 

países era el estado que prohibía que la 

naturaleza humana lograra de manera eficiente 

la riqueza de la nación a través de esa división 

del trabajo, que permite la especialización en la 

destreza de los trabajadores al tiempo que se 

reducen los tiempos de producción y 

mejoramiento de su beneficio (Vergara y Ortiz, 

2016), de su parte Keynes afirmaba que cuando 

la sociedad alcanzara determinado nivel de 

ingreso para determinada demanda efectiva, 

dejaría de preocuparse afanosamente por el 

crecimiento económico, ya que cualquier 

crecimiento de este crecimiento económico, 

redundaría en aumento de una distribución más 

equitativa de la renta, a su vez se transformaría 

en aumentos de  beneficios sociales, 

ocupaciones artísticas y de ocio. Mientras el 

neoliberalismo señala que el desarrollo tiene 

como fuente el mercado y que su obstáculo es el 

proteccionismo e intervencionismo de parte del 

estado (Singer, 1965 en Galindo 2003). 

 

Entonces, a partir de los elementos expuestos, el 

desarrollo económico está asociado al 

crecimiento 

económico, sin decir que son variables 

directamente proporcionales. 

 

Concepto de desarrollo humano 

 

En párrafos anteriores, se presentaron 

recapitulaciones para la conceptualización de 

crecimiento y desarrollo económico. En este 

aparte se presentará algunos elementos con el 

fin de tener una idea de lo que se puede 

establecer desarrollo humano. 
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En respuesta a que se entiende por inclusión a la 

educación, el economista, coordinador de 

educación superior para el Banco Mundial, Dr. 

Jamil Salmi, señala que, está, “no consiste 

solamente en ofrecer oportunidades para el 

ingreso sino en asegurarse de que los 

estudiantes van aprender lo que están buscando 

y van a lograr realizar sus sueños” (Espinosa, 

2017). El concepto de inclusión expuesto, no solo 

cabe para uno de los factores importantes para 

el desarrollo humano, como la educación, pilar 

fundamental del desarrollo, también lo es para el 

conjunto de variables que permiten ese ascenso 

del ser humano en la realización de sus 

capacidades y aspiraciones con base en la 

disponibilidad de oportunidades en una escala de 

valores histórica concreta (Silva, 2010) que le 

permiten tener una vida larga y saludable, 

adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de 

vida digno, para así estar en la senda del 

desarrollo humano (PNUD). 

 

El -PNUD- entiende y difunde que el desarrollo 

humano es "el proceso continuo de expansión de 

las capacidades de las personas que amplían 

sus opciones y oportunidades". Hecho que 

implica incluir y garantizar la participación de la 

sociedad en general, permitiéndole la búsqueda 

del interés personal y fortalecimiento de 

capacidades relacionadas con la libertad de 

poder vivir como nos gustaría: en un contexto 

tejido por “la presencia de redes, normas, 

confianza y valores que orientan positivamente a 

sus miembros hacia el fomento de la 

coordinación, el intercambio y la cooperación con 

la finalidad de lograr el empoderamiento y así 
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alcanzar objetivos de bienestar colectivo” (Govea 

y Rodríguez, 2005, p.36) en (Banda, A., Flores, 

R. y Morales, M.  2016). Cabe la reflexión, frente 

a que se hace referencia, a ese empoderamiento, 

entendido, como “la potenciación y autonomía 

física, social, económica, política y organizativa 

en el plano personal en las relaciones cercanas, 

como lo son las familias, los grupos de afinidad y 

de nivel colectivo “(Arriagada, 2003, p.16). Así, 

entonces, la acepción del desarrollo humano 

permite inferir que propone el escenario ideal que 

dé paso a la búsqueda, sin desconocer la lógica 

individual, pero fortaleciendo la social, de las 

capacidades de las personas, frente a 

autonomía, auto determinación, liberación, 

participación, movilización, y confianza en sí 

mismo (Nayaran 2005), permitiendo la libertad de 

hacer y alcanzar la realización de las metas o los 

valores que considere como importantes (Sen, 

1985). 

Para Silva Colmenares como Manfred Max Neef  

los modelos del desarrollo Humano deben ser, 

por su naturaleza, antropocéntricos, debido a que 

“el desarrollo a escala humana esta 

principalmente comprometido con la 

actualización de las necesidades humanas, tanto 

de las generaciones presentes como las futuras, 

que fomentan un concepto de desarrollo 

ecológico” (Max 1998 p. 44), así mismo, se 

sugiere tener en cuenta la “Utopía posible” 

orientada en el cambio de las ciencias sociales 

en un dominio de los modelos de desarrollo 

donde el centro sea los seres humanos, donde 

se tenga en cuenta que el desarrollo económico 

sea el fin y crecimiento económico sea el medio 

para lograrlo.(Silva 2013). El desarrollo social y 

el individual no pueden darse de manera 

separada, no se debe razonar frente a que el uno 

es consecuencia del otro, como seres humanos, 

nos debemos plantear el objetivo del desarrollo  
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en conjunto. Las relaciones en general existentes 

entre personas es de alta complejidad, la cual, ha 

venido desarrollándose desde la primitiva 

animalidad hasta, estas épocas de manipulación 

genética y controversial uso del conocimiento en 

beneficio de quien lo posee mejorándole posición 

económica, pero descuidando el aspecto 

humano de su entorno.  

 

Para Silva Colmenares como Manfred Max Neef  

los modelos del desarrollo Humano deben ser, 

por su naturaleza, antropocéntricos, debido a que 

“el desarrollo a escala humana esta 

principalmente comprometido con la 

actualización de las necesidades humanas, tanto 

de las generaciones presentes como las futuras, 

que fomentan un concepto de desarrollo 

ecológico” (Max 1998 p. 44), así mismo, se 

sugiere tener en cuenta la “Utopía posible” 

orientada en el cambio de las ciencias sociales 

en un dominio de los modelos de desarrollo 

donde el centro sea los seres humanos, donde 

se tenga en cuenta que el desarrollo económico 

sea el fin y crecimiento económico sea el medio 

para lograrlo.(Silva 2013). El desarrollo social y 

el individual no pueden darse de manera 

separada, no se debe razonar frente a que el uno 

es consecuencia del otro, como seres humanos, 

nos debemos plantear el objetivo del desarrollo 

en conjunto. Las relaciones en general existentes 

entre personas es de alta complejidad, la cual, ha 

venido desarrollándose desde  

la primitiva animalidad hasta, estas épocas de 

manipulación genética y controversial uso del 

conocimiento en beneficio de quien lo posee 
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mejorándole posición económica, pero 

descuidando el aspecto humano de su entorno.  

En consecuencia,  el factor, clave para el 

desarrollo humano está en la existencia de ese 

imaginario, acompañado de realidades 

materiales, sociales e institucionales, donde se 

den las oportunidades para que las personas 

decidan por sí mismas, donde de esta manera, 

potencialicen su empoderamiento, en ambientes 

específicos, que permitan  accionar, por ejemplo; 

“la capacidad de tener una conversación en el 

banco; la capacidad de ayudar a los otros, la 

capacidad de tomar decisiones al interior de la 

familia, o la capacidad de planificar 

efectivamente” (Alkire, 2005, p. 1) en (Humanum, 

2011) entre otras como participar sin ser 

estigmatizado en diferentes actividades propias 

del ser humano como sujeto político. 

 

Estos elementos, que otros estudiosos reseñan 

como componentes para la “agencia humana” 

son esenciales para el bienestar del individuo y 

la sociedad en general. Al respecto y para 

ejemplarizar el concepto de autodeterminación o 

agencia humana (Nayaran, 2000) (Humanum, 

2011) expone: 

 

Las investigaciones que hacen uso de las propias 

percepciones de las personas pobres sobre su 

situación, frecuentemente indican que la falta de 

agencia es central para su descripción de 

bienestar. Por ejemplo, un participante de la 

investigación “Voces de los pobres” de El Mataria 

(Egipto) explica la importancia de ayudarse 

mutuamente –como mucha gente hace alrededor 

del mundo: “cada vez que hay una crisis, los 

pescadores se ayudan unos a otros recolectando 

dinero para las personas que  necesitan ayuda”. 

Una mujer de la comunidad de Borborema, Brasil 

indica “el rico es alguien que dice `Voy a hacerlo´  
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y lo hace”. Leticia de Ecuador explica como su 

habilidad para participar en las decisiones 

relativas a su hogar aumentó su 

empoderamiento: “mi oportunidad es que tengo 

un espacio libre para decidir por mí misma, no 

dependo más de los otros. Para mí, esto es una 

fuente de orgullo, mi marido me pide (mi consejo) 

… ahora no hay este machismo… hay un respeto 

mutuo… decidimos juntos”. (p. 1,2) 

Entonces, el desarrollo humano, es el ideal en 

una sociedad, que apunta a crear un ambiente 

propicio para que la gente disfrute de una vida 

larga, saludable y creativa es un proceso 

permanente que debe ser promovido en función 

de ampliar las opciones de las personas (PNUD), 

“es el ascenso del ser humano en la realización 

de sus capacidades y aspiraciones con base en 

la disponibilidad de oportunidades en una escala 

de valores histórica concreta” (silva 2010 p. 12). 

La acepción del desarrollo humano, para este 

escrito, está orientado bajo los conceptos que 

afirman las capacidades de las personas frente a 

autonomía, la auto determinación, la liberación, 

la participación, la movilización, y confianza en sí 

mismo de cada sujeto en la sociedad (Nayaran 

2005), elementos que le pueden permitir a una 

persona la libertad de hacer y alcanzar la 

búsqueda de la realización de las metas o los 

valores que considere como importantes (Sen, 

1985). 

 

Concepto de capital social  

Se tratará de trabajar los elementos que permitan 

conceptualizar el capital social. Para este efecto 

se considera la postura desde la perspectiva 

sociológica, más que la tradicional, contable. Nos 
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referiremos a ese capital social que los 

sociólogos refieren como el  

que está formado las redes sociales acogidas por 

la confianza mutua, “como ese activo que 

determina la manera en que los actores 

económicos interactúan entre sí y cómo se 

organizan para generar crecimiento y desarrollo” 

(Zumbado, 1998. p.177). El tema del capital 

social está fuertemente relacionado con la 

antropología, sociología y economía, ciencias 

antropocéntricas, que consideran que la pobreza 

no solamente está centrada en la escasez de 

bienes físicos, también lo está en la insuficiencia 

de los bienes socioemocionales, de ese conjunto 

de redes, normas, valores y organizaciones 

mediante las cuales, sus grupos influyen o 

acceden al poder y a recursos que le dan la 

confianza para acceder a los mercados, sistemas 

políticos y a la toma de decisiones. (Zumbado, 

1998). 

 

A partir de la revisión de la literatura 

especializada en el tema de capital social se 

entrega diferentes formulaciones para establecer 

su concepto. Se entrega, a partir de (Forni, Siles 

y Barreiro, 2004), lo que consideran ellos una 

base teórica del concepto. En sus referencias, a 

partir de diferentes autores se encuentra 

establecido orígenes y razones que dan orden a 

lo que refiere el capital social.  

 

El concepto de capital social fue utilizado con 

amplitud en las ciencias sociales, en los noventa, 

resaltando que este término tiene origen en la 

segunda década del siglo XX. Aquí se 

conceptualiza a partir de un estudio que 

pretendía informar sobre qué los quehaceres de 

las instituciones de educación escolar mejoraran 

si se tiene en cuenta esa realidad oculta con la 

que conviven diariamente las personas en la  
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sociedad, como lo son aquellos que fortalecen la 

unidad social, como los encuentros sociales 

rutinarios. Con esos contactos entre vecinos de 

manera voluntaria y llena de confianza “habrá 

una  

acumulación de capital social, que puede 

satisfacer inmediatamente sus necesidades 

sociales y que puede producir un potencial social 

suficiente para realizar una mejora sustancial de 

las condiciones de vida en toda la comunidad” 

(Hanifan, 1916) Citado por (Forni, Siles y 

Barreiro, 2004, p.2). a partir de entonces el 

termino quedo para que otros autores trabajaran 

entorno al mismo. 

 

Quien obtuvo reconocimiento, por sus estudios 

frente al capital social, a pesar de los aportes de 

otros interesados que trabajaron el tema a partir 

de la aparición del termino expuesto por Hanifan, 

en la segunda década del siglo XX, fue Bourdieu 

en la década de los ochenta, a quien se 

considera el primero que se interesó por analizar 

los beneficios que obtienen los individuos con la 

práctica de las relaciones sociales y su 

participación en determinados grupos que 

articulan los elementos para la creación de 

capital social. Se dice que es el primer análisis 

del concepto de capital social, el cual da como 

resultado que la Bourdieu defina el capital social 

como “el agregado de los recursos reales o 

potenciales que se vinculan con la posesión de 

una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento o 

reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985 p. 248), 

definición obligada a citarse por diferentes 

autores que trabajan el tema, como es el caso de 
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(Portes, 1999), (Cepal, 2003) entre otros.  El 

concepto, en sí, se establece en esa estructura 

social conectada por intereses comunes que les 

permite compartir, le da relevancia a las 

relaciones sociales. 

Pierre Bourdieu, postula que esa filosofía 

relacional, en la que se enmarca el capital social, 

funciona conjugándose las disposiciones de las 

personas y la configuración de relaciones 

neutrales entre los individuos que por naturaleza 

tienen sus propios . intereses, tanto económicos 

como de poder. Estas relaciones neutrales se 

dan en campos (espacios de juego), sean estos, 

en un partido político, el sistema escolar, la junta 

de acción comunal de un barrio, la iglesia, el 

estado, entre otras formas de asociación de 

personas de mayor o menor envergadura. Lo 

cierto, según Bourdieu, es que, en un campo o 

espacio de juego, donde se encuentran diversos 

grados de fuerza, las instituciones se esfuerzan, 

ciñéndose al conjunto de normas y reglas que las 

elevan en ese espacio determinado de juego, 

que en ultimas, promete distintas posibilidades 

de éxito para apropiarse de los beneficios 

específicos que están en juego en ese “campo”. 

(Bourdieu, 1985). 
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A partir del referente de Bourdieu, se exponen 

otras posturas y definiciones del capital social, 

como las que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Compendio de conceptos de capital social 

Autor  Año  Concepto 

Bourdieu 
Pierre 

1985 El agregado de los 
recursos reales o 
potenciales que se 
vinculan con la posesión 
de una red duradera de 
relaciones más o menos 

institucionalizadas de 
conocimiento o 
reconocimiento mutuo 

Coleman 
James 

1990 El componente del capital 
humano que permite a los 
miembros de una 
sociedad confiar en los 
demás y cooperar en la 
formación de nuevos 
grupos y asociación 

Putman 
Robert 

1993 Está constituido por 
aquellos elementos de las 
organizaciones sociales, 
como las redes, las 
normas, la confianza, que 
beneficia la acción y la 
cooperación para 
beneficio mutuo,  
 
puesto que el trabajo en 
conjunto es más fácil en 
una comunidad que tiene 
acervo abundante de 
capital social. 

Banco 
mundial 

2000 Son las instituciones, 
relaciones y normas que 
conforman la calidad y 
cantidad de las 
interacciones sociales de 
una sociedad. Mientras el 
“capital natural” es aquel 
constituido por la dotación 
de recursos naturales con 
los que cuenta un país; el 
“capital humano”, 
determinado por los 
grados de nutrición salud, 
y educación de su 
población y el “capital 
construido”, aquel 
generado por el ser 
humano que incluye 
formas diversas de capital 
como: infraestructura, 
bienes de capital, 
comercial financiero, etc.  

Fuente: Elaboración del autor a partir de 
información hallada en diferentes documentos  
 

Tabla 2. 

Continuación de Compendio de conceptos de 

capital social 

Chiesi 
Antonio 

200
7 

Un conjunto de 
relaciones 
interpersonales 
basadas en 
Reputación, a través 
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de la cual el ego 
puede movilizar la 
acción de alterar el 
orden para perseguir 
sus propios objetivos, 
entorno al 
reconocimiento, 
cooperación, 
confianza, 
información, fidelidad 
y solidaridad como lo 
expone 

Narotzky 
Susana  

200
7 

Resalta el hecho de 
que ciertas formas de 
sociabilidad son 
conscientemente 
utilizadas y 
producidas como 
obligaciones mutuas 
no contractuales de 
larga duración13, 
dando lugar a un 
sentido de 
pertenencia a un 
grupo que proveerá 
acceso a recursos 
valiosos (materiales, 
simbólicos) de forma 
recurrente. 

Portes 
Alejandro en 
(Forni, P. 
Siles, M.  y 
Barreiro,2004
). 

199
9 

En la práctica el stock 
de capital social de las 
comunidades se 
equipará con el nivel 
de intervención 
asociativo y 
comportamiento 
participativo de los 
individuos, y se mide 
con indicadores tales 
como la lectura de 
diarios, la pertenencia 
a asociaciones 
voluntarias y las 
expresiones de 
confianzaen las 
autoridades políticas. 

Banco 
Interamerican
o de 
desarrollo 

200
1 

Se establece en el 
clima de confianza 
social, el grado de 
asociatividad, la 
conciencia cívica, los 
valores éticos, la 
cultura, entendida 
como “la manera de 
vivir juntos” y, con 
gran atención, los 
procesos que eviten la 
corrupción en la 

región 
latinoamericana.  

PNUD 200
0 

Se entiende como las 
relaciones informales 
de confianza y 
cooperación (vecinos, 
familia, colegas), 
asociatividad formal 
en organizaciones de 
diverso tipo, y marco 
institucional normativo 
y valórico de una 
sociedad que fomenta 
e inhibe las relaciones 
de confianza y 
compromiso cívico.   

Fukuyama 
Francis  

199
9 

Son los recursos 
morales, confianza y 
mecanismos 
culturales que 
refuerzan los grupos 
sociales  

Franke 
Sandra 

200
5 

es la nueva fuente de 
ventajas 
competitivas 
para las 
organizacione
s en 
economía 
basada cada 
vez más en lo 
“intangible” 
como fuente 
de creación 
de valor y 
riqueza. Es 
un factor de 
igual 
importancia 
que el capital 
financiero, 
humano y 
físico en el 
ciclo de vida 
de las 
organizacione
s 

Martínez, E. 
Moreno, O y 
Dover, R.    

201
5 

El significado del 
capital social emerge 
de la integración entre 
las categorías y 
conceptos como 
vulnerabilidad, 
exclusión social e 
inequidades en salud, 
según la condición de 
ser hombre o mujer 

Lechner 
Norbert 

200
0 

Relaciones informales 
de confianza y 
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cooperación (familia, 
vecindario, colegas); 
asociatividad formal 
en organizaciones de 
diverso tipo; y marco 
institucional normativo 
y valórico de una 
sociedad que fomenta 
o inhibe las relaciones 
de confianza y 
compromiso cívico 

Durston John 200
3 

El capital social de un 
grupo social podría 
entenderse como la 
capacidad efectiva de 
movilizar 
productivamente y en 
beneficio del conjunto, 
los recursos 
asociativos que 
radican en las 
distintas redes 
sociales a las que 
tienen acceso los 
miembros del grupo. 
Los recursos 
asociativos 
importantes para 
dimensionar el capital 
social de un grupo o 
comunidad, son las 
relaciones de 
confianza, 
reciprocidad y 
cooperación 

 
Fuente: Elaboración del autor a partir de 
información hallada en diferentes documentos  
 

La diversidad de aportes teóricos referentes al 

capital social, invitan a reflexionar para 

comprender su complejidad y su aplicación en lo 

que Bourdieu llama campos de juego. Las 

diferentes formulaciones expuestas son 

complementarias, en algunos casos, y 

homogéneas en otros: Coleman, en lo referente 

a una sociedad que confía en los demás que 

coopera en la formación de nuevos grupos y 

asociación. Bourdieu, en su postura frente a qué 

se cuente con el agregado de los recursos reales 

o potenciales que se vinculan una red duradera 

de relaciones más o menos institucionalizadas de 

conocimiento o reconocimiento mutuo.  
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Fukuyama, en lo relacionado a connotar con los 

recursos morales, confianza y mecanismos 

culturales que refuerzan los grupos sociales. 

Estos, entre la cantidad existente en el mundo 

académico, son elementos para pensar en cuál 

es el diagnostico de Colombia frente al capital 

social. Parece ser que el capital social se 

enmarca, en factores relevantes, como lo es la 

confianza, las redes y la fluidez en la 

interactuación en las mismas. 

 

El capital social como objeto de estudio en 

Colombia  

A partir de la conceptualización trabajada en los 

títulos anteriores, se dedicará este espacio a 

exponer parte del conocimiento desarrollado en 

Colombia frente al tema del capital social. Por lo 

tanto, se presentará un producto resultado de 

revisión  

 

documental. En el análisis de heurística 

realizada, con el objetivo de conocer sobre sobre 

los aspectos trabajados en Colombia en lo 

referente al capital social, se encontraron 

contextos como las que se presentan a 

continuación.  

 

(Vargas, 2002) refiere la importancia que el 

capital social ha generado ante la comunidad 

académica, así como en personas que están 

dedicadas a procesos de consultoría y asesoría 

en aspectos de desarrollo económico y social. El 

autor del estudio enfocado a desarrollar 

elementos para una teoría del capital social 

informa que la revisión de la literatura teórica, 

hecha sobre el tema, muestra la diversidad de 

conceptos y los distintos significados, así mismo, 
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afirma Vargas, su uso encierra dificultades 

teóricas y metodológicas. Lo cual concuerda con 

lo referenciado en uno de los apartes del 

presente documento. El autor en su disertación 

hace una presentación de los exponentes más 

relevantes del capital social, concordando con los 

referenciados en el intento de la 

conceptualización referida en el apartado 

anterior, expone (Vargas, 2002) como los más 

representativos a: Pierre Bourdieu, James  

 

Coleman, Richard Putnam, estos mismos le 

permiten al autor reflexionar que: 

“Las publicaciones económicas citan y aplican 

con cada vez mayor frecuencia el concepto de 

capital social, en particular las investigaciones 

sobre el crecimiento económico, la pobreza, el 

comportamiento de las firmas y los mercados, las 

economías en transición, los problemas de 

acción colectiva, el desempeño económico de los 

inmigrantes, la salud pública y el logro escolar” 

(p.76). 

 

Al parecer la toma del concepto, partiendo de los 

diferentes significados, permite inferir, según 

Vargas, (2002) que el uso del concepto para la 

primera década del siglo XXI estaba de moda y 

se designaba a cualquier fenómeno social. 

 

Los resultados del estudio expuestos, 

permitieron dejar conclusiones como: 

 

La diversidad de definiciones que se le han 

abonado al Capital social, ha hecho compleja su 

medición. Sin embargo, algunos autores que han 

conceptualizado el capital social han intentado 

“operacionalizarlo”, encontrándose con 

dificultades, propias de la diversidad de 

conceptos. La dificultad está más en entender, 

primero que todo, “el carácter de recurso de  
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ciertas formas de organización social en relación 

con las preferencias e intereses de individuos o 

grupos determinados, generando dificultades 

para construir índices comparables, pues cada 

sociedad y cada economía tienen instituciones 

diferentes para cumplir determinadas funciones” 

(Vargas, 2002. p.82). Entonces, el uso del 

concepto de capital social y el intento de su 

medición de la organización social no es tan fácil, 

máxime que el centro es, precisamente las 

personas. Por querer operacionalizarlo 

exponentes importantes como Putman han sido 

criticados, es precisamente, por reducir un 

concepto tan complejo. Señala Vargas, (2002). 

 

De su parte (Molinares y Orozco, 2016) en su 

estudio, “Redes sociales y capital social: 

indicadores de calidad de vida en la población 

desmovilizada. Colombia, Proceso de Paz”, se 

preocupa, de identificar características que tiene 

incidencia en el mejoramiento de la calidad de 

vida partiendo de la reestructuración de las redes 

sociales. El estudio es hecho a una parte de la 

población desmovilizada y tienen en particular 

confrontar esa tesis que trabajo Lazarus, R. y 

Folkman, S. (1984) en lo referente al  

afrontamiento como “la capacidad que tienen las 

personas como el conjunto de pensamientos, 

acciones y sentimientos que un individuo maneja 

para darle una solución a situaciones 

problemáticas por las que esté pasando y así 

poder disminuir las emociones que se generen” 

(p.45), noción que (Molinares y Orozco, 2016) 

quiso confrontar dentro de un marco de 

construcción de un sistema de capital social, 

propio de individuos que pasan de una red social 
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a otra, como es el caso de los desmovilizados en 

Colombia. 

El estudio hecho a 80 personas entre hombres y 

mujeres, de edades entre los 20 y 66 años, 

certificados como individuos desmovilizados del 

conflicto armado, se encuentra con que las 

personas desmovilizadas participan en redes 

sociales pequeñas, herméticas y fuertes, donde 

se evidencia que la confianza aun es solo para 

ese grupo homogéneo identificado por ese 

estatus de “desmovilizados”. El uso de la 

estrategia, trabajada en el estudio, para el 

reconocimiento del capital social existente en 

esta población permitieron identificar aspectos  a 

tener en cuenta, especialmente, por el momento 

histórico en el que entra Colombia con el proceso 

de paz con una de las guerrillas más antiguas del 

continente, en lo que a redirigir acciones para el 

éxito del procesos en sus diferentes etapas. 

Entonces (Molinares y Orozco, 2016) refiere:  

Los indicadores de calidad de vida, en su 

componente físico y psicológico y la 

conformación del sistema de capital social, 

muestran niveles bajos de rendimiento y, en 

general, apuntan a distinguir una serie de 

debilidades que pueden afectar el 

funcionamiento de los individuos desmovilizados 

y sus posibilidades de afrontamiento efectivo 

ante la pobreza. La participación social, la 

interacción y la posibilidad de intercambios 

sociales entre actores aumenta ostensiblemente 

la felicidad y los niveles de bienestar psicológico, 

lo cual refuerza la necesidad de interacción 

frecuente y amplia con diferentes individuos a 

quienes se incluya como elementos de la red, no 

solo como una forma de combatir la segregación 

sino como un mecanismo de generación de 

recursos sociales que le faciliten al 

desmovilizado la apertura a los niveles más 

distales del desarrollo comunitario y la obtención  
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de facultades sociales para la superación de las 

necesidades y para la adecuada reintegración 

social. (p.132) 

 

Lo citado, deja inferir que la muestra compuesta 

por 80 personas en calidad de desmovilizados 

dan cuenta de las debilidades que afectaran el 

funcionamiento de su proceso, para lo cual se 

debería fortalecer ese “afrontamiento” o 

capacidad de las personas para enfrentar y dar 

solución a situaciones a las que está expuesto en 

un entorno de desarrollo económico que 

embarga el país, como lo es el alto grado de 

desigualdad e índice de pobreza, como así lo 

enuncia los diferentes diarios del país, como el 

diario El Tiempo el 2 de marzo de apenas el año 

2016, a partir de las cifras del DANE: 

“Finalmente, el coeficiente de Gini, que mide el 

grado de desigualdad de un país, pasó de 0,538 

a 0,522. Entre más cerca esté de 1, más desigual 

es la nación”.  

 

Otro de los estudios encontrados frente al tema 

del capital social en Colombia es el de 

(Cárdenas, Barragán y García. 2016) donde 

trabaja el tema “participación política y capital 

social en el nivel subnacional de Colombia” 

haciendo específicamente seguimiento a el 

departamento de Cundinamarca. En la búsqueda 

de la relación existente entre la participación 

política y capital social, el autor del estudio, 

expresa su interdependencia, que es una 

realidad, que estas dos conviven: “guardan una 

relación, sin embargo, también se establece que 

este comportamiento no es homogéneo, y que 

éste efecto se esparce en forma diferenciada por 

el territorio departamental. Es importante 
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comprender esta relación ya que en la 

generación de confianza y en el fortalecimiento 

del capital social, puede estar la clave para el 

fortalecimiento de los procesos políticos y de la 

calidad democrática en general. (p. 2).  

 

Es un estudio que tiene relevancia por la 

coyuntura colombiana y los diferentes 

fenómenos sociales y económicos que conviven 

en el día día la gente del común. 

 

Martínez,  E. Moreno, O y Dover, R.  (2015).  

Hacen un estudio que pretende, entre otros 

aspectos, comprender el significado del capital 

social de la diabetes tipo 2 en el contexto 

colombiano. Es una investigación de tipo 

cualitativo trabajado con 41 personas diabéticas, 

sus familiares y vecinos. El conocimiento frente 

al tema se desarrolla a través de un instrumento 

compuesto por categorías y subcategorías. La 

muestra compuesta por 25 mujeres y 16 hombres 

con diabetes tipo 2, permitió inferir que el 

concepto de capital social no es igual para 

hombres  

y mujeres. “Los vínculos sociales de las redes 

sociales, creados cotidianamente por la 

confianza y la solidaridad para el cuidado, son 

valorados de manera diferente, debido a 

experiencias y hechos sociales resultantes de la 

autoconfianza, la autoeficacia para el apoyo 

social principalmente” (p.387).  El significado de 

capital social se interpreta de acuerdo a la 

exclusión social y vulnerabilidad al que están 

expuestos, como hombre o mujer. 

 

La confianza es un factor importante, esta hace 

que las acciones de cuidado y control de la 

enfermedad  

sean realizables, como quiera que maneja la 

comunicación. Se presenta una cultura frente a  
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que “la práctica del cuidado se identifica más en 

mujeres que en hombres, es algo que se da 

naturalmente y trasciende a la vida colectiva, se 

relaciona con un tiempo y una cultura, se hace 

más consciente en mujeres profesionales de la 

salud que en hombres” (p.344). Los autores del 

estudio no dejan duda que esta cultura está 

determinada, definitivamente, por la confianza, 

factor este que prácticamente está en el común 

denominador de los diferentes conceptos 

enunciados anteriormente.  

 

Fernández, J., P, Flórez, C., Moreno, J., Cepeda, 

M, & Idrovo, A. (2014) parte de la idea de que el 

capital social es factor concluyente del desarrollo 

y el bienestar social, así mismo, se fundamenta 

en el grado de confianza que se de en una 

organización social. La medición del capital 

social, aun, no presenta escalas que garanticen 

su precisión.  Para la investigación se adaptó al 

español la escala de capital social cognitivo de 

Wang; instrumento diseñado originalmente para 

la medición del capital social cognitivo de áreas 

rurales de China. Se diseñó un cuestionario que 

fue aplicado a 1200 informantes adultos en el 

municipio de Tierralta, Córdoba, población 

ganadera y agrícola de (Colombia). 

Los resultados del estudio reportaron, algo que, 

según Fernández, J., P, Flórez, C., Moreno, J., 

Cepeda, M, & Idrovo, A. (2014) son similares a 

los arrojados en una población rural China. Las 

relaciones entre personas en esas redes sociales 

dadas en los mismos barrios donde se construye 

el capital social, en el marco rural, son diferentes 

a los que se observan en un sector urbano. 

Asimismo, se observó como resultado de la 
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investigación, según los autores, que “las 

relaciones sociales sólidas y la confianza en los  

demás permiten construir iniciativas comunitarias 

exitosas, teniendo también un impacto sustancial 

sobre el éxito de las políticas en salud orientadas 

a la comunidad” (p.213). 

 

Otro estudio sobre el capital social, fue el 

presentado por (Sudarski 2003) en (Elster, J., 

Inglehart, R. y Eisler R,2003). “Reflexiones sobre 

la investigación en ciencias sociales y estudios 

político. Capital social de Colombia; Principales 

hallazgos”, donde se preocupa, en primera 

medida de exponer los elementos que él 

considera necesarios para hablar de los 

resultados del capital social en Colombia. refiere,  

entonces, la importancia de tener en cuenta la 

tradición y cultura de origen, a este factor refiere: 

“en ese sentido es importante que se miren los 

componentes de lo que se llama la tradición 

Hispano-católica y en ella la unidad de 

solidaridad, la unidad de confianza, y la 

estructura simbólica “(p.201-202). Para Zudarki, 

la relaciones en Colombia conservan como 

principal elemento la relación patrón – cliente 

dejando ver que, si existe esta relación, hay 

desigualdad y jerárquica. 

Jonh Sudarsk es uno de los principales 

estudiosos del capital social en Colombia, ya en 

el 2001 había trabajado con el Departamento de 

Planeación Nacional, un importante documento, 

así titulado; El capital social de Colombia, aquí se 

da respuesta a una de las estrategias formuladas 

en un documento COMPES en el año de 1995. 

En su primer capítulo trabaja los elementos, 

considerados necesarios para la  
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interpretación de los resultados del estudio. 

Antes de exponer los resultados de su estudio, 

Sudarski exhibe diferentes conceptos de capital 

social, para después exponer reflexiones que 

invitan a pensar como a partir de los conceptos 

se produce nuevas maneras de  

pensar en lo social teniendo en cuenta el 

crecimiento y desarrollo económico.  

En sus reflexiones a partir la investigación deja 

claro que el estudio del capital social debe 

trascender de la etapa especulativa y discursiva 

a una objetiva y científica. Así mismo que el 

elemento esencial para la generación de capital 

social es la confianza. “La confianza mutua 

estable solo se obtiene a través de, primero, la 

organización y la estructura institucional y, 

segundo, a través de una estructuración 

simbólica que les dé una definición significativa a 

ciertos problemas irresolubles de la vida 

humana” (p.30). 

 

Conclusiones 

 

El capital social y lo que engloba su concepto ha 

sido trabajado en las diferentes situaciones que 

implica calidad de vida de las personas. La 

ciencia social ha sido quien más ha dado uso 

desde la década de los noventa, esto, a partir de 

las contribuciones que autores como Bourdieu, 

Portes, Coleman, Putnam y partidarios de la 

época contribuyeron a establecer al constructo 

de la teoría social. Desde aquí se desarrolla la 

presunción que señala a las comunidades cívicas 

como las portadoras del capital social. Es posible 

que dese estos pensamientos, las 

organizaciones multilaterales como PNUD, BID, 

han visualizado la importancia del tema y su 
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participación con políticas que direccionen la 

construcción del capital social en Latinoamérica.  

El crecimiento económico, en su concepción de 

ser el incremento sostenido de la producción que 

realiza una sociedad, así como, el desarrollo 

económico, entendido como el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida que puede estar 

representada en una mejor distribución, 

urbanización e industrialización, bajas tasas de 

natalidad, alta expectativa de esperanza de vida, 

crecimiento de la educación, seguridad social, 

inclusión en el mercado (Montenegro, 2012), son  

de suma importancia para formar y fortalecer 

aquellos elementos de las organizaciones 

sociales, como las redes, las normas, la 

confianza, que beneficia la acción y la 

cooperación para beneficio mutuo, puesto que el 

trabajo en conjunto es más fácil en una 

comunidad que tiene acervo abundante de 

capital social, como lo afirman (Coleman, 1990) 

y (Putman, 1993). 

 

El Crecimiento económico, desarrollo económico 

y desarrollo humano son procesos 

complementarios del capital social, teniendo en 

cuenta que su concepto en general, a partir de 

las exposiciones del mismo por diferentes 

autores, permite inferir que hay coincidencia en 

señalar que el capital social está fundamentado 

en esa confianza o conducta futura del prójimo 

con esas realidades edificadas por el mismo: 

familia, redes sociales, iglesia, estado, mercado 

entre otras, que son parte del diario vivir y la 

estructura social. Pero que habrá una 

acumulación de capital social en la medida que 

exista crecimiento sostenido de la producción y 

su distribución en función de la satisfacción de 

las necesidades básicas, y así seguir en ese 

proceso continuo que lleve a expansión de las 

capacidades de las personas. Ver figura 3 con la  
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ilustración de los elementos que contribuyen al 

capital social. 

Los conceptos, tratados anteriormente, tienen en 

común las personas, lo que invita a reflexionar, 

de una parte, a que el objetivo central de la 

economía es el bienestar y “el proceso continuo 

de expansión de las capacidades de las 

personas que amplían sus opciones y 

oportunidades” PNUD, es decir, plena 

satisfacción de las necedades, en lo posible, de 

cada uno de los individuos en una sociedad.  

Necesidades que se han establecido como 

ilimitadas, en el sentido que las prioridades en su 

solución permiten identificar que a medida que se 

van encontrando formas de satisfacer unas van 

ampliándose y diversificándose constantemente. 

Figura 3. Crecimiento económico, desarrollo 

económico conceptos diferentes pero 

complementarios para el desarrollo humano y el 

capital social.  
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