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presentAción

Desde 1975 FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla actividades de interés general para la 
sociedad en distintos ámbitos profesionales y culturales, así como acciones desti-
nadas a la mejora de las condiciones económicas y sociales de las personas y de los 
sectores menos favorecidos de la sociedad.

Desde el Área de Seguro y Previsión Social trabajamos con el objetivo de promover 
y difundir el conocimiento y la cultura del seguro y la previsión social.

En cuanto a las actividades orientadas hacia la sociedad en general, creamos con-
tenidos gratuitos y universales en materia de seguros que divulgamos a través de la 
página web Seguros y Pensiones para Todos. Organizamos actividades educativas 
y de sensibilización mediante cursos de formación para el profesorado, talleres 
para escolares y visitas gratuitas para grupos al Museo del Seguro. Asimismo publi-
camos guías divulgativas para dar a conocer aspectos básicos del seguro.

Además de esta labor divulgativa, apoyamos la investigación mediante la elabora-
ción de informes sobre mercados aseguradores y otros temas de interés, la conce-
sión de ayudas para la investigación en seguros y previsión social, la publicación de 
libros y cuadernos de temática aseguradora y la organización de jornadas y semina-
rios. Nuestro compromiso con el conocimiento se materializa en un Centro de 
Documentación especializado que da soporte a todas nuestras actividades y que 
está abierto al público en general.

Dentro de estas actividades se encuadra la concesión de una ayuda a la investiga-
ción Ignacio H. de Larramendi 2013 a Gema de Cabo Serrano, Carmen Alcalá Lopez 
y María Teresa Rodríguez Lupiañez para el desarrollo del proyecto Definición y me-
dición de la cultura aseguradora. Aplicación al caso español que ha sido tutorizado 
por César Quevedo Seises, subdirector del Área de Seguro y Previsión Social y 
Begoña González García, directora del Centro de Estudios del Área de Seguro 
y Previsión Social de FUNDACIÓN MAPFRE.
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Todas nuestras actividades se encuentran disponibles y accesibles en internet, para 
usuarios de todo el mundo, de una manera rápida y eficaz, a través de nuestra pá-
gina web: www.fundacionmapfre.org

Área de Seguro y Previsión Social
FUNDACIÓN MAPFRE
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Gema de cabo serrano es Doctora en Economía por la Universidad Complutense de 
Madrid y Master en Hacienda Pública: Gasto Público y Programación Económica por 
el Instituto de Estudios Fiscales. Ha desarrollado su carrera profesional entre el 
ámbito universitario, donde fue profesora de econometría durante una década en la 
Universidad Complutense de Madrid, y en el Centro de Estudios Económicos Tomillo 
(CEET) desde 1998, donde actualmente es Directora de Proyectos y Propuestas. 
Está especializada en el análisis económico, en sostenibilidad y territorio, en temas 
sociales sobre mujer, inmigración y personas con discapacidad y en la evaluación de 
impacto de políticas públicas y proyectos sociales. Como resultado de su actividad 
profesional, ha publicado más de veinte libros y una docena de artículos, ha partici-
pado en una treintena de jornadas y foros y ha dirigido y/o participado en un cente-
nar de proyectos, estudios o asistencias técnicas.
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Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en el 
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del Conocimiento por la Universidad Internacional de La Rioja y Licenciada en 
Economía por la Universidad de Granada. Como técnica y colaboradora de CEET 
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resuMen

FunDAción MApFre tiene entre sus objetivos desarrollar actuaciones para mejo-
rar la cultura aseguradora de la ciudadanía y su percepción del seguro, para lo cual 
lleva a cabo múltiples iniciativas en este sentido. 

En primer lugar, y como punto de partida, en 2011 realizó un estudio sobre la per-
cepción social del seguro en España (FUNDACIÓN MAPFRE [web] 2012)1. Tomando 
como base los resultados obtenidos y uniéndose a las medidas del Plan de Educación 
Financiera, en 2012 puso en marcha el proyecto denominado “Seguros para Todos2” 
con el objetivo de mejorar la percepción social del seguro a través del conocimiento 
de la cultura aseguradora, sus principios y fundamentos. Entre las actuaciones ini-
ciadas en el marco de este proyecto, ocupa un papel fundamental el desarrollo de 
acciones formativas dirigidas tanto al público en general como a educadores. A esto 
hay que añadir la labor realizada a través de la plataforma web del proyecto que 
ofrece información básica sobre seguros y conceptos relacionados, incluye materia-
les pedagógicos, un amplio glosario en la materia y ofrece un servicio de consulta al 
experto, entre otras iniciativas. Y todo ello apoyado, complementariamente, con el 
uso de las redes sociales para fomentar la interacción con los usuarios y conocer su 
opinión en estos temas.

En este contexto, con la realización de la presente investigación, fruto de una ayuda 
a la investigación concedida por la FUNDACIÓN MAPFRE en 2013, se pretende dar 
un paso más en el conocimiento de la cultura aseguradora, gracias a la construcción 
de un Índice de cultura Aseguradora, en adelante icA, con el que, por vez primera 
en España, se identifica y mide el grado de conocimiento y comprensión de los se-
guros y sus aspectos relacionados, a partir de varias novedosas aportaciones.

1 Este informe tuvo su continuación en 2014 manteniendo la misma metodología que el anterior.
2 Desde 2014 “Seguros y Pensiones para todos”. www.segurosypensionesparatodos.org
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concepto De cuLturA AseGurADorA

en este trabajo se acuña por primera vez el concepto de cultura aseguradora, en-
tendido como un concepto necesario y de plena actualidad para entender y analizar 
la cultura del seguro y su calado en nuestra sociedad, y se identifican sus dimensio-
nes, tomando como referencia el concepto de educación financiera introducido por 
la OCDE hace una década (OCDE [web] 2005) en el que se enmarca, de alcance más 
amplio y avanzado en su extensión, análisis y medición. 

En concreto, la cultura aseguradora se define como el proceso por el cual los ciuda-
danos mejoran su comprensión de la actividad aseguradora, sus conceptos y riesgos 
y, a través de la información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarro-
llan las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los ries-
gos y oportunidades que ofrece el seguro, tomar decisiones informadas, saber dónde 
acudir para pedir ayuda y llevar a cabo cualquier acción eficaz para mejorar su bien-
estar y seguridad. 

Además, sobre la base en esta definición y entendido como un fenómeno multidi-
mensional y holístico, se identifican cuatro dimensiones de la cultura aseguradora: 
conocimiento, uso, educación y previsión.

MeDición De LA cuLturA AseGurADorA

Partiendo de esta conceptualización y de los resultados de la Encuesta de Cultura 
Aseguradora 2014, realizada específicamente para esta investigación, se aborda la 
medición del nivel de cultura aseguradora en españa. Esta Encuesta, realizada a 
medida a partir de un cuidadoso cuestionario diseñado a tal fin, se dirige a la pobla-
ción española y es representativa por sexo y grupos de edad; además, recaba infor-
mación sobre el uso de los seguros entre la población española según diversas 
variables sociodemográficas y sobre su nivel de cultura aseguradora, indagando en 
los aspectos definitorios de sus cuatro dimensiones teóricas. 

La estructuración de la cultura aseguradora en cuatro dimensiones sirve de funda-
mento y facilita la identificación de indicadores apropiados para medir sus diferentes 
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aspectos definitorios, cuyos datos se obtienen a partir de la Encuesta de Cultura 
Aseguradora 2014. Para tal medición, se diseña y construye una herramienta espe-
cífica, el icA, que permite medir los diferentes aspectos que concurren en esta rea-
lidad compleja y polifacética y heterogénea. 

El ICA, como todo índice sintético diseñado para medir un fenómeno difícil de defi-
nir, amplio en su alcance y de múltiples facetas, es una herramienta cuantitativa de 
medición, que tiene la virtud de evaluar en una sola cifra cada dimensión de la cul-
tura aseguradora y el conjunto del fenómeno, con el fin de facilitar su interpretación 
y comprensión. Constituye, además, una herramienta reproducible en diferentes 
momentos del tiempo, facilitando de este modo el seguimiento de la evolución de la 
cultura aseguradora a lo largo del tiempo, y para diferentes grupos de población e 
incluso para distintas regiones o países, permitiendo la realización de comparacio-
nes. Y, por último, puede interpretarse como una herramienta de difusión, para dar 
apoyo y servir como instrumento de divulgación de la importancia y avance de la 
cultura aseguradora en la sociedad. 

Desde el punto de vista práctico, el cálculo del icA se realiza a nivel general, consi-
derando el conjunto de la población española, y a nivel específico, por sexo y distin-
guiendo entre tres tramos de edad: entre 20 y 39 años, entre 40 y 64 años y de 65 
y más años.

Autopercepción DeL niveL De cuLturA AseGurADorA

Los datos recabados en la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014 muestran que la 
autopercepción de la población española es que su nivel de cultura aseguradora es 
medio-bajo. Más concretamente, el 46,2% le da una puntuación media y el 36,8% 
una baja. 

No obstante, dicha percepción es mayor entre los hombres que entre las mujeres 
(en una escala del 1 al 5, la puntuación media para ellos es de 2,68 frente a la feme-
nina de 2,40) y desciende con la edad (la población de 20 a 39 años le da una media 
de 2,64 puntos, la de 40 a 64 años 2,58 y los de 65 y más años 2,40).
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eL ÍnDice De cuLturA AseGurADorA (icA)

En la misma línea, los resultados obtenidos del cálculo del icA indican que la po-
blación española tiene un nivel de cultura aseguradora medio-bajo, con un valor 
estimado del índice de 35,1 (sobre 100). Por dimensiones, revelan que la población 
española sabe defenderse bastante bien en los aspectos prácticos relacionados con 
la contratación de seguros y su gestión (ICA dimensión USO: 57,7), y tiene un nivel 
de conocimientos medianamente adecuado sobre ellos y sus conceptos relaciona-
dos (ICA dimensión CONOCIMIENTO: 48,6). Sin embargo, ponen de manifiesto que, 
en la práctica, la población española apenas realiza actuaciones para prevenir riesgos 
y mejorar su seguridad (ICA dimensión PREVISIÓN: 27,4) y es muy poca la forma-
ción, información y asesoramiento sobre seguros que tiene de referencia (ICA 
dimensión EDUCACIÓN: 19,8).

Los icA por sexo revelan que el nivel de cultura aseguradora masculino es, en tér-
minos generales, mayor que el femenino, esencialmente en lo que se refiere a co-
nocimientos sobre seguros y conceptos relacionados (dimensión CONOCIMIENTO) 
y acciones emprendidas para prevenir riesgos (dimensión PREVENCIÓN) y no tanto 
en cuanto a cuestiones prácticas relacionadas con la contratación y gestión de se-
guros (dimensión USO) y a información, formación y asesoramiento en la materia 
(dimensión EDUCACIÓN).

Los icA por edades muestran que el nivel de cultura aseguradora es mayor entre 
las personas más jóvenes y se reduce con la edad. Esta tendencia general se obser-
va también para las dimensiones CONOCIMIENTO y EDUCACIÓN de la cultura ase-
guradora. Se pone de manifiesto, en consecuencia, que la formación que ha recibido 
la población más joven en materia de seguros y la información a la que tiene acceso, 
si bien sigue siendo escasa, es notablemente mayor que la que recibió la población 
que ahora tiene más de 40 años. 

Por el contrario, para las dimensiones USO y PREVISIÓN, los ICA toman un valor 
más alto entre la población de mediana edad, que entre la más joven o la de más 
edad. Ello hace notar que es a partir de los 40 años cuando la población toma una 
mayor conciencia aseguradora, siendo más habitual la contratación de seguros 
como forma de prevención.

© FUNDACIÓN MAPFRE 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de  FUNDACIÓN MAPFRE 



17

La principal conclusión del análisis realizado, por lo tanto, es que la población española 

tiene un nivel de cultura aseguradora todavía situado en el tramo más bajo del nivel 

medio. Detrás de estos resultados se encuentra el todavía débil desarrollo que actual-

mente se percibe en la sociedad de los aspectos relacionados con la formación, informa-

ción y asesoramiento en materia de seguros y, en menor medida, a la escasa concienciación 

de la población, que apenas toma medidas prácticas de prevención con objeto de garan-

tizar su bienestar ante situaciones de riesgo. 

Se constata, de esta forma, que es de gran importancia realizar actuaciones dirigidas a 

difundir el conocimiento y la práctica del seguro en la sociedad y concienciar a la pobla-

ción sobre sus posibilidades.
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1. reFerenciAs, oBJetivos Y conteniDo

1.1. contexto De reFerenciA

el concepto de educación financiera

La cultura aseguradora como tal apenas ha sido estudiada y no se encuentran 
referencias de la misma en la literatura. De hecho, ni siquiera existe un concepto 
convenientemente delimitado de este fenómeno. Dado que el seguro es un instru-
mento financiero, cabe tomar como referencia el concepto más amplio de educa-
ción financiera, que sí ha sido ampliamente estudiado y, por tanto, se encuentra 
más avanzado.

En particular, el concepto de educación financiera se aproximó por primera vez 
en 2005 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), entendiéndola como: “el proceso mediante el cual los consumidores/ 
inversionistas mejoran su comprensión sobre productos y conceptos financieros 
y, a través de información, instrucción y/o asesoría objetiva, desarrollan las ha-
bilidades y la confianza para volverse más conscientes de los riesgos y oportu-
nidades financieras, para hacer elecciones informadas, para saber dónde bus-
car ayuda, y para tomar otras medidas efectivas para mejorar su bienestar 
financiero” (OCDE [web] 2005).

Desde entonces, esta definición ha sido completada y versionada por distintos or-
ganismos y estudiosos. Cabe destacar la realizada por Remund en 2010 aunando 
los elementos comunes presentes en las distintas acepciones de educación finan-
ciera dadas hasta el momento: “medida del grado en que uno entiende los princi-
pales conceptos financieros y posee la capacidad y la confianza para manejar sus 
finanzas personales a través de una correcta toma de decisiones de corto plazo y 
una sólida planeación financiera a largo plazo, estando consciente de los aconte-
cimientos de la vida y las cambiantes condiciones económicas” (L. Remund, 
David).
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Actuaciones para fomentar la educación financiera y el conocimiento del seguro

La información y conocimiento que tiene la población de los productos financie-
ros y su funcionamiento, en términos generales, y de los seguros, en particular, 
es escasa. En opinión de los expertos, no existe una correspondencia entre el 
grado de conocimiento de estos productos en la sociedad y el uso real que se 
hace de ellos. Con ello, en los últimos años son numerosos los organismos pú-
blicos y privados que han mostrado interés y preocupación en este campo, ins-
taurando distintos tipos de actuaciones para promover la educación financiera 
en la sociedad. 

A nivel internacional, la ocDe presentó en 2005 el estudio “mproving Financial 
Literacy. Analysis of issues and policies (OCDE [web] 2005) en el que evaluaba el 
nivel de conocimientos de este tipo en 15 países. Poco después, y con base en los 
resultados de ese estudio, publicó una resolución (OCDE [web] julio de 2005) en la 
que instaba a los Estados miembro a promover la educación financiera de su pobla-
ción a través de diferentes actuaciones y políticas. Desde entonces, y de forma pe-
riódica, la OCDE ha realizado diferentes recomendaciones en este sentido, siendo 
las más recientes “Los Principios de Alto Nivel sobre Estrategias Nacionales de 
Educación Financiera” publicados por la Red Internacional de Educación Financiera 
de la OCDE en agosto de 2012. 

También contribuyeron en este sentido, los esfuerzos de los ministros de finan-
zas de la Comisión Europea y del G-20, que en la cumbre que tuvo lugar en Los 
Cabos, México, en 2012, se declararon comprometidos con los mencionados 
Principios.

En España, por su parte, cabe destacar el plan de educación Financiera 2008-2012 
(CNMV y Banco de España [web] mayo de 2008) y su sucesor para el periodo 2013-
2017 (CNMV y Banco de España [web] junio de 2013), elaborados por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores —CNMV— y el Banco de España, siguiendo las 
recomendaciones de la OCDE anteriormente señaladas. Estos planes han desarro-
llado una serie de medidas para divulgar la cultura financiera y formar a la pobla-
ción y han impulsado la creación de la plataforma web “Finanzas para todos”, con-
cebida como un portal de educación financiera online.
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A este plan se adhirieron con posterioridad otras instancias públicas; como la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera y organizaciones privadas como la propia FUNDACIÓN 
MAPFRE.

A su vez, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADicAe) publicó en 
2013 el informe nivel de educación financiera de la población española, realizado 
en el marco del proyecto “Educando a los usuarios de servicios financieros: por un 
nuevo consumidor responsable, activo y crítico” y financiado por el Instituto Nacional 
de Consumo. En él se presentaban los resultados obtenidos de una encuesta a la 
población española en la que se indagaba en su nivel de educación financiera y se 
concluía que era insuficiente y necesitaba ser impulsada no solo desde el sector 
público sino también desde las entidades financieras privadas.

En el campo específico del seguro, cabe destacar el proyecto seguros y pensiones 
para todos de FUNDACIÓN MAPFRE. Dicho proyecto concede mucha importancia a 
la interacción con los ciudadanos, para conocer sus necesidades y expectativas, por 
lo que se realizan actuaciones a través de redes sociales. Además, busca la univer-
salidad de los contenidos, que se publican en la plataforma web www.segurosypen-
sionesparatodos.org.

1.2. oBJetivos

Con este marco de contexto, resulta de especial interés realizar una investigación 
como la que aquí se presenta, que, por un lado, aborda la conceptualización de la 
cultura aseguradora como fenómeno global, con vocación de universalidad, y en 
todas sus dimensiones, y, por otro, emprende su medición a través de la construc-
ción de un Índice sintético de cultura Aseguradora, instrumento cuantitativo avan-
zado que permite dar un paso más en la medición de esta realidad en España y, de 
esta forma, facilita la identificación de los aspectos de interés que puedan servir de 
orientación para el diseño de nuevas medidas y políticas para mejorarla. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo general aproximar el concepto 
de cultura aseguradora y delimitar sus dimensiones, como punto de partida para 
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construir un Índice de cultura Aseguradora que permita, por primera vez, identi-
ficar y medir el nivel de conocimiento y comprensión de los seguros y los aspectos 
relacionados con los mismos en la población española. Se trata de indagar qué 
sabe la población sobre los seguros, cómo adquiere ese conocimiento y cómo actúa 
en el mundo del seguro, y resumirlo a través de una herramienta sencilla y fácil de 
entender y utilizar. 

Para conseguir este objetivo global se plantean los siguientes objetivos específicos:

Definir adecuadamente el fenómeno que se pretende medir, esto es, la cultura ase-
guradora, e identificar y acotar sus dimensiones, desde una visión integral y holística. 

Medir, a partir de indicadores cuantificables, las distintas dimensiones, además de 
la cultura aseguradora en su conjunto, de forma comparable y normalizada.

proporcionar una herramienta para el seguimiento de la evolución de la cultura 
aseguradora en España y sus factores determinantes, que sea reproducible y per-
mita realizar comparaciones en el tiempo y entre regiones y países, así como en 
función del perfil general de las personas usuarias de seguros, y en particular, de 
su sexo y edad.

identificar los puntos fuertes o más desarrollados y aquellos más débiles o de me-
nor avance en el nivel existente de cultura aseguradora, para orientar y/o apoyar 
medidas o actuaciones que los diferentes agentes intervinientes en materia de se-
guros puedan realizar para mejorar el nivel de cultura aseguradora de la población. 

1.3. conteniDo

Tras contextualizar esta investigación y exponer los objetivos que se propone, en el 
Capítulo 2 se presentan los resultados alcanzados.

En un primer apartado, se aborda la autovaloración que tiene la población de su 
nivel de cultura aseguradora. En un segundo apartado se incorpora la conceptuali-
zación de cultura aseguradora realizada y se describen las dimensiones de la misma, 
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como primera gran aportación de esta investigación. Y a continuación, tras señalar 
someramente los indicadores utilizados para su medición, se presentan los resul-
tados del ICA calculado. Se analiza no sólo el ICA general sino también los ICA par-
ciales por dimensiones y los Indicadores Base –IB- a partir de los que se calculan. 
Además, el análisis se replica haciendo una distinción según el sexo y la edad de la 
población.

Se incluyen, además, tres anexos. En el primero se recogen las referencias biblio-
gráficas más relevantes usadas como punto de partida para la investigación. En el 
segundo se describe la metodología empleada para llevar a cabo el estudio, en cada 
una de sus etapas. Finalmente, en el tercero de los anexos se adjunta el cuestiona-
rio de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.
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2. LA cuLturA AseGurADorA en espAÑA

En primer lugar, la autopercepción que tiene la población española sobre su nivel 
de cultura aseguradora ofrece una referencia básica y global para el análisis deta-
llado y riguroso de este fenómeno, realizado a continuación, en el que se profundiza 
en el concepto y su medición a partir del Índice de Cultura Aseguradora. 

2.1. AutovALorAción DeL niveL De cuLturA AseGurADorA

Según los resultados de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014 la población es-
pañola piensa que su nivel de cultura aseguradora es medio-bajo. Más concreta-
mente, el 46,2% le da una puntuación media y el 36,8% una baja. Existe, además, un 
9% de la población que considera su nivel de cultura aseguradora muy bajo, mien-
tras que tan sólo el 6,9% le da una puntuación alta y el 1,1% lo califica de muy alto.

Gráfico 1. Nivel general de cultura aseguradora. Porcentaje sobre el total de personas. 
Fuente. elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.
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Haciendo una distinción por sexos, la autopercepción que tienen los hombres de su 
nivel de cultura aseguradora es mayor que la de las mujeres. En una escala del 1 
al 5, la puntuación media para ellos es de 2,68 frente a la femenina de 2,40. El mayor 
nivel de cultura aseguradora declarado por los hombres se explica porque son mu-
chos más los que le dan una puntuación alta o muy alta respecto a las mujeres: el 
22,4% consideran que es alta y el 12,7 que es muy alta, frente a sólo el 4,7% y el 0,5% 
de las mujeres. 

En contraste, llama la atención que también es mayor la proporción de hombres 
que considera que su nivel de cultura aseguradora es muy bajo: el 19,2% frente al 
10,5% de las mujeres. No obstante, esta diferencia se ve compensada por la elevada 
proporción de mujeres que dan una puntuación media o baja a su nivel de cultura 
aseguradora: el 40,0% y el 44,4%, respectivamente, frente al 17,5% y el 28,1% de los 
hombres.

 

Gráfico 2. Nivel de cultura aseguradora por sexo. Porcentaje sobre el total de personas de cada sexo.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.
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con la edad. Así, en una escala del 1 al 5 la población de 20 a 39 años le da una me-
dia de 2,64 puntos, cifra que desciende hasta 2,58 para la de 40 a 64 años y se reduce 
hasta 2,40 para los mayores de 64 años.

No obstante, independientemente de su edad, la gran mayoría de la población da 
una puntuación media o baja a su nivel de cultura aseguradora. Las diferencias se-
ñaladas radican fundamentalmente en que la proporción de población joven, de 20 
a 39 años, que le da una puntuación alta o muy alta alcanza el 11,5% y el 2,2%, muy 
por encima de las personas de más edad. Por el contrario, el porcentaje de pobla-
ción de 65 y más años que considera que su nivel de cultura aseguradora es bajo o 
muy bajo es superior al de la población más joven, alcanzando el 39,4% y el 13,4% 
de forma respectiva.

 

Gráfico 3. Nivel de cultura aseguradora por grupo de edad. Porcentaje sobre el total de personas 
de cada grupo de edad.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.
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• es mayor entre los hombres que entre las mujeres: en una escala del 1 al 5, la pun-

tuación media masculina es de 2,68 frente a la femenina de 2,40.

• es mayor entre la población más joven y desciende con la edad: la de 20 a 39 años 

le da una media de 2,64 puntos, la de 40 a 64 años 2,58 y las personas de 65 y más 

años 2,40.

2.2. eL concepto De cuLturA AseGurADorA Y sus DiMensiones

Para medir adecuadamente un fenómeno complejo y multidimensional, es funda-
mental partir de la definición del concepto que se pretende medir. 

El término de cultura aseguradora no está acuñado con ninguna referencia interna-
cional, como el término de educación financiera (por ejemplo, OCDE, Principios y 
buenas prácticas para la concienciación y educación financieras, 2005), del que 
existe una profusa literatura al respecto. 

No obstante, tomando esta referencia y aplicándola al ámbito de los seguros, se 
puede decir que la cultura aseguradora es el proceso por el cual los ciudadanos 
mejoran su comprensión de la actividad aseguradora, sus conceptos y riesgos y, a 
través de la información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan 
las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y 
oportunidades que ofrece el seguro, tomar decisiones informadas, saber dónde 
acudir para pedir ayuda y llevar a cabo cualquier acción eficaz para mejorar su bien-
estar y seguridad. 

Teniendo en cuenta esta definición, se pueden distinguir varias dimensiones en el 
marco del concepto de cultura aseguradora (entre paréntesis se concreta a qué par-
te de la definición alude cada dimensión): 

1. conociMiento (Comprensión del seguro y sus conceptos relacionados). 
Esta dimensión aborda el conocimiento “teórico o conceptual” que tienen 
las personas de los seguros. Por lo tanto, su contenido tiene que ver con los 
conceptos y la terminología.
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2. uso (Toma decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda). 
Esta dimensión hace referencia, de forma complementaria a la anterior, a los 
conocimientos “sobre la práctica” de las personas en el ámbito del seguro: a 
quién tienen que consultar, qué tienen que hacer o dónde pueden acudir. 

3. eDucAción (Información, enseñanza y/o asesoramiento). Esta dimensión 
alude a los medios que se utilizan por parte de la población para adquirir 
conocimientos sobre el seguro y las posibles formas de mejorarlos.

4. previsión (Realización de acciones para mejorar su bienestar y seguri-
dad): Esta última dimensión de la cultura aseguradora tiene que ver con las 
acciones que las personas realizan para protegerse a sí mismas, a sus fa-
milias y/o sus bienes; y la importancia que le dan al seguro.

Ilustración 1. Dimensiones de la cultura aseguradora. 
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Los inDicADores pArA MeDir LA cuLturA AseGurADorA  
Y sus DiMensiones

Para medir cada una de las cuatro dimensiones de la cultura aseguradora identifi-
cadas conceptualmente, se han diseñado tres preguntas, contenidas en el cuestio-
nario de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014, que constituyen los inputs para 
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la construcción de tres Indicadores Base cuantitativos de cada dimensión, según se 
ilustra a continuación:

Ilustración 2. Indicadores base del Índice de Cultura Aseguradora, por dimensiones.  
Fuente: elaboración propia. 

2.4. eL ÍnDice De cuLturA AseGurADorA

2.4.1. el icA general

el icA3 general es 35,1 puntos, lo que pone de manifiesto que el nivel de cultura 
aseguradora de la población española es medio-bajo. Nótese que este resultado 
coincide con la autopercepción que las personas tienen de su cultura aseguradora 
(véase apartado 2.1.).

Los índices por dimensiones toman valores dispares, si bien todos ellos indican un 
nivel de cultura aseguradora medio o bajo. El valor más alto corresponde al ICA de 

3 Por construcción, el ICA toma valores entre 0 y 100, indicando los valores cercanos a 0 un nivel de 
cultura aseguradora nulo y los cercanos a 100 un amplio conocimiento en la materia, con una escala:
• De 0 a 33: nivel de cultura aseguradora bajo
• De 34 a 66: nivel de cultura aseguradora medio
• De 67 a 100: nivel de cultura aseguradora alto
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educación en materia de seguros de la población? 
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la dimensión USO, que se sitúa en 57,7, lo que indica que la población tiene un nivel 
de cultura aseguradora medio-alto en lo que se refiere a aspectos prácticos relacio-
nados con la toma de decisiones informadas o saber dónde acudir para pedir ayuda. 

el icA de la dimensión conociMiento es el siguiente valor más elevado, de 48,6 
puntos, que pone de manifiesto un nivel de cultura aseguradora medio en lo que se 
refiere a la comprensión de los seguros y sus conceptos relacionados. 

Muy inferior es, en tercer lugar, el icA de la dimensión previsión, de 27,4 puntos, 
que revela un nivel de cultura aseguradora bajo de la población española en cuanto 
a las acciones que realizan para mejorar su seguridad y bienestar. 

Finalmente, el icA de la dimensión eDucAción es de tan solo 19,8 puntos sobre 
100, lo que revela el bajo nivel de cultura aseguradora existente en términos de ac-
tuaciones de información, enseñanza y asesoramiento en la materia.

Ilustración 3. ICA general y por dimensiones. 
Fuente: elaboración propia.

Centrando la atención en la dimensión conociMiento, esto es, el dominio teórico 
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conjunción de tres Indicadores Base calculados a partir de las respuestas a tres 
preguntas relacionadas con esta dimensión:

icA Dimensión 

USO

57,7

icA Dimensión 

CONOCIMIENTO

48,6

icA Dimensión 

PREVISIÓN

27,4

icA Dimensión 

EDUCACIÓN

19,8

icA General

35,1

© FUNDACIÓN MAPFRE 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de  FUNDACIÓN MAPFRE 



32

1. p1. ¿Para qué sirve un seguro? La respuesta acertada a esta pregunta es la 
opción 5. “Para proteger sus bienes y/o su familia ante sucesos inciertos”, y 
parcialmente también la opción 2. “Para la cobertura de todos mis riesgos”. 
El 41,0% de la población española responde correctamente y el 33,6% eli-
gieron la opción 2. Estas cifras, convenientemente ponderadas, devienen en 
un Indicador Base asociado de 38,5 puntos sobre 100, el más bajo de los 
considerados dentro de la dimensión CONOCIMIENTO.

2. p2. ¿En cuáles de las siguientes actividades necesita un seguro obligatorio? 
Esta pregunta tiene 5 posibilidades de respuesta, tres de las cuales requieren 
un seguro obligatorio (2. “Conducir un vehículo”, 3. “Prestar un servicio de 
transporte público” y 5. “Cazar”) y las dos restantes no (1. “Contratar una hipo-
teca” y 4. “Comprarse un móvil”). Las respuestas obtenidas ponen de manifies-
to que la gran mayoría de la población conoce la obligatoriedad de los seguros 
de automóvil (99,1%) y una parte importante la de los seguros de caza (66,3%), 
sin embargo son muy pocas las personas que conocen los seguros que tienen 
que hacer los transportistas públicos (3,2%) y una gran parte creen que es obli-
gatorio hacer un seguro de amortización de hipoteca (65,2%). Con todo, el 
Indicador Base correspondiente es de 60,3 puntos sobre 100, lo que indica un 
nivel de cultura aseguradora medio-alto en este aspecto concreto.

3. p3. ¿Conoce el significado de los siguientes términos relacionados con los se-
guros? En esta pregunta se ha testado el conocimiento que la población espa-
ñola tiene de los conceptos de tomador, póliza, prima, franquicia y exclusiones. 
Las respuestas han revelado que el 64,6% de la población sabe quién es el to-
mador de un seguro, el 52,4% conoce el concepto de póliza, el 47,8% el de pri-
ma, el 42,8% el de exclusiones y el 39,0% el de franquicia. De esta forma, el 
Indicador Base asociado a esta pregunta toma un valor de 49,3, lo que indica un 
nivel de cultura aseguradora medio respecto al conocimiento de estos concep-
tos.
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Ilustración 4. Dimensión Conocimiento. ICA parcial e Indicadores Base (IB).  
Fuente: elaboración popia.

En cuanto a la dimensión uso, su ICA parcial de 57,6 puntos sobre 100 se obtiene a 
partir de tres Indicadores Base, asociados a las siguientes preguntas:

1. p4. ¿Quién puede vender un seguro? Esta pregunta tiene dos posibles respues-
tas correctas: la opción 2. “Una correduría” y la opción 3. “Una compañía de 
seguros”. La totalidad de la población ha acertado con la opción 3, pero sólo el 
72,9% conoce que puede comprar o contratar un seguro en una correduría. 
Además existe un 19,3% que piensa que puede comprarlo a un comparador de 
seguros por Internet, un 5,8% que cree que también los venden las notarías y 
una pequeña proporción, el 1,1%, que piensa que lo hacen en las asociaciones 
de consumidores. Con estos datos, se ha estimado el Indicador Base corres-
pondiente en 90,6, lo que indica un nivel de cultura aseguradora muy elevado 
con relación a este aspecto concreto de la dimensión USO.

2. p5. ¿A quién perjudica más el fraude en el seguro, por ejemplo cuando se simu-
la un siniestro? La mejor respuesta a esta pregunta es la opción 4. “A la 
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compañía de seguros y a los asegurados”, elegida por el 39,4% de la población 
adulta, si bien también son más o menos acertadas las opciones 2. “A la com-
pañía aseguradora” y 3. “Al defraudador”, seleccionadas por el 41,3% y el 10,7% 
del total, respectivamente. En consonancia con estas respuestas, el Indicador 
Base correspondiente es de 32,7 puntos sobre 100, indicando un nivel de cultu-
ra aseguradora bajo en este sentido.

3. p6. ¿Dónde acudiría si tuviera que hacer una reclamación a su compañía de se-
guros? Esta pregunta tiene como única respuesta correcta la opción 2. “A la pro-
pia compañía de seguros”, que ha sido seleccionada por el 64,7% de la población. 
En consecuencia, el Indicador Base asociado toma 64,7 puntos sobre 100 y es 
indicativo de un nivel de cultura aseguradora medio-alto a este respecto.

Ilustración 5. Dimensión Uso. ICA parcial e Indicadores Base (IB). 
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la dimensión eDucAción de la cultura aseguradora, cuyo ICA parcial es 
el más bajo, de 19,8 puntos, los indicadores base a partir de los cuales se ha estima-
do son:
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1. p7. ¿De qué forma ha adquirido sus conocimientos en materia de seguros? En 
respuesta a esta cuestión, el 37,2% de la población ha aludido a su experiencia 
personal, el 19,6% a su profesión, el 4,1% a sus estudios superiores y el 2,4% a 
la formación recibida en la escuela y el instituto. El 36,7%, por su parte, ha se-
ñalado que no sabe de seguros o sabe muy poco. Con estos datos, el Indicador 
Base correspondiente se ha estimado en 16,7 puntos sobre 100, lo que indica 
un nivel de cultura aseguradora muy bajo en este campo de la dimensión 
EDUCACIÓN.

2. p8. ¿Qué método es más adecuado para mejorar sus conocimientos sobre se-
guros? La respuesta más acertada a esta pregunta es la opción 2. “Asistir a 
cursos especializados”, que sólo ha sido seleccionada por el 6,2% de la pobla-
ción. No obstante, también se consideran válidas las opciones 4. “Consultar 
materiales diversos (Internet, libros u otros)” y 3. “Preguntar a familiares o 
amistades”, elegidas por el 45,7% y el 30,8% del total, de forma respectiva. Por 
otro lado, llama la atención que un 14,6% del total haya señalado que no le in-
teresa mejorar sus conocimientos. Con todo, el Indicador Base asociado a esta 
pregunta es de 21,0, indicando un nivel de cultura aseguradora bajo en este 
sentido.

3. p9. ¿Quién cree usted que se ocupa de mejorar la educación en materia de se-
guros de la población? En diferente grado, todas las opciones a esta respuesta 
son acertadas excepto la 1. “Los usuarios de seguros”. Las respuestas a la 
Encuesta de Cultura Aseguradora se han repartido como sigue: el 27,0% ha 
seleccionado la opción 2. “Asociaciones o colegios profesionales y/o compañías 
aseguradoras”, el 22,5% la opción 4 “Asociaciones de usuarios de seguros”, el 
16,5% la opción 3 “Los organismos reguladores del sector del seguro” y el 
12,2% la opción 5. “No hacer nada y asumir las consecuencias”. El 21,8% res-
tante, por su parte, ha seleccionado la primera opción, “los usuarios de segu-
ros”. Así, este Indicador Base de la Dimensión EDUCACIÓN es de 22,0 puntos 
sobre 100.
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Ilustración 6. Dimensión Educación. ICA parcial e Indicadores Base (IB).  
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el ICA Parcial de la Dimensión prevención de 27,4 puntos se obtiene de 
la conjunción de tres indicadores base calculados a partir de las siguientes preguntas:

1. p10. ¿Qué haría para protegerse y proteger a su familia y patrimonio de un po-
sible riesgo? La respuesta idónea a esta pregunta es la opción 3. “Contratar un 
seguro”, que ha sido elegida por el 41,7% de la población. No obstante, excepto 
la opción 5. “No hacer nada y asumir las consecuencias”, señalada por el 14,8% 
del total, el resto de respuestas se consideran también acertadas en distinto 
grado. Un porcentaje importante, el 21,8% ha elegido la opción 1. “Evitar al 
máximo cualquier situación de riesgo”, seguido por el 18,2% que ha seleccio-
nado la opción 2. “Ahorrar para subsanar los posibles daños futuros”. El resto, 
un 3,5%, ha elegido la opción 4. “Instalar una alarma en casa”. Con todo, el 
Indicador Base para esta pregunta es de 28,6 puntos. 

2. p11. ¿Cuál es su gasto anual estimado en seguros? A la hora de puntuar esta 
pregunta se ha considerado que existe una relación positiva entre la cantidad 
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de dinero destinada a este propósito y el nivel de previsión en materia asegu-
radora. La mayor parte de la población, un 38,1%, ha señalado que gasta más 
de 1.000€ al año en seguros, un 28,5% que gasta entre 501€ y 1.000€ y un 
4,6% una cantidad más baja. Por su parte, un 6,3% ha indicado que no gasta 
nada y un 22,6% que gasta lo estrictamente necesario para hacer frente a los 
seguros obligatorios. Con estos datos, el Indicador Base asociado a esta pre-
gunta toma 29,5 puntos sobre 100.

3. p12. ¿Qué está haciendo (o ha hecho) para preparar su jubilación? La res-
puesta que indica un mayor grado de previsión y, en suma, de cultura asegu-
radora, es en este caso la opción 4. “Está combinando la cotización a la 
Seguridad Social y un producto privado”, que ha sido elegida por el 21,4% de 
la población. La mayoría, no obstante, ha elegido otras opciones también vá-
lidas: el 60,9% señala que está cotizando a la Seguridad Social para cobrar 
una pensión y el 12,4% que está ahorrando. El 5,3% restante, por su parte, ha 
alegado que no se lo ha planteado todavía.

Ilustración 7. Dimensión Previsión. ICA parcial e Indicadores Base (IB).  
Fuente: elaboración propia.
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La población española en términos generales tienen un nivel de cultura aseguradora 

medio-bajo (ICA general 35,1):

• Saben defenderse bastante bien en los aspectos prácticos relacionados con la con-

tratación de seguros y su gestión (ICA dimensión USO: 57,7). 

• Tienen un nivel de conocimientos medianamente adecuado sobre aquéllos y sus 

conceptos relacionados (ICA dimensión CONOCIMIENTO: 48,6). 

• En la práctica, apenas realizan actuaciones para prevenir riesgos y mejorar su segu-

ridad (ICA dimensión PREVISIÓN: 27,4).

• Es muy poca la formación, información y asesoramiento sobre seguros que tienen 

de referencia (ICA dimensión EDUCACIÓN: 19,8).

2.4.2. el icA por sexo y por edad

Las características sociodemográficas de la población, y en particular su sexo y su 
edad, inciden en su nivel de cultura aseguradora. 

Así el ICA toma un valor más alto entre los hombres que entre las mujeres: de 36,5 
frente a 33,6. Ello indica que el nivel de cultura aseguradora masculino es, en tér-
minos generales, mayor que el femenino, lo que está en consonancia con el distin-
to nivel autopercibido por hombres y mujeres según las respuestas a la Encuesta de 
Cultura Aseguradora 2014 (ver apartado 2.1.).

Por grupos de edad, el valor del ICA es menor cuanto mayor es la edad: pasa de 37,0 
para la población de 20 a 39 años a 35,3 entre la de 40 a 64 años y a 32,2 para los de 
65 y más años. Una vez más, el resultado concuerda con la autopercepción de la 
población e indica que el nivel de cultura aseguradora es mayor entre las personas 
más jóvenes y desciende con la edad.
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Gráfico 4. Índice de Cultura Aseguradora general, por sexo y por grupos de edad. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014

Profundizando en los valores del ICA por dimensiones y sexo, se observa que el 
nivel de cultura aseguradora de los hombres es superior al de las mujeres, sea 
cual sea la dimensión de referencia. No obstante, si bien apenas existen diferen-
cias en el ICA de la dimensión USO, de 57,8 frente a 57,5, estas aumentan en la 
dimensión EDUCACIÓN (21,1 frente a 18,4) y se maximizan en las dimensiones 
PREVISIÓN (29,1 frente a 25,7) y CONOCIMIENTO (50,2 frente a 46,9). Ello implica 
que el nivel de cultura aseguradora masculino es más alto que el femenino en 
términos generales, pero sobre todo en lo que se refiere a conocimientos sobre 
seguros y conceptos relacionados y a acciones emprendidas para prevenir ries-
gos, y no tanto en cuanto a cuestiones prácticas relacionadas con la contratación 
y gestión de seguros y la información, formación y asesoramiento en la materia a 
los que tienen acceso.
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Gráfico 5. ICA por dimensiones y sexo.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.

Por grupos de edad, tanto el icA de la dimensión conociMiento como el de la 
dimensión eDucAción toman valores más altos entre la población más joven, 
en línea con el comportamiento descrito para el ICA general. Más concretamen-
te, el ICA de la dimensión CONOCIMIENTO es de 49,7 para la población de 20 a 39 
años y de 49,4 para la de 40 a 64 años y cae hasta 46,3 para los de 65 y más años. 
Por su parte, el ICA de la dimensión EDUCACIÓN alcanza 24,8 para la población 
más joven, de 20 a 39 años, y desciende hasta 18,0 para la de 40 a 64 y hasta 16,0 
para los de 65 y más años. Se observa, por tanto, que la formación que ha reci-
bido la población más joven en materia de seguros y la información a la que 
tiene acceso, si bien sigue siendo escasa, es notablemente mayor que la que 
recibió la población que ahora tiene más de 40 años.
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Gráfico 6. ICA por dimensiones y edad.  
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014

Respecto a las dimensiones uso y previsión, los ICA parciales correspondien-
tes toman un valor más alto entre la población de 40 a 64 años que entre la más 
joven o la de más edad. En particular, el ICA de la dimensión USO alcanza 59,2 
para este tramo de edad frente a 57,5 para los jóvenes de 20 a 39 años y 55,6 para 
los de 65 y más años. En la misma línea, el ICA de la dimensión PREVISIÓN es de 
29,4 para la población de 40 a 64 años, y desciende hasta 26,4 y 26,1 para los me-
nores de 39 años y los de 65 y más años, respectivamente. Nótese que ambas 
dimensiones están interrelacionadas en la medida en que cuando se contratan 
seguros (dimensión PREVISIÓN) es necesario indagar en cuestiones prácticas 
relacionadas con los mismos y su gestión (dimensión USO). Los resultados de los 
ICA correspondiente muestran, así, que es a partir de los 40 años cuando la po-
blación toma una mayor conciencia aseguradora, siendo más habitual la con-
tratación de seguros como forma de prevención. Sin embargo, a partir de los 65 
años, cuando la mayoría de la población ya se ha jubilado, se hace menor uso de 
los seguros.

CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN

USOPREVISIÓN

20-39 años

40-64 años

65 y más años

© FUNDACIÓN MAPFRE 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de  FUNDACIÓN MAPFRE 



42

el nivel de cultura aseguradora masculino es, en términos generales, mayor que el 

femenino, pero sobre todo en lo que se refiere a:

• Conocimientos sobre seguros y conceptos relacionados (dimensión CONOCIMIENTO). 

• Acciones emprendidas para prevenir riesgos (dimensión PREVENCIÓN).

Y no tanto en cuanto a:

• Cuestiones prácticas relacionadas con la contratación y gestión de seguros (dimen-

sión USO). 

• Información, formación y asesoramiento en la materia (dimensión EDUCACIÓN).

Por edades, el nivel de cultura aseguradora es mayor entre las personas más jóvenes 

y desciende con la edad. 

• Esta tendencia se observa para las dimensiones CONOCIMIENTO y EDUCACIÓN. La 

formación que ha recibido la población más joven en materia de seguros y la infor-

mación a la que tiene acceso, si bien sigue siendo escasa, es notablemente mayor 

que la que recibió la población que ahora tiene más de 40 años.

• Para las dimensiones USO y PREVISIÓN, los ICA toman un valor más alto entre la 

población de 40 a 64 años que entre la más joven o la de más edad: es a partir de los 

40 años cuando la población toma una mayor conciencia aseguradora, siendo más 

habitual la contratación de seguros como forma de prevención.

Descendiendo un nivel más, hasta los indicadores Base a partir de los que se calcu-
lan los ICA por dimensiones, prácticamente todos toman un valor más alto para los 
hombres que para las mujeres. Tan sólo el indicador asociado a la pregunta P.6. ¿A 
dónde acudiría en primer lugar si tuviera que hacer una reclamación a su compañía 
de seguros?, dentro de la Dimensión USO, es ligeramente superior para las muje-
res (65,3) que para los hombres (64,1). A continuación se recoge el detalle de los 
distintos indicadores base por dimensiones y desagregados por sexo (Tabla 1).
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Índice de la Cultura Aseguradora (0-100) sexo

Dimensiones
Mujeres Hombres

Indicador Dimensión Indicador Dimensión

Conocimiento

37,3

58,6

47,1

46,9

39,7

62,0

51,5

50,2

Uso

89,7

32,4

65,3

57,5

91,5

33,0

64,1

57,8

Educación

15,4

19,2

21,1

18,4

18,0

22,8

22,8

21,1

Previsión

27,1

28,6

21,8

25,7

30,0

30,4

27,0

29,1

ICA-MUJERES 33,6 ICA-HOMBRES 36,5

Tabla 1. Índice y subíndices de Cultura Aseguradora por sexo.  
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.

Por grupos de edad, al igual que para el ICA general, la mayoría de los indicadores 
Base toma un valor más alto cuanto más joven es la población de referencia. No 
obstante, en algunos casos se observan comportamientos distintos:

1. Algunos indicadores Base alcanzan valores más altos conforme aumenta la 
edad de referencia. Es el caso de los índices asociados a las preguntas:

a. p2. ¿En cuáles de las siguientes actividades necesita un seguro obligato-
rio?, dentro de la dimensión CONOCIMIENTO; que aumenta desde 57,1 para 
las personas de 20 a 39 años, hasta 61,5 para las de 40 a 64 años y a 62,3 
para los de 65 y más años.

b. p6. ¿A dónde acudiría en primer lugar si tuviera que hacer una reclamación 
a su compañía de seguros?, dentro de la dimensión USO, que es de 54,9 
entre la población más joven, de 20 a 39 años, y da un salto cuantitativo para 
la de 40 a 64 años, hasta 69,3, y la de 65 y más años, de 69,8.
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2. En otros casos, el valor del indicador Base cae para la población a partir de los 
40 años, pero vuelve a recuperarse para la de 65 y más años:

a. p9. ¿Quién cree usted que se ocupa de mejorar la educación en materia de 
seguros de la población?, dentro de la dimensión EDUCACIÓN, que cae 
desde 26,1 para la población de 20 a 39 años, hasta 16,8 para la de 40 a 64 
años y se incrementa de nuevo hasta 23,0 para la de 65 y más años.

b. p10. ¿Qué haría para protegerse y proteger a su familia y patrimonio de un 
posible riesgo?, en la dimensión PREVISIÓN, que experimenta una caída 
importante entre la población más joven y la de 40 a 64 años, desde 30,9 
hasta 27,1, y se recupera ligeramente para los de 65 y más años (27,8).

3. Por último, algunos indicadores Base aumentan su valor a partir de los 40 
años, pero caen entre la población de más edad:

a. p11. ¿Cuál es su gasto anual estimado en seguros?, dentro de la dimensión 
PREVISIÓN, que aumenta desde 29,5 para la población de 20 a 39 años, 
hasta 34,1 para la de 40 a 64 años y cae hasta 25,0 para los de 65 y más 
años.

b. p12. ¿Qué está haciendo (o ha hecho) para preparar su jubilación?, también 
en la dimensión PREVISIÓN, que pasa de 20,2 para la población más joven, 
a 27,5 para la de 40 a 64 años y se reduce hasta 25,6 para la de más edad.

© FUNDACIÓN MAPFRE 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de  FUNDACIÓN MAPFRE 



45

Índice de la Cultura Aseguradora (0-100) grupo de edad

Dimensiones
Personas 20-39 años Personas 40-64 años Personas de +65 años

Indicador Dimensión Indicador Dimensión Indicador Dimensión

Conocimiento

38,7

57,1

55,7

49,7

38,7

61,5

50,6

49,4

38,1

62,3

41,8

46,3

Uso

94,2

36,8

54,9

57,5

91,4

32,7

69,3

59,2

86,2

28,5

69,8

55,6

Educación

21,7

27,1

26,1

24,8

15,2

22,7

16,8

18,0

13,4

13,3

23,0

16,0

Previsión

30,9

29,5

20,2

26,4

27,1

34,1

27,5

29,4

27,8

25,0

25,6

26,1

ICA-

PERSONAS 

20-39 AÑOS

37,0

ICA-

PERSONAS 

40-64 AÑOS

35,3
ICA +65 

AÑOS
32,2

Tabla 2. Índice y subíndices de Cultura Aseguradora por grupo de edad.  
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014.
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Anexo ii. MetoDoLoGÍA 

El proceso de realización de este estudio se ha dividido en dos etapas: 

En primer lugar, se ha abordado la conceptualización del fenómeno que se preten-
de medir, la cultura aseguradora y la identificación de sus diferentes dimensiones. 
La metodología empleada en esta primera etapa ha sido de tipo cualitativo, reali-
zando una detenida revisión documental y consultando a personas expertas en la 
materia. 

En segundo lugar, se ha procedido a su medición, con una metodología de tipo 
cuantitativo. Tomando como punto de partida la aproximación teórica a la cultura 
aseguradora realizada en la primera etapa, se han definido indicadores específicos 
para medir sus distintos ámbitos y dimensiones, diseñando un cuestionario a medi-
da para recabar la información que permite calcularlos. Los datos así recogidos se 
han explotado, elaborado y agregado para construir un indicador sintético, el ICA, 
que permite resumir en una sola cifra el grado de cultura aseguradora existente en 
España y, además, constituye una herramienta replicable para realizar comparacio-
nes temporales y espaciales.

1. conceptuALizAción

La cultura aseguradora es un fenómeno complejo y multidimensional que no se ha 
definido hasta el momento y no se encuentra convenientemente delimitado. En con-
secuencia, el primer paso para llevar a cabo esta investigación y poder aproximarse a 
la realidad de la cultura aseguradora es conceptualizar adecuadamente el fenómeno, 
identificando y diferenciando todas sus dimensiones. La conceptualización de la cul-
tura aseguradora realizada ha sido el resultado de dos inputs fundamentales: 

1. Una revisión documental, fundamentalmente, y ante la escasez de literatu-
ra relacionada con la cultura aseguradora propiamente dicha, centrada en 
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estudios realizados en el campo de la educación financiera, fenómeno más 
amplio que engloba al que se pretende estudiar y tiene un recorrido teórico 
y empírico más avanzado. De hecho, se ha tomado como punto de partida 
para la conceptualización de la cultura aseguradora la definición de educa-
ción financiera acuñada por la OCDE en 2005, con su correspondiente adap-
tación y delimitación específicas.

Complementariamente, se han consultado investigaciones relacionadas 
con la situación del sector seguros en general y con su penetración en los 
hogares. 

2. Un panel de personas expertas en materia de seguros, cuyo conocimiento 
y experiencia se ha puesto al servicio de la tarea de delimitación y definición 
de este concepto.

La información recabada de la revisión documental y el panel de personas expertas 
en seguros se ha sometido a un detenido proceso de reflexión con el objetivo de 
enunciar un concepto de cultura aseguradora que, no sólo se adapte a los objetivos 
de la investigación, sino también que ofrezca una visión global y completa de esta 
realidad, identificando todas las dimensiones a las que da cabida. 

Ilustración 8. Proceso de conceptualización de la cultura aseguradora y sus dimensiones.  
Fuente: elaboración propia.
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2. MeDición

La segunda etapa de esta investigación es la medición del grado de cultura asegu-
radora, una vez aproximada desde el punto de vista conceptual y delimitadas sus 
diferentes dimensiones. 

Tras la labor de conceptualización realizada en una primera etapa, queda claro que 
la cultura aseguradora de una sociedad es un fenómeno complejo y multidimensio-
nal, que tiene que ver con múltiples factores, esencialmente de naturaleza valorati-
va. El conocimiento y medición de un fenómeno de semejantes características exige 
una aproximación holística e integral al mismo, que considere sus diferentes facto-
res como parte de un todo.

Con este marco, las premisas que se tienen en cuenta para elegir la herramienta 
técnica empleada para medir el fenómeno son las siguientes:

1. Que ofrezca información fiable, simplificada y fácil de interpretar sobre 
una realidad compleja y multidimensional, como es el nivel de cultura ase-
guradora de una sociedad o un grupo de población.

2. Que tenga en cuenta todas las dimensiones y ámbitos del fenómeno a me-
dir, ofreciendo una imagen completa del mismo, al tiempo que proporcione 
información sobre cada una de esas dimensiones de forma independiente.

3. Que permita ser replicada y realizar comparaciones en el tiempo y entre 
regiones o países.

4. Que dé cabida a un análisis parcial de la cultura aseguradora entre la po-
blación de distinto sexo y edad, entendiendo éstas como variables determi-
nantes de diferencias en la aproximación de las personas al mundo del 
seguro en cuanto a conocimiento, comprensión y uso.

Con estos objetivos, y considerando las referencias de la literatura técnica rela-
cionada, la herramienta de medición idónea es un indicador sintético, que en el 
presente contexto se ha denominado Índice de cultura Aseguradora (icA). La 
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construcción de un indicador sintético resulta especialmente adecuada en este 
sentido, ya que constituye una herramienta cuantitativa tan potente y flexible que 
aúna la posibilidad de definir un fenómeno complejo en todas sus dimensiones, 
medirlo y proponer mejoras para potenciarlo y mejorarlo. 

De hecho, son muchos los estudios que han empleado indicadores de este tipo con 
objeto de medir distintos tipos de realidades. A nivel internacional, la ocDe dispone 
de varios manuales metodológicos en este sentido, uno de ellos elaborado en agos-
to de 2005 (Nardo, Michela; Saisana, Michaela; et all. [web] 2005), y unos más re-
ciente de 2008 (OECD [web] 2008), que constituye una de las más avanzadas revisio-
nes y compendios sobre este tipo de herramientas.

Entrando en los aspectos más técnicos, una de las técnicas más empleadas en la 
actualidad para calcular indicadores sintéticos es el análisis en componentes prin-
cipales, desarrollado por Pearson en 1920 (Chatfield y Collins, 1980; Morrison, 
1967). Se trata de uno de los procedimientos de estadística descriptiva y análisis 
multivariante que más se utiliza para sintetizar un número elevado de indicadores 
sobre diferentes factores determinantes de realidades complejas y multidimensio-
nales, como el nivel de desarrollo, la calidad de vida o el bienestar. Cabe destacar, 
asimismo, el análisis de distancia p2 (Pena, 1978), que propone un indicador sinté-
tico basado en el concepto de distancia y constituye una modificación de la distan-
cia-I de Ivanovic. En tercer lugar, también está extendido el uso de la ponderación 
de distancias L1 y L∞ (Díaz-Balteiro y Romero, 2004), que es un problema de pro-
gramación por metas cuya función de logro trata de maximizar la suma ponderada 
de las distancias L1 y L∞.

Y entrando en la construcción de indicadores sintéticos de fenómenos concretos, 
por su similitud metodológica y conceptual, cabe referirse al indicador sintético de 
Medio Ambiente, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (ine) en 2008 
con objeto de “sintetizar de modo más manejable la información multidimensional 
recogida en la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008” (Teijeiro, Carmen; 
Angulo, Carlos [web] 2008).

Con todo ello de referencia, el ICA se ha enfocado como un indicador sintético que 
permite resumir en una sola cifra una realidad compleja como el nivel de cultura 
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aseguradora de la sociedad, sintetizando toda la información relacionada de forma 
que sea más manejable y facilite la interpretación y la realización de comparacio-
nes. Las fases de la investigación conducente a la construcción de dicho indicador 
se concretan en las siguientes:

1. Instrumentalización y diseño del cuestionario

2. Realización de la Encuesta y explotación de los resultados

3. Cálculo del Índice de Cultura Aseguradora

2.1. instruMentALizAción Y DiseÑo DeL cuestionArio

Una vez acuñado el concepto de cultura aseguradora, identificadas sus dimensiones 
y decidido que la herramienta idónea para su medición es un indicador sintético, el 
siguiente paso consiste en instrumentalizar esta realidad para que pueda ser medida. 
En otras palabras, se trata de traducir cada una de las dimensiones de la cultura ase-
guradora en indicadores cuantitativos que permitan su medición, sean representati-
vos y reflejen todos los aspectos fundamentales a los que se refiere cada una de ellas.

En este sentido, si bien se planteó la posibilidad de realizar el estudio a partir de los 
datos oficiales disponibles, la escasa y dispersa información sobre los aspectos 
componentes de la cultura aseguradora, que desde el punto de vista teórico se ha 
considerado oportuno medir, ha llevado al diseño y la realización de una encuesta 
específica para obtener información a medida de los mismos.

El proceso de instrumentalización ha conllevado, primero, traducir las dimensiones 
de la cultura aseguradora identificadas y los distintos aspectos a los que dan cabida 
en preguntas específicas del cuestionario que se ha utilizado para encuestar a la 
población y, posteriormente, construir los indicadores parciales del ICA a partir de 
las respuestas obtenidas.

La selección y redacción de las preguntas del cuestionario ha sido una tarea crucial 
en el diseño del ICA, ya que de su idoneidad dependía la robustez y fiabilidad del 
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resultado obtenido. Por ello, se han realizado partiendo de una revisión de la litera-
tura de referencia, en consenso con personas expertas en seguros y sometiéndolas 
a varias revisiones consecutivas hasta optimizar el resultado. 

De esta forma, se han seleccionado tres preguntas para construir tres indicadores 
cuantitativos con los que medir cada una de las cuatro dimensiones de cultura ase-
guradora identificadas desde el punto de vista teórico.

Además de las preguntas específicas sobre cultura aseguradora, se han incluido 
en el cuestionario otras que permiten clasificar a la población encuestada en fun-
ción de sus principales características socioeconómicas: sexo, edad, nivel educa-
tivo, relación con la actividad y nivel de ingresos. Asimismo, se ha incorporado una 
pregunta sobre la contratación de diferentes tipos de seguros en los hogares y, 
para cerrar el cuestionario, se ha preguntado sobre la autopercepción que cada 
persona tiene de su nivel de cultura aseguradora (para más información, véase el 
Anexo III).

Así, el cuestionario resultante se ha estructurado en dos partes diferenciadas:

1. La primera parte tiene la finalidad de detectar a los sujetos de la encuesta: 
las personas, residentes en hogares en España, mayores de 20 años, y que 
toman las decisiones económicas del hogar.

Además, y a efectos de la clasificación de las personas encuestadas, se 
han realizado una serie de preguntas sobre sus características socio-de-
mográficas: edad, sexo, nivel de estudios, relación con la actividad e ingresos 
mensuales netos. 

2. La segunda parte, que constituye el cuestionario en sí, da cabida a las pre-
guntas dirigidas a conocer y medir el nivel de cultura aseguradora de cada 
persona. Se ha estructurado en cuatros apartados, uno por cada dimensión 
de las que se compone el ICA en España:

a.   conocimiento: las preguntas de este apartado están encaminadas a 
identificar para qué sirve un seguro y en qué actividades se necesita. 
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Además, incluye algunas preguntas acerca del significado de conceptos 
relacionados con los seguros. 

b.   uso: esta batería de preguntas indaga en la parte más comercial de los 
seguros, como quién puede vender los seguros, a quién perjudica más el 
fraude o a dónde acudir en caso de reclamación.

c.   educación: este tercer bloque aborda las cuestiones relacionadas con la 
formación en materia de seguros. Se incorporan aquí preguntas acerca 
de los conocimientos en este campo, es decir, cómo se han adquirido, 
cómo mejorarlos o quién se ocupa de difundirlos.

d.   previsión: finalmente, en esta última parte se incluyen las preguntas 
relacionadas con las decisiones que toman las personas respecto a la 
cobertura de los riesgos, el gasto anual que estiman en seguros de todo 
tipo y, por último, que están haciendo para preparar su jubilación.

Además, para cerrar el cuestionario se incluye una única pregunta sobre la auto-
percepción que tiene cada persona sobre el nivel de cultura aseguradora, que se 
mide en una escala de Likert de 1 a 5 grados de libertad. 

Cabe señalar, finalmente, que el cuestionario se ha sometido a un pre-test con el 
fin de garantizar la validez y adecuación de sus contenidos e identificar el mejor 
horario para realizar las entrevistas. 
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Ilustración 9. Proceso de instrumentalización en indicadores cuantificables del concepto  
y dimensiones de la cultura aseguradora.  
Fuente: elaboración propia.

2.2. reALizAción De LA encuestA Y expLotAción De Los resuLtADos

Tras la selección de las preguntas del cuestionario, de manera que se instrumenta-
lizasen las dimensiones teóricas de la cultura aseguradora, se ha llevado a cabo el 
trabajo de campo y posteriormente explotado de manera específica la Encuesta de 
Cultura Aseguradora 2014. Su ficha técnica se presenta a continuación.

Ficha técnica de la encuesta

Ámbito poblacional

La encuesta se ha dirigido a personas mayores de 20 años con responsabilidades económi-

cas y/o de decisión en el hogar4; responsabilidades que afectan a aspectos como la gestión de 

las cuentas corrientes, los temas financieros o la contratación de seguros.

4 Se considera hogar al grupo de personas que ocupan y conviven habitualmente en la vivienda fa-
miliar y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto. 

Concepto y 
dimensiones 
de la cultura 
aseguradora

Preguntas del 
cuestionario

Indicadores 
parciales del 

ICA

© FUNDACIÓN MAPFRE 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de  FUNDACIÓN MAPFRE 



59

Ámbito geográfico

Todo el territorio español, con reparto de la muestra en 5 grandes áreas territoriales. 

Muestra

Se han realizado 1.206 entrevistas distribuidas en función de dos variables de cuota: el sexo 

(hombre o mujer) y la edad de la persona entrevistada (de 20 a 39 años, de 40 a 64 años o de 

65 y más años). 

Todos los cuestionarios realizados han sido válidos y se han completado en su totalidad. 

El error muestral, con un nivel de confianza del 95%, ha sido del +/-2,8% para el total de la 

muestra5.

 

 

 
 
 
 

Tabla 3. Muestra de la Encuesta de Cultura Aseguradora en España 2014. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España (INE): Estadística del Padrón Continuo. Explotación 
a 1 de enero de 2014.

 

tipo y procedimiento de encuestación

Las encuestas han sido telefónicas y la propia persona encuestadora ha dirigido la cumpli-

mentación del cuestionario, de manera que todos han sido completados satisfactoriamente y 

al 100%.

período de encuestación

El trabajo de campo de la encuesta se ha llevado a cabo entre septiembre y noviembre de 2014.

5 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de población obtenidos del Padrón Municipal de 
Habitantes de 2014 (INE).
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Los resultados de la encuesta se han tratado y explotado utilizando el programa 
informático SPSS. Se han realizado consultas específicas, extrayendo los datos ne-
cesarios para la posterior construcción del ICA.

2.3. cÁLcuLo DeL ÍnDice De cuLturA AseGurADorA

Finalmente, tras aproximar el fenómeno de la cultura aseguradora desde el punto 
de vista teórico y disponer de toda la información cuantitativa necesaria, el último 
paso es la definición y aplicación de un método de cálculo del indicador sintético, 
delimitando la metodología utilizada para normalizar los indicadores de partida, 
ponderar y agregar los datos. En este sentido, se trata en todo momento de garan-
tizar la objetividad y la bondad de los indicadores construidos para cada dimensión 
y, en suma, del indicador sintético agregado. 

 

Ilustración 10. Proceso de síntesis desde los resultados de la encuesta a un indicador sintético 
global. Técnicas de agregación.  
Fuente: elaboración propia.

Partiendo de los indicadores parciales adecuadamente analizados, el cálculo del 
ICA es un proceso de síntesis de la información de forma piramidal hasta llegar al 

MEDIA 
GEOMÉTRICA

ICA
Global

ICA
por dimensiones

Indicadores Base 
del ICA

Resultados de la Encuesta  
sobre Cultura Aseguradora

MEDIA 
GEOMÉTRICA

MEDIA 
PONDERADA
Normalización
Ponderación
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indicador global. Concretamente, se calculan los Indicadores de Base a partir de los 
resultados de la encuesta, se sintetizan dichos indicadores para cada dimensión y, 
posteriormente, se resumen los indicadores de cada dimensión en un indicador 
global o final. Este proceso se repite distinguiendo el sexo y la edad de la población, 
obteniendo así el ICA parcial para cada grupo.

Este proceso de cálculo del Indicador de Cultura Aseguradora a partir de los 
Indicadores Base calculados con la información recabada en la Encuesta de Cultura 
Aseguradora 2014 consta de varias etapas: análisis de correlaciones, normaliza-
ción, ponderación, agregación y análisis de sensibilidad.

Análisis de correlaciones

Antes de realizar la construcción del indicador sintético propiamente dicho, se rea-
liza un análisis de correlaciones de los indicadores parciales explicativos de cada 
una de las dimensiones de la cultura aseguradora, obtenidos a partir de los resul-
tados de la Encuesta de Cultura Aseguradora 2014, con el fin de constatar que “son 
los que están y están los que son”, es decir, que no hay solapamiento y/o carencia 
de información a la hora de explicar el fenómeno de la cultura aseguradora.

Además de obtener la correspondiente matriz de correlaciones de las variables, se 
realiza un análisis factorial, que permite constatar que a partir de los indicadores par-
ciales seleccionados no se obtienen factores que expliquen la variabilidad de los datos 
de forma significativa, es decir, no se identifican factores comunes que apunten a so-
brerrepresentación de la información. Estos resultados permiten corroborar la ido-
neidad de los indicadores parciales elegidos para explicar las dimensiones de la cul-
tura aseguradora.

normalización

Las respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario, que constituyen los in-
dicadores parciales del ICA, se han puntuado positivamente cuando indican un mayor 
nivel de cultura aseguradora, oscilando su puntuación entre 0 y 1. La asignación de 
puntuaciones a las distintas respuestas ha requerido un detenido proceso de reflexión 
y se ha consensuado con un panel de personas expertas en materia de seguros. 
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Este proceso de puntuación se adapta en función del tipo indicadores parciales, o 
dicho de otra manera, de cómo estén planteadas las diferentes preguntas y sus po-
sibles respuestas:

• Preguntas simples (P1, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 y P12). Cada opción de res-
puesta se puntúa entre 0 y 1 según indique un mayor o menor grado de cultura 
aseguradora. 

• Preguntas múltiples: cada pregunta da cabida, a su vez, a varias preguntas re-
lacionadas. Son de dos tipos:

 − De sí o no (P2 y P4). Incluyen varias preguntas cuya respuesta puede ser 
afirmativa o negativa. Las puntuaciones se dan tanto a las respuestas posi-
tivas como a las negativas según cuál sea la opción acertada. 

 − Conceptuales (P3). Es el caso de la pregunta 3, en la que se evalúa el cono-
cimiento de diferentes conceptos relacionados con los seguros. Cuando las 
personas encuestadas eligen la definición correcta se puntúa con un 1 y 
cuando no con un 0.

Posteriormente, en cada pregunta la puntuación originalmente asignada a cada 
respuesta se ha normalizado, de manera que la suma de las distintas opciones sea 
100 para cada pregunta. 

ponderación

En segundo lugar, cada una de las respuestas posibles se pondera según el porcen-
taje de la población encuestada que la ha elegido, de manera que la suma de las 
ponderaciones de todas las respuestas posibles sea 100.

Agregación

Tras puntuar las diferentes respuestas y ponderar según su representatividad, se 
produce un triple proceso de agregación. 
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Índice de Cultura Aseguradora (ICA)

DIMENSIONES INDICADORES
ÍNDICES (0 - 100)

Indicador

Base
Dimensión

Conocimiento

P.1. ¿Para qué sirve un seguro? 38,5

48,56

P.2. ¿En cuáles de las siguientes actividades 

necesita un seguro obligatorio?
60,3

P.3. ¿Conoce el significado de los siguientes 

términos relacionados con los seguros? 
49,3

Uso

P.4. ¿Quién puede vender un seguro? 90,6

57,65

P.5. ¿A quién perjudica más el fraude en el 

seguro, por ejemplo cuando se simula un 

siniestro?

32,7

P.6. ¿A dónde acudiría en primer lugar si 

tuviera que hacer una reclamación a su 

compañía de seguros?

64,7

Educación

P.7. ¿De qué forma ha adquirido sus 

conocimientos en materia de seguros?
16,7

19,77

P.8. ¿Qué método considera más adecuado 

para mejorar sus conocimientos sobre 

seguros?

21,0

P.9. ¿Quién cree usted que se ocupa de 

mejorar la educación en materia de seguros 

de la población?

22,0

Previsión

P.10. ¿Qué haría para protegerse y proteger 

a su familia y patrimonio de un posible 

riesgo? 

28,6

27,41P.11. ¿Cuál es su gasto anual estimado en 

seguros?
29,5

P.12. ¿Qué está haciendo (o ha hecho) para 

preparar su jubilación?
24,4

ICA - GENERAL 35,09

Tabla 4. Proceso de agregación de los Indicadores Base del ICA, por dimensiones y del ICA global. 
Fuente: elaboración propia.
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En primer lugar, cada uno de los Indicadores Base se obtiene como media pon-
derada de las puntuaciones, es decir, sumando los productos de la puntuación 
asignada a cada opción y el porcentaje de respuestas que le corresponde. A con-
tinuación, y una vez construidos los Indicadores Base, se calculan los índices 
por dimensiones agregando por media geométrica. Por último, el mismo proce-
so se repite para agregar los índices por dimensiones en el Índice global de 
Cultura Aseguradora. Se ha optado por la utilización de la media geométrica, en 
lugar de la media aritmética, para evitar los problemas derivados de la aplica-
ción de la linealidad en la agregación. Se consigue así mejorar la comparabili-
dad en caso de que el ICA sea replicado a lo largo del tiempo o para otros países 
o regiones. 

El Índice de Cultura Aseguradora obtenido toma un valor comprendido entre 0 y 100, 
indicando los valores cercanos a 0 un nivel de cultura aseguradora nulo y los que se 
aproximan a 100 un amplio conocimiento en la materia. Teniendo en cuenta los cri-
terios establecidos a la hora de puntuar, pueden establecerse los siguientes rangos 
de cara a la interpretación del ICA, tanto global como por dimensiones, y sus 
Indicadores Base:

• De 0 a 33: nivel de cultura aseguradora bajo

• De 34 a 66: nivel de cultura aseguradora medio

• De 67 a 100: nivel de cultura aseguradora alto

Análisis de la sensibilidad

En primer lugar, y como prueba de la robustez de la metodología utilizada para el 
diseño y construcción del Índice sintético de Cultura Aseguradora, cabe señalar que 
se ha consensuado con un grupo de expertos en materia de seguros, desde la con-
ceptualización del fenómeno, pasando por la cuidadosa realización del cuestionario 
para medir los indicadores parciales correspondientes a las dimensiones y diferen-
tes aspectos dentro de éstas a medir, hasta la asignación de pesos a las respuestas 
a las distintas preguntas.
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Asimismo, y como complemento estadístico, se ha realizado un análisis de sensibi-
lidad del indicador sintético a partir de variantes en los procesos de normalización 
y agregación, también consensuadas, sin que ninguno de los indicadores sintéticos 
calculados haya resultado sensible a los cambios.
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Anexo iii. cuestionArio De LA encuestA De cuLturA 
AseGurADorA 2014

1. cArActerÍsticAs DeMoGrÁFicAs Y socioeconóMicAs

1.  ¿Es usted la persona que toma las decisiones económicas dentro del hogar, 
como gestionar las cuentas bancarias, decidir grandes gastos o contratar 
seguros? 

1. Sí 
2. No   -----> Solicitar hablar con la persona adecuada y volver a la pregunta 1

            -----> Si no es posible hablar con la persona adecuada, fin de la encuesta

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Cuál es su sexo?

1. Mujer
2. Hombre

4. ¿Cuál es el nivel de estudios más elevado que usted ha terminado?

1. Estudios primarios incompletos
3. Estudios primarios o equivalentes
4. Enseñanza secundaria obligatoria
5. Bachillerato 
6. Formación profesional de grado medio
7. Formación profesional de grado superior
8. Titulación universitaria/estudios de postgrado
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5. ¿A qué se dedica en la actualidad?

1. Está trabajando
2. Está buscando empleo
3. Está incapacitado/a para trabajar
4. Estudiante
5. Labores del hogar
6. Voluntario/a
7. Prejubilado/a
8. Jubilado/a

6. ¿En qué tramo se encuentra el total de ingresos mensuales netos de su hogar?

1. Hasta 600 euros
2. Entre 601 y 1.200 euros
3. Entre 1.201 y 1.500 euros
4. Entre 1.501 y 2.000 euros
5. Entre 2.001 y 2.500 euros
6. Entre 2.501 y 3.000 euros
7. Más de 3.000 euros

7.  ¿Tiene contratado algún seguro usted o su hogar (personas con las que 
convive)? 

1. Sólo seguros obligatorios
2. Seguros obligatorios y al menos algún seguro no obligatorio
3. Ninguno ir al siguiente apartado
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8.  Del siguiente listado de seguros, indique los que tiene contratados o qué ha 
contratado en alguna ocasión usted o su hogar (personas con las que convive).

Sí No
  1. Seguro del hogar
  2. Seguro de salud o de enfermedad
  3. Seguro de vida
  4. Seguro de decesos
  5. Seguro del automóvil (u otros vehículos a motor)
  6. Seguro de accidentes 
  7. Seguro de móvil, smartphone o tablet
  8.  Seguro de ahorro, seguro de jubilación, plan de 

pensiones
  9. Seguro de dependencia
10. Seguro de viajes (cuando viaja)

2. preGuntAs pArA eL ÍnDice De cuLturA AseGurADorA

i. conociMiento

1. ¿Para qué sirve un seguro?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Para evitar posibles situaciones de riesgo
2. Para la cobertura de todos mis riesgos
3. Para penalizar a los causantes de un siniestro
4. Para mantener “como nuevos” los bienes
5. Para proteger sus bienes y/o su familia ante sucesos inciertos
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2. ¿En cuáles de las siguientes actividades necesita un seguro obligatorio?

entrevistador/a: contestar SÍ o NO a cada una. 

Sí No

1. Contratar una hipoteca
2. Conducir un vehículo
3. Viajar en transporte público
4. Comprarse un móvil
5. Cazar

3.  ¿Conoce el significado de los siguientes términos relacionados con los se-
guros? 

entrevistador/a: leer todas las opciones para cada término. Señalar sólo una 
respuesta. 

a. Tomador

1. El profesional que asesora sobre seguros 
2. La persona que contrata el seguro 
3. La persona que vende el seguro 
4. La persona que vende seguros de otro por comisión 
5. La entidad aseguradora 

b. Póliza

1. El perjuicio producido por una persona a otra u otras 
2. El conjunto de bienes asegurados 
3. La cantidad que recibe el asegurado cuando se produce un siniestro 
4. El contrato de seguro 
5. La cantidad que recibe la aseguradora del asegurado 
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c. Prima

1. La aportación económica que realiza el asegurado a la compañía de seguros 
2. El nivel de protección de los bienes 
3. La cantidad máxima que va a pagar la aseguradora en caso de siniestro 
4. El valor del bien que ha sufrido el siniestro 
5. El periodo de tiempo inicial durante el cual no tienen efecto las coberturas 

d. Franquicia

1. El organismo de inspección y supervisión de la actividad aseguradora 
2. Una cantidad por la cual el asegurado es su propio asegurador 
3. El valor del bien asegurado 
4. La entidad autorizada para el ejercicio de la actividad aseguradora 
5. La entidad aseguradora 

e. Exclusiones

1. Los riesgos a los que un hogar está expuesto 
2. Los trabajos previos a la realización de un contrato de seguros 
3. Los riesgos que no están incluidos en las coberturas de la póliza 
4. Las condiciones particulares del contrato de seguro 
5. El conjunto de bienes no asegurados 

ii. uso

4. ¿Quién puede vender un seguro?

entrevistador/a: contestar SÍ o NO a cada una/o. 

Sí No
1. Una notaría
2. Una correduría
3. Una compañía de seguros
4. Un comparador de seguros por Internet
5. Una asociación de consumidores
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5.  ¿A quién perjudica más el fraude en el seguro, por ejemplo cuando se simula 
un siniestro?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. A la persona que vendió el seguro 
2. A la compañía aseguradora 
3. Al defraudador 
4. A la compañía de seguro y a los asegurados 
5. A las administraciones públicas 

6.  ¿A dónde acudiría en primer lugar si tuviera que hacer una reclamación a su 
compañía de seguros?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Al Banco de España 
2. A la propia compañía de seguros 
3. A una asociación de consumidores y usuarios de seguros 
4. A la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
5. A una Comisaría de Policía 

iii. eDucAción

7. ¿De qué forma ha adquirido sus conocimientos en materia de seguros?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. No sabe de seguros o sabe muy poco 
2. Con la experiencia personal 
3. A través de su profesión 
4. En la escuela o el instituto 
5. A través de estudios superiores 
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8.  ¿Qué método considera más adecuado para mejorar sus conocimientos sobre 
seguros?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. No le interesa mejorarlos 
2. Asistir a cursos especializados 
3. Preguntar a familiares o amistades 
4. Consultar materiales diversos (Internet, libros u otros) 
5. Ninguno de los anteriores le merece garantías 

9.  ¿Quién cree usted que se ocupa de mejorar la educación en materia de seguros 
de la población?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Los usuarios de seguros 
2. Asociaciones o colegios profesionales y/o compañías aseguradoras 
3. Los organismos reguladores del sector del seguro 
4. Asociaciones de usuarios de seguros 
5. El sistema educativo (en los planes de estudios) 

iv. previsión

10.  ¿Qué haría para protegerse y proteger a su familia y patrimonio de un posible 
riesgo? 

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Evitar al máximo cualquier situación de riesgo 
2. Ahorrar para subsanar los posibles daños futuros 
3. Contratar un seguro 
4. Instalar una alarma en casa 
5. No hacer nada y asumir las consecuencias 
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11. ¿Cuál es su gasto anual estimado en seguros?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Nada 
2. Menos de 500 euros 
3. Entre 501 y 1.000 euros 
4. Más de 1.000 euros 
5. El estrictamente necesario para seguros obligatorios 

12. ¿Qué está haciendo (o ha hecho) para preparar su jubilación?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Está cotizando a la Seguridad Social para cobrar una pensión 
2. Está ahorrando 
3. Está comprando bienes (joyas, cuadros, vivienda u otros) 
4. Está combinando la cotización a la Seguridad Social y un producto privado 
5. No se lo ha planteado todavía 

3. FinAL De encuestA

13.  Y por último, ¿Podría indicar qué nivel de cultura aseguradora considera que 
tiene?

entrevistador/a: leer todas las opciones. Señalar sólo una respuesta. 

1. Muy bajo
2. Bajo
3. Medio
4. Alto 
5. Muy alto
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